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Prefacio

Geneviève Cortes

El trabajo de Anaïs Vassas Toral nos entrega una geografia paradojica. Situado
en la periferia del mundo, el Altiplano Sur boliviano, donde el tiempo parecîa
haberse detenido, como inmovil, hoy pese a tado sale de la sombra y el silencio.
Quién haya recorrido ese altiplano fdo y desértico, 0 haya visto las fotos de la
obra Quill11a y quill11CrOS, recientemente publicada (Winkel, 2013) Ya la que Anaïs
Vassas Toral también contribuyo, habrâ quedado impresionado por la precariedad
y la dureza de las formas de vida en esta remota region del mundo, asî como por
la fuerza de los majestuosos paisajes y extensiones hasta perderse de vista, por el
esplendor de las luces rasantes iluminando los campos de quinua. Hace apenas
menos de veinte anos, la agricultura de subsistencia y la crîa de camélidos eran
las unicas actividades desarralladas por las poblaciones locales dei Altiplano Sur,
que completaban sus bajos ingresos con el trabajo asalariado en las minas 0 en
los centras urbanos en Bolivia, Chile 0 Argentina.

Hoy en dîa, en esta region cercana al salar de Uyuni, marcada por las bajas
densidades demogrâficas (entre 0,2 y 2,6 hab./km2), sometida a condiciones am
bientales y climaticas extremas, la revolucion qllùlllcra se puso bajo la luz de los
prayectores, de periodistas, investigadores, el gobierno de Evo Morales y hasta
las organizaciones internacionales. No es la menor de las paradojas que sea esta
pequefia semilla ancestral la que hoy esta siendo exportada por tado el mundo,
la que ahora da a conocer a los campesinos y una tierra hasta ahora olvidada y
poco explorada por las ciencias sociales, en la Bolivia misma. De hecho, la quinua,
chisihuaY711flmfl en aymara, que significa "madre de todos los granos", fue durante
mucho tiempo un alimenta ignorado y desvalorizado, considerado el de los pobres,
los indios, los excluidos.

Esa no es la unica paradoja dellibro de Anaïs Vassas Toral. El tîtulo dellibra,
"Partir y cultivar" nos sumerge de entrada en una contradiccion -por 10 menos
aparente- entre, por una parte, las sociedades rurales historicamente muy moviles,
aunque fuertemente afectadas por procesos de emigracion y un relativo declive
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demografico desde la década de los 1970s y, por otra, se trata de sociedades que
permanecieron arraigadas a su tierra y su comunidad, que ahora ven reconoci
dos sus saberes y pricticas agricolas, aunque también sean conmocionados por
el auge de la quinua de exportacion. La dialéctica de estar aqui -cultivar- y estar
alli -partir- queda asi planteada.

Anaïs Vassas Toral nos invita a comprender esta dialéctica que yace en el
corazon de los cambios agricolas y de paisaje, pero también sociales, economicos
e identitarios de la region, a partir de una geografia que se inspira ampliamente
en la antropologia. A partir de una inmersion de dos afios en cinco comunidades
rurales de este altiplano, la autora da a ver, "desde abajo" y "desde adentro", la
complejidad de dinamicas de una agricultura, ahora ya globalizada, en la que se
juegan la cotidianidad y el devenir de los campesinos aymaras y quechuas. Quien
conozca el hermetismo y el dificil acceso de las sociedades campesinas tradicio
nales en Bolivia, podra aquilatar el esfuerzo de la autora, que llego a realizar 170
entrevistas individuales dentro de las familias campesinas para seguir, junto a ellos,
transformaciones locales que acompafian este "boom" de la quinua, para ahondar
en sus estrategias, experiencias y proyectos de vida, sus visiones y también sus
temores.

Uno de los grandes méritos de la obra de Anaïs Vassas Toral tiene que ver
con la fractura operada con algunas visiones predisefiadas de las sociedades cam
pesinas y, por tanto, con ciertas categorias duales. Lejos de asignar la fijeza y el
sedentarismo a la ruralidad, que serian las condiciones de la practica agricola y
deI anclamiento en los lugares, la autora muestra, mas bien, que la expansion deI
cultivo de la quinua se articula plenamente a multiples actividades y la movilidad de
las poblaciones, ya se trate de una franja de emigracion duradera 0 temporal, sim
ples desplazamientos diarios y estacionales, 0 incluso logicas multi-residenciales.

Por otra parte, las logicas sociales de la movilidad, organizadas en tomo a
circulaciones intensas, a redes familiares y vfnculos activos entre los espacios de
migracion y las comunidades, entre ciudad y campo, se presentan coma una de
las condiciones de las renovadas dinamicas agricolas que se tejen alrededor de la
qumua.

El papel de la movilidad en las estrategias de reproduccion social de campe
sinos ha sido ampliamente demostrado, incluso en otros contextos de ruralidades
en el Sur. Pero la originalidad dellibro radica aqui en la pertinencia deI enfoque
diacronico que esta en el corazon de la demostracion.

Gracias a una detallada reconstruccion de los curso de vida, de las trayecto
rias migratorias, residenciales y ocupacionales, las de las mujeres y los hombres
agricultores, pero también migrantes que circulan, mineros, comerciantes, pas
tores, la autora descifra sobre un tiempo largo, ciclos de vida y transformaciones
territoriales, los efectos de ruptura, de permanencia 0 enlaces renovados (0 no)
con la agricultura y la tierra natal.
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Muestrd como el renovado atractivo de trabajar la tierra, hecho posible gracias
a los ingresos de la quinua, redisefia los mapas de las practicas migratorias, las
estrategias cotidianas y las relaciones con ellugar: emigrantes de larga data que
asi vuelven a rec1amar sus parcelas y reinstalarse; padres 0 hijos que viven en la
ciudad, pero repdrten su tiempo entre actividades urbdnas y cosechas en los terre
nos familiares; propietarios citadinos que cultivan desde la distancia; agricultores
que instalan una segunda residencia en la ciudad 0 el pueblo vecino gracias a los
ingresos por la quinua.

A nivel comunitario no hay, pues, por un lado, residentes y por otro migrantes.
Se es 10 unD y 10 otro alternativamente. El unD necesita dei otro y redprocdmente.
Pertenencia cOlllunitaria y capacidad de moverse y existir fuera de eHa, fundan
aqui las complejas formas de anc1aje territorial-dimension que estâ al centro de
la reflexion dellibro- donde fijeza y movilidaJ son sin cesar interdependientes.

Ellibro no es pues ni un estudio de las dinâmicas migratorias, ni un estudio
de las dinâmicas agrfcolas como tales. Al entrelazar pennanentemente el complejo
lazo entre los dos, la hazdi1a de la autora es haber logrado iluminar la diversidad
de las trayectorias migrdtorias individudles, pero sobre todo familiares, en sus
estrechas relaciones con la activiJad agrfcola y la re1J.cion con la tierrd. Por tanto,
el auge de la quinua no puede comprenderse sin tomar en cuenta los dispositivos
de dispersion familiar, las configuraciones espaciales reticulares y las logicas de
anc1aje multipolares, donde la movilidad y los lazos hdcen de recursos. Ese es unD
de los puntos fuertes de este libro.

Si la reactinciôn de la movilidad, bajo formas a Id vez :.ll1tiguas y renovadas,
es uno de los elementos motores en el crecimiento de la quinua, las transforma
ciones afectdn de manera muy profunda las formas de producir, organizarse y
trdbajar. A pesar de que la quinua da cuenta de una prâctica milenaria sobre estas
tierrdS altas, eHa resulta "trabajada, pensada y vivida como und nueva cultura",
escribe la autora. El texto descifra minuciosamente las transformaciones locales,
que afectan tanto a las estructuras agrarias como a los sistemas de producciôn.
Los cambios parecen, en algunos aspectos, preocupantes. El râpido avance de un
frente agricola mecanizaJo de la quinua, que va ganando gradualmente las tierras
de pastoreo, plantea la cuestion de la sostenibilidad ecolôgica de las formas pro
ductivas, especialmente en relaciôn con la roturacion generalizada y el retroceso
de la puesta en barbecho.

Igualmente, en un contexto de nuevas presiones sobre la tierra y de "carre
ra" por la tenencia mediante acaparamiento de tierras (sobre rodo, de parte de
quienes poseen los tr,lCtorcs), las normas y reglas sociales de distribucion y uso
de los recursos se discuten y reconfiguran, con el riesgo de tensiones, ,1 veces
verdaderos conflictos, inter 0 intra-familiares. EstLln surgiendo nuevas formas de
diferenciacion y desigualdad. Sin embargo, m,ls que una desorg:1l1izacion y una
ruptura propiamente dicha, ellibro ac1ara formas sutiles de adaptaciones y arreglos
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interpersonales, que pese a todo siguen org:mizando el acceso a la tierra, los gastos
colectivos, el trabajo agricola 0 aun la movilizaci6n de la mana de obra. Con la
reformulaci6n de derechos y deberes comunitarios, las sociedades campesinas dei
Altiplano Sur ponen a prueba sus capacidades de innovaci6n y adaptaci6n, que
sin embargo coexisten con cierta asunci6n de riesgos y el peligro potencial para
un cierto equilibrio social y ambiental.

,Es ese el precio a pagar para salir de la pobreza? Lo que interpela, en este
libro, es que por primera vez en su historia, esas poblaciones pueden aprovechar
la oportunidad e incrementar sustancialmente sus niveles de ingresos, a sabiendas
de que el quintal de quinua ahora se vende a mas de un salario minimo mensual
en Bolivia, 10 que signiflca acceder a mejores condiciones de vida y vivienda, a la
salud y el poder invertir en la educaci6n de los ninos. Aqui la paradoja de alcance
universal, por otra parte, es la de un desarrollo econ6mico y social hecho posible
gracias al auge de la quinua, pero a costa de un posible debilitamiento del medio
ambiente, 10 que amenaza con convertirse en un obstaculo para mantenerse en
el mercado. Puede pensarse, también, y el texto da signos de ello, que los campe
sinos andinos sabran perpetuar sus capacidades ancestrales para saber anticipar,
administrar y dispersar los riesgos.

Anaïs Vassas Toral concluye ellibro preguntandose sobre la sostenibilidad
de los procesos en curso y sus alcances a largo plazo, un problema tanto mas vivo
cuanto Bolivia, desde hace una decena de anos, pone al campesino y la cuesti6n
indigena en el coraz6n de su futuro y de su proyecto politico. ,No sera el auge
de la quinua mas que un "paréntesis en la trayectoria de estas areas rurales", en
palabras de la autora? ,Sabra el pais mantener su posici6n de primer exportador
de quinua al mundo (46% de la producci6n mundial en 2012), cuando el mismo
éxito deI grano implica su difusi6n en muchas otras regiones del mundo, inclu
yendo los paises del Norte (Estados Unidos, Canada, Holanda...)? El auge de
la quinua, a condici6n de que los efectos ambientales a escala local puedan ser
controlados, (sera capaz de retener y estabilizar la poblaci6n rural de las tierras
altas, aun cuando el censo dei 2010 confirma el "descenso" de poblaciones de las
tierras altas hacia los val]es interandinos y sobre todo las llanuras dei Oriente,
convertidas en las polaridades demograficas y econ6micas del pais? Como vemos,
el libro de Anaïs Vassas Tora] inscribe su propuesta dentro de cuestiones mas
amplias en toma al desarrollo territorial en toda Bolivia. Pero hay un alcance
mas general aun, ya que se plantean las paradojas de un desarrollo rural en el Sur,
donde los conocimientos agricolas locales son alcanzados por la globalizaci6n de
los mercados y los intercambios.



Pr61ogo

Dos anos y medio después de las investigaciones sobre el terreno en el Altiplano
Sur, vuelvo a BoIivia en marzo de 2011 con el objetivo de presentar mis resultados,
y mas generalmente los deI progral11a de investigaciôn Equeco 1

, a los diferentes
actores de la quinua, primero en ocasiôn de un seminario celebrado en La Paz,
luego a los dirigentes y pobladores de las cOl11unidades estudiadas. Para mi, ese
retorno al terreno es también una oportunidad para hacer un balance de 10 ocu
rrido desde 2008 y confirmar algunas tendencias, observadas dos ailos antes 0 de
captar, mas bien, la el11ergencia de nuevos procesos.

Seis dias antes de mi llegada a La Paz (22 de marzo de 2011), el gobierno de
Evo Morales promulgô una ley de fomento de la producciôn, industrializaciôn
y exportaciôn de quinua". El objetivo declarado era el de apoyar y financiar un
programa nacional para aumentar la producciôn de quinua, su transformaciôn
y comercializaciôn en los tres departamentos productores del Altiplano: Potosi,
Oruro y La Paz. El gobierno tiene la intenciôn, pues, de aprovechar la semilla
ancestral coma medio de desarrollo local y regional'. Asi, en el momento mis
mo en que mis companeros del programa Equeco nos alistabamos para hacer
nuestra presentaciôn en el seminario deI 28 de marzo de 20 Il, la expectativa era
alta. Desde ahora en el corazôn de una politica nacional claramente anunciada,
los actores del sector de la quinua, productores, intermediarios, cooperativas y
agentes de desarroIlo, resultan ser muy exigentes en cuanto a informaciôn, datos,
e ideas a seguir para participar en un proyecto de desarrollo a mayor escala. Sin
embargo nuestra presentaciôn, en especialla de mi colega ecôlogo Richard Joffre
(CNRS), da una visiôn mucho mas matizada de la situaciôn deI Altiplano Sur y las

Eqlleco: Emergencia de la qllinua en el comerCIO mundial. Durante mi estancia de dos al10S en
Bolivia (2007-2008), reCibi un subsiùio de investlgaci6n de la ANR en ell11arco del programa
de Agricultura y Desarrollo Sostemhle (proyecto ANR-06-PADD-Oll, Equeco).

2 Ley n0680 de incentivo a la producClôn, indllstriahzaciôn y exportaciôn de la quinua.
3 Se conceden diez millones de dôlares en forma de créditas a los productores.
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perspectivas de sostenibilidad. Ocurre que la lllecanizaci6n y la cOlllpetencia por
la tierra se traducen en un deseo de producir mas para ganar mas sin necesidad de
preocuparse par el largo pino. Para nosotros, la actual elecci6n de desarrollo se
enfrenta a varias realidades: practicas agricolas poco adecuadas con el fragil media
ambiente dei Altiplano dei Sur, reducci6n dei ganado, fuertes tensiones sociales
alrededor de la tierra, etc. Pocas personas en la sala refutaron estas aseveraciones.
Pero, si se escucha al gobierno, a ANAPQUI (1a mayor cooperativa de proJuctores)
a a otras instituciones de desarrollo, la expansi6n dei frente de cultiva no tiene
limite. En la sala, se establece el debate. Se exponen los argumentas a favar de la
extensi6n de la quinua.

,No estamos acaso en un pais que precisamente tiene una politica de coloni
zaci6n de tierras agricolas con la apertura de frentes pioneros? ,No estamos en un
pais que ha vivido y sigue viviendo de la explotaci6n de sus recursos minerales, la
que implica cierta degradaci6n del media ambiente? ,No estamos en un pais - y
mas particularmente en una regi6n dei Altiplano- poblado par nativos, desvalo
rizados y pobres, con una poblaci6n que poco se benefici6 dei crecimiento dei
pais? ,No estamas en la paradoja de la globalizaci6n, que propulsa a regiones y
sus poblaciones en las reglas dei comercio internacional, que ellas no controlan
yen un mercado impredecible? ,No estamos en una region donde la vida es un
milagro y la producci6n agricola necesariamente aleatoria yarriesgada?

Dos dias después de la conferencia, un articula en la prensa4 insiste en el hecho
de que los investigadores llaman a la prudencia: si el proceso Je ampliacion de las
zonas de quinua continua con las mismas practicas que hoy en dia, la produccion
no se incrementara. Incluso podria disminuir debido a las presiones ejercidas so
bre el media natural, sin contar con los efectos de la competencia internacional,
que podrian verse exacerbados. Pero el presidente de ANAPQUI tiene la ultima
palabra, indicando que la vision de los investigadores es ampliamente discutible.
La prueba: hoy la produccion no deja de aumentar.

El dia después de la conferencia, toma el camino hacia el salar'. Los cambios
ocurridos en dos ailos son impresionantes. El avance de cultivas es mete6rico.
De La Paz a Salinas, la quinua se extiende hasta perderse de vista. En las comu
nidades rurales de la regi6n de La Paz y Oruro, se sustituye a la papa a la tbola
(vegetaci6n de pastas espontanea). Los arados llegan a las arillas dellago Poop6,
y al borde dei Salar de Uyuni. En algunas comunidades, s610 el campo de rutbol
no esta labrado.

El 2008, una gran area de cultivas de planicie estaba completamente conge
lada, ofreciendo un espect<ÎCulo desolador. E12011, en el mismo lugar, las plantas
de quinua estan listas para la cosecha. Son magnificas. ,No han tenido raz6n de

4 Expcrtospiden ([[idm'la tien-a para produrù- (julI/l/a. La Prensa, 30 de Marzo de 201l.
5 Las palabras en cursiva se encuentran en el Glosario al final deI libro.
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persistir los productares, cuando la tanelada se vende a 2000 dôlares? Con mayor
razôn sî, con los primeras afios de beneficios, Y<l no estan frenados por los gastos
incurridos en el cultivo. La apuesta por la producciôn se generalizô de hecho en
todo el Altiplano.

En el puebla de Salinas, estan en construcciôn pequefios edificios de la
drillo, de tres plantas. FutllroS aloiamiento, me dicen. A muchas casas se las ha
aumentado un piso suplementario. En tadas las calles estân estacionados 4x4 y
tractores. Ahora habrâ una feria cada 15 dîas, con el nûmero de autobuses que
conectan Salinas y Oruro que aumentô de 3 a 6 por semana. La mayorîa de las
personas encuestadas en 2007-2008 nos confiesa que no tienen animales, 0 muy
pocos. La tendencia se confirma: los call1pesinos deI Altiplano Sur eran flLllllcros
(pastores de llamas), y ahora son fjllÎlllleros (productares de quinua). El cultivo de
las tierras comunitarias ya no es objeto de conflictas, ni siquiera de discusiones.
El principio esta determinado. Sin embargo, la regulaciôn dei acceso a nuevas
tierras parece ser siempre el problema central de las comunidades. El cambio de
estatus de los productores tal11bién se confirma: l11ientras que taLlos eran pCOllCS,
ahora la mayorîa son patroncs y contratan trabajadores que llegan deI norte de
Potosî y el campo orurefio.

Todas las comunidades visitadas en 2011 ahora tienen electricidad. Todos
tienen un teléfono celular (si la recl no pasa por la cOl1mniclad misma, es activa
en la zona). Las antenas parabôlic<lS se multiplican en los techos de las casas. El
cambio es significativo; el Altiplano Sur tiene acceso al mundo de hoy. Las mu
taciones afectan las relaciones sociales y, sobre todo, allugar de la mujer. Estas,
ahora, reclaman el acceso a la herencia de la tierra, al igual que los hombres. El
2008, sus voces comenzaron a ser escuchadas. Desde entonces, el movimiento se
ha confirmado claral11ente.

La privatizaciôn de la tierra también tomô un nuevo giro. En algunas co
l11unidades, se ha emprendido un registro no oficial que l11arca los lîmites de las
parcelas de cultivo con su "propietario" y las âreas de pastoreo. Este proceso se
debe a la iniciativa de una cooperativa para asegurar la trazabilidad de la quinua
producida y de una ONG para reducir los conflictos de tierras y fijar las actuales
tierras de pastoreo. Esto a su vez podrîa alentar aûn mâs la carrera por la acumu
laciôn individual de la tierra y dar lug<lr a la desapariciôn de la gestiôn de recur
sos colectivos y prâcticas agrîcoJas. De hecho, ese catastra confirma las actuales
desigualdades en el acceso a la tierra.





Introducci6n general
Una regi6n marginal que entra

en la globalizaci6n

2Quién no ha probado hoy, almenos una vez, la quinua, ese ancestral cultivo de
los Andes? Este pequeno grano, que destaca por sus cualidades nutricionales, se ha
extendido en los supermercados y hogares de los paîses occidentales, mientras que
durante mucho tiempo fue vista en Bolivia l'omo comida de pobres, campesinos
e indfgenas (Franqueville, 2000). Hoy abundan artîculos de prensa e informes
de television sobre la quinua. Su comercio a nivel mundial, que sin embargo
representa solo a unas 15 000 toneladas en 2010 (trente a mas de 30 l11illones
de toneladas de arroz en el mismo ano)!), hace que se hable de él. De hecho, es
mucho mas la imagen deI producto la que hace de él un éxito, en l11ayor grado
que la il11portancia de la demanda de alimentos en cuanto tal. La aparicion de este
grano en ell11ercado mundial de alimentos, de hecho, es sintomatico del af:in por
una dieta "mas sana" un desarrollo "mas sostenible", un comercio "mas justo" 0

"mas solidario". La imagen deI productor de quinua es la deI pequeno campesino
andino tradicional, pobre, unido a su tierra y viviendo en perfecta armonfa con la
naturaleza. Esta vision, sin embargo, esta lejos de la realidad de las condiciones de
produccion y sus repercusiones ecologicas y sociales en la region de que se trata.

Hoy como ayer, la producciôn de la quinua se basa tatalmente en familias
indfgenas aymaras y quechuas, organizadas en comunidades rurales. Pero los
productores de qui nua del Altiplano Sur se vieron proyectados en el comcrcio
internacional, particularl11ente en los renglones de "organico" y "justa". A una
produccion tradicionallimitada al autoconsumo, vino a injertarse una produccion
comûn de cultivos de exportacion, sin comparaci6n en cuanto a las supedicies
cultivadas, los volùmenes producidos y los ingresos generados.

Viviendo en un entarno natural con fuertes restricciones, la gente siempre
recurri6 a la ll10vil idad temporal para completar su dieta alimentaria y sus ingresos.
Otra parte siguio la tendencia nacional al éxodo rural hacia las ciudades cercanas

6 Pagina web de la FAü (http://wv.rw.fao.org). consultada el 0l/2013.
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al Altiplano, 0 las mas alejadas de los valles interandinos y los llanos orientales.
El auge de la quinua como produccion de exportaciôn ha "cambiado el juego",
ya que ahora es posible conseguir ingresos a partir de la agricultura local, algo
antes inimaginable.

Pasar de una agricultura de subsistencia a otra orient,lda a nichos agro
exportadores no puede darse sin problemas. Sobre la base de un lazo patrimonial
con la tierra, una logica familiar de gestion de explotaciones agrîcolas (en términos
de decisiones, mana de obra) y, a menudo, un conocimiento local, la agricultura
familiar tradicional ha demostrado ampliamente sus rendimientos. Pero la inte
gracion a una cadena de produccion globalizada implica un cambio profundo en
las formas de producir, pensar y gestionar el recurso.

A través de la observaciôn de campo de las transformaciones que el auge de
la quinua llevo a la zona deI Altiplano Sur de Bolivia, este libro aporta luces sobre
la globalizacion en el Sur. Describe los efectos dei injertarse en una produccion
de exportacion destinada a los paises dei norte, sobre las economias de subsis
tencia agricolas, hasta entonces poco 0 nada insertas en el mercado interno 0

internacional. Esta se inscribe en el corazôn de los debates actuales sobre ellugar
reservado a los agricultores deI Sud en el proceso de globalizacion, en relacion
con el tema deI desarrollo sostenible (Gastellu y Marchal, 1997; Malassis, 2006;
Chaléard, 2007; Charvet, 2007).

Los mecanismos deI auge de la quinua se refieren tanto a un proceso eco
nômico (implementacion deI sector, volumen de produccion, tendencias de los
precios, etc.) y a un proceso paisajistico y agrario (cambio en los modos de tenencia
y uso de la tierra, avance de la frontera agricola). Pero estas procesos no pueden
leerse independiente de las din;ünicas sociales que los penniten y acompafian.
Los nuevos retos sobre la propiedad de la tierra tratan sobre tado deI acceso a la
tierra y la nueva redistribuciôn de recursos. Las transformaciones relativas a los
patrones de uso de la tierra propiamente dicha tienen un importante impacto en
la organizacion familiar y comunitaria de los sistemas de produccion.

Estas cambios de equilibrios producen la redistribucion de las logicas sociales
y las formas de movilidad espacial. Por brutales que sean, nuestra experiencia nos
lleva a pensarlos mas coma una fase de reajuste que de ruptura radical.

Movilidad ancestral en eI espacio dei Altiplano Sur

El sur del Altiplano es ahora una region con baja densidad demogdfica (0,2 a 2,6
hab.lkm2) y distribuida en un habitat disperso. Las poblaciones que se sucedieron
conformaron sociedades agrarias fuertemente organizadas en torno a la explo
tacion de recursos naturales escasos. Supieron desarrollar una actividad agricola
intensiva en mana de obra (cultivos de papa y quinua), asi coma una actividad



INTRODUCCIlJN GENER-\L. UNA REGION ;\\>\RGIN.\L

pastoral extensiva (crîa de llamas y ovejas), que implican formas muy ajustadas de
valorizacion, basadas en especificos sistemas de regulacion. ASl, la organizacion
espacial incluye diversos niveles de espacios/recursos correspondientes a diferentes
modos de uso y gestion (comunitario, familiar 0 individual), complementarios
entre SI, aunque a veces también contradictari os con los dem:is. Tradicionalmente
inscritos en espacios mas grandes que su entarno inmediato, segun el ancestral
modelo andino de los "Archipiélagos verticales" puestos a la luz por J. ~1urra

(1975), bs poblaciones explotaban las posibilidades ofrecidas por el intercambio
de productos provenientes de diferentes pisos ecologicos.

Esta diversitlcacion de espacios y recursos es s6lo una de las estrategias de
minimizacion y dispersion de riesgos (Bourliaud et al., 1990). Las actividades
economicas practicadas dentro de la familia s también y desde hace mucho, est:in
diversificadas mas alLl de la mera agricultura, ya sea mediante artesanfas, comercio
o ingresos temporarios en todo tipo de sectores, (Morion, 1992; Zoomers, 1998).
Puede hablarse de verdaderos sistemas de actividades familiares (Paul et al., 1994).
Pero la agricultura y la ganaderia estan ancladas en un espacio local que ofrece
pocas oportunidades para las actividades no agrîcolas, mientras la pluri-actividad
impone una movilidad espacial: en el Altiplano de Bolivia, coma en muchas zonas
rurales en el mundo, los hogares practican desde hace mucho una pluri-actividad
multi-localizada (Lamarche, 199+; Colin et al., 1997; Gastellu, 1997; Guétat
Bernard, 1998; Hamelin, 2004). ASI entonces, a menudo se percibe la migracion
en Bolivia como un componente de los sistemas de actividad de las explotaciones
rurales (Punch, 1995; Fairbairn, 1999; Spedding y Llanos, 1999).

De tal forma, aunque alejado de la autoridad central, tanto durante la Colonia
como durante la Republica, el Altiplano Sur esd lejos de ser un espacio aislado y
autarquico. Las redes de intercambio a larga distancia, los lazos familiares, afecti
vos y culturales que mantienen los pobladores locales 10 designan como un viejo
espacio de circulacion, él mismo inserto en un amplio conjunto (el sur deI Peru,
las regiones de L1rapaca y Antofagasta en Chile, Bolivia occidental y noroeste
argentino. S. Gonzalez Miranda (2006: 26) califica este espacio como "zona de
caracter supranacional", donde las proximidades culturales prevalecen sobre los
lîmites polîtico-administrativos.

Espacio de circulaci6n, el sur deI Altiplano ha quedado, sin embargo, al mar
gen de los grandes polos de desarrollo economico del pals. De hecho, la agricultura
boliviana es altall1ente dual: la agricultura de subsistencia de los minifundios andi
nos (altiplano y vaUes) en marcado contraste con la agroindustria de exportacion
o las gr;mdes extensiones improductivas de las tierras bajas (Drevon y Treche
1976; Prudencio Bohrt, 2001). A partir de la segunda mitad deI siglo X.X, todas las
polfticas agrîcolas nacionales se orientaron hacia el aumento de la productividad
de la agricultura industrial de exportacion; de tal forma que quedo marginada la
agricultura familiar de vaUes yaltiplanos, que sin embargo incluye a la mayorîa
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de los agricultores y garantiza en gran parte la supervivencia de las zonas rurales
(Urioste 1992; Franqueville, 2000; Prudencio Bohrt, 2001). Asi, haciéndose eco
de la ruptura historica que constituyo la llegada al gobierno de Evo Morales en
2005 (Arreghini, 2011), el auge de la quinua posiciona de una nueva manera a los
pueblos rurales e indigenas, en el corazon de las recomposiciones territoriales y
las cuestiones de desarrollo.

Los vinculos entre movilidad y recomposiciones rurales

Al contrario de los procesos globales que tienen lugar en los paises del Sur, a me
nudo signados por una crisis de las agriculturas familiares y un proceso paralelo de
intensificacion de la movilidad, el auge de la quinua ofrece la posibilidad unica de
una actividad extraordinariamente remuneradora que trae una fuerte revaloracion
del espacio rural local. Cultivar y vivir en la comunidad se hace posible e incluso
atractivo, mas aun si las condiciones de vida han mejorado. Esta valorizacion
del espacio rural se acompafia con una carrera por la tierra, ya que ahora resulta
crucial conservar los derechos a la tierra 0 adquirir otros nuevos.

2Cu<il es el impacto de este nuevo contexto en los sa beres y las viejas practicas
de movilidad? Inversamente, 2como inf1uyen las nuevas formas de movilidad en
los modos de organizacion economica y social alrededor deI cultiva de la quinua?

M~ls precisamente, nos interrogamos sobre las relaciones entre movilidad y
dinamicas territoriales en el Altiplano Sur boliviano, a través de una lectura de la
transformacion de los sistemas de produccion y la dinamica de propiedad de la
tierra, las tomas de decisiones familiares, el funcionamiento social de las comu
nidades, 0 incluso las normas de gestion de los recursos naturales.

Aprehendida como un recurso (Ma Mung, 1999),0 coma una capital espacial
(Levy, 2003), la movilidad puede participar en la capacidad de resiliencia social
y economica de las zonas rurales. Al integrarla coma una variable deI sistema
de gestion territorial y un elemento constitutivo de las dinamicas productivas y
los procesos socio-espaciales, la lUovilidad ya no actua coma un elemento per
turbador deI espacio y desestabilizador de las economias familiares y las logicas
comunitarias del espacio originario. Puede, al contrario, articularse con formas
de optimizacion, provocar 0 acompafiar procesos de innovacion social y técnica.
Concebir la movilidad como un recurso permite captar las interferencias entre
movilidades y dimimicas territoriales, poniendo de relieve la complejidad de las
interacciones sociales y economicas en juego a escalas locales. Esta perspectiva
de analisis también reconoce que las migraciones no siempre toman un cadcter
definitivo (Domenach y Picouet 1987, 1995; Courgeau, 1988; Ma Mung et Ill.,
1998). Es que partir no significa necesariamente abandonar todos los lazos con
ellugar de origen, sobre todo cuando la partida fue forzosa.
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En Bolivia, varios estudios demuestran la persistencia de estrechas relaciones
entre ciudad y campo (Alb6 et al, 1981, 1982, 1983, 1987; Baby, 1998). Seglin
16gicas comparables, se estudiaron los efectos de la migraci6n en situaciones locales
en zonas relativamente integradas al espacio nacional (Anderson, 1981; Dandler
et al., 1982; Zoomers, 1998,2002, Speddingy Llanos, 1999; Hinojosa Gordonava
et al., 2000; Cortes, 2004a). G. Cortes, en su libra "Partir para quedarse" (2004a),
muestra c6mo la migraci6n es parte del cotidiano de las comunidades rurales de
los vaIles interandinos de Cochabamba y c6mo, parad6jicamente, ésta permite a
las familias permanecer en las comunidades. La importancia de las movilidades
rurales y el vinculo con el territorio de origen marcan igualmente al Altiplano Sur.
Pera el acento aqui es diferente, ya que nuestra estudio Ileva como exergo no un
"partir para quedarse", sino mas bien un "partir y cultivar", tan estrechamente
imbricados, pOl' no decir superpuestos, estan los sistemas de praducci6n en torno
a la quinua con las 16gicas de movilidad de los pobladores.

El estudio de las trayectorias, individuales y familiares, cruzando practicas
de movilidad y pdcticas agricolas, aclara precisamente esta dimensi6n. Las dife
rentes 16gicas de la movilidad -migraciones (cambios de residencia), movilidades
regulares 0 estacionales, circulaci6n entre varias residencias- se organizan, ar
ticulan y, sobre todo, se reajustan con el auge de la quinua. Las configuraciones
residenciales de las familias parecen entonces tan flexibles y cambiantes, mientras
que la dispersi6n de los miembras de la familia revel6 una organizaci6n reticular
que permite estar presente y cultivar en las comunidades, sin dejar de vivir en
otro lugar y disfrutar de los beneficios de la ciudad. Los cambios observados
comprometen asi a toda la poblaci6n originaria de las comunidades rurales, ya
sean residentes en los campos deI Altiplano, dobles residentes, circulantes 0 aûn
migrantes a ciudades de Bolivia, Chile 0 incluso Argentina.

Como en cualquier contexto de migracion, surge la cuesti6n dellazo con el
origen. La noci6n de anclaje territorial parece una clave de lectura inevitable, en el
coraz6n de la comprensiôn de las 16gicas familiares de movilidad y las actividades
agricolas en esas sociedades, incluso cuando la agricultura y la ganaderia mismas
se inscriben en una relaci6n patrimoni"l e identitaria con la tierra, el territorio y
la comunidad. Es en efecto esta ûltima la que detenta y rige el acceso a la tierra
y, paralelamente, da acceso a 10 colectivo "social".

La comunidad se enfrenta ahora a nuevas cuestiones: ,permitiô el auge de la
qui nua reactivar los lazos comunitarios, dar un nuevo impulso a esta instituci6n?
,Qué posici6n adoptar hacia los migrantes que regresan y que, aûn si son fuentes
de tensiôn y a veces de conflicto, también son un nuevo recurso colectivo? ,Cômo
vivir juntos y formar una comunidad en el momento mismo en que la dispersiôn
espacial, los tiempos de presencia y los intereses de los miembros son muy diversos?

La llegada de la quinua de exportaci6n al Altiplano Sur de plantea mu
chas otras cuestiones. Articulada en un sistema de movilidad, donde prima la
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complementariedad de actividades y lugares, acentuândose la presiôn sobre la
tierra ~engendra el auge agrfcola una dinâmica demografica? ~Se agravaron las
diferenciaciones econâmicas y sociales? ~Qué conflictos surgen y cômo se resuel
ven? ~En qué se invierte el dinero salido de la exportaciôn?

En otras palabras, como siempre que emerge un cultivo rentable -especial
mente en las regiones periféricas- se plantea la cuestiôn de la contribuciôn de estos
cultivos en términos de desarrollo: ~el auge de la quinua es titil para el desarrollo
del territorio local 0 10 amenaza? ~Representa un paréntesis en la trayectoria
territorial deI Altiplano Sur 0 marca mâs profundamente la sociedad y el medio?



PARTEI

Una ruralidad vulnerable

Partido de fûtbol en San Juan de Rosario.
En medio de esta altura desértica, la vida social se mantiene intensa.



Desde hace una decena de allos, el debate internacional se centra en la
crisis de los modelos de desarrollo agricola, tanto desde el punto de vista de
la seguridad alimentaria coma de las cuestiones ambientales. Se plantea la
cuesti6n de saber qué tipo de agricultura puede garantizar hoy la transici6n
social y econ6mica, debate que reviste una particular agudeza para los paises
deI Sur, confrontados a una integraci6n al mercado que se mantiene sumisa
a relaciones desiguales de intercambio. Mientras las politicas publicas siguen
centrandose en el desarrollo de la agricultura moderna, de tipo empresarial y
altamente capitalizada, otros canales se dejan escuchar -incluyendo deI lado
de organizaciones internacionales coma la FAO- en torno a la necesidad de
rehabilitar el potencial de la agricultura familiar de los Sures, sus saberes, sus
formas de organizaci6n, sus capacidades de adaptaci6n, innovaci6n y aprove
chamiento de "nichos productivos".

El auge de la quinua en Bolivia hace eco, en gran medida, a ese debate y
traduce, de hecho, esta capacidad de adaptaci6n e innovaci6n de las agricul
turas familiares. La innovaci6n agricola, sin embargo, no s6lo da cuenta de
un proceso técnico y cultural que se ajusta a ciertas condiciones climaticas y
agroeco16gicas. Dicho auge se materializa en los territorios, se inscribe en un
tejido social y cultural, traduce estrategias de actores mientras que transforma
las practicas y maneras de hacer. Y sobre todo, s6lo adquiere sentido ante la
historia de larga data de las sociedades locales, de su organizaci6n social y usa
de recursos.

En el Altiplano Sur, la innovaci6n agricola y la expansi6n deI cultivo de
quinua destinado a la exportaci6n, interpelan con mayor fuerza en tanto que
crecen en una de las regiones mas marginales de los ejes de desarrollo en
América Latina.



CAPITULO 1

Una zona arida de altura, poblada,
agricola y en dificultades

El Altiplano Sur, ya antiguamente poblado, esta sujeto a fuertes limitaciones
naturales, aunque la poblacian ha encontrado los medios de sobrevivir, sobre
todo gracias al cultivo de la quinua y la movilidad regular. 2Como la densidad
demografica, hasta entonces muy baja, evoluciona en el contexto deI auge de
la quinua?

Un entorno natural particularmente difîcil

El Estado Plurinacional de Bolivia esta situado en el corazan de América del Sur.
Se compone de tres grandes conjuntos (fig. 1): la parte occidental, constituida par
el Altiplano y las cardilleras andinas, los valles interandinos y, al este, las tierras
bajas 0 pré amazanicas, que son las dos terceras partes deI territario. Cada nivel
difiere notablemente, tanto por sus caracteristicas ecologicas y sus ecosistemas
coma par la gente que vive alli y sus organizaciones socio-economicas.

El Altiplano es una gran meseta rodeada por las dos ramas de la Cordil1era
de los Andes (CordiJ1era Occidental y Cordillera Oriental), ligeramente inclillado
de norte a sur (4072 m en El Alto para cerrar en 3670 111 en Uyuni). Es fronterizo
con Chile, Argentina y Peru. Su parte meridional, denominacia Altiplano Sur, se
extiende por mas de 300 km de largo y 150 km de ancho, aproximadamente, a
una altura media de 3700 m. Este altiplano, salpicado de desiertos de saI, con el
mas grande que cubre aproximadamente 12000 km2 (Salar de Uyuni), esta do
minado por muchos volcanes y picos de hasta mas de 5000 m. Esta gran regian,
especialmente la zona situada en la periferia deI Salar de Uyuni, es el corazon de
la reciente ampliaciém de la qllinua de exportacian.
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Figura 1
Las grandes regiones naturales de Bolivia.
Fuente: arriba, Del Castillo et al, 2008, seglin Montes de Oca, 1997. Abajo, elaboraci6n propia.
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Entre el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa, el cultivo de guinua es muy
antiguo. En esta zona, Hamada Intersalar, hemos estudiado tres comunidades:
Chilalo, Otuyo y Palaya (fig. 2). El este y el sur deI Salar de Uyuni entraron mas
recientemente en la dinamica expansion deI cultivo de la guinua; all!, optamos por
investigar en dos comunidades: Candelaria de Viluyo y San Juan de Rosario? (el
detalle de los criterios de seleccion as! como su presentacion estan en el Anexo 1).

f
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Camino lransilable
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o Caoi1O! dei mlJDlci..Qiç
dei m"mp (]Qmbre
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Figura 2
Localizaciôn de los municipios y comunidades estudiadas en la regiôn dei salar de Uyuni, Bolivia.
Fuente: elaboraciôn propia.

7 En el texto usaremos indiferentemente las apelaciones Candelaria de Viluyo 0 Cnndelaria;
San Juan de Rosario 0 San Juan.
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Situada en el piso ecolôgico de la puna, estepa de altiplanos âridos y frios
(Troll, 1968; Murra, 1975), esta regiôn deI Altiplano Sur tiene cuatro sub-pisos
ecolôgicos:

la parte superior de los volcanes y montai'ias de la Cardillera, casi exc1usiva
mente mineraI y entre 4500 y 5000 m sobre el nivel dei mar, zona cubierta
de nieve;
las pendientes 0 laderas, rocosas y mas 0 menos colonizadas par la vegetaciôn;
los piedemontes (localmente llamados falda)
las planicies8 dominadas por la estepa arbustiva (t/.JolaT) en suelos generalmente
arenosos, dando lugar a una vegetaciôn muy baja al borde arcilloso de los
sabres (pclm-) ya algunos humedales aislados (bofèdalcs).

La regiôn combina las caracterîsticas climâticas de medios de montai'ia y tropica
les. Asî, si la media de las temperaturas es baja y pueden darse hasta 250 dîas de heladas
par ano, con una radiaciôn solar extrema, la amplitud ténllica cotidiana alcanza de
15 a 20 0 C promedio y la duraciôn deI tiempo asoleado varia poco en el curso del
ai'io. Las lluvias, sobre todo concentradas en cuatro meses deI ai'io (de diciembre a
marzo) son muy bajas (entre 300 y 120 mmlai'io de narte a sur) y marcadas par una
fuerte irregularidad interanual (Del Castillo ct al., 2008). Las nevadas son muy raras,
pero se dan a veces granizadas. La presencia de vientos, a veces violentos con mini
remolinos 10calizados son otro elemento notable de las condiciones climaticas. El sur
deI Altipbno es la regiôn mas ârida y mas frîa deI paîs (Montes de Oca, 2005: 142).

El Altiplano Sur es pues una zona arida, frîa y ventosa, aungue la gente esta
reportando cierto calentamiento climatico en los ûltimos cuarenta ai'ios. De hecho,
constatan gue zonas antes propensas a heladas hoy 10 estan menos. A falta de dispo
sitivos meteorolôgicos suficientes, sus apreciaciones c1imaticas no pueden verificarse
con precision, pero la obsenTaciôn de un dpido retroceso de los glaciares da una
evidencia indirecta (Vuille ct a!., 20(8).

En cuanto a los suelos, los de la meseta son en su mayoria de textura arenosa con
muy bajos contenidos de materia arganica, mientras gue los Bancos de los volcanes
contienen mas arcilla, materia argânica y nutrientes, aungue también son mucho
111;is pedregosos croffre y Acho, 20(8). Los suelos de planicies son salinos a menudo.

La vegetaciôn espontânea deI Altiplano Sur sôlo comprende una especie de
ârbol nativos, 1:1 qllel/lla (Po~)'lcpistaTtlpa(flJJa). En la zona ImcTmlm', éste ârbol se
encuentra en 1:1s faldas deI volcân Tunupa, a una altura por encima de 4200 m.
El cactus columnar Tric/.Jocc7·cllStltaCtllJJCllSis, cuyo frlIto es comestible, es comûn
en las laderas desde la altura del salar hasta unos 4200 111. NU111erosos arbustos

fi r"ocalmente, los h'1hi tantes hablan de pampa para designar LIS superficies planas de e~te altiplano
en relaci6n a los \'olcanes de la cordillera, que alcanzan lllâs de 6000 metros de altura.
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pertenecientes principalmente a las familias Asteraceae, Verbenaccae, Sulmzaceae y
Fabaceae, asî camo gramîneas perennes de los géneros Stipa y FestllCfl componen
la tbola, térlllino genérico para una formaciôn vegetal arbustiva de altura menor
a un metro y cuya cobertura, en el area de estudio, por 10 general no supera el
30%. Durante]a temporada de 11uvias, varias especies herbâceas anuales Forman
un estrato bajo (inferior a 25 cm) que puede cubrir telllporaimente hasta e] 50%
del suelo. Varias agrupaciones de thola correspondientes a sustratos y modos de
uso diferentes se han descrito en funciôn cie las especies clominantes (Beek, 1985;
Alzerreca et al., 2002). Por ultimo, la vegetaciôn cie los humedales, cubre una
superficie reclucida alrecledor de arroyos -bojèdal se le 11ama- 0 cerca ciel Salar,
donde se Ihuna pelm·-. Corresponde a una clensa cobertura cie herbâcea perenne
que ofrece una zona pastoral de gran interés.

En reSUlllen, aunque el Altiplano Sur sea un meclio extremo para el clesarro
110 de la vida, la cliversidad de relieves y microc1imas, permitiô sin embargo a las
poblaciones hUlllanas establecerse en él y desarro11ar muy temprano, junto a la
extracci6n cie sa] y minerales, activiclades ganacleras y agrarias.

Poblaci6n de la época prehispanica a 1950

Diversas fuentes indican que los primeros grupos humanos en esta parte de los An
des datan de entre 12000 y 20000 ai'ios (Little, 1981; Do11fus, 1982; Franqueville,
2000), Ylas primeras poblaciones seclentarias en domesticar animales y plantas se
remontarîan a 4500 ai'ios (Little, 1981: 146). Todavîa se pueden observar vestigios
l'omo terrazas pluviales (terrazas lineales, LToss-cbml1lels, micro-terrazas) y parcelas
de cultivos, asî l'omo estruchlras del tipo graneros y silos, muy probablemente
asociados con la cultura de la guinua (Barfield, 196]; Nielsen, 1998).

Los habitantes del Altiplano Sur siempre han tenido l'omo su principal activi
dad local la agricultura, combinando cultivos de secano y la ganaderîa. Si la gana
derîa se practicaba casi en toclas partes, se daban en cambio zonas sin cultivos. La
mayor parte de la producei6n agrîcola era de papas y/o quinua, variando su clensiclad
en funeiém de los microc1imas. Estos dos componenres basicos de la alimentaciôn
local se conservan Hcilmente por varias ai'ios y son prâetieos de transportar. Asî,
se deshidrata la papa (ebuFiu) mediante la alternancia entre la helada de la noehe y
la intensa radiaciôn diurna, mientras que la guinua se conserva en granos.

La l'da de llamas (Lama gla711{{, familia de los camélidos) se practicô en toda la
zona. La carne de 11ama se consume fresca 0 salada y secada al sol para ser alma
cenada y/o transportada (en esta forma, se la 11ama cbarque). Algunos microc1imas
también permiten la crîa Je alpacas (Lama paeus, familia de los camélidos) que
necesitan pasros humedos (b~fedales). Por ultimo, desde ]a conguista espai'iola, la
ganadeda también proporeiona ovejas.
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Toda producci6n agrîcola es, par definici6n, irregular, variando de un ano
a otro en funci6n de diversos tàctores (elima, enfermedades, predadores, etc.).
En el Altiplano Sur, hay ciertos peligros elimaticos: sequias, heladas, granizo 0

vientos fuertes pueden afectar los cultivos durante todo su cielo de crecimiento
y pueden asi reducir a nada los cultivos, de ahi la necesidad de la poblaci6n de
implelllentar estrategias productivas fundadas en la minimizaci6n de riesgos, en
lugar de maximizar la producci6n. Hist6ricamente, y como en cualquier socie
dad campesina, esta agricultura tenia como su primera vocaci6n la reproducci6n
social y la cobertura de las necesidades àlilllentarias de la tàmilia, de manera que
la producci6n era directamente consumida 0 trocada par otros productos.

El acceso indirecto a bienes no producidos en las zonas de Puuo a través de
intercambios fue una de las principales estrategias de las poblaciones andinas
para diversificar su dieta. Las caravanas de llamas cargadas de diversos productos
partian de la comunidad; cuando el viaje para 11egar a los lugares de intercambios,
podria durar de 10 a 30 dias (Lecoq, 1987). Eran viajes hacia los oasis y la costa
del actual Chile, y hacia los vaUes interandinos de Bolivia (Cochabamba, Potosi,
Sucre, Tupiza) (Nielsen, 2001). Una vez 11egada a destino, la caravana se detenia
por unos dias, el tielllpo de intercambiar los productos de montana contra los
de los va11es 0 el océano, y luego repartian a su comunidad. La ausencia de las
comunidàdes podia duràr asi lusta cuatro meses.

Los productos transportados desde el Altiplano eran principalmente la saI
extraida de los salares, papas 0 chuila, quinua, lana, chfmjlle de 11ama y a veces 11ama
fresca (se mataba en el sitio a los animales de la caravana) asi como cantidades de
otros productos (artesanias, piedras preciosas, hierbas medicinales, etc.). Por estos
productos, los Càravaneros intercambiaban frutas, maiz, coca, madera, productos
del mar y mâs recientemente, harina y azûcar.

Cada comunidad tenia sus itinerarios y destinos tàvaritos, vinculando entre
si las zonas superiar e inferior.

No sabemos exactamente qué tipo de vînculos existian entre los diferentes pisos,
si se trataba de "archipiélagos verticales" descritos porJ. Murra (1975)" 0 de alianzas
inter-étnicas, como las estudiadàs porJ.-L. Màrtinez (1992) para los oasis de Chile
o aûn de "simples" relaciones de trueque. En todo caso, habia una gran "movilidad

9 J. Murra descrihe las poblaciones deI periodo 1460-1560, antes de la colonizaci6n espaiiola.
Da cuenta de una organizaci6n para controlar el mâximo de pisos ecol6glcos y por tanto de
producci6n, que podîan ir desde la puna a 4000 metros de altura a zonas htorales: "La pobla
l'Ion hacîa un esfuerzo continuo para asegurarse el acceso a "islas" de recursos, coloniz~indolas
con su propia gente, a pes.lr de las distancias que las separaban de sus nucleos principales de
asentamiento y poder" (1975: 62). En cuanto conClerne a nuestra zona de estudio, indica que
"existirîan etnias altipLinicas sin contacto con el TIticaca 0 el mar, pero con acceso a yungas
hacia el norte y el este. Se trata de los Pocona y de los Charcas, Caracaras, Soras, Quillacas,
Carangas, Chuis, Chichas" (1975: 78).
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giratoria"lll (Nufiez y Dillehay, 1995) entre los pisos ecologicos. A pesar de las
barreras montafiosas y la dureza deI medio, el Altiplano no era, pues, una region
aislada y fue mâs bien parte integrante de una red de intercambios a mayor escala.

Durante el perfodo incaico, de 1450 y hasta 1572, la region experimento
desplazamientos forzados de poblaciones (7Jliti1JUlllfS, rnit771tTckzt77as) a otras âreas
de produccion agrfcola 0 las zonas mineras, cuando no debido a contlictos. Las
funciones de ese tipo de colonizacion eran a la vez productivas y militares. El im
perio deI sol, el Tiwantinsuyu, era un régimen centralizado que implanta centros
administrativos en el conjunto deI imperio. En la region, se trato de Sevaruyos
(Cruz, 2009) y Tahua (P. Cruz, cam. pers.).

El Altiplano Sur es el ârea de asentamiento de la etnia aymara. Durante el
censo de 2001, en esta region, el 53'Yc, de la poblacion mayor de 15 aoos se auto
identificaba camo el aymara y el 34% coma quechua, el otro grupo étnico ma
yoritario en Bolivia Il.

Durante el perfodo colonial, a partir deI siglo À'\7J, las reorganizaciones fue
ron importantes, pero, a diferencia deI resta de Bolivia, la region no fue afectada
por el modelo de las haciendas - grandes propiedades de tierras confiscadas de los
indfgenas y luego explotadas por un patron que hada trabajar gratuitamente a la
poblacion autoctona. De hecho, la region de los Lfpez1è adquirio cierta autonomfa
pagando un tributo directarnente a la corona (tributo pagado en plata u oro) (Cruz
et al., 2011; Martfnez, 2011). La agricultura familiar y las producciones locales
se preservaron, de tal forma, relativamente bien. En cambio, la imposicion de
redllccionfs, es decir, la reagrupacion de la poblacion indfgena en aldeas, marco
estas territarios. El objetivo del colonizador era el de controlar las poblaciones
locales y debilitar sus estructuras sociales tradicionales basadas en la comunidad
(Martfnez, 2011). A pesar de esto, la antigua organiZ<lcion social local persistio
en gran parte y las tierras permanecieron comunitarias. Otro punto a destacar
del perfodo colonial fue la introduccion deI trabajo forzoso en las minas (rnitayos)
alrededor de las cuales se habfa reestructurado la economü regional. Si el perfodo
colonial es sinonimo de una considerable cafda demogdfica en todo el pals (ligada
especialmente a las epidemias y muertes en las minas), hubo, localmente, una
af1uencia masiva de inmigrantes de diversas partes de los Andes a las minas (Gil
Montero y Nielsen, 2010). Con la indepenJencü de Bolivia (1825), la base de las
actividades en la region seguiran siendo la agricultura, el trueque, el trabajo de
temporada en las minas para los hombres (potosf, Cordillera Oriental, Pulacayo)
asf como algunos trabajos alrededor de la mina y, sobre todo, el transporte de
minerales de Potosf a Chile. El sur del Altiplano estaba en camino Je las rutas

10 Ir y venIr entre dos !ocalidades 0 rcgiones cconômicalllentc cOInplemcntafl,ls.
Il A escala Ilacional, 62'X) de la pohbciôn desde los 15 '1110S se auto-Identifiea eoIno indîgena,

con un 25% de aylllaras y un 31 % de quechuas.
12 Al sudoeste de la actu'll Bolivi,l.
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de esos minerales y algunos hadan este transporte, utilizando un gran nûmero
de mulas. Con la construccion de lîneas de ferrocarril (1890), esta actividacl ceso
gradualmente. Otro recurso economico era la explotacion de plantas (yaTeta y
tholn) utilizaclas coma combustible en las fundiciones mineras. Esta activiclad se
detuvo con el uso deI carbon y el petroleo.

A las primeras tradiciones de la movilidad para complementar la clieta ali
mentaria se sustituyeron gradualmente la movilidad laboral orientacla hacia la
obtencion de ingresos para la compra de materiales y productos alimenticios. Esta
necesidad de moviliclacl ref1eja nuevas exigencias impuestas par la colonizacion y
nuevas necesidades relacionadas con la monetizacion de la economla. Pero tam
bién se refiere a la falta cie activiclacles locales que proporcionen ingresos decentes.
De hecho, la agricultura local es aleatoria y no existfa entonces mercado para la
produccion agrfcola y ganadera.

El poblamiento desde 1950

La region ciel Salar de Uyuni reviste la imagen de una region marcacla, en pro
porciones mas altas que otras deI pals, por un praceso de éxodo rural y el declive
demogTâfico. A. Spedding y D. Llanos (1999), en el casa de los valles interandinos
de Cochabamba, mencionan la clespoblacion a partir de 1970, mientras Wc. Plata
Quispe et tll. (1002), en lm estudio ciel Altiplano norte, hablan deI abanclono de las
zonas rurales a partir de 1952, cuando ocurriola revolucion nacional boliviana y la
reforma agraria que siguio. Por ûltimo, E. Maclricl Lara (1998), en un estudio del
Altiplano central, también sitûa la activacion ciel éxoclo rural a partir de la misma fecha,
aunque sefiala que el crecimiento de la ciudad de Oruro fue cleterminante en esta
fase de la emigracion, con un gradiente de distancia a la ciuclad (desde los 1950s para
las comunidacles cercanas, solo desde los 1970s para las comuniclades mas remotas).

Por ello, el afio 1952 es una fecha importante en Bolivia, con fuertes reper
cusiones en la vida polîtica y social deI pais, pero también en su organizacion
espacial, y sobre todo en la distribucion cie los centras de poblacion. Ademas, 1950
es, precisamente, la fecha de un censo nacional en Bolivia, desde el cual podemos
captar las evoluciones demograficas y sociales.

El bajo crecimiento de la poblacion13

A escala nacional, los datas inclican un aumento deI 207% en el perfodo 1950
2001, con la poblacion que paso de 2704165 en 1950 a 8274325 en 2001. Todos los

13 Los daros esradisricos relarivos a la evoluci6n demogdfica de Bolivia vienen de los censos
efectuadm por el INE (Insrituro Nacional de EsradisricJs) en 1950, 1976, 1992 Y2001.
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departamentas han tenido, durante el periodo 1950-2001 un crecimiento fuerte 0

muy fuerte de la pablacion urbana (excepta por Pando), mientras que el aumenta
de la poblacion rural es mas contrastado. De hecho, en los departamentas de
Santa Cruz y Cochabamba, el crecimiento de la poblacion rural fue significativo,
mientras que es mucho mas bajo que en el resta deI pais.

En participacion relativa, el pais se urbaniza crecientemente desde hace unos
cincuenta m'los, ya que la proporcion de la poblacion urbana hacia 1950 es menor
al 30%, frente a algo mas dei 60% en 2001. Este crecimiento se produce, sin
embargo, a un ritilla mas lento a partir de 1990.

Paralelamente se asiste, desde 1960, a un desplazamiento de la poblacion
hacia las tierras bajas y el departamento de Santa Cruz, a raiz de las polfticas de
calonizacion agrfcola y equipamiento deI Oriente (fig. 3).

Parte de la poblaci6n total
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40 % ---

-
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1- - ,.-
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10% ---

0 '-'-- '-
1900 1950 1976 1992 2001

Figura 3
Repartici6n de la poblaci6n boliviana por grandes zonas ecol6gicas 1900-2001.
Fuente: Blanchard, 2005: 66 (datos de Ledo 1999 e INE censo 2001).

En este contexto general, las zonas rurales deI altiplano, especialmente en los
departamentos de Oruro y Potosi, se encuentran entre las que experimentan el
crecimiento demogrâfico mas bajo desde 1950. La figura 4 muestra la evolucion
de la poblacion de los municipias de la region deI Salar de Uyuni l4

• El crecimien
ta pablacional para el periado 1950-2001 es de alrededor dei 7%, muy lejos dei
207% registrado a nivel nacional. Excepto los de Santuario de Quillacas y Uyuni,
la poblacion de los municipios estudiados aumento durante el perfodo 1950-2001,

14 Ver en Vassas Toral (2011) para las precisiones metodologicas de câlculo.
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pasando de 47697 en 1950 a 50875 en 2001. De hecho, la ciudad de Uyuni era
el centro ferroviario mas grande deI pais, por donde transitaban los minerales.
El cierre de muchas minas alrededor en 1985, provoc6 el declive de esta ciudad.
El municipio de Uyuni contiene el conjunto de la poblaci6n urbana de los nueve
municipioslS, debido a la presencia de la ciudad de Uyuni: 58% en 1992 (11372
personas) y el 56% en 2001 (10551 personas). Entre los dos ultimos censos, el
crecimiento fuera del area urbana fue ligeramente negativo.

El crecimiento demografico sigue siendo muy bajo, entonces, en comparaci6n
con el deI pais.

En detalle, para el periodo inter censal1950-1976las tasas estan compren
didas entre - 0,8 yel 1,1 %, digamos una relativa estabilidad de la poblaci6n. Este
periodo post-revolucionario nacional corresponde a la nacionalizaci6n de las
minas y el inicio de la urbanizaci6n deI pais.

Para el periodo de 1976-1992, la tendencia general es una disminuci6n de
la poblaci6n. Esta disminuci6n es el ref1ejo de las migraciones y deI "abandono
residencial de los campos" en la zona. Este periodo corresponde por una parte
a la creciente urbanizaci6n deI pais, par el otro a las politicas de colonizaci6n
de las tierras bajas y el surgimienta de Santa Cruz coma el nuevo gran polo
econ6mico.

Entre 1992 y 2001, en cambio, el crecimienta de la poblaci6n es general
en todos los municipios, salvo por el de Uyuni, que continua su declive. Hay
que apuntar un posible sesgo en los datas deI 2001, ya que la poblaci6n rural
fue sobreestimada. En efecto, desde la Ley de Participaci6n Popular y Descen
tralizaci6n Administrativa promulgada en 1994, el gobierno ofrece subsidios a
los municipios (Participaci6n Popular) en base a la poblaci6n residente. Como
resultado de ello, fueron muchos quienes se hicieron censar en sus comunidades
de origen, cuando su principallugar de residencia se encontraba en otra parte,
generalmente en la ciudad. El hecho de mantener vinculos con las comunidades
de origen, las costumbres de circulaci6n e igualmente los sistemas de residencia
dobles, han favorecido esta "dctica deI regreso" para el censo. Si no es imposible
que el periodo haya estado marcado por un crecimiento real de la poblaci6n, esos
datos deI censo deben considerarse con cautela. Sin embargo, mas tarde presen
taremos una estimaci6n personal de la poblaci6n de las comunidades estudiadas
en 2008, que confirma una tendencia al crecimiento.

15 Las zonas urbanas fueron definidas par el INE a partir deI umbral de 2000 habItantes.
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Figura 4
Evoluci6n de la poblaci6n de los municipios de la regi6n dei salar de Uyuni (1950-2001).
Fuenle: INE, censos 1950, 1976, 1992,2001 (datos redistribuidos segùn los limites administrativos para Salinas,
Tahua y L1ica, 2001). Elaboraci6n propia, en colaboraci6n con S. Coursière.
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El analisis de las formas deI habitat da una idea de los cambios demograficos
en la zona 177tersalar. En esas comunidades, los rastros de habitat antiguamente
ocupado pueden indicar una disminuci6n de la poblaci6n residente y un proceso
de migraci6n. Se tocan, sin embargo, casas abandonadas (sin techo a con un
techo que se derrumba) con casas con techos de calamina mas recientemente
construidas (casas ocupadas de forma permanente a temporal), la que también
podria reflejar una sustituci6n de las formas de vivienda, con familias que habrian
podido construir casas con materiales mas "modernos" y abandonando su antigua
casa. Pero es cierto que las segundas son menas numerosas que las primeras, la
que indicaria un verdadero dec1ive demografico.

En las comunidades estudiadas y situadas fuera de la zona de 177tersalar(al este y al
sur del salar), la configuraci6n del habitat es diferente. De hecho, estas comunidades
fueron antes comunidades de pastores, de manera que el habitat era mul' dispersa.
Con la implantaci6n de escuelas, la llegada de la electricidad y el aumento de la
producci6n de la quinua, las poblaciones tendieron a reagruparse en ciertos sectores
del territorio comunitario. Asi, el puebla de Candelaria (municipio de Uyuni) es de
reciente formaci6n, l'a que corresponde a una nueva ubicaci6n de las poblaciones de
las areas circundantes y a la creaci6n de un nuevo centra donde el habitat se caracteriza
par casas exclusivamente nuevas. Sin embargo, si recorremos el resta deI territorio de
la comunidad, muchas son las casas y aldeas abandonadas. El casa de San Juan (mu
nicipio de Coleha "K") es bastante similar pero, a diferencia de Candelaria, el centra
actual de la comunidad no es una creaci6n coma tal, l'a que se encuentra desde hace
mucha en el mismo lugar. Para estas dos pueblos, la impresi6n es de una evoluci6n
demografica positiva, la que confirman nuestras propias estimaciones.

Asi, las casas abandonadas de la regi6n deI Salar de Uyuni reflejan un éxodo
rural que realmente afect6 a algunas comunidades. Pero, algunas aldeas "fantas
mas" que se podrfa pensar desiertas, corresponden en realidad a una relocalizaci6n
residencial de las poblaciones, en pueblos convertidos en centros comunitarios a
en los pueblos cercanos.

Estructura demografica y distribuci6n de la poblaci6n

El estudio de la estructura demografica completa el analisis de las dinamicas po
blacionales. Se distinguen dos tipos de piramides de poblaci6n (fig. 5). En primer
lugar, las piramides relativamente equilibradas en términos de representaci6n de
franjas de edad y distribuci6n de género; es el casa de los lllunicipios Coleha "K",
Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas, Tahua y San Agustfn, es decir los
municipios situados en las fronteras norte y sur deI Salar de Uyuni. Sin embargo,
para los otros cuatro municipios, intervienen "huecos" en algunos grupos de edad.
En San Pedro de Quernes y Llica, los huecos aparecen a partir de la franja de 30
a 39 ailos para continuar hasta la cima de la pidmide, la que indica la partida de
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una poblacion joven y activa, sin retorno. En Santuario de Quillacas, en cambio,
un hueco de efectivos desde la franja de edad de 20-29 afios, dobla el perfil hasta
los 39 afios. El retorno a una pirâmide clâsica luego puede reflejar las migraciones
de retorno a partir de los 40 afios. Por ultimo, la pirâmide deI municipio de Uyuni
es la mâs desequilibrada, presentando una hinchazon de la poblacion joven (0-19
afios) y reducida en las franjas de mayor edad, para ambos sexos.

En cuanto a los indices de masculinidad, que representan el numero de
hombres por cada 100 mujeres, los resultados globales en el campo deI Altiplano
Sur no muestran un fuerte desequilibrio, estân entre 91 y 120. Se observa, de
todas maneras, un mayor numero de hombres, excepto en dos municipios, los de
Uyuni y San Agustin. Los desequilibrios mâs fuertes se dan en uno de los muni
cipios fronterizos con Chile, el de San Pedro de Quernes (120 hombres por 100
mujeres). Este hallazgo resulta paradojico si tenemos en cuenta que la migracion
rural, tradicionalmente mâs bien induce a una feminizacion deI campo, al ser
generalmente los hombres quienes parten. A menos que, en el Altiplano Sur, las
migraciones afecten a mujeres tanto como a hombres. Volveremos a estos aspec
tos en el anâlisis mâs detallado de los sistemas de movilidad de las poblaciones.

2 70

60-69

50-59

40-49

30-39

Munieipio de Coleha « K »

;:: Mujeres

• Hombres
270

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Municipio de L1ica

o Mujeres

• Hombres

1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500

Munieipio de Santuario de Quillaeas

500 300 100 100 300 500

Municipio de Uyuni

270

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

~Mujeres

• Hombres
270

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

:: Mujeres

• Hombres

500 300 100 100 300 500 3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000

Figura 5
Piramides de poblaci6n de algunos municipios estudiados, 2001.
Fuente: INE, censo 2001 (datos redistribuidos segun los limites administrativos para L1ica).
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Si la estructura demografica de la poblaci6n presenta ciertos desequilibrios
(ahuecamiento de la piramide a partir de los veinte anos, elevada tasa de mascu
linidad), sin embargo no se ajusta al esquema clâsico de los campos que pierden
muchas migrantes y estân marcados par el envejecimiento y la feminizaci6n de
la poblaci6n rural.

El censo de Bolivia el200 1 cont6 a un 41 % Je la poblaci6n total en el conjunto
del Altiplano (Altiplana norte, donde se encuentra la capital, Altiplano central y
sur), poblaci6n que no deja de perder su peso demogrâfico relativo, en beneficio
de valles y tierras bajas (CODEPO, 2004). Bolivia, con una superficie de alrede
dor de 1,1 millones de km2, tiene una densidad media de 7,53 hab./km2 , la que
representa un débil empuje de poblamiento. Sin embargo, las densidades rurales
pueden ser relativamente a1tas, yendo mas alla de 200 hab./km2 en algunas zonas
vecinas al Lago Titicaca a en Cochabamba. En contraste para el ârea estudiada,
la densidad de poblaci6n varia entre 0,2 y 2,6 hab./k:m2 con muy baja densidad
media de 1,26 hab./k:m21 (,.

La poblaci6n rural deI AltipLmo se reparte en unidades territoriales denomi
nadas "comunidades", ellas mismas constituidas ya sea par un solo puebla (para
las pequefias comunidades) a par diferentes aldeas (estancias a villorrios en las
comunidades nüs grandes). La llegada de las escuelas, luego de la electricidad
"aprieta" las residencias de los habitantes, las estancias y villorrios a menudo son
abandonados durante el ana escolar y son re habitados durante las vacaciones, los
trabajos agricolas y de pastoreo.

Seglin el censo deI 2001, la poblaciôn de las comunidades varia entre nueve
personas para las menas pobladas y 990 para las mas grandes. La figura 6 refleja
la distribuci6n espacial de las comunidades en la regi6n deI Salar de Uyuni y los
efectos de la repartici6n con desigualdad en la distribuci6n, por una parte, entre
el norte y el sur, y par otra, entre la parte occidental (zona Frontera con Chile)
y la oriental. Uno de los factores que explican la menor densidad hacia el sur y
el oeste tiene que ver con la orientaci6n praductiva de las comunidades. Las co
munidades del norte, en efecto, son mas agricolas que las deI sur, mâs dedicadas
a la ganaderia extensiva, la que va junto a territorios comunitarios l11~lS amplios
y menas poblados. Hacia el sur, pues, el habitat esta mas dispersa dentro de las
comunidades, sabiendo, sin embargo, que hemos representado el mapa poblacional
a partir deI centra deI puebla.

16 Esas eifras son el resultado de un nuevo an,ilisis de los datas deI eenso dei 2001 y eutonees no
apareeen eomo tales en los trabajos dei INE.
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Figura 6
Repartici6n de la poblaci6n en las comunidades en la regi6n dei salar de Uyuni en 2001. Numero de habitantes.
Fuente: INE, 2001. Elaboraci6n propia, en colaboraci6n con S. Coursière.
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èEn qué llledida los datos dei censo de 2001 se corresponden con la realidad,
y mas atm la situacion en 2008, el ano de l1Uestras investigaciones? En las comuni
dades, resulto sumamente diffcil determinar con certeza el nûmero de habitantes.
Contar el nûmero de residentes es de hecho una tarea compleja, ello talllbién para
la poblacion local, ya que los significados deI ténnino "habitantes" varîan segûn
los interlocutores. èSe refiere uno a la poblacion permanente? èA la que cultiva?
èA la nacida en la cOlllunidad? èA la poblacion "111ie111bro" de la c0111unidad? En
otras palabras, el criterio podrîa ser el de la residencia (con todas las ambigüedades
de su definicion), de origen 0 el deI acceso a los recursos.

Segûn el criterio de residencia, la ûnica fuente oficial que tenemos para
el conjunto de las comunidades es el censo general de poblacion deI 2001 17 •

y bien, muchas personas originarias de las comunidades se hicieron censar en
su comunidad mientras que no residîan allî, 0 10 hacîan de forma discontinua
(doble residencia). Los datos deI censo son ûtiles porque dan una estimacion
mînima deI nûmero de individuos miembros de la comunidad. Pero que no
reflejan la realidad de la poblacion residente. Sin em bargo, en Bolivia, los da
tos deI INE deI 2001 son un punto de referencia para el conjunto de polîticas
pûblicas. Establecen los presupuestos municipales, como ya se menciono, y
también determinan las modalidades de intervencion en las âreas de salud y
educacion.

Para la salud, pOl' ejemplo, el îndice de crecimiento demogdfico calculado
por el INE para cada municipio de acuerdo a los datos 1992-2001 sirve para
determinar el volumen de la poblacion, y es sobre esta base que anualmente se
asignan los medios a los centros salud. Pero todos saben que la poblacion real es
menor, y aigunos centros y puestos de salud hicieron entonces su propio censo
para determinar la poblacion a tratar. No pudi1110S acceder a esta infonnacion
sino para dos de las comunidades estudiadas: San Juan y Palaya. Para Otuyo y
Chilalo, escasamente pobladas, pudimos realizar nuestro propio censo y, en el
casa de Candelaria, se utilizo la lista de productores con derechos en la comuni
dad (derechohabientes), completada con la asistencia de un representante de la
comunidad. Los resultados se muestran en la Tabla 1.

17 Los censos de 1950 y 1976 no se efectuaron a la escJla de las comuniJades y el Je 199:' es
Jitlcilmente explotable a esta escala.
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Tabla 1
Poblaci6n de las cinco comunidades estudiadas en 2008

43

Poblaciiin Poblaciiin
Poblaciiin residente estimada

censada 2001 censada 2008 1 Poblaciiin permanente 2008 Poblaciiin mayor de 15

(INE)' Total + 15 aRosll ) aRos de edad en doble(PS)' 1

residencia
San Juan 582121 429 429 (PS) 299 (PS) 15
Candelaria 256131 183 (AVT)15) 153(AVT)151 8
Palaya 213 180(4) 107 (AVT) 66 (AVT) 28

Chilalo 78 37 (AVT)161 18 (AVT)16i 9
Otuyo 66 40 (AVT)16) 27 (AVT)16) 11

• INE: Instituto Nacional de Estadisticas, PS: puesta de salud, AVT: elaboraci6n propia.
(1) Consideramos la poblaci6n mayor de 15 anos de edad, edad potencial de salida en migraci6n
(2) Reagrupaci6n de las entidades estadisticas: San Juan, Amor, Turuncha y San José.
(3) Reagrupaci6n de las entidades estadfsticas: Candelaria de Viluyo, Mulasi, Poqueroma, Lupi et Challa Vinto.
(4) Segun el documenta: "Nomina de habitantes de la comunidad de Palaya", proporcionado por el asistente sanitario,

completado con el representante de la comunidad dei ana 2008.
(5) Segun el documento: "Lista de cantribuyentes", proporcionado por las autoridades locales, completado con el

representante de la comunidad dei ana 2007.
(6) Censo persona!.

Caracterizaci6n estadistica de la migraci6n interna

Se acostumbra a distinguir, en el estudio de la movilidad, las migraciones inter
nacionales de las migraciones internas. Esta distinci6n, sin embargo, tiende a
desaparecer tan pronto coma tenemos en cuenta las trayectorias de movilidad
de los individuos. De hecho, el area de los destinos migratorios en esta regi6n
va mas alla de las fronteras nacionales, 10 gue no reflejan los datos deI censo
deI INE, gue no incluyen las variables relativas a la movilidad internacional.
Sobre la base de los datos deI INE, agui se tendran en cuenta los movimientos
estrictamente internos de la poblaci6n: (gué lugar tienen en la dinamica de
poblamiento de la regi6n? (Cuales son los origenes y destinos migratorios en
el area de estudio?

Entre las preguntas formuladas en el censo del2001, aplicadas a toda la pobla
ci6n deI pais, dos tenian gue ver con la migraci6n: primero ellugar de nacimiento,
y luego ellugar de residencia cinco alios antes de la fecha deI censo (1996). No
habia pues ninguna pregunta acerca deI ano de instalaci6n en la residencia acrual.
Basado en el principio de residencia unica, este censo no plante6 mas preguntas
sobre otros posibles lugares de residencia de la persona.

Si bien los datos deI censo permiten conocer las cantidades de migrantes y
flujos intercensales, no dan cuenta de los movimientos temporarios, las sucesivas
migraciones 0 movimienros reversibles (Domenach y Picouet, 1995: 17). Se uti
lizaron tres indicadores: ellugar de nacimiento, lugar de residencia en 2001 yel
lugar de residencia en 1996. La escala espacial deI censo dei INE es el municipio.
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La migraci6n se 11ama antigua cuando ellugar de residencia en 2001 es diferente
dellugar de nacimiento, y reciente cuando hubo un cambio de residencia entre
1996 y 2001.

Tres municipios se caracterizan por una gran cantidad de antiguos emigrantes
(mas dei 40%): Uyuni - de la que ya hemos mencionado el declive de su centra
urbano (la ciudad de Uyuni) y de las minas alrededor; Llica y San Pedro de Quernes
ambos de los cuales son Frontera con Chile y donde la actividad agrfcola es muy
incierta debido a las condiciones ambientales. Por otra parte, la proporci6n de
antiguos emigrantes no es muy alta (entre 20% y 25%),10 que tiende a relativizar
la idea de éxodo rural en estos municipios.

En cuanto a la categoria de antiguos inmigrantes, conviene relativizar su
peso en el sena de la poblaci6n total, ya que parte de las personas que 11egaran a
instalarse en los municipios de la zona de estudio son en realidad originarias de las
comunidades, es decir, los hijos de inmigrantes nacidos en ellugar de trabajo de
sus padres (minas, ciudad) y que luego retornaron con ellos, coma "inmigrantes
pasivos." Luego estan las mujeres que se instalan en el municipio de sus esposos
en el momento de su matrimonio. La proporci6n de antiguos inmigrantes en los
municipios estudiados oscil6 entre el 7% a casi 28%. Los residentes "originarios"
(en el sentido de lugar de nacimiento) son ampliamente mayoritarios en todos los
municipios (al menos en 70%).

Las siguientes figuras (7 y 8) indican el lugar de residencia de los antiguos
emigrantes y el origen de los antiguos inmigrantes de todos los municipios.

En general, los sitios de residencia de la poblaci6n "emigrada" en 2001, nacida
en un municipio deI Altiplano Sur, estan en su inmensa mayoria en el Altiplano
Central y Norte (Oruro y La Paz) y en los va11es interandinos de Bolivia (Potosi,
Cochabamba en particular). Comparativamente, el Oriente, y sobre todo la ciudad
de Santa Cruz, siguen siendo una atracci6n secundaria, 10 que relativiza la idea de
que se hubiera dado, al menos en esta regi6n, una deriva demogr:Hica desde las
tierras altas hacia las bajas. Se observa, ademas, la importancia de las migraciones
de cercanias, especialmente a la ciudad de Uyuni, situada al este de nuestra zona
de estudio, asi como el atractivo de ciertas regiones fronterizas con la Argentina,
como Villaz6n y Tarija al sur de Bolivia.

El efecto de proximidad es aun mas visible paraJos flujos de inmigraci6n.
Los lugares de nacimiento de los residentes no nativos, en efecto, estan en la gran
mayoria en el sena mismo deI Altiplano Sur, es decir, en los municipios vecinos
de los departamentos de Oruro y Potosi. Hay mucho menos inmigrantes de otras
departamentos, coma La Paz y Cochabamba.

La inclusi6n de los cambios residenciales durante el periodo 1996-2001 capta
los ultimos patranes espaciales de migraci6n interna. A nivel nacional, las tasas
netas de migraci6n negativas corresponden a casi todos los municipios de la regi6n
andina, en beneficio de los municipios de tierras bajas.
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Figura 7
Residencia en 2001 de los antiguos emigrantes de los municipios estudiados.
Fuente: INE, 2001. Elaboraci6n propia, en colaboraci6n con S. Coursière.
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1. La Paz
2. Cochabamba
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4. Sucre
5. Polos;
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7. Tomave
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10. Alocha
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Figura 8
Lugar de nacimiento de los antiguos inmigrantes residenles en los municipios estudiados en 2001.
Fuente: INE, 2001. Elaboraci6n propia, en colaboraci6n con S. Coursière.
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As!, para todos los municipios de la regiôn dei Salar de Uyuni, excepto
Santuario de Quillacas, las tasas netas de migraciôn anual (fig. 9) son negativas,
especialmente para aquellos que estan en posiciôn muy periférica, al oeste y al sur
el Salar de Uyuni. Estos municipios "expulsan" mas poblaciôn de la que reciben;
el crecimiento demografico registrado entre los dos ultimos censos es positivo y
se deberfa exclusivamente al crecimiento natural.
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Figura 9
Tasa neta de migracion interna de los municipios estudiados (1996-2001 J
Fuente: INE, censo 2001, calculos CODEPO, 2004,

Por ultimo, el analisis de la dinamica de poblamiento -fundamental para
hacer un balance deI impacto demografico dei auge de la quinua- desemboca en
conclusiones contradictorias. Las Fuentes oficiales deI censo dan fe de un bajo
crecimiento demografico de la regiôn, algunos indicadores relacionados con la
vivienda y el cierre de algunas escuelas van en la direcciôn de una poblaciôn en
declive. Del mismo modo, los censos locales 0 nuestro propio recuento indican
una disminuciôn de la poblaciôn, por 10 menos de la que reside permanentemente
en las comunidades. Si las migraciones rurales no han escatimado esta regiôn, su
magnitud se mantiene relarivamente moderada en el largo plazo.

Del mismo modo, la feminizaciôn y el envejecimiento de las campafias, fenô
menos clasicos en las zonas rurales de fuerte emigraciôn, no son puestos a la luz en
la regiôn. Es pues diffcil concluir en un descenso demografico en la regiôn Salar
de Uyuni, especialmente durante la década 1990-2000. Las lôgicas demograficas
son en realidad mas cornpiejas de 10 que se resume en la migraciôn coma dismi
nuci6n de poblaciôn activa. El analisis de las trayectorias de movilidad mostrara
la diversificaciôn y complejidad de los sisremas residenciales en los ultimos afios,
que participan de nuevas dinamicas demograficas y econômicas en la regiôn.
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Una economia local basada en agricultura y pastoreo

El censo de 2001, en la escala de Bolivia, indica que el 45% de la poblaci6n ac
tiva trabaja en el sector prilllario, el 14% en el sector secundario y el 40% en el
sector terciario. El porcentaje relativo del sector primario es sorprendentemente
elevado en relaci6n con la proporci6n de la poblaci6n urbana que sube al 62 % l~.

Estos datos reflejan la importancia de la actividad agrfcola, todavla ampliamente
dominante, y a veces exc1usiva, en las âreas rurales bolivianas.

Este esquellla es propio de la regi6n dei Salar de Uyuni, cuya base economica
local estâ en el sector primario, sobre todo agricultura y ganaderîa. La diversi
ficaci6n de las actividades locales es muy poco marcada, limitada a actividades
mineras y turismo (este ûltimo especialmente en el sur del salar), a los que pode
mos aîiadir la extracci6n de saI, pero que sigue siendo muy marginal. Si la zona
es rica en recursos minerales, estos se explotan ciclicamente, segûn los precios
deI mercado. La regi6n se lllantuvo alejada dei desarrollo industrial que es, por
otra parte, bastante bajo en Bolivia, mientras que comercios y servicios siguen
estando muy concentrados en unos pocos pueblos rurales 0 en la ciudad de Uyuni.

Los datos estadisticos sobre el empleo dei censo dei 2001, es decir sobre el
sector de la principal actividad dec1arada pOl' los individuos1'i, confirman esta ca
racteristica: el predominio deI sector primario para todos los municipios, excepta
par el de Uyuni, donde el sector terciario llega 16gicamente en primera posici6n
(empleos en los servicio y la administraci6n en la ciudad de Uyuni). Los munici
pios fronterizos (San Pedro de Quemes, Llica) y los de la parte sur (San Agustin,
Colcha "K") indican un sectar terciario mas importante (entre el 21 % Yel 36%
de la poblaci6n activa) que en otros municipios. Son los cuatro municipios en los
que las condiciones c1imâticas son mas extremas, limitando severamente la activi
dad agrfcola. El municipio de San Pedro de Quernes se volvi6 hacia el comercio
transfronterizo con Chile, mientras que la tercerizaci6n de la economia en el
municipio de Llica esta relacionada con la presencia de un gran centro educativo
(Escuela Normal). En los municipios de Colcha "K" y San Agustin, es el turismo
el que explica la impartancia relativa del sectar terciario.

El principal problema de las estadisticas consideradas es el hecho de que los
individuos dec1aran s610 una actividad: la principal. Como seîial6 H. Guétat
Bernard (1998: 261), estas datas no reflejan, entonces, la pluri-actividad de los
individuos y el sectar de estas diferentes actividades: "Una de las debilidades de
los estudios estadisticos es subestimar el conjunto de las ocupaciones y los tipos

18 En tre los paîses andinos, Bolivi<l e, el que tiene la parte dei sector prinl<lri 0 mis elev<ld<l. Por
ejemplo, la parte Jel sector prim<lrio en la poblaciôn actin es dei 8% en ECU<ldor para 64% de
urbanos, de 30% en Colombia p<lra 7-+% de urbanos y de 9% en el Peru para 71 % de urbanos.

19 La pregunta sobre la actividad se la hace a todas bs person<lS, de 10 a 98 aiias incluidas.
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de empleos de los individuos y los hogares, para privilegiar, para cada uno, 10 que
parece principal". Para la poblacion ciel Altiplano Sur, la pluri-actividad es una
vieja realidacl que continua hoy (Molina Rivero, 1986; Laguna, 2003; Parnaudeau,
2006; Gasselin, 2009; Vass::Js y Vieira Pak, 2(10), y cie forma incluso mâs ampli::J
en el resto de los Ancles (Alt::Jmirano, 1992; Zoomers, 1998, 2002; Speclding y
Llanos, 1999; Alber, 2005).

La poblaciôn practica la pluri-actividad multi-localizacla, 10 que significa
que si la economÎa local estâ b::Jsacla casi exclusivamente en b ::Jgricultura y la
ganaderi::J, la economîa familiar, a su vez, es m,ls cliversa. Tampoco es cierto que
I::J ::Jgricultura local sea la principal actividad, Y::J sea en términos cie tiempo de
trabajo 0 de ingresos, ya que la m::Jyorîa de la gente V::J a buscar ingresos fuera cie
su comunid::JcI cie origen, l'omo asalariaclos cie b agricultur::J, la construccion, el
comercio 0 incluso el servicio doméstico para las mujeres. El tema cie la multi
activiclacl se des::Jrrollarâ ampliamente en la tercera parte, a partir de nuestr::Js
encuestas en las comuniclacles y la reconstitucion de las trayectorias profesionales.

Desarrollo social y territorial: una lenta evolucion

La persistencia de la pobreza

Bolivia es consideracla l'omo uno de los paîses mâs pobres de América Latina,
con gran parte de su poblacion en situacion de pobreza èll

• Los bolsones cie
pobreza extrema estân en los municipios predominantemente rurales y en la
regiôn anclina, de la que hace p::Jrte el Altiplano. Si los niveles cie pobreza cie la
poblacion rural han clisminuido entre 1992 y 2001 (fig. 10), el campo boliviano
acusa sin embargo grandes clitîcultacles en términos de indicadores cie desarrollo
social yeconomico.

20 La lt1cidcncia de la pohreza ,e detlne en Bolivia a partir de los critcriO'i e,t~lhlccidO'i por el
Tnstltllto NaclOlul de EstadÎsticl y la UDAPF. (Ul1Idad de I\njl"ls de Polîtica'i Eeon{1l11lcas).
Se retinc a la proporciôn de hog~lres cuyas con(!Jcioncs de vinenda y ~lcceso a lo~ serV1ClOS
(.lglJa, salud, e1ectricidad, educlciôn) no satlsfacen las neceSldadc~ ll<î"cls de acuenlo con un
estjndar mÎnimo predefimdo. C. Cortes (200H) mdica que lm d,ltos de las encuesta<, a hog,lres
(h.lse ,\TEC( )\,1,\ Icjora Je encuest;Is r l1lcdiclÔn de las COlldlCIOncs de vHL! en Améncl Latina
y el Canhe-CEPAL/BID/Banco ;\lllndial), que son m,îs completas -ra que t<lmhién mtegran
en cl cîlculo los niveles de ingreso y COnSLlI110-, no hacen variar la configuracion general de
la inCldencia de la pohreza en el paÎs.
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Figura 10
Repartici6n de la poblaci6n rural boliviana par grupos de satisfacci6n de las necesidades bàsicas, censos
1992 y 2001 (en %).
Fuente: INE. 2001a: 9 (datas INE, UDAPE)

En la region dei Salar de Uyuni, la proporcion de la poblacion pobre en 2001
oscila entre el 89 y el 100%, a excepcion de Uyuni (58%). Pero mas de la mitad
de los municipios deI area de estudio alcanzan tasas superiores al 90%. Estas
cifras confirman un fenomeno persistente en Bolivia, y mas ampliamente en los
paises deI Sur, a saber, las grandes disparidades de desarrollo entre las ciudades y
el camp02J. POl' otra parte, no hay evidencia de una mejora general de los indica
dores de desarrollo social durante la década de 1990 a 2001. En cambio, para el
periodo mas reciente, las observaciones de campo muestran evoluciones positivas
influenciadas pOl' el auge de la quinua.

Indices socio demog-raficos y educacion

Los indices demograficos basicos (tasa global de fecundidad, tasa de mortalidad
infantil y esperanza de vida) de las poblaciones deI Altiplano Sur reflejan un proceso
de transicion demografica aun en gran medida en curso, y cierta vulnerabilidad
socio demografica caracteristica de los paises deI Sur.

La tasa global de fecundidad se caracteriza pOl' una disminucion generalizada
entre 1992 y 2001 Y se situo el 2001 entre 3,7 y 5,3 hijos pOl' mujer segun los

21 Para la comparaci6n, a nivel nacional, la proporci6n de poblaci6n pobre llega al 91 % en la
zona rural y 39% en medio urbano.
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municipios. Estas tasas estan muy pOl' debajo de la media rural nacional, que es de
6,3. La tasa de 1l1ortalidad infantil se redujo en tados los l1lunicipios entre 1992
y 2001, a veces de manera espectacular. Todavfa sigue siendo alto, con alrededor
de uno de cada 10 ninos, 10 que significa que, dada la tasa de fecundidad, esta
dfstical1lente una de cada dos mujeres sabe de la 1l1uerte de uno de sus hijos. POl'
ultimo, los datos sobre la esperanza de vida al nacer también indican diferencias
significativas que pueden llegar hasta los 14 afios: 48,9 mlos en Santuario de
Quillacas contra 62,4 afios en Llica, localidad que cuenta con un mejor acceso a
senTicios y equipos médicos.

Estos fndices reflejan la diflcultad de acceso a los sen'icios de salud en esta
regiôn. En efecto, las polfticas nacionales de salud son recientes ya l1lenudo insu
ficientes para cubrir las necesidades, sobre todo en esta regiôn de Bolivia l1larcada
pOl' el aislallliento y pOl' la lejanfa de comunidades rurales con equipos lllédicos.
El personal de salud es de 0,92 a 3,79 personas pOl' cada 1 000 habitantes en los
municipios de la regiôn segùn el PNlfD-Bolivia INE (.~005). A nivel nacional,
tres tipos de estructuras organizan el sistema de sa]ud: hospitales (principales y
secundarios), los centros y puestos de salud y finallllente los enfermeras 1l1oviles.
Las capitales de los municipios estân equipadas con un centra de salud y algunas
l'aras c01l1unidades tienen una posta sanitaria para la atenciém basica. Los enfer
meros hacen rondas pOl' las comunidades, l'omo una vez al mes, aunque el ritmo
es irregular. La ciudad de Uyuni esta equipada con un hospita], pero los servicios
aun son reducidos. Los habitantes de]a region se ven obligados pues, en muchos
casos, a il' a Oruro 0 PotOS! (entre 6 y 10 horas de viaje) y algunos no dudan en
il' a Sucre 0 La Paz (viajes de 10 a 15 horas).

Recordelllos que a ese sistema formai de salud se yuxtapone un sistel1la de
medicina tradicional (curanderas yyatiris), ampliamente utilizados pOl' las familias
de la regiém.

En cuanto a la educaciôn, antes de las posihilidades de acceso a 1<1s escudas
puhlicas, los puehlos se organizaban paLl garantizar la educaciém b~lsica a los ninos
remunerando a una persona del pueblo con cierto nivel de educaciôn. P. Laguna
(2011) afirl1la que "desde fInales del siglo XiX, los habitantes de la periferia deI
SalaI' de Uyuni, en especia/los de las zonas ti'onterizas con Chile, integraron la
educaciôn pùblica l'omo un componente esencial de su vida, el medio pOl' el que
pueden articulal'se a 1<1 sociedad gloh::J1. Aprovecharon almaxi1l1o las polîticas es
tatales para creaI' escuelas primarias y secundarias, que se iniciaron en la primera
mitad dei siglo x,\:, y luego las escuelas normales después de la revoluciôn de 1952".

Las fIguras Il y 12 muestran desarrollos convergentes en el sectar de la
educaciôn.
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Figura 11
Evoluci6n de la tasa de analfabetismo de la poblaci6n de los municipios estudiados entre 1992 y 2001.
Fuente: INE, censos 1992, 2001.

2001

• 1992

-- lE
f-- - 1--

r-I~
- f- - - - r-- f-

r-- f- - f- - - - r-- r--

E
f- ~ - f- - - - r-- ~ - -
f- f- - f- - - - r-- r- - r--
!--- - - '-- - - - r-- '-- - f---

o

6

M'ios promedios de estudio
10

Figura 12
Evoluci6n de los anos promedios de estudio de la poblaci6n de los municipios estudiados entre 1992 y 2001.
Fuente: INE, censos 1992, 2001.

La alfabetizaci6n y el nivel de escolarizaci6n estân en plena mejoria desde
hace una década. Esta tendencia estâ vinculada con las polfticas nacionales de
equipar los campos.
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El sistema educativo de Bolivia tiene tres niveles: primario, secundario y
superior. En las ZOIUS rurales, las unidades educativas incluyen varias escuelas
primarias y, a veces un colegio. En la zona estndiada, algunas comunidades
cuentan con una escuela primaria, cuando hay suficientes ninas. La region esta
considerada coma fronteriza y se beneficia, par tanto, con una politica reforzada
de desarrollo, gracias a la cual el mimera umbral de ninas para que pueda acceder
un maestro, es menor que la permitida en otr<lS ~lreas de Bolivia. Frecuentemcntc
se trata, en tales casas, de clases ûnicas. El nivel secundario (colegio) se encuentra
generalmente en las capitales de mnnicipio. En la region del Salar de Uyuni, hay
una sola institncion de nivel superiar, que es la Escuela Normal de Llica. Puede
mencionarse también el establecimiento de CETHAèè en Salinas y los dei CEi\1A

y de la lBA en Uynni, que son centras de educacion técnica.
La oferta educativa es pues reducida y no siempre tiene buena reputacion, par

10 que cada vez m~ls familias se vuelcan a la ciudad para la educacion de sus hijos.

Una regi6n en desarrollo

El acceso al agua es un problema recurrente en esta region arida. La mayaria de
las comunidades cuenta con una fuente de agua dulce, pero algunas utilizan el agua
salina de los pozos excavados en el pelaI' (casa Palaya en particular). Desde hace
veinte a11os, se construyen tanques de agua asi coma canalizaciones que llevan agua
a la aldea. El agua esta disponible entonces en las pilas a grifos comunes. Estos
trabajos generalmente fueron financüllios, mientras los habitantes dei puebla que
participaron con la mana de obra.

El acceso del sector a la electricidad es reciente. Anterionnente, si bien algu
nas comunidades estaban equipad<ls con paneles solares individuales (financiados
par ONGs), la mayorîa de las caS<lS se iluminaban con velas. Hoy en dia, algunas
comunidades cuentan con un generador y entonces se benefician 2-3 haras de
electricidad al dia. Pero 10 nuevo es la instalacion de electricidad en el area. En
efecto, la subprefectura de Salinas se beneficia de ella desde 2007 y, desde fines
de 2008, la electricidad llego a Llica, sirviendo en su recorrido a algnnas Cümu
nidades. Estos progresos no debe ocnltar la extrema debilidad de cobertura de la
region, sobre todo en la parte sur.

Las redes de telecomunicaciones, a su vez, permanecen deficitarias en gran
parte. Antes habla telégrafo, sobre todo en las capitales de municipio. Des<lpare
cio hace varias aüos y se instalaron cabinas telefonicas en los pueblos y algunas
comunidades. Pero el servicio es mny limitado y de mala calidad. POl' otra parte,
algunas comunidades tienen comunicacion par radio, especialmente para las
emergencias médicas, pero l'ara vez funcionan las radios. Los teléfonos fijos

22 CETHA: Centra de Educaci6n T écnico Agropecuano Humanista.
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nunca entraran a las casas. Sin embargo, la telefonia movil se esta desarrollando
rapida1l1ente en los ultimos afios; algunas comunidades ahora tienen acceso a la
red de telefonîa movi1.

Por ultimo, al igual que muchas zonas rurales de Bolivia, la region deI Salar
de Uyuni esta mal servida pOl' las carreteras. Sin caminos pavimentados, s610 hay
unos pocos caminos en mal estaclo, conect:mdo algl.ll1os pueblos. Muy a menudo
se toma el salar y el pelaI" para circular, 10 que reduce las distancias y tiempos
de viaje. Pero estos "atajos" son intransitables durante al menos cuatro meses
deI afio (temporada de lluvias y sus secuelas), aislando algunas comunidades. La
actual polîtica nacional apunta a mejorar las infraestructuras viales a través de
una inversi6n a cargo de los departamentos. Al sur deI salar, la mina privada de
San Crist6bal financi6 una buena carretera. POl' ultimo, se esta llevanclo a cabo
el proyecto deI carredor bi-ocdnico (que une el océano Atlantico con el océano
Pacffico), que pasa al sur deI salar.

Los viajes se hacen sobre todo pOl' autobuses (flotas). Los tiempos de
viaje son largos, pero esta no impicle una intensa circulaci6n. Los clestinos y
horarios de flotas obeclecen L1 la demanda, mientras la oferta cie servicios de
transporte es mas importante los dias cie mercaclo. Los trayectos de las flotas
conect:ll1 algunas ciuclades (Uyuni para la zona sur; Challapata y Oruro para la
zona norte) y asisten a las comunidacles ubicadas en su c:ullino. Muchas comu
nidacles no tienen accesa a un servicio de transporte colectivo. Sin embargo,
todas ellas estan conectadas entre si y con la capital del municipio, lugar de
partida deI transporte publico.

Si el usa cie los meclios cie transporte privado (motos, camionetas, camiones)
era muy l'ara hasta hace algunos aDOS, hoy clej6 de serlo. Para largas distancias,
es aun mas caro que emplear Hotas. Esos vehiculos se utilizan pues a nivello
cal y sobre toclo para las necesidacles de las labores agrîcolas. Suele tratarse de
vehiculos contrabandeados de Chile, que entonces no pueden il' nlLis all:1 de la
m1snla zona.

En los principales pueblos cie la regi6n, coma Salinas, L1ica, Pampa Aullagas,
Santuario de Quillacas, Corama, comercios y servicias est,ln muy poco clesarra
llados 0 limitados a pequefias tienclas poco surtidas. Estos pueblos son lugares de
transito 0 de residencia mas que de activiclacles prapiamente dichas. De hecho,
son numerosos los miembros de las comunidades cercanas que tienen casa en
e1los. POl' otra parte, su clesarrollo se debe mucho a los servicios eclucativos, que
lleva a algl.ll1as familias a practicar una doble residencia, entre su comunidad y
el pueblo vecino. La pobreza de los servicios comerciales, a su vez, obliga a la
gente a desplazarse a la ciudad, es decir a distancias relativamente grandes, para
la compra de bienes de consumo. Dependiendo de la ubicacion y el servicio, van
a Challapata, Oruro 0 Uyuni.
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En la region deI Salar de Uyuni, la gran feriaè3 se11lanal de Challapata sigue
siendo el principal polo local (incluso si esta lejas de ciertas c011lunidades) en el
que se vende sobre todo la producci6n de quinua y carne. Coma alternativa a los
comercios urbanos 0 las ferias locales, las personas pueden optar par comprar
algunos productos frescos a los comercialltes que llegan directamente a algunas
comunidades. Estos hacen, a 11lenudo, de intermediaros en el comercio de quinua,
que se hacen pagar en género, es decir en quinua. Por ûltimo, algunas b11lilias
illstalall pequeiias tiendas de articulas bâsicos en sus propias casas.

Hasta el auge de la quinua, la region del Salar de Uyuni era una zona de
produccioll agricola, muy poco excedentaria, donde las logicas familiares de
produccion se basan esencialmente en el autoconSU11l0. Sigue siendo asî para
algunos productos ali11lenticios (sobre todo la papa), pero los productos alimen
ticios bâsicos se compran en el 11lercado urbano (Oruro, Uyuni, Challapata). En
este sentido, la regi6n esta en una fuerte sihlacion de depelldellcia alimentaria
respecta a otras ~lreas agricolas, sobre todo los valles interandinos y las tierras
bajas, donde las producciolles son mucha mas diversificadas y de donde vienen
el arroz, las harinas, aceites y la mayarîa de las trutas y verduras.

Asî pues, la incidencia de la pobreza, el escaso grado de equipamientos y el
aislamiento de los campos pesan en gran 11ledida en las condiciones de vida de
las poblaciones de la region deI Salar de Uyuni, hist6ricamente organizado en
toma a actividades agricolas y pastoriles. Sin embargo, ellas no estan recluidas y
asignadas de par vida a sus tierras. Con una fuerte tradici6n de movilidad, conti
nûan e incluso intensifican sus desplazamientos, a fin de responder a la situacion
de pobreza mediante la bûsqueda de fuentes de ingresos en otras partes. Este
aumento de la movilidad también se relaciona con las prâcticas comerciales y de
suministro, asî coma la necesidad de acceder a servicios de salud y educaci6n.

23 Lugar de L1 vent,l de productos agrfcoL1s y ,llimenticios, pero también espaclO de soctahtltdad
e lIlterc,llnblO de mformacion (Albo ct a/., 1()()o; Bernabé Uüo ct il!., 2002; (.,luispe Plata et a!.,
2002; Nuüez, 1998).





CAPITULÜ 2

Farnilia y cornunidad.
Los dos pilares de la organizaciôl1 social

En los campos de la regi6n deI salar de Uyuni, como en toda la Bolivia rural, dos
unidades sociales fundamentales organizan la vida cotidiana de las personas y los
modelos de valoraci6n y gesti6n de recursos territoriales: la familia y la comunidad.

La familia

La familia nuclear (padres e hijos solteros) es la unidad bâsica de la organizaci6n
social. Compone la unidad doméstica que segûn R. Molina Rivero (1986: 200)
es "la unidad bâsica de praducci6n [... ], es decir, el grupo familiar que reside en
un mismo ambiente y que organiza sus actividades de producci6n, distribuci6n y
consumo de forma independiente en relaci6n a otras unidades domésticas". Sin
embargo, la familia nuclear no reside necesariamente en el mismo lugar (Parte 4).

Las reglas matrimoniales, hist6ricamente, estân fundadas en el matrimonio
endogâmico a nivel de ~yllll 0 warka (es decir a un nivel por encima de la comuni
dad). Sin embargo, con la ampliaci6n de las migraciones regionales, las prâcticas
no excluyen la exogamia. En cuanto a las 16gicas residenciales de la joven pareja, R.
Molina Rivera (op.dt.: 177) informa que "las reglas de residencia son casi sin excep
ci6n patrilocales, 10 que significa que en el momento de casarse, la mujer saldrâ de
la comunidad de su padre para instalarse en la comunidad de su marido". Esta regla
(con algunas excepcionesè4

) todavîa determina las prâcticas actuales de las familias
j6venes que se instalan en las planicies de la regi6n deI salar de Uyuni. Una vez
mâs, con la evoluci6n de los estilos de vida y pnkticas de movilidad, cada vez mâs
parejas no se instalan en la comunidad del hombre, sino en ellugar de migraci6n.

24 CuanJo el hombre no tiene ninglin patrimonio, nI acceso a la tierra, renuncia entonces a una
instalacion en su comunidad y puede llegar a ser derechohabiente con nuevas tierras en la
comunidad de su esposa.
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La constitucion de la unidad familial' pOl' matrimonio -sin detallar aquî las
etapas de la relacion de dos personas, y pOl' tanto de dos familias- comienza
primero por una etapa de vida en comûn (pOl' tanto de concubinato) en la casa
familial' deI hombre, antes de que la pareja viva en un hogar indepencliente. Con
frecuencia, los m<ltrimonios civiles y religiosos se celebran después de varios
afios cie concuhinato y, a veces, después dei nacimiento de unD 0 mas hijos. R.
Molina Rivero (op.cit.: 244) sefiala que "el matrimonio en Pampa Aullagas tiene
un caracter progresivo, marcado por una serie de etapas que no solo tienen un
alto contenido ritual [...] sino que pennite t<lmbién el clesprenclimiento paulatino
de la dependencia de la familia hasta una relativa independencia y su incorpo
racion a la vida aclulta y reproductiva, sin mayores problemas de rel juste a su
nuevo estatus social". El establecimiento de un nuevo hogar se acompafia pues
con la creacion de una nueva uniclacl doméstica, pero en un proceso siempre
graduaI. Como tal, la solidariclacl cie la organizacion familial' pasa pOl' lazos in
tergeneracionales. Los paclres e hijos dehen respetarse yasistirse mutuamente.
Ello se tracluce concretamente en la presencia simu1tanea de varios hogares
dentro de una misma casa por un tiempo, en funcion cie las posibiliclades de
autonomizacion de las parejas jovenes, pero también debido a las dificultades
coyunturales que puedan encontrar algunos miembros de la familia (dificultades
economicas 0 cie salud).

SenaJemos finalmente la presencia cie varias mujeres aclultas solteras, con uno
o mâs hijos a su cargo, pero no reconocidos por sus padres. Estas madres solteras
viven con suCs) hijo(s) en casa de sus padres hasta un eventual matrimonio. Estan
relativamente bien integradas en la vicia social local.

Las logicas sociales basaclas en la familia nuclear se articulan con otras logicas,
dando cuenta de lazos de parentesco extendido, aunque también relaciones de
compadrazgo, esa dimension fundamental cie la organizacion social en América
Latina. Siguiendo a M. Bey (1997: 392), consideramos a los compadres como
miembros emparentados: "es necesario ampliar la clefinicion de parentesco al
compadrazgo, que une a dos familias con motivo dei paclrinazgo de un bautizo, una
comuni6n 0 una boda. Los compadres se convierten en paclres ficticios, aunque
la importancia cie este vînculo no es menor". Estas relaciones cie compaclrazgo
tienen un lugar importante para individuos y familias, ya que constituyen una red
cie apoyo social que, aunque fuertemente jerarquica, se moviliza constantemente
en las prâcticas cotidianas.

La comunidad

Como parte cie este trabajo, el término de comunidacl se refiere a la mas pequefia
entidad socio-territorial dei Altiplano Sur. En efecto, segûn lugares y épocas, el
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término de comuniclad puecle hacer referencia a entidacles socio-territoriales cie
escalas mas 0 menos grancles y constituci6n mas 0 menos antigua.

Para X. Alb6 (l99+: 91-92), Y esta es la detînici6n que conservamos, "la
comunidad es un grupo cletenninaclo de familias que comparten un territorio
definido con su propio sistema de gobierno". La comunidad es una instituci6n,
con sus reglas, pero también con su propio dinamismo interno que hace variar
estas reglas. También es una institucion que controla un espacio. La comunidad
es indisociable cie este espacio que "hace el territorio", el cual esta delimitado,
regulado y normaclo, apropiado por un colectivo que es la instituci6n. Puede
hablarse, entonces, de territorio comunitario.

La comuniclad es un importante tema de estuclio en los Ancles (Alb6 et al. ,
1990; MorIon, 1992; Alba, 1994,2004; Mayer, 2004). En el contexto ciel Altipla
no Sur, se trata cie entencler sus funciones actuales en las formas cie organizaci6n
social y territorial.

En 1994è 5, la comuniclacl fue reconocida por el gobierno central cie Bolivia
como "Organizaci6n Territorial cie Base" (OTE). Esto significa que el territorio y
las autoriclacles comunitarias son reconociclas a nivel municipal y mas alla, a nivel
nacional. La comuniclad puecle entonces participar y hacer propuestas al consejo
municipal. As! se convirti6, en la interfaz entre el municipio y la poblaci6n, en
un actor institucional clave ciel clesarrollo local.

Reconocida como enticlacl gestora por la constituci6n politica ciel Estaclo y
por la Ley INRA 171 5 cie 1996, cacia comuniclacl tiene su territorio Inalienable, que
gestiona seglin sus usos y costumbres ("autogesti6n comunitaria"), los recursos te
rritoriales (agua, pastos, tierras cie cultivo), que son de propiedacl comun, mientras
los miembros de la comuniclacl s610 son usufructuarios. Si bien los limites entre
comuniclacles no estan someticlos al catastroè6

, la historia oral los recuercla, 10 que
no excluye que estén sujetos a conHictos recurrentes entre comuniclacles vecinas.

La instituci6n comunitaria y las reglas de pertenencia

La comuniclacl, como una enticlacl socio-territorial, tiene prerrogativas en varios
puntos. En primer lugar, representa una uniclad territorial cuyos limites (clefiniJos
por los antepasaJos) JefienJe en relaci6n al exterior. Luego, controla las tierras
cie pastoreo y otros recursos naturales clentro cie su territorio (agua, vegetaci6n,
etc.), as! como traJicionalmente atribuye nuevas tierras a quienes tienen Jerecho
a ellas y hacen saber sobre su necesidaJ. En cuanto a las tierras Je usufructo fa
miliar, garantiza la seguriJacl Je los derechos Je uso y, respecto a las activiclaJes

~5 Fech,J importante en Bolivia, ya que marca el proceso de descentralizaciôn que dio lugar a la
reforma de la l11unicipalizaciôn y la ley de Partlcipaciôn Popubr.

~(, En 2008, incluso algunos limites interdepartdmentales en conflieto no estaban catastrados.
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agrfcolas, opera restricciones de pastoreo en algunas zonas y en ocasiones asigna
lugares de cultivos (llamados 7llantos). Llegado el caso, distribuye agua para los
cultivos de regadio. Asegura la construcciôn y mantenimiento de las infraestruc
turas productivas y sociales comunitarias: caminos, bebederos para animales,
locales escolares 0 comunitarios ... También cuenta con prerrogativas sobre el
funcionamiento social: organizaciôn de usos y costumbres (fiestas, rituales), in
tervenciôn en la resoluciôn de confiictos, protecciôn "contra el exterior". Es la
instancia que, sobre todo, autoriza 0 no la entrada en el territorio comunitario de
intervenciones externas (ONGs, actores de desarrollo, estudiantes). Finalmente la
comunidad, como una entidad social soberana, designa a sus autoridades y dicta
sus reglas internas.

Un miembro de una comunidad es un individuo "originario" de la misma. El
término de originario se refiere aqui allazo de parentesco familiar (incluyendo la
alianza matrimonial) y no allugar de nacimiento.

Sin embargo, la terminologia local diferencia a los miembros en funciôn de
su lugar de residencia. Designa mâs un estatus social que una categorfa analftica
relevante, aunque tiene su importancia en el discurso de los actores locales. Se
llama estante 0 pe77llfll7e7lte al miembro que reside de forma permanente en la
comunidad. Sin embargo, el término de 7'esidente se refiere a quien no reside alli
de forma permanente. No hemos podido establecer el origen de ese término
paradôjico, ya que se llama "residentes" a quienes, precisamente, no residen en
la comunidad.

La pertenencia a la comunidad no implica automâticamente, sin embargo,
derechos sobre los recursos. Sôlo algunas personas son derechohabientes quienes
tienen acceso a la tierra. A cambio, ellas tienen deberes dentro su comunidad.
Se trata, genera]mente, deI cabeza de familia. Las mujeres, solteras 0 casadas no
tiene derechos (excepto cuando son la ûnica descendencia), mientras que las viudas
acceden a eJlos a la muerte deI marido. El vocabulario utilizado para designar a los
que tienen derechos varîa de una zona a otra. Donde las organizaciones territoriales
tradicionales siguen siendo fuertes, se utiliza el ténnino co7ltribl~)'c7lte. Original
mente designa a la persona que paga el impuesto territorial a nive1 deI tly1l7l. En
cambio, cuando estas organizaciones ya no tienen peso es e1 ténnino COllll/71tlrio

el que se usa. Pero éste tiene cierta ambigüedad, es fuente de confusiôn, ya que
en esas zonas, el estatus de comunario es sinônimo de "semi-contribuyente". En
este trabajo, por 10 tanto, sôlo hablaremos de los derechohabientes.

El acceso a la condiciôn de derechohabiente Je derechos también varia de una
comunidad a otra. En algunas de ellas, les basta a los hombres alcanzar la mayoria
de edad (18 ailos). En otras, hay que haber recibido la herencia paterna. Pero en
todos los casos, es la filiaciôn la que parece ser el principal criterio: ser heredero
en tanto que hijo de tal familia. A quienes tiene derechos filiales se ailaden quienes
adquieren derechos con el tiempo y debido a que demostraron su participaciôn en
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la vida de la comunidad (caso de pastores e hiios naturales). Sin embargo, si todos
quienes tien en derechos logran acceder a la tierra, hay miembros de la comunidad
que son productores sin ser de los que tienen derechos. Se trata, par ejemplo, de
personas cuya situaci6n no permite que se conviertan en derechohabientes (las
mujeres en particular), pero a quienes se presta tierras.

El primer derecho de alguien que los tiene es el usufructo de parcelas agrîcolas
en su comunidad; el segundo es el acccso a los recursos nahIrales de la comuni
dad (P<lStoS, madera ... ). Ütros derechos son los de ser nombrado autoridad de la
comunidad e intervenir en la toma de decisiones comunitarias en las asambleas.

A cambio, el derechohabiente tiene deberes y obligaciones: participar en los
trabajos comunitarios, pagar las cuotas anuales, asistir a bs asambleas, cumplir
con los cargos 0 sen'icios colectivos (administrativos, de representaci6n, festivos
y religiosos). Pero, como indican X. Alba et al. (1990: 47), "si el jefe de familia
esta imposibilitado de asistir (0 incluso de cumplir un detenninado cargo), puede
hacerlo otro de su familia. En este sentido, el miembro y/o el tihIlar de los cargos,
no es tanto el individuo sino la unidad familiar a la que representa el jete de familia".
Los trabajos comunitarios generalmente se contabilizan en dias de trabajo, y es un
miembro dei hogar (es decir un individuo disponible) quien asume la obligacian.

Funcionamiento interno de las comunidades

Acerca de la comunidad, X. Alb6 (1994: 91) sefiala que "es un grupo definido de
familias que comparten un territorio definido con un sistema proprio de gobierno.
[... ] Tienen sus autoridades, cargos, asambleas, normas, etc. Es decir, una comuni
dad podria ser coma un mini-municipio; algunos llegan mas Jejos y dicen que una
comunidad es como un micro-estado porque tiene un sistema de gobierno, tiene
un territorio, tiene unos miembros, las normas, simbolos que la identifican, etc".

La comunidad, coma entidad social y gestionaria de su territorio, toma deci
siones regularmente. La asamblea comunitaria es ellugar de esas tomas de dcci
siones, convocadas y presididas par el (orregid01' 11lIxiliar, que es una autaridad de
la comunidad. Las asambleas son una oportunidad para compartir informaciones
y discutir temas con el fin de tomar decisiones conjuntas. Cada derechohabiente
debe estaI' presente y tiene derecho a la palabra (en casa de ausencia, puede ser
representado pOl' su esposa). Las decisiones se toman a menudo después de discu
siones muy largas, que pueden durar toda la noche. Puede tomal'se una decisi6n
incluso tras vari<lS reuniones sucesivas. En otras palabras, la principal autoridad
de la comunidad no tiene poder de autoridad -aun si llega a tener cierta influen
cia- y su voz no es mas importante que la de cualquier miembro de la asamblea.
Estamos con X. Alb6 et al. (1990: 46) cuando escriben que "se busca el consenso
mas que una decisi6n por s610 una mayoria" la que gobierna el proceso de toma
de decisiones.
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Distinguimos entre las reuniones ordinarias, extraordinarias y anuales. Las
asambleas ordinarias se celebran a menudo en una fecha fija (una vez al mes), y se
tratan en ellas temas corrientes (acta de una reunion en el municipio, la organiza
cion de la fiesta de la escuela, etc.). Las asambleas extraordinarias, fijadas a ûltimo
momento, se convocan pOl' un asunto urgente (pOl' ejemplo conflicto, visita de
una delegacion a la comunidad). POl' ûltimo, durante la gran asamblea anual (0
reuniôn general) se tratan los temas sobre los que toda la comunidad debe llegar a
un acuerdo 0 bien temas que se relacionan directamente con los derechohabientes
que no residen en la comunidad. Estos deben tratar pues de estar presentes en
esta gran asamblea, que en general coincide con una fiesta local.

Los cargos rotativos para la comunidad deben sel' asumidosèï pOl' cualquier
persona con derecho a la comunidad y en el curso de su vida: "hay como una re
ciprocidad: tû, comunidad, me das tierras y yo, pOl' 10 tanto, te cumplo con tales
servicios" (Alba, 199+: 103). En principio, son ocupados pOl' turno pOl' todos los
derechohabientes, pOl' una duracion determinada, que en general es de un afio.
Normalmente toda persona con derechos habnl asumido en su vida todos los
cargos. Ya que se trata de todos los derechohabientes, se respeta el principio de
no discriminacion de la democracia igualitaria (Ticona, Rojas y Alba, 1993, citado
por Spedding y Llanos, 1999), aunque en la pnktica, ese sistema reviste inconve
nientes. De hecho, A. Spedding y D. Llanos (1999: 85) sefialan que "la persona
designada no siempre tiene la capacidad 0 el tiempo necesario para realizar una
gestion adecuada". De nuevo en principio, las personas designadas para asumir
un cargo no pueden rehusarse, salvo en casos de fuerza mayor. Por ûltimo, ya que
se trata de un servicio, la persona designada no recibe ninguna remuneracion.

Elmétodo de seleccion de quienes asumen los cargos difiere entre las comu
nidades. En algunos casos, la lista se establece de antemano para un periodo largo
(Otuyo y Chilalo). Cada miembro sabe desde antes el afio en que le tocara asumir
un cargo. En otros casos (como el de SanJuan), el derechohabiente es informado
con tres afios de ante!acion. Por ûltimo, en Candelaria es durante la reunion anual
que se elige la persona que asumira el cargo el afio siguiente.

Este sistema de cargos rotativos es ancestral. Pero sus modalidades conocie
ron modificaciones con el tiempo. A los cargos tr;ldicionales de c07'regid07- fTllxilim·
(autoridad de la comunidad), paS/l1lte (delegado de la fiesta patronal) 0 aûn alcalde
de agua (encargado deI agua de riego) se afiadieron algunos cargos relacionados
con la creacion de nuevas organizaciones (escuela, asociacion, municipio, OTB,
etc.). Hoy en dia, estas dos categorias de cargos coexisten: pOl' una parte, los car
gos de toma de decision y representacion y pOl' otra parte los cargos funcionales.

POl' ûlrimo, los cargos estan experimentando cambios en términos de tiempo
invertido. En cuanto a las decisiones, pOl' ejemplo, ho)' casi constituyen un trabajo

27 El término es "pasar cargo" que a veces usamos como "asumir cargo".
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a tiempo completo, por 10 menos si la persona quiere asumirlo correctamente.
Por la Illultiplicacion de niveles de actores, escalafones de intervencion y por 10
tanto de reuniones (las del municipio, de las ONGs, fundaciones, el Ministerio
de Agricultura ... ), los que asumen los cargos estan forzados air casi todos los
dîas, ya sea a la sede del municipio 0 la gobernacion. Y habrîa que organizar
otras tantas reuniones, en la misma comunidad, para dar cuenta de esos hechos.
Para hacer trente a esta carga de trabajo, hay un sistema de "delegacion" para el
nombramienta de comisiones. Aparte de esa gran disponibilidad que se requiere,
se piden cada vez mis competencias a las autoridades de las comunidades (sobre
todo en términos de redaccion 0 de gestion), ya que un cargo a menudo viene
acompanado por un exceso de burocracia.

Las festividades son otro "momenta instituido" en la vida de las comunida
des. La importancia de las fiestas y su caracter estructurante en las comunidades,
han sido ampliamente estudiadas en el casa de las sociedades andinas. X. Albo
(1994: 96) senala a este respecta que "las fiestas y celebraciones suelen aglutinar
a la comunidad. Ayudan a construir el imaginario comunal, colectivo y cultural,
ratificando roles, cargos y obligaciones mutuas". Del mismo modo, segûn E.
Madrid Lara (1998: 101), "las fiestas son eventos importantes para las comuni
dades. Se constituyen en espacios y momentos de reencuentro entre todas las
unidades componentes de la comunidad: las estancias, las familias y los residentes
[migrantes]. Son espacios rituales, sociales y polîticos, donde se reproducen y
renuevan las relaciones sociales de parentesco y los diseursos de la comunidad. Es
el espacio en el cual los parientes conocen y reconocen a los nuevos Integrantes de
las familias extensas. En la fiesta, la comunidad renueva sus lazos de pertenencia
a un territario y su identidad local".

El término fiesta en realidad remite a dos grandes eventos de distinta alcance:
la fiesta patronal de la comunidad y la fiesta a nivel dei ayllu 0 la mm-ka. La primera,
que se celebra una vez al ano, reûne a los miembros de la comunidad, a los que se
unen algunos invitados del pasante, miembros de comunidades vecinas. La fiesta
suele durar tres dîas. La segunda fiesta es mas prestigiosa, ya que una sola comunidad
esta en primera fila en una festividad en la que participan tadas las comunidades
de un ayllu, perteneciente él mismo a una mm-ka. Por otra parte, a 10 largo deI ano
ha)' fiestas 0 mas bien rituales que reûnen solo a los miembros de la comunidad.

Conviene distinguir entre dos formas de participacion en las fiestas. Ya sea
coma simple participante 0 ya también como pasante, es decir asumiendo la tarea
organizativa y financiera de la fiesta. Como con otros servicios, asumir los costes
de una fiesta no puede rehusarse, incluso si el costa financiero es muy alto. A
cambio, este cargo es un signo de prestigio y se considera mu)' honorîfico lograr
éxito en la fiesta de la comunidad. El que organiza bien la fiesta vera su estatus
favorecido. La fiesta es también uno de los lugares de expresion de las logicas
sociales que se despliegan alrededor de la migracion (véase la parte 4).
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Los trabajos comunitarios (jaenas) son otra dimensiôn importante de la vida
colectiva. Las faenas son convocadas par la comunidad para organizar su territorio:
creaciôn y mantenimiento de caminos, construcciôn 0 refacciôn de un edificio
(local de la comunidad, escuela, iglesia). Todas las casas tienen que participar en
los trabajos (a razôn de una persona por hogar), con independencia de la residencia
o el acceso a los recursos.

Otras estructuras dentro de la comunidad, organizan la vida social de los
individuos y las familias. Sin embargo, no existen en todas las comunidades. Se
trata, en primer lugar, de asociaciones de productores, que pueden ser coopera
tivas. Estas asociaciones con fines productivos agrupan a miembros voluntarios,
con un interés compartido en formar parte de ellas. El objetivo es, por 10 general,
el de poner a disposiciôn de los miembros de la asociaciôn material agricola y
consejos técnicos, pero también el de encontrar y organizar los mercados. En
otro registro, los "club de mat/l'es", originalmente creados alrededor de la salud
de la madre y el nino para recibir recursos externos, organizan actividades ex
clusivamente femeninas (artesanlas, clases de costura ...). Estas estructuras, que
pudieron desempenar un papel muy importante en cierto perl0do, hoy se estan
debilitando. El ultimo tipo de organizaciôn es el club de departes (fUtbol, por
10 general), que se encuentra en la mayoria de las comunidades y que organiza
partidos entre comunidades.

Los sindicatos agrkolas en cambio, si es la principal organizaciôn represen
tativa en las comunidades que fueron parte de la zona de hacienda y que ganaron
muchas comunidades originarias son ausentes de la regiôn del salar de Uyuni. Si
se dice que el funcionamiento de los sindicatos se parece mucho al de las comuni
dades, hay sin embargo grandes diferencias. Segun F. Antezana Urquieta (2006),
una diferencia fundamental radica en el hecho de que las autoridades sindicales
son elegidas y no nombradas por turnos. Por otra parte, el corregidor auxiliar de
Candelaria nos indica que el sindicato es mucho mas eficaz, en éllas decisiones
se toman con mucha mas rapidez.

Para acabar con el funcionamiento interno de las comunidades, conviene
abordar el sistema de intercambios, asistencia mutua y cooperaciôn entre indivi
duos y familias. La cooperaciôn, de hecho, es uno de los cimientos de la cultura
andina. El aYlli, que esta en el corazôn de las relaciones de cooperaciôn, es un
intercambio mutuo de trabajo entre parientes, compadres 0 vecinos (Morion,
1992). Se trata generalmente de jornadas de trabajo, aunque también puede
tomar diversas formas en la vida cotidiana de las familias (dones y contra dones,
intercambio de favores). Ese sistema, tradicionalmente muy practicado para los
trabajos agrîcolas fastidiosos, hoy tiende a disminuir entre las familias, pero no
entre los hogares vinculados entre SI por lazos de parentesco.

La comunidad no es una comunidad de bienes y, por 10 tanto, la diferenciaciôn
socio-econômica existe. M. Bey (1997: 389) muestra que en Peru "la diferenciaciôn
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socio-economica dentro de la comunidad no es un fenomeno nuevo. [... ] La
sociedad rural siempre ha sido jerarquica, ya se trate de antiguos caciques 0 bien
de los notables de la actualidad". X. Alba (1994: 109) va en el mismo sentido al
tratar de que "en la comunidad tîpica, no se produce una piramide social (con
pocos arriba y muchos abajo), sino un rombo social, es decir, hay un grueso de
comunarios con niveles economicos relativamente semejantes y solo algunos son
significativamente mas ricos 0 mas pobres. Es posible mantener cierto equilibrio
gracias a los mecanismos de solidaridad comunal y reciprocidad interna. Sin em
bargo, es inevitable que surja cierta diferenciacion economica".

Si la diferenciacion existe, la instituci6n comunitaria no permite la acumula
cion y la estratificacion social locales. Haciendo pasar los cargos por los que tienen
mas recursos -especialmente si representan un costa importante- se reduce su
capacidad de acumulacion. Como 10 ha sefialado R. Molina Rivero (1986: 231):
"si ese mecanismo evita la estratificacion social por una diferenciaciôn econômica,
permite a su vez, mediante el prestigio adquirido, crear una vasta red de lazos
sociales facilitando un mejor desenvolvimiento a nive! politico y socio-cultural".
Al ser la acumulacion difîcil a nivellocal, las inversiones se realizan preferente
mente fuera de la comunidad. Sobre este punto, pues, la comunidad, constituye
una restriccion que puede incitar a algunos a salir de eHa.

Asf, la comunidad es una instituciôn autogestionada con sus propias reglas,
sus usos y costumbres. Si bien es legalmente reconocida, ninguna otra instituciôn
puede inmiscuirse en sus asuntos internos. Se dan algunas contradicciones entre
las "leyes comunitarias" y las leyes nacionales (por ejemplo sobre las reglas de
herencia de tierras) y, por otra parte, las interacciones entre familias y comunidad
a veces son tensas, incluso conflictivas. Para W Carter y X. Albô (1988: 464), la
comunidad "se entiende, pues, coma un territorio sobre el que todos los miembros
tienen cierto derecho cornun 0 exc1usivo, y sobre e! que se establecen reglas para
que cada familia mantenga sus derechos individuales, claramente diferenciados de
los demas. En este sentido, la comunidad es la primera instancia en que se busca
el equilibrio entre el derecho comun y la autonomfa familiar".

La instituciôn comunitaria -como cualquier institucion- reviste una dinamica
interna, esta en constante evoluciôn y se transforma para adaptarse a los aconte
cimientos internos y externos. Es par ello que las reglas y normas que establece
son a menudo renegociables. Este es un punto esencial de las reconfiguraciones
territoriales re!acionados con el auge de la quinua.

Dimimica demografica y creacion/desaparicion de las comunidades

Con el curso deI tiempo, el numero de comunidades de la region ha seguido cre
ciendo, coma 10 demuestra la reciente creacion de algunas comunidades, salidas de
la subdivisiôn de las comunidades preexistentes. La creaciôn de una comunidad se
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hace por la instalaciôn 0 la afirmaciôn de un grupo en una aldea con su territorio
luego por la introducciôn de autoridades de la comunidad y la definiciôn de las
normas comunitarias (sobre todo, sistemas de derechos y deberes). La comunidad
de Copacabana, al sur deI salar, es un ejemplo de esta dinamica. Recientemente se
ha "separado" de la de SanJuan, mientras que antes eran una sola entidad social y
territorial (Copacabana era una aldea de San Juan). Hoy en dia, cada comunidad
cuenta con unos 500 habitantes.

Inversamente, algunas comunidades estan desapareciendo debido a un declive
demografico. En ese caso, dos comunidades se reagrupan para formar una sola
entidad, aunque el territorio de cada una sigue siendo distinto. El numero de
comunidades dentro de un municipio es, por tanto, variable en el tiempo, 10 cual
es una dificultad para comprender la historia, el funcionamiento y el numero de
esas entidades.

Otras escalas de organizaciones territoriales

Si la comunidad es la entidad socio-territorial mis pequefia, la entidad basica,
también es parte de una malla a menor escala, tradicional y costumbrista, por una
parte y, republicano por otra parte (ver en el Anexo 2 los diferentes escalones a
los que pertenecen las comunidades estudiadas).

Legado de la época prehispanica, el ayllll y la 71/ark" permanecen vivos en
ciertas zonas de la regiôn deI Salar de Uyuni (Salinas, Candelaria de Viluyo, Pampa
Aullagas), mientras que han caido en desuso en otras (Llica, San Juan). En todos
los casos, estas organizaciones han estado en proceso de "recuperaciôn" en los
ultimos afios, sobre todo desde la llegada del presidente Evo Morales. El ayllll es
el primer nivel supra-comunitario. Si se puede hablar de una entidad territorial,
es de todas formas dificil saber hoy sus prerrogativas exactas. El o.yll" es cierta
mente el garante de cierta cohesiôn, sobre todo a través de los dias de fiesta, pero
no pudimos detenninar su papel actual en la gestiôn de recursos y territorio. Asi
coma las comunidades, el ayllu nombra a sus propias autoridades. Por encima del
ayllu, esta la l1larka. La ONG Agrônomos y Veterinarios sin Fronteras sefiala que
el ayllu y la 7w{l'ka "desempefian una funciôn en la integraciôn de los territorios
comunales y en la resoluciôn de contlictos intra e intercomunales. Este papel es
mas 0 menos preponderante y muchas veces demasiado confuso, segun el nivel
de reconocimiento de estas autoridades por sus bases" (AYSF, 2009: 31).

En cuanto a los niveles politico-administrativos republicanos, se encuentran
en Bolivia: el Estado, los departamentos, las provincias (cuyo poder ha disminuido
desde la descentralizaciôn promulgada en 1994), los municipios, que se consti
tuyeron con la descentralizaciôn, los distritos (que no existen en todas partes)
y finalmente, los cantones. Si cada nivel tiene sus prerrogativas, el proceso de
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descentralizaciôn aport6 con nuevas perspectivas rurales (Urioste, 2002). Ac
tualmente los municipios y departamentos son los escalones de acci6n territorial.
Cada municipio tiene hoy su Plan de Desarrollo l\1unicipal (PDM) quinquenal en
el cual se indican sobre todo las prioridades en términos de infraestructura y pro
ducci6n agricola. Los financiamientos, otorgados por el Estado a través de la Ley
de Participaci6n Popular y otras instituciones, y apoyan algunas de estas acciones
de desarrollo. La organizaci6n interna deI municipio se articula en toma al alcalde
electo y su consejo. Como organizaciones territoriales de base, las comunidades
estan representadas en las reuniones municipales. También tienen un lugar y un
papel en los "comités de vigilancia" para controlar y veritlcar la ejecuci6n de las
obras deI municipio. El municipio, a todo esto, se convierte en un espacio de vida
polftica donde se toman decisiones para el futuro de las comunidades. Esto no
excluye muchos problel11as internos en los municipios, a los que se les reprocha
no siempre estar a la altura de sus prerrogativas.

También hay asociaciones de l11unicipios, lIal11adas manco71lfmidad, pero éstas
aun no fneron apropiadas por la poblaci6n y los actores locales. Las dos manco
munidades en la zona estudiada estan a cargo de algunos temas en salud y turismo.

Las comunidades, a su vez, no estân representadas a nivel departal11ental, a
saber, las gobernaciones, que tienen a su cargo los planes de desarrollo regional a
partir de proyectos relacionados con la red de carreteras, la electrificaci6n rural,
la salud.

Por ultimo, hay que mencionar la Ley de Autonomîas y Descentralizaci6n
tras la Nueva Constituci6n Polftica deI Estado de12010. Con esta ley, las nuevas
autonomîas esdn viendo el dîa, antonomîas que constituiran nuevos niveles de
descentralizaci6n y gobemanza local. El cambio es de un gran simboJismo, ya
que apunta al pleno reconocimiento socio-polftico deI mundo campesino e indî
gena. Es por esta f<lz6n que los TCO (Territorios Comunitarios de Origen) han
sido sustituidos por las autonol11îas indîgenas y los TIOe: (Territorios Indîgenas
Originario Campesinos).

Adem~ls de estos niveles tradicionales y polîtico-adl11inistrativos, sefiale
mos un proyecto de territorio trinacional, a cabal10 entre Perû, Bolivia y Chile
(Amilhat-Szary, 2006; Rouvière, 2007; Gonûlez Miranda et ai., 2008). Dise
fiado sobre la base de una identidad hist6rica que une a los pueblos aYl11aras
de los tres paîses, ese territorio serîa la ocasi6n de cooperaciones reforzadas y,
finall11ente, deI reconocil11iento por los Estados de la especificidad étnica de
esta regiôn fronteriza.
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Conclusion Parte 1

La region deI Salar de Uyuni es el reflejo de muchas paradojas. Medio extremo
debido a la altitud, la aridez y el frîo, marcado por duras condiciones de vida
y pobreza, esta region ha mantenido en el tiempo una poblacion significativa,
pese a un fuerte proceso de emigracion que habrîa podido llevar a la desercion
de estos campos. Yes esta poblacion permanente la que es hoy el primer actor
en el auge de la quinua.

Lejos de las principales lîneas de comunicacion y centralidades economicas
del paîs, esta region puede parecer remota e incluso aislada. Pero justamente
su gente no esta aislada y, por el contrario, fueron capaces de situarse en el
corazon de una antigua red de movilidades e intercambios. La organizacion
social de estas comunidades rurales es muy antigua y regula el acceso a los
escasos recursos locales, asegura su gestion concertada. En esta region excén
trica en relacion al gobierno central, la consuetudinaria organizacion social
perdura y funciona. El sistema es relativamente autonomo y la poblacion muy
organizada, con sus instituciones internas y, en el corazon de la organizacion
territorial, la comunidad. Las reformas polîticas, llevadas a cabo desde hace
una veintena de afios (descentralizacion) y aceleradas con la llegada al poder
de Evo Morales (autonomîas indîgenas), en buena parte responden a las viejas
reivindicaciones de los pueblos indîgenas y también implican la emergencia
de nuevos actores locales en la gestion de los recursos naturales.



PARTE II

Auge de la quinua.
y trastornos agrarlos

Gracias al tractor, grandes extensiones de planicies ahora se dedican a cultivas de quinua.



Planta andina emblematica, la quinua (Chenopodium quinofl TVilld) es una
especie herbaeea de la familia Cbenopodiacefle. Fue domesticada en toda el area
andina desde haee unos 7000 anos (Brack Egg, 2003 citado por Del Castillo
et al. , 2008) Yse han encontrado en el Altiplano Sur rastros de que se remonta
a por 10 menos 800 anos (Nielsen, 2002). Segûn los ecotipos, la quinua se
puede cultivar desde el nivel dei mar hasta los 4.200 m de altura, en climas
que van desde el frio arido al hûmedo tropical (Mujica et fil., 2001). Su zona
de produccion abarca Colombia, Ecuador, Perû, Bolivia, Chile y, en menor
medida, el extremo oeste de Argentina. Perû y Bolivia, sin embargo, son los
dos principales paises productores. Se trata de una planta anual, en la que el
periodo de vegetaci6n es de 90 a 240 dias. La planta puede ir de los 30 cm a
3 m de altura en funcion dei tipo de quinua, el genotipo, las condiciones am
bientales y la fertilidad dei suelo (Mujica et fil., 2001). La planta puede tener
mûltiples usos, pero son principalmente las semillas las que se utilizan para la
alimentacion humana, después de eliminar el contenido amargo (saponina).

Entre varias deeenas de ecotipos y variedades locales, unas veinte, que
forman un grupo llamado Quinua Real, caracterizado por granos grandes y
buena tolerancia a la aridez del Altiplano Sur, ahora estan destinados a la ex
portacion (Aroni et fil., 2003). De hecho, es el tamafio de los granos el que fue
criterio de seleccion para la exportacion. La quinua real creee exclusivamente
hasta ahora, en el Altiplano Sur de Bolivia entre 3600 y 4200 metros, 10 que
haee a Bolivia el mayor exportador mundial.

2Como la region dei salar de Uyuni se convirti6 en la primera exportadora
de quinua en el mundo? 2Cuales fueron los mecanismos técnicos, economicos
y sociales del cambio agrfcola? 2Cuales son las mutaciones que afectan a las
estructuras agrarias, los sistemas de produccion, las formas de organizacion del
trabajo 0 aûn los métodos de gestion de los recursos?



CAPITULO 3

Los n1ecanisn10S de auge de la quinua

El auge de la quinua

Los procesos de cambio en la regi6n del Altiplano Sur son un conjunto de factores
tanto externos coma internos, de naturaleza a la vez econ6mica, social y eco16gica.

Las premisas deI cambio

El calentamiento global aparece como un dato recurrente en el discurso de los
campesinos. Todos los productores entrevistados estan de acuerdo en que ahora
es posible cultivar en planicies que antes eran pasibles a heladas. Eso no quiere
decir que estén libres de heladas, coma muestran Pouteau et al. (2011), pero el
riesgo disminuy6 suficientemente y el mercado es suficientemente prometedor
coma para que la producci6n agricola sea econ6micamente viable.

Un segundo hecho de gran importancia tiene que ver con la mecanizaci6n
generalizada, con la llegada de los primeros tractores a fines de los 1960s. En
esta regi6n, el trabajo agricola se hacia hasta entonces totalmente a mano. Pero
la introducci6n del tractor, ya haya sido importado por extranjeros a través de
organizaciones no gubernamentales, coma en el sur deI salar, 0 comprado por
cooperativas locales con financiaci6n nacional, como la zona Intersalm' 0 aun
introducido por los propios migrantes después de un proceso de acumulaci6n,
a veces vinculado a un periodo de migraci6n en el extranjero (Laguna, 2011), 10
cierto es que el tractor revolucion610s sistemas de producci6n agrfcola y multiplic6
la potencia del trabajo. La mecanizaci6n de los cultivos se hizo en dos etapas, ya
que el tractor lleg6 simplemente equipado con arados a discos, utilizados para la
roturaci6n y el arado. No fue sino hasta mediados de los 1980s que se desarro1l6
la sembradora mecanica.

Ütro factor, social esta vez, se refiere a la famosa consigna de la revoluci6n
nacional de 1952: "la tierra es de quien la trabaja". Si la reforma agraria no tuvo
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repercusiôn en esta regiôn de Bolivia, asi coma tampoco fue influenciada por las
organizaciones campesinas, ese lema tuvo suficiente impacto coma para justificar
un nuevo modo de acceso a los recursos.

Por ultimo, no debe pasarse por alto, en este proceso de cambio, el papel
del desarrollo de canales de comunicaciôn y medios de transporte. La mejora de
infraestructuras, fuertemente ligada a la evoluciôn econômica y politica en el pais
en las ultimas dos décadas (educaciôn, descentralizaciôn, politicas de desarrollo),
abriô la puerta a una mejor circulaciôn de bienes y personas.

Crecimiento de la demanda y la organizacion deI sector de la quinua

La demanda de la quinua boliviana vino por primera vez desde el vecino Peru que,
desde hace varias décadas, es el primer consumidor (Laguna, 2002). En efecto,
después de una politica nacional que alentaba el consumo de quinua, la producciôn
de Peru resultô insuficiente para cubrir las necesidades del pais. En un segundo
momento, la promociôn de la quinua (sobre todo por la FAO) coma alimento de
calidad equilibrada y rica en proteinas, dio lugar a una nueva demanda de Estados
Unidos, Japôn y Europa Occidental, permitiendo a la semilla cruzar los océanos
para abastecer el mercado de los paises del Norte a partir de 1986, cuando se dio
la primera exportaciôn oficial (Carimentrand, 2008). Pero fue el establecimiento
de la cadena de quinua certificada coma "organica" en 1991, el que realmente
impulsaria un mercado extra-regional, reforzado luego por el desarrollo deI tema
del comercio justo desde 2005 (Laguna et a!., 2006). Peru se mantiene, aparte de
estas cadenas de calidad, coma el primer importador de quinua boliviana.

El volumen de exportaciôn oficial aumentô de 1400 toneladas en 1995 a 15558
toneladas en 2010, por un valor de $ 47 millones (INE, 2013). A esos volumenes
se agregan las exportaciones a Peru que no declaran las mismas (y que, seglin
estimaciones, serian muy importantes). El aumento de la demanda de quinua se
tradujo en un alza considerable de los precios de venta: si en los afios 1970s, las
condiciones de intercambio en la regiôn eran de dos quintales28 de quinua por un
quintal de harina de trigo, en 2008 un quintal de quinua se vende por el equiva
lente de un salario mensual minimo en Bolivia (70 USD), es decir dos quintales de
harina. La figura 13 muestra la evoluciôn de los precios en dôlares por tonelada
entre 1963 y 2010. En ella se destacan las fluctuaciones interanuales de los precios
y, sobre todo, su meteôrico ascenso desde 2005, con una duplicaciôn deI precio de
venta entre la campana 2007 y la 2008. Ese precio de compra a los productores
se estabilizô luego, alrededor de los 2000 USD.

28 1 quintal de quinua= 46,8 kgc

,
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Figura 13
Evoluclon dei preclo media de la qUlnua real pagado al productor dei Altlplano Sur entre 1963 y 2012 (en dolar ame
ricana par tonelada)
NB 1984-1985 es un penodo de hlpennflaclon en Bollvla
Fuente Laguna (2011) de 1963 a 2001, Fundaclon Autapo (2009) de 2002 a 2008, datas dei mercado de Challapata
de 2009 al 2012

La red de producci6n y comercializaci6n se organiz6 gradualmente. Se crea
ron dos organizaciones de productores para apoyar la producci6n y promoci6n
de la quinua (asistencia técnica y comercializaci6n). La CECAOT (Central de
Cooperativas Agropecuarias Operaci6n Tierra), fundada en 1974, actualmente
cuenta con siete centros regionales. Por su parte, ANAPQUI (A'iociaci6n Nacio
nal de Productores de Quinua), fundada en 1983, cuenta con 13 grupos, unos
1.600 productores en total para las dos organizaciones, procedentes de mas de
un centenar de comunidades distintas (Vieira Pak, 2012). Esas organizaciones de
productores exportan solamente la quinua certificada C01l10 organica. Desde 1990,
las empresas privadas también se interesan en el comercio de quinuaè<J.

Mientras que antes los cOll1pradores llegaban a las cOll1unidades a trocar
quinua por productos de consumo diario, los productores de hoy tienen varias
maneras de vender su producci6n. Pueden, si producen quinua org,lnica siguiendo
un manual de especificaciones de produccion, ser miembros de una cooperativa
o una asociaci6n (organizaciones de productores), en cuyo caso su producci6n va
directamente a]Jf. La otra posibilidad es la de vender a una ell1presa privada (de
forma individual 0 como agrupaci6n), implicando 0 no un modo de contratacion.

29 Entre otros: la empresa boliviana Saite, la EmpresJ americana Andean NJturals, la empresa
alemana GEPA, las empresas francesas Markal, EuroNat, CeiNat, Raiponce.
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Algunos productores optan par la venta directa en el mercado de Challapata a a
un intermediario de la comunidad (sea par mercaderîas a par dinero). Los méto
dos de comercializaciôn difieren, sin embargo, dependiendo de las comunidades.
Histôricamente, el proceso de desarrollo de la quinua de exportaciôn llevô a la
formaciôn de cooperativas y asociaciones en ciertas comunidades, que podemos
llamar pioneras, situadas sobre todo en los municipios de Salinas, Llica y Colcha
"K". En otras comunidades, la creaciôn de cooperativas es muy reciente, a aun
no ha ocurrido. La proximidad geografica de Challapata, el unico mercado local
en que se comercializa la quinua convencional (no organica), también juega un
papel importante. La lejania, sobre todo para los productores de las comunidades
rurales de la zona sur deI Salar, impide la venta directa en este mercado.

Evolucion de las superficies cultivadas y la produccion

Con la mecanizaciôn, la necesidad de mana de obra par hectarea es mucha menor
que antes. De hecho, la superficie cultivada par explotaciôn aumenta significa
tivamente en respuesta a la creciente demanda. El crecimiento de la producciôn
se relaciona mucha mas con una extensificaciôn de la agricultura que con una
lôgica de intensificaciôn, ya que es el aumento de las areas cultivadas la que per
mite responder a la demanda de quinua, y no la mejara de los rendimientos. Al
no ser infinita la superficie cultivable, esta dinamica de extensiôn hoy encuentra
sus propios limites.

Los dos graficos siguientes (Figs. 14 y 15) muestran el aumento de las areas
cultivadas de quinua asi coma la producciôn para el conjunto de Bolivia.

Superficie (ha)
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Figura 14
Evoluci6n de la superficie cultivada en qUinua en Bollvla de 1967 a2011
Fuente. FAO, 2013.
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Figura 15
Evoluci6n de la producci6n de qUlnua en Bolivia de 1967 a2011.
Fuente FAO, 2013.
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P. Laguna (2002) senala que, desde mediados de la década de 1980, la superficie
cultivada aumentô principalmente en las orillas del Salar de Uyuni y que, desde
1989, la producciôn en esta regiôn representa mâs de la mitad de la producciôn
nacional y la superficie cultivada. Si el ârea total se ha mâs que quintuplicado en
40 anos, las diferencias entre zonas son importantes.

Otra fuente (Duprat, 2008) sobre el aumento de las âreas cultivadas en seis
comunidades de la regiôn deI Salar de Uyuni permite refinar el anâlisis lO

• Seglin
este estudio, la superficie cultivada -entendida aqui como parcelas en barbecho
y parcelas cultivadas- aumentô entre 1963 y 1972 en 63 % Yentre 1963 y 2006,
en 326%. La superficie cultivada se incrementô pues de 1600 ha en 1963 a 7500
ha en 2006.

30 Este estudlO se basa en la interpretacion de fotografias aéreas de 1463 e imagenes de satélite
de 1972, 1990, 1999,2005,2006 Y200R. La metodologfa consistio en trabaJar en areas rec
tangulares centradas en las comunidades, en lugar de lfmites administrativos no rectilfneos y
adem;ls no oficiales, a veces impugnados. Dependiendo del caso, esta cartograffJ puede entonces
subesnmar la verdadera extension del terntorio comunitario 0, a la inversa, sobrepasar sus
lfmites. La cultura de quinua es muy poco densa y la vegetaClon espontanea sigue slendo baja
y disper~a durante los barbechos cortos Ooffre y Acho, 2008), 10 que impide citferenciarlas
mediante teledeteccion. Es pues el conjunto del espacio cultivado, incluyendo parcelas culti
vadas y parcelas en barbecho, que fueron cartografiadas en diferentes fechas.
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Cambio de uso de la tierra y avance deI frente de quinua

Las âreas de quinua cultivada se han triplicado en cuarenta afios. (Qué cambios
illlplica este crecillliento en los modos de ocupaciôn y organizaciôn deI territorio
cOlllunitario? (Cuâles fueron los impactos paisajisticos deI auge de la quinua?

La organizaci6n deI territorio comunitario

Las cOlllunidades estudiadas se encuentran en un solo piso ecol6gico en el sentido
de C. Troll (1968) yJ. Murra (1975): la Puna seca. Se pueden distinguir sin embargo
varios sub-pisos 0 ecosistelllas: la parte superior de los volcanes y lllontanas de la
Cordillera, las faldas 0 tlancos de las montafias, colinas pie de monte y planicies.
Con la excepciôn de la alta montafia desértica, la agricultura y la ganaderia se
practican en todas estas zonas.

A menudo se encuentran en las descripciones de agricultura del Altiplano,
los términos de aynoqa para hablaI' de un sistema de rotaciôn de cultivos situados
lejos de las viviendas (las unidades domésticas tienen varias parcelas, dispersas en
cada una de las areas sometidas a la rotaciôn colectiva) y sayafia para las tierras
administradas y utilizadas pOl' las f,llllilias, cerca de las unidades de vivienda (Ri
vière, 1994). En la regi6n deI SalaI' de Uyuni, se utiliza solamente el térlllino de
mt/llto, equivalente a aynoqa, y solo excepcionalmente se encuentran tierras de
cultivo cerca de las viviendas.

Dadas las condiciones agroecolôgicas, las tierras de cultivo pluvial (papa y
quinua) se situaban, hasta hace poco, exc1usivamente en los relieves (piedemonte
y laderas). De hecho, el viento y las heladas afectaban poco estas areas y los suelos
siempre se consideraron de mejor calidad en las laderas. Es a partir de los afios
1960-1970,0, mas recientemente aûn en algunas comunidades (1980-1990), que
asistillloS a un cambio de ubicaciôn de las âreas cultivadas con un "descenso" de
los cultivos hacia las planicies. Con excepciôn de la comunidad Candelaria, ya
que tiene poco relieve cultivable.

Dos formas de gestiôn de las parcelas de agricultura seca (0 pluvial) se
practicaban en los relieves, una de tipo colectivo y fun dada en una organizaciôn
inter familial', la otra de tipo exclusivamente familial'. Las dos modalidades son,
respectivamente, las siguientes:

1) las parcelas de todos los derechohabientes cOlllunitarios se agrupan, es decir,
todas las parcelas son adyacentes y encerradas pOl' un cerco de piedra; en
este caso, la regla es que las parcelas se cultivan un afio sobre 11 afios (71 es el
nûmero de conjuntos de parcelas);

2) las parcelas de cada familia se cercan. Cada cercado contiene varias parcelas
y, en este caso, cada familia decide sobre el ritmo de rotaciôn de los cultivos.
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A partir de 1950 (el pedodo vada en funciôn de la comunidad), la planicie es
un nuevo espacio para el cultivo de la quinua. En esta nueva dinamica, se distin
guen dos configuraciones:

1) las parcelas de todos los derechohabientes se agrupan y son cultivadas un
ano sobre 17 anos siguiendo una decisiôn colectiva. Este es el casa de Palaya,
Otuyo y Chilalo donde cuentan con dos 7Jlfl1ltOS;

2) las parcelas de los beneficiarios estan dispersas, yel al10 de cultivo es inde
pendiente de una decisiôn comunitaria (casa de San Juan y Candelaria).

Tengamos en cuenta, sin embargo, que en algunas comunidades el cultiva
de quinua de planicie ha reemplazado totalmente los cultivas de montana (en
Otuyo y San Juan, par ejemplo). En otras, se mantienen los cultivas de laderas
(casas Chilalo y Palaya).

Conviene precisar algunos elementos concernientes a los 7Jlm7tos. De hecho,
no hernos encontrado un sistema tal coma los descritos por X. Albô (1994) 0 D.
De Morrée (1998)" que dan cuenta de la existencia de seis aynoqashnalltos 0 mas.
En la regiôn del Salar, hay como maximo dos 0 tres 7Jla1ltos. La proliferaciôn de
aynoqashll/l11tos significa tiempos de barbecho relativamente largos, asî coma un
sistema de rotaciém de cultivos. En la regiôn estudiada, los 77lfllltos, cuando existen,
tienen como objetivo principal facilitar el pastoreo, dividiendo el territorio dei
pueblo en dos: una parte destinada a cultivos y otra al pastoreo.

Si la agricultura de secano es ampliamente dominante en términos de superficies
cultivadas, algunas comunidades que se benefician de Fuentes de agua, desarrollan una
agricultura de riego (alfa1tà y frijol, principalmente). Esas areas se encuentran en zonas
de montana, donde las familias han vallado sus parcelas. Las areas de regadîo no han
experimentado cambios significativos en ténninos de superficie, y aun se cultivan.

Las areas de pastoreo, finalmente, se dispersan por todo el territorio de la
comunidad (1os pastizales comunes a varias comunidades son muy raros) y se
gestionan alternadamente durante el ano. Durante la temporada de cultivo, los
rebanos pastan hierbas y arbustos de tierra sin cultivar, en planicie y montana.
Después de la cosecha, también pastan los residuos de cultivos dejados en campos
en barbecho. La expansiôn del cultivo de la qui nua se esta llevando a cabo en zonas
anteriormente dedicadas a pastizales, de modo que las superficies de pastoreo han
disminuido dnisticamente desde el auge de la quinua.

Los modos de organizaciôn socio-espacial de la distribuciôn yel uso de recur
sos corresponden, en ultima instancia, a la aplicaciôn de "zonas de producciôn",

31 "En Qochapampa, las familias tlenen en prol11edlO 2-,' parcelas en cada una de las 12 mantas
(zonas donde se siel11bra un solo cultlvo) de la comunidad. y, cada ana declllen, en reuni6n,
qué cultivo van a sembrar en qué l11anta, y acuerdan las l11antas en descanso" (De ~lorrée,

1998: 350). Qochapampa es una cOl11unidad situada al norte dei departamento de Potos\.
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tal coma las concibe E. Mayer (1992) en el Perli. E. Mayer parte del principio
de que uno no puede contentarse con estudiar los niveles ecologicos (y por tanto
los recursos presentes) para comprender los patrones del uso de la tierra. De
hecho, es el grupo social el que ha creado, gestionado y mantenido estas zonas.
El autor pone pues al hombre en el centro de la comprension de la agricultura
y su organizacion espacia!. La zona de produccion es "un conjunto territorial de
recursos productivos, gestionado por la comunidad, y en el que la produccion se
realiza de manera especifica. [Cada zona de produccion] tiene infraestructuras
caracteristicas, un sistema particular de distribucion de recursos y mecanismos
que permiten la regulacion en el uso de estos recursos. Las unidades de produc
cion individuales (familias campesinas) tienen derechos de acceso a porciones
identificadas y diferenciadas; todos los productos que obtienen con su trabajo les
pertenecen sin reservas; tienen el derecho de transmitirlos a otros" (op. cit.: 163).

Por ultimo, E. Mayer (op. cit.: 165) describe muy bien la organizacion social
de estas zonas de produccion: "Es un sistema de decision dual. En el primer nivel,
la unidad doméstica (la familia) es la unidad real de produccion; en el segundo
nivel, la comunidad gestiona y administra el territario a través deI control que
ejerce en las familias. Las unidades de produccion individuales tienen acceso a la
tierra en cada zona de produccion, pero solo podran utilizarla con las condiciones
establecidas por las autoridades. Pueden sin embargo influir en estas condiciones,
asistiendo a las asambleas 0 presionando a las autoridades. Si la produccion se
especializa por zonas, las unidades de produccion individuales se diversifican".
Ciertamente, hasta hace poco, los territorios comunitarios se dividieron en zonas
de produccion claramente delimitadas (nzantos), pero es mas dificil hablar de zona
de produccion para tierras recién cultivadas en planicies.

Los patrones de ocupacion de suelos y la organizacion del uso de recursos
territoriales muestran una gran diversidad de situaciones, seglin las comunidades.
Los bocetos de los cinco territorios comunitarios estudiados (fig. 16) ilustran esta
diversidad, tanto en términos de superficie deI territorio coma de su topografia yusos.

Precisemos que no existe una base de datos cartograficos que muestre los
limites de los territorios comunitarios (y por tanta de sus superficies exactas).
Tampoco hay un registro catastral que permita distinguir los limites de las parcelas
dentro de estos territorios32 • En la Figura 2, cada punta representa la ubicacion
deI "centro deI poblado" de las comunidades. La densidad de puntos revela
indirectamente el tamafio de los territarios comunitarios ll

.

32 Sin embargo, los certificadores de la quinua ()rg~nica trazaron bocetos de tierras de los
productores certificados y desean georeferenciarlas.

33 El desarrollo de este mapa fue un trabaJo tedioso de limpieza de la base de datos proporcionada
por el Ministerio de Descentralizaciôn.
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Al norte deI Salar de Uyuni, los territarios comunitarios son mas pequenos que
en el resta de la regiôn. Esta densidad de comunidades debe relacionarse con una
densidad demografica mas alta en el narte y el noreste (entre 1,2 a 2,6 hab./km2)

que al oeste y al sur (entre 0,2 y 0,7 hab./km2). Al oeste y al sur deI salar, en cambio,
la densidad de comunidades es mas baja, 10 que indica territorios comunitarios
de superficies mucho mas grandes. En una primera aproximaciôn, ese contraste
corresponde a las comunidades mas extellsas que aquellas tradicionalmente mas
orientadas a la actividad pastoril, mientras que las comunidades de tamafios mas
pequenos favorecieron los cultivos.

Estas variaciones de densidad también se relacionan con factores topografi
cos. De hecho, algunas comunidades sôlo tienen acceso a terrenos en pendiente
(caso Chilalo), mientras que otros tienen su territorio dividido entre montana y
planicie (casos de Palaya, Candelaria, Otuyo, SanJuan). También hay comunidades
asentadas sôlo en las planicies, pero no entran en el marco de nuestro estudio, ya
que se trata exc1usivamente de comunidades pastoriles que no practican el cultivo
de quinua (almenos al principio de esta investigaciôn).

Algunas comullidades tienen condiciones micro-climaticas mas favorables,
ya que estan al abrigo de las heladas, mientras que otras se encuentran en verda
deros pasillos de aire frio. POl' ultimo, las comunidades deI sur y sureste deI salar
sufren regularmente de escasez de agua, mientras que la escasez es menor en las
del norte y noreste.

La dinamica deI cambio de uso de suelos

La interpretaciôn de fotograffas aére<lS de los anos 1970 y 1980 (Liberman Cruz,
1986; Duprat en Vassas et al, 2008) muestra superficies cultivadas muy pequenas
en las planicies hasta principios de 1970. Pero poco a poco, el conjunto de tierras
de planicie llegô a cultivarse, hasta llegar hoy a una saturaci6n casi total de las
tierras cultivables. c:Cômo se llevô a cabo este "descenso hacia la planicie"?

En un proceso general de progresiôn de la qui nua, cada comunidad inscribe
su propia din,ünica. De hecho, no todas las comunidades pasaron par todas las
etapas de expansiôn agrfcola y ahora cada una esta en una etapa diferente de la
dinamica agraria.

El descenso de los cultivos a la planicie comenzô mu)' gradualmente. El cul
tivo de quinua en la planicie, como un nuevo recurso, no se propagô de un dia al
otro. La primera etapa da cuenta de una innovaciôn para cultivar la planicie en
los lugares mas apropiados. Esta innovaci6n se realiz6 en algunas comunidades
al constatar la exigua de las parcelas en pendiente (711ùl~fzl7ltlio) y la percepciôn
de un camhio climâtica. Este primer descensa a menuda fue pasihle gracias a
una distribuciôn de la tierra aperada por la propia comunidad 0, en su detecta,
con su cansentimienta a inclusa su estimula. Muy pronto fue acampafiada par
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la llegada del tractor, 10 que supone experimentaciones técnicas y adaptacion de
conocimientos. En esta primera etapa, son los asentados permanentes, ansiosos
de extender su ,irea cultivada mis alLi de las parcelas en pendiente, los que se
apropiaron del usufructo de tierras comunitarias.

Una vez dominadas las nuevas técnicas de cultivo, la producciôn de planicie
cobrô impulso, siendo pensada a mayor escala. En esta segunda etapa, la comunidad
ya no fue el ôrgano regulador de las dinâmicas de tenencia de la tierra: cada cual
se apropiô del usufructo de las tierras que querîa, dando prioridad a las parcelas
mejor situadas y mas fértiles. El tractor fue un medio fâcil, dpido y econômico de
transformaI' finalmente las tierras de pastoreo en tien"as de cultivo, de tierras de
acceso comunitario a tierras de acceso familiar. Los asentados permanentes han
invertido en las tierras mâs fértiles, e incluso en la tierra que usaban para pastar
y donde tenîan una pequefia casa. Puede hahlarse, en este caso, de un derecho
de "tanteo" en algunas areas. Esta dinamica no se ha veritîcado pOl' toda la zona,
sino en las comunidades de aldeas y asentamientos dispersos.

La ûltima etapa -la actual- es de la apropiaciôn individuallllasiva dei usufruc
to deI conjunto de las tierras que permanecieron v,lcantes, independientemente
de su aptitud para sel' cultivadas. La dinâmica del cambio de uso de las tierras
ahora se hace de forma caôtica y azarosa, toca pOl' igual a tierras menos fértiles,
menos protegidas de las heladas 0 m,lS pedregosasH . El proceso de apropiaciôn
dei usufructo es, en este sentido, de tipo patrimonial, es decir, que la gente se
"reserva" tierra como patrimonio movilizable desde el punto de vista procluctivo,
si las condiciones del mercado resultan favorables. La "fiebre pOl' la tierra" se
convirtiô asî en realidad en el Altiplano Sur y no es exagerado decir que final
mente, ciertas prâcticas no tienen esperanza de retorno econômico inmediato y
responden, mas hien, a lôgicas de anticipaciôn. El acaparamiento dei recurso es
una inversiôn y una apuesta par el futuro que se piensa prometedor y ciel que no
hay que estaI' excluido.

La figur<l 17 muestra en tres fechas la distribuciôn de las tierras de cultivo en
funciôn de la altura en las seis cornunidades estudiadas pOl' J. R. Duprat.

3-+ Contr.ldice la perccpciclll positi\'l dei calcntal11lento global, ra que 'ilIpllesta111ente es t'n·orable
para el cultivo de plantues, mientras Ids actuales zonas de cllltiH, qlleJdl1 sujetas d bs heladas
(Pouteau et 1/1.,2011). En 200H, por ejemplo, VdSCIS superficies de qumlla han sufrido daiïos
por las heladas, mientras que las parceids de montalîa sllfrieron poco.
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Figura 17
Repartici6n de las tierras cultivadas par clases de altitud en 1963, 1972 Y2006, en seis camunidades
de la regi6n dei salar de Uyuni.
Fuente: Duprat, 2008.

Las tierras situadas entre 3650 y 3800 m de altura corresponden a la planicie,
lugar principal de la extensi6n deI cultivo de la quinua. La extensi6n ha afectado
en pequefia proporci6n las tierras de piedemonte (3850-4000 m), que son meca
nizables, mientras que los cultivos en pendientes (que se encuentra a una altura
por encima de 4000 m) sin ser deI tado abandonados, tampoco se extendieron.

Los cambios en el paisaje

A nivellocal, el auge de la quinua tuvo impactas significativos en los patrones
de uso deI espacio y en el paisaje. Los diagramas dibujados por D. Félix (2008:
6-7) se readaptan a partir de nuestras observaciones y estudios sobre el terreno
(Figs. 18 y 19).
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Figura 18
Paisaje agrario de las regiones productoras de quinua dei Altiplano Sur boliviano antes de los aiios 1970.
Fuente: segun D. Félix, 2008, adaptado par A. Vassas TaraI. 00
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Figura 19
Paisaje agrario de las regiones productoras de Quinua dei Altiplano Sur boliviano desde los aiïos 1970.
Fuente: segun D. Félix, 2008, adaptado por A. Vassas Toral.
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Antes de la década de 1970, tres dementos clave formab:.m el paisaje tra
dicional: un territorio comunitario cubierto en su mayor parte con vegetaciém
espontânea empleada para el pastoreo de llamas, alpacas y ovinos; parcelas culti
vadas (papa, quinua) y parcelas en barbecho durante periodos mâs 0 menos largos.
Este paisaje también se caracterizaba pOl' una gran fragmentacian en la tenencia
de tierras y con parcelas muy pequenas en relaciôn con la lllano de obra familial'
disponible (parcelas que l'ara vez superan una hectarea).

El "descenso" de la quinua a las planicies llevô a una reubicacian de las prâcti
cas ganaderas. La principal consecuencia es que se barra el mosaico dei territorio
comunitario y la aparici6n de un paisaje agrario que se asemeja a un inmenso
campo de quinua uniforme sin thularl'S 0 cercos, cuyo fisonomîa contrasta con las
laderas de las montanas, ampliamente (aunque no dei todo) abandonadas para su
cultivo en comunidades con acceso a ambos ecosistemas. La ganaderîa se releg6
asî a espacios marginales, montanas y planicies no cultivables. Pero el paisaje
agrîcola no corresponde necesariamente a enormes parcelas individuales. Cada
productor sigue cultivando, cada ano, varias parcelas en microclimas distintos a
fin de disipar los riesgos agroclimâticos.





CAPITULO 4

Presiones sobre la tierra y nuevas
cuestiones sobre su tenencia

La relocalizaciôn de los espacios de producciôn de quinua, va evolucion,mdo, en
efecto, de un territorio en mosaico hacia un "frente de cultivos", y se acompafia
de cambios importantes en la estrllctur,l y morfologia agLlria. La relocalizaciôn,
en efecto, va con un cambio en los modos de acceso a la tierra y el estatus de estas.
Introduce as! nuevos aspectos econômicos y sociales en tomo a la apropiaciôn
individual dei usufructo de los recursos de la tierra, pudiendo llegar hasta nuevas
situaciones contlictivas, inéditas en la regiôn dei Altiplano Sur.

Se trata de descifrar las distintas dimensiones de la cnestiôn de la tien'a (La
vigne Delville, 2(02), entendiendo por tenencia de la tien'a el Cünjunto de reglas
de aceeso, fl1ncionamiento y control que se ejercen sobre ésta y los recursos re
novables (agua, madera, etc.). Siguiendo la definiciôn de P. Lavigne Delville (op.
rÎt.: 202): "la tenencia de la tierra no se basa en una relaciém entre el hombre y la
tierra, sino en lIna relaciôn entre las personas, a proposito de la tierra y los recur
sos que tiene. La tierra, en cuanto a su propiedad es, basicamente, una relaciôn
social con dimensiones economicas, politicas, juridicas, téenicas, e institlleionales.
Pone en jl1ego las re1<1ciones sociales internas de la sociedad rllra110cll, aunque
también 1<1s rdaeiones entre el Fstado y los ciudadanos. [...1La tierra nunca es un
simple factor de producei6n, y mezc1a incxtricablemente cuestiones de riqueza,
de poder y de sentido".

Las fonnas de acceso a la tierra para el cultivo de quinua

En las sociedades rurales andinas, y 1ll.1S alllpliamente latinoamerieanas, cl uso
colectivo de la tierra y cl manejo comllnitario de los reCl1rsos son rea1idades an
tiguas. Conviene pues diferenciar, en las formas de acceso a la tierra para cultivar
quinua, la evo111ei6n que se da entre la cOlllllnidad y la famili,l en la distribuciôn de
los usos de la tierra. Por otra parte, se diferencian los modos de acceso de dereeho,
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legales, reconocidos a nivel nacional, con los modos de acceso de hecho, es decir,
las practicas de tenencia locales 0, podria decirse, "teritorializadas".

El reparto de los recursos: uso colectivo y familiar

La regiôn se vio sôlo ligeramente afectada pOl' la ampliaciôn deI sistema de
haciendas en la colonia, pOl' 10 que tampoco se vio afectada pOl' la revoluciôn
nacional de 1952, que en otras regiones dio lugar a la reforma agraria y vio el
surgimiento de las organizaciones sindicales campesinas. Si bien hasta 1952 y
en Bolivia en su conjunto, "las tierras de comunidad eran solamente el 22 %
Y las tierras de hacienda casi el 80%" (Albô, 1990: 101) en la regiôn dei salar
las cOlllUnidades atm eran gestoras de su territorio, controlando el acceso y los
patrones de uso de la tierra.

La instancia comunitaria es responsable de la organizaciôn y gestiôn de su
territorio. Asigna a cada parte deI territorio un estatus diferenciado en términos
de uso y modo de acceso. Se pueden distinguir, pOl' un lado, los espacios comu
nitarios 0 colectivos y, par otro, los espacios familiares.

Del estatuto que se les atribuya dependen las decisiolles sobre el uso de la
tierra, su valorizaciân y hasta su modo de gestiôn. Obviamente, son los espacios
colectivos los que despiertan ciertas situaciones cont1ictivas y tensiones entre
familiares, ya que cada unD tiene su propia representaciôn de esos espacios,
defiende sus intereses y desearia ejercer su poder en eIlos. La comunidad, coma
instituciôn arbitral y soberana, debe mantener e] equilibrio entre el interés general
y el interés individua!.

El régimen colectivo de la gestiôn de los recursos de tierras se mantuvo en
cuanto concierne al pastoreo. Todas las tierras comunitarias de pastoreo son
utilizadas pOl' todos los miembros de la comunidad, mientras que las tierras de
cultivo son de usufructo familiar durante el tiempo del cielo de cultivo y luego,
tras sel' puestas en barbecho, vuelven a un uso colectivo destinado al pastoreo.
En el casa de tierras para cultivos, el usufructo puede transmitirse pOl' herencia,
con e] derecho a dividir 0 prestar esas tierras, aunque no haya titulo de propiedad
privada. Es la comunidad la que -segûn la norma- controla el modo de distri
buciôn de nuevas tierras a los derechohabientes en funciôn de las necesidades
familiares. Sin embargo, este método de distribuciôn ha caido en desuso ya que,
con el auge de ]a quinua, las familias acaparan tierras colectivas por roturaciôn y
sin la aprobaciôn de la comunidad. Dos modos de acceso a la tierra remiten a dos
tipos de uso (Tabla 2): el acceso colectivo al pastoreo y el familial' a las tierras de
cultivo. El cambio de acceso corresponde, pues, a un cambio de uso.
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Tabla 2
Espacios y usos

Espacio Tipos de usos Destinacion dei uso Modo de acceso
Cultivas a secana

Famillar
Laderas y pledemante Cultivas regadas Allmentaclon humana y

Famlll3r
(cercas de pied ras) Fuente de ag ua y canales de animai, venta

Camunltarlairrigaclon
Cultivas Allmentaclon humana Famlll3r

animai y animaI. venta
Pledemante y planlcle Pastas Allmentaclon animai Camunltarla

(na cercada) Lena Usa daméstlca Camunltarla
Medlcmal Usa daméstlca Camunltarla
Fuente de agua AIImentacl6n humana Camunltarla

Fuente elabaraclon propla, entrevistas 2007-2008

Derechos y practicas en tomo a la utilizaci6n de los recursos de tierras

No hay en la regi6n ni registro de tierras ni titulo de propiedad individual,
sino un tftulo comunitario de indivisi6n (proindiviso) emitido por el Estado
en la década de 1970. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realiz6
campafias de reconocimiento de terrenos para plasmar bocetos de las comu
nidades con los puntos notables como limites y la indicaci6n de los recursos
deI territorio (pastos, montafia, fuentes)". A ese croquis se afiadiô la lista de
derechohabientes de la época, constituyendo todo ello como un titulo de pro
piedad colectivo. No se emiti6 ningun tftulo a un nivelm<ls bajo, es decir, a
nive] familiar 0 individua!.

Para las comunidades que entran en la constituci6n de un Territorio Co
munitario de Origen (TCO), un nucvo titulo anulô el de la indivisi6n. Cada
TCO est,) constitllido por varias cOll1unidades y se ell1ite un tftulo colectivo
unico para el conjunto. Figur,m en él los derechohabientes en el momento de
la constituci6n deI 'l'CO. Leg,llmente, siempre son los usos y costumbres los
que rigen el acceso y usufructo de los recursos clentro de cada comunidad. A
través de esos tîtulos, el Estado reconoce a la comunidad la propiedacl 0, al
menos, el usufructo de la tierra, asî como su derecho a administrarla con los
derechohabientes registrados.

Pero las comunidades talllbién se rigen por leyes promulgadas a nivel nacional,
10 que implica contradicciones entre éstas ù]tilllas y las "Ieyes cOlllunitarias". Dos
ejemplos dan cuenta de esas tensiones. El primero se refiere a las lllujeres. La
Constituciôn Polîtica deI Estado reconoce la igualdad de derechos entre hombres

35 Pudimo, "el' uno de esos pianos y constataI' que los lîmites de la c01l1unidad estaban trazados
con regla. POl' esta razôn, hablamos de bocetos. En ténninos de recursos, no se precisan las
superficies, aunque siempre se las indica en decenas 0 cientos de hectareas.
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y mujeres herederos, pero las practicas locales no siguen este principio, ra que,
tradicionallllente, las mujeres no heredan de su padre el patrimonio en tierras. El
segundo ejemplo es el de la valorizaciôn de la tierra como garantfa de] usufructo
de la misma. La reforma agraria de 1953, promulgada en contra de las haciendas,
yen particulaI' contra las propiedades agrfcolas no desarroJJadas pOl' su propietario
(que no es el caso en el Altiplano Sur) establece el principio seglin el cual "la tierra
es de quien la trabaja". La legislaciôn nacional establece pues, que en caso de faIta
de valorizaci6n de la tierra, ésta se la debe retiraI' de la persona que la tiene en usu
fructo. Pero en los hechos, en el caso de que unas tierras no hayan sido valorizadas
par el usufi'uctuario, y hayan sido cultivada pOl' otra persona, aquel no pierde su
usufi'ucto. De hecho, como 10 indica E. Madrid Lara (1998: 115-116) en su estudio
sobre el aItiplano central, "el Estado sostiene que el uso de la tierra es el elemento
fundamental para acceder a su posesi6n. [...] Sin embargo, en estas regiones los
principales mecanismos para reconocer los derechos de posesiôn de tierras no son
precisamente los que establece el Estado, l'a que los derechos sobre la tierra son
otorgados pOl' pertenencia a la comunidad y sel' miembro de una de las familias.
[...J El cUlllplimiento de los cargos es el elelllento que garantiza la posesi6n sobre
la tierra, incluso en mayor medida que el uso". Es importante sefialar, sin embargo,
un cambio mayor en esas reglas de uso. Resulta que si el cultivo de la tierra no es el
primer criterio empleado pOl' las comunidades para que un individuo mantenga su
usufructo, el principio de que "la tierra es de quien la trabaja" hoy est,l subrayado
en las comunidades. El condicionamiento deI derecho de usufructo al uso efectivo
de la tierra se convierte en el argumento resaltado para justificar el acaparamiento
individual deI usufructo de la tierra, esto en el contexto de la expansiôn de los cul
tivos de quinua. Se moviliza asf el principio fundamental de la reforma agraria, que
reivindica el cultivo de tien'as de miembros de las comunidades que est,în ausentes
y no cultivan, pero también de los pastizales comunitarios.

Asf, aunque en realidad no hay tftulo de propiedad individual, todo el mun
do sabe de la atribuci6n de parcelas dentro de las comunidades, cada parcela
"pertenece" de hecho a una f~l111ilia y es ohjeto de transmisi6n de padre a hijo.
Hay pues reconocimiento de un patrimonio en tierras que cada familia tiene el
derecho de administraI'.

Las diferentes nonnas de acceso a la tierra

El acceso a los pastos no es restrictivo. Cualquiera con derechos podra pastar
sus animales en las tierras comunitarias, aun si la frecuentaciôll preferencial de
algunos en ciertas ,îreas Heva a excluir a otros.

Los modas de acceso a la tierra para los cultivo son, a su vez, variados y com
plejos. Aquf s6lo se tratara de tierras destinadas al cultivo de quinua, mientras queda
hlera el caso de tierras de regadfo en las que se producen papas, habas yalfalfa.
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Los miembros de las cOlllunidades tienen Jiferentes posibilidades de acceso a
la tierr~l. Las categorîas de las forllla~ de acceso a la tien'a son sin embargo dificiles
de describir, ya que par regla general, la campra, el préstamo, el arrendallliento,
remiten a la propiedad. Y bien, en este caso no existe un titulo de propiedad, sino
un derecho Je usufructo familiar translllisible y reconocido par la cOlllunidad.
El usa de los términos de "acceso directo" y "acceso indirecto" no deben hacer
olvidar, pues, que no se refiercn a la propiedad, sino ~l derechos de llsufruCto
permanentes y transferibles.

En la categoria de acceso directo, se consideran el acceso pOl' herencia, por
reparticion, par campra y par aClparamiento (auto-atribucion)j el acceso indirecto
solo se refiere al sistema de aparceria, l'a que en la region no existe arrendamiento
de tielT~lS. Siguiendo E. Le Roy (1995), el préstamo sc consideraria una forma de
acceso aparte, l'a que se lleva a cabo dentro de las Lllnilias y no puede, par tanto,
ser conside1"<ldo coma un acceso indirecto.

Acceso directo

Las normas de herencia bllliliar estan en plena e\'olucion. El sistellla de herencia
de tierras en pendiente se rige par nonnas antiguas y relativamente estables. Parece
entonces Licil de entender. Sin emb~lrgo, es lll~lS dificil expliclr con precision las
normas de transmisi6n para las tierras de planicie, ya que fueron objeto de una
apropüciôn reciente y no todavia de translllisi6n.

Ellllodelo tradicional de transmision de parcelas en pendiente es de tipo pa
trilinc~ll, es decir, que éstas se reservan para los hijos varones. De hecho, cuando se
casan, las mujeres se instalan, en principio, en las tierras de sus maridos. La saJida de
la comunidad legitima de algûn modo esta ll10dalidad preferencial de la herencia "'.
Par otra parte, con cl tIn de evit~lr la ti-agmentacion deI patrimonio en tierras, y
par tanto el miJldillldlO, todos los hijos reconocidos no reciben sistem~lticamente

tierras Je herencia y los hijos no reconocidos (hijos naturalcs) no la reciben nunca.
La division de ticrras se realiza pOl' testamento, a la muerte de! padre.

Para los hijos hay diferentes Illodalidadcs de herencia, segun las 61llilias:

una distribuci6n igualitaria;
una distribuci(m desigual basada en cl "lllérito". Una mayor proporci('ll1 le
tocad luego ~ll que se habd quedado con sus padrcs paLl ~lJ'l.ldarlos;

30 FI ,i,telll<l e, '1lllilar al de P<llllfl<l Aullaga" cOlllllnlllad estududa por R. l\\olm;l Rivero (1 ()Hô:

241) "El <,Istema de tLln,ml,i(ln de la herenLÏ,l de b tIerra e, e,encialmente p;ltrilme.ll, en
conforJ1lHbd con las rcgla, de residcncia p;ltrilocal, Y,l qlle b, 11111Jere, <1\ c;lsar,e y nllHlar'ie
a la casa deI homhre, picrden el Jereeho de u,o ,1 las tierras en Sl]'; respeeti\ as estancia,. Sin
emharg'o, en 10 que coneierne <1 Jo, ,mimales ~ otrm, l)l(:ne" la tr.lml11lsiùn heredlt<lrI.l es
hiLlteral, aplidndose b regla de hcreneia tanto J los hijo'i varones e01110 mUJeres".



una distribuci6n desigual basada en el orden de nacimiento de los nifios. La
mayor parte se reserva para elm;1s joven. Esta regla, sin embargo, s6lo se cit6
en Candebria de Viluyo: el hijo l11enor es el que hereda, con la condici6n
de que se haga cargo de sus padres en su vejez. En otras pabhras, el modo
preferic10 de herencia implica ulla obligaci6n inter generacional. Hay en dia,
este tipo de herencia tiende a dejarse Je lado y, en muchas familias, el padre
lega partes igu<l1es a cada uno de sus hijos.

En cuanto a las mujeres, coma regla general, no tienen acceso (0 muy poco)
a la herencia de tierras. Tal11poco se trata de herencia, l11<lS bien de usufructo en
su vida, no tr<l1lsmisible a su descendencia. A menudo reciben parcelas que les
regalan (pedazos regalados) y que no exceJen a dos parcelas de una hectarea cada
una. Eso les permite nuntener un vinculo con su comunidad de origen y sus fa
milias, llegando a la comunidad en elmomento de los trabajos agricolas. Se de jan
escuchar algunas voces abogando par que esos bienes sean legados realmente,
es decir que sean transmisibles. Pero el debate es demasiado reciente coma para
que se sepa el resultado.

La transferencia de tien'as va junto con la transmisiôn deI estatus de dere
chohabiente. No se descarta, sin embargo, que el estatuto de derechohabiente se
adquiera aparte de la transmisi6n de tierras. Esta es una situaci6n observada, par
ejemplo, en San Ju:m, donde los jôvenes que alcanzan la mayorfa de edad reciben
el estatuto de derechohabientes. Pueden entonces cultivaren su propio nombre
tierras familiares que se les presta, parcelas de las que se apropian a aun tierras
que la comunidad les ha asignado.

Las diversas nonnas expuestas anteriormente sobre las tierras en pendiente
pueden tener excepciones en ciertas situaciones. Si no ha)' descendencia mas
culina en una familia, las mujeres tienen derecho de herencia bajo condici6n de
su celibato. Por otra parte, cuando una pareja se instala en la comunidad de la
mujer -con el marido que renuncia a sus derechos y deberes en su comunidad de
origen- puede reclamar, como cualquier derechohabiente, el acceso a tierras en
la comunidad de asentamiento.

Es muy probable que estas reglas de transmisi6n de la tierra se transfieran a
las nuevas tierras de planicie, pero es dificil saber si tal transferencia de norl11as
estara acompafiad;l 0 no por modificaciones 0 ajustes. De hecho, cada vez m;1s
mujeres estan exigiendo tierras por herencia, sobre todo las tierras de familiares
que se les presta. En la medida en que las supertîcies recientemente apropiadas y
par tanto transmisibles son grandes (hasta 100 ha), y la necesidaJ de no repartirlas
sino entre un pequefio numero de hijos para evitar el minifundio, se hace menos
urgente y sus reivindicaciones podrian ser mas ficilmente satisfechas.

Ademâs dei sistema de transmisi6n familiar, el acceso directo a la tierra se
hace mediante la distribuci6n comunitaria. En la pdctica, sin embargo, ese modo



l'RFSJO:\TES SOBRE LA TIF RRA 93

de acceso par reparticiôn de nuevas tierras esta desapareciendo desde el auge de
la quinua, ya que la comunidad esta con una actitud mas bien pasiva y las familias
se auto-asignan tierras. De hecho, en ocasiones, la comunidad procedia a la asig
naciôn de tierras entre familias, haciendo uso de las reservas de tien-as colectivas,
ya sea bajo una forma de distribuciôn general, cuando todos los derechohabientes
se benefician, 0 como una distribuciôn puntual a un beneficiario necesitado y que
10 solicitô (normalmente durante la instalaciôn de un hogar).

ûtro modo de acceso directo se desarrollô mas recientemente: el acapa
ramiento individual por roturaciôn (0 auto-atribuciôn). Anteriormente, en los
sectores escarpados, los derechohabientes despejaban manualmente la tierra, 10
que representaba un trabajo considerable. Adquirfan asî el derecho hereditario a
cultivar las parcelas despejadas. La regulaciôn se hada por si misma, ya que nadie
irfa a acaparar una superficie grande, par falta de suficiente fuerza de trabajo (AVSF,
2009: 35). Este modo de acceso ha crecido considerablemente desde el cultivo
de planicies con tractor y el aumento de la demanda de quinua. La comunidad
no esta en el origen del proceso de asignaciôn de parcelas, en la medida en que,
generalmente, no se le consulta. En este modo de atribuciôn, cada derechohabien
te despeja libremente parcelas grandes y situadas en el territorio comunitari037

•

Ante un hecho consumado, la cOJllunidad parece prisionera de una vieja regla-el
usufructo de las tierras roturadas- que no supo, no pudo 0 no quiso adaptar a los
cambios técnicos re<llizados por la mecanizaciân del despeje y los cultivos. Asî la
comunidad se ve teniendo que reconocer los hechos de apropiaciân individual
del usufructo, 0 teniendo ya también que resolver los conflictos que resultan.

Par ûltimo, aunque poco desarrollada en la regiôn, la compra -posible sôlo
en la comunidad de origen- también es un modo de acceso directo a la tierra.
Quienes las venden son sobre todo los derechohabientes mayores, sin herederos
y que ya no pueden cultivar sus parcelas. Se trata, pOl' tanto y en general, de par
celas bien situadas en el territorio c0111unitario desde hace mucho, pero que en
cambio estan "cansadas"\s.

Acceso il1direeto 0 derechos delegados

P. Lavigne Delville et al. en un libro de 2003 basado en nueve estudios de caso de
Âfrica Occidental, definen "los procedimientos de delegaciôn de los derechos de

1 "" ("d h d 1 d" b') "1 .exp otaClon 0 erec os e ega os para a reVlar como os meca11lSlllOS por
los que un actor que controla, a tîtulo personal 0 en nombre de su grupo familiar,

37 \ vece, ,e encllentran dos etapa, en esta apropiaclôn, pnmero marcando la p,ltTela en sus
cllatro esqllinas (con lllojones), lllego con la roturacl6n propiamente dicha algunos allOS mis
tarde. La etapa JeI "tanteo" por marcaje no parece pro\'oC<lr dehate dentro de la comunidad.

38 Se habla localmente de tierras cansaJas p,lra designar las tierras que requieren barhecho par
largo tlempo antes de poder ser cultivadas de nllevo.
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los derechos de acceso y explotaciôn de una parcela agrfcola, otorga sus derechos
de explotaciôn a un tercero, a tltulo no definitivo, y segun detenninadas reglas.
AguI tomamos la palabra "derechos" en el sentido descriptivo (conjunto de pre
rrogativas y deberes) y no en el sentido jurldico del término. l...] Un arreglo de
delegaciôn de derechos a la tierra corresponde a un acuerdo entre dos actores con
disponibilidades diferentes y complementarias en dos 0 mas factores de produc
ciôn, incluida la tierr~l. Cualquier acuerdo se retlere a una relaciôn entre actores,
y nunca es independiente de las relaciones sociales entre ellos" (op. cit.: 3-5).

En el ~lrea estudiada, un beneficiario directo de tierras puede tener varios
motivos para delegar sus derechos de explotacion, pera en todos los casos se
trata de individuos que no pueden realizar ellos mismos algunas 0 el conjunto
de las tareas agrfcolas. Los motivos para delegar derechos son de cuatra ôrdenes
no excluyentes entre sî. El primera es de orden econômico, ya que se trata de la
valorizaciôn de un p~ltrimonioque puede dar un ingreso. Segun las modalidades,
el que usufructua se beneficiad con un 25 a 75% de la cosecha final. En el peor
de los casos, el benetlcio representa una cuarta parte de la cosecha, 10 que de todas
formas es consecuente con la inversion cero que representa. Ütra razôn da cuenta
de la "legitimidad" que deriva dei cultivo de su tierra. De hecho, en el contexto
actual de saturaciôn de las superficies cultivadas, algunos individuos de las comu
nidades ponen en cultivo parcelas gue no les pertenecen (tierras de migrantes).
Para evitar este riesgo, algunos migrantes, a falta de cultivar eHos mismos, ponen
sus tierras a sel' cultivadas por un tercero. En paralelo, el mismo principio -"la
tierra es de quien la trabaja"- permite a los dereehohabientes, a través deI sistema
de derechos deleg~ldos, poner nuevas tierras en cultivo, apropiândoselas asÎ. Por
ultimo, delegar sus derechos de explotaciôn a un pariente que vive en ellugar es
una forma de ayuda mutua, ya que el beneficiario de los derechos de usa obtiene
aSI acceso a la tierra.

El accesu indirecto puede tomaI' dos modalidades de contratos: el contrato
con reparticion de la cosecha yel eontrato con acceso a la tierra contra la pres
taciôn de trabajo.

Los contratos con reparticiôn de la coseeh~l eorresponden a la aparcerfa, que
en la region se practica pOl' un ano. P. Lavigne Delville ct a/. (op. cit.: 83) indican
que "el tipo y el nivel de la contraparte no es suficiente para caracterizar el con
tenido dei arreglo, ni las relaciones entre las partes: el reparto de los costes de
producciôn y la divisiôn dei trabajo en el establecimiento y mantenimiento de los
cultivos son padrnetros esenciales. Dependiendo de los factores que intenienen,
este tipo de disposiciôn se es similar:

a) a una estricta relaciôn de tenencia de la tierra, cuando el propietario no
inteniene de ninguna manera en la producciôn y simplemente recibe deI que
cultiva una renta praporcional;
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il) a un simple contrato de trabajo, cuando cl que cultiva, pagado con un
porcentaje de la proclucciôn, es un simple ejecutante cie las decisiones deI
propietario;
c) a una puesta en comûn de factores entre actores desigU<11mente dotaclos".

En las comunidades cie la regiôn deI salaI' de Uyuni, el primer tipo (a) es 11a
111,1clo alpm"tir';v, sin la participaciôn dei usuti"uctuario (Hamado aqu! propietario).
En ese caso, pone ,1 disposiciôn su parcela, mientr,ls que el aparcero asume toclo
el proceso de producciôn y sus cm"gas financieras; el producto de la cosecha se
reparte con 25% para el propietario y el ï5'1<J para el aparcero. El segundo tipo
(b) no existe en la regiôn, mientras 1<1 tercera (c), en cambio, e<; la configuraciôn
mâs conllln. Para este tipo de arreglo, h,lY tantos contratos como productores,
negociados e110s en funciôn de los 1<1zos que se dan entre los individuos. Un
primer ejemplo es el del propietario que pone a disposiciôn su parcela, paga las
operaciones cie arado y participa en 1<1s open1Ciones post-cosecha. Amhas p,lrtes
(propietario y aparcero) se reparten la cosech,l por igual. El segundo ejemplo es
el ciel propietario que pone a disposiciém su parceb, paga el arado y sembrado al
tractor, el material y la mitad de los salarios de los jornaleros que realizan la cose
cha. El que trabaja la tierra (un hermano) se encarga de contratar al tractorista para
el arado y la siembra y se ocupa de tratamientos contL1 plagas, de sel' necesario.
'làmbién paga a la mitad de los jornaleros encargaclos de la cosecha. POl' û]timo,
ambas p,lrtes sc reparten la cosecha pOl' igual.

El tipo (a), sistema tliptlrt;r es comûnmente practicado pOl' los hogares jôvenes
que se instalan y tienen restringido el acccso directo a la tierra. Adem,ls, es una
opciôn que se 'lliopta c1da vez nl<î.s entre los derechohabientes que no residen
permanentemente en la comunidacl, as! l'omo por los jefes de hogar de eclacl
avanzada y asentados en la comunidad.

La otra modalidad dc contrataciôn da acceso a la tierra a un tractorista, a
cambio de prestaciém de servicios. El propietario le cede el derecho de cultivo al
tractori~ta. Si las tierras nUllca fueron cultivadas, cl tractorista prepara y ara, el
primer ailo, toda la superficie y sin costo para el propietario, después de 10 cual
cada uno cultiva la mitad de la parcela a su propia costa. El segundo y tercer afIo,
el propietario deja elusufructo de la mitad de la parcela al tractorista. En el caso
de tierras ya cultivadas (harileeho pOl' 1 a 5 aI10s), el tractorista ,1ra toda la tierra
a su costo, luego se la dividc en dos partes iguales que se cultivan pOl' scparado
(pOl' un ail0). Este tipo de contrato, puede as! duraI' de uno a tres ,1\1os.

39 1All'alllll'Iltc, cl ténllillo Iii pllrtl1' dl"lglLl 1I1l.1 fo l'Ill <1 dl' aparcerLl que pm'dl' referu',c ,1 la
touiid,ld 0 parte de l.J, opeL1CI0l1eS <lgrîcOi.I' (".IraI' al partir". ",clllhLlr ,Ji partIr", "t1erra al
p<lrtir"), 10 emple.ll11Œ .l'lui cXl'lu,i\ <llllente l'u,mdo el propiet,lI'Io ddeg<l el COl1ll1nto dl' lŒ
trabalos agricoia,.
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Présta11lo

PARTIR l CLLn\'~R. ~LTGE DE LA ()UINLTA

El préstamo se inscribe en el circuito de intercambio de parcelas dentro de la
familia (parentesco directo y compadrazgo) y es coma una forma de ayuda mutua.
El préstamo, ya sea por un tiempo determinado 0 indefinido, nunca se realiza
con miembros externos a la f:1111ilia. Es comun prestar tierra a las mujeres, a falta
de poder transmitirsela (sobre todo a las mujeres que no tienen otras fuentes de
ingresos que la agricultura). Se trata pues de un préstamo de usufructo, que nor
malmente no da lugar a la herencia para las muchachas. Los préstamos de tierra
a hombres se dan en situaciones de espera de una herencia, 0 en el casa de una
situaciôn econômica dificil y de falta de tierras. En casa de problemas financieros
o dificultades para la migraciôn, algunos reciben de sus familias el usufructo de
algunas parcelas, y esto también puede afectar a las muchachas. Aquel a quien se
presta una parcela esta a cargo del conjunto de decisiones y los trabajos agricolas,
mientras toda la cosecha es suya.

Asi, un productor que no tiene tierra puede cultivar a través deI préstamo y/o
la aparceria y un productor puede cultivar mas tierras de las que posee a través de
la aparceria. Inversamente, un derechohabiente ausente de la comunidad puede
hacer cultivar su tierra recurriendo a arreglos familiares 0 contratando a terceros
externos a la familia, incluso a la comunidad.

Un cambio en relaci6n a la tenencia de la tierra

Disminucion de las tierras de acceso colectivo

Hasta ahora, todas las tierras siguieron siendo propieclad de la comunidad, con
un usufructo ya sea colectivo para pastos 0 familiar para tierras de cultivo. Es
quematicamente, antes hasta un 3/4 del territorio comunitario estaba destinado
al pastoreo (uso colectivo) y 114 a cultivos (uso familiar); hoy en dia la propor
ciôn se ha invertido. La expansiôn de la qui nua esta estrechamente asociada a un
profundo cambio en la tenencia de la tierra y el modo de regulaciôn de su dis
tribuciôn. Tradicionalmente, el acceso a nuevas tierras para cultivos sôlo apelaba
a la comunidad, que era la instancia que decidia sobre una posible reducciôn de
las tierras de pastoreo. Hoy en dia, los procesos que tienden hacia la apropiaciôn
individual de los recursos de la tierra apenas se regulan, 0 solo de forma pasiva,
sino conflictiva. Adernas, la comunidad ya no tiene ninguna prerrogativa en cuanto
a las decisiones relativas a las practicas agricolas.

Estos procesos parecen ligados a una evolucion de representaciones y valores
atribuidos a los recursos locales. Ellema de la revolucion agraria "la tierra es de
quien la trabaja", consigna dada inicialmente para redistribuir a los C<lmpesinos
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las tierras de haciendas, sobre todo en los valles inteL1l1dinos, encontrô un eco
renovado en el Altiplano allegitimar el deseo de la apropiaciôn individual de la
tierra, sinpreocuparse mayonnente pOl' el otro. Desde mediados de la década
de 1960, el principio de reparticiôn de tierras administrad,1S y controladas pOl'
las instancias comunitarias es asi fuertemente cuestionado e incluso habria casi
desaparecido.

Otro factor que podria explicar el "laisscz-jiTirc" de la comunidad seria la
nueva configuracion demogrâfica de la region. La presiôn sobre la tierra, de
hecho, llega hasta la saturacion de aquclla disponible, un fenomeno que ocurriô
en varias etapas. Al principio deI proceso de expansion del cultivo de quinua, esta
presion era baja, ya que las comunidades estaban escaS,lmente pobladas. En esta
sitnacion, las ,1reas roturadas no eran muy extensas y la propagaciôn deI fenome
no, aun timida, no dio lugar a una reducci6n drastica de las tierras de pastoreo.
A medida que aumentaba el precio de venta y se daba un mejor control técnico a
la produccion, los asentados permanentes aumentaron las superficies cultivadas,
mientras que, paralelamente, los migrantes se interesaron en la tien"a como una
nueva fuente de ingresos y capitalizacion. Bajo su control directo y casi exc1usivo,
esta fuente tenla de hecho una ventaja considerable en relacion con el trabajo
asalariado en ciudades 0 minas. Como consecuencia de la subida del precio de
la quinua, el retorno de migrantes trajo una nueva forma de presi6n alllbiental
y social. En algunas comunidades, diez afios fueron suficientes para "saturar" la
tierra en planicies, en un espacio antes casi exc1usivamente dedicado al pastoreo.

POl' ultimo, no puede negarse el hecho de que una comunidad, coma institu
ciôn farmada y reconocida pOl' sus habitantes, estâ sometida a sus propias contra
dicciones entre intereses colectivos e individuales. Las nor111as que establece son
pOl' naturaleza ajustables, 0 por 10 menos aquî se vuelven "silenciosas", ya que el
imperativo deI bienestar y los iuegos de poder (Mayer, 1992) han de tomarse en
cuenta. Pero esta nueva forma de valorizaciém del patrimonio local, que se traduce
en mayares ingresos, hoy es considerada como prioridad pOl' los habitantes, 10
que explica que esta etapa de acaparamiento individual deI usufructo deI bien
comun pueda darse con un consenso relativo, pese a que llega a una forma de
privatizacion de los recursos y el territorio.

POl' 10 tanto, advierte E. ~Maycr (19n: 169): "cl proceso de desintegraciôn de
las zonas de produlTion implica un desmantelamiento progresivo de los controles
comunitarios y el triunfo deI individualismo en las decisiones agricolas. Aunque a
menlldo asociadas, dcsintegraciôn y privatizaciôn no dcben confundirse".

SerIa entonces ciertamente Hl,1S apropiado hablar de inc1ividllalislllo agrario,
ya que Jas decisiones agrfcolas ya no dependen de la comunidad sino de las fa
milias -10 cual es reforzado pOl' una disminuciôn en la crIa, con 10 que se toma
menos en cuenta las necesidades de ganaderos. El individualismo en los trabajos
agrfcolas, entonces, disminuye mucho la ayuda lllutua entre bmilias.
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Sin embargo, no por ello las tien-as no son privadas, ya que no tienen tîtulo
de propiedad, pero sobre todo porque los beneficiarios estân bajo la presiôn de
la colectividad y obligados a cumplir con sus deberes dentro de la comunidad.
Incluso si dichos deberes se hacen cada vez con mayor reticencia y se da una
monetizaciôn creciente de las actividades comunitarias.

Aunque no la expresen abiert,lmente los miembros de la comunidad, la cues
tiôn deI desliz hacia la privatizaciôn de tierras, a mâs 0 menos largo plazo, sin duda
que tendrâ cada vez mayor importancia en la reflexiôn comunitaria.

U na distribuciôn de tierras cada vez mas desigual

La superfIcie media cultivada y en activo hoy est;) creciendo râpidamente, y la
brecha entre las familias tiende a ens,mcharse. Segûn P. Laguna (20 Il), hasta
mediados de la década de 1970, cada familia cultivaba entre 0,5 y 1 ha pOl' ano en
las pendientes, con una distribuciôn relativamente igualitaria. A partir de nuestras
observaciones, las âreas cultivadas pOl' ano y productor en la comunidad (todas las
formas de acceso combinadas) oscilan entre 0,1 ha y 38 ha40 (Ilbla 3).

Tabla 3
Superficies cultivadas en quinua por ano por los productores

de cinco comunidades estudiadas

Comunidades Superficie min.-max. cultivada por Superficie cullivada por la mayorfa de los
produclor en su comunidad (ha/aîioj1 produclores en su comunidad (ha/aîio)2

San Juan 1-15 9

Chllalo 0,1-6,5 1
Otuyo 1-16 3
Candela ria 1-38 10
Palaya 0,5-35 7

1 El abanlco es valida para los indivlduos que respondleron y que cultlvaban en 2008, a sea 146 Indlviduos en
total
2 Superficie estlmada par los representantes locales conslderando el conjunto de los productares tltulares de cada
comumdad
Fuente: elaboracl6n propla, entrevistas 2007-2008

Las grandes variaciones que se producen entre las comunidades pueden
estar vinculadas con sus situaciones topogrâficas y el nûmero de familias que las
componen. Algunas comunidades de montana, como Chilalo, tienen un acceso
mu)' limitado a las tierras planas, mientras que otras tienen un territorio mucho
mas grande en la llanura. En general, los productores cultivan diez veces mas en

-+0 Segûn el ministro boliviano de Desarrollo rural (2009: 15) "En el Altiplano Sur (departamentos
de Oruro y Potosi) ['0'] casi -+0% de las familias cultivan entre 3 y 4 ha".
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Candelaria que en Chilalo, en proporciôn con la extensiôn de las tierras 11anas. Sin
embargo, es interesante observar las diferencias entre productores de un mismo
territorio. Estas diferencias son muy marcadas en Palaya y Candelaria (0,5 a 38
ha), dos comunidades cuyos territorios, sin embargo, tienen un buen potencial
agricola. Las cifras minimas son casi equivalentes en todas las comuniJades (0,1
a 1 hectârea), y generalmente corresponden a productores que se prestan tierras.

Las difcrcncÎ<ls pueden ser aun mayores si tenemos en cuenta las superficies
cultivadas por algunas familias en la comunidaJ de la esposa 0 en otras comu
nidades por aparceria. Es muy probable que antes, toJos los derechohabientes
tuvieran acceso a todas las zonas Je producciôn (distintos Jnantos, riego, pastoreo).
Hoy en dia, las familias no tienen acceso a ciertas (ex) zonas de producciôn. Sôlo
tienen tierras en un lJlfllltO, ya que no hubo reparticiôn y delimitaciôn de nuevas
areas, con las normas que las acompaüan.

En cuanto a las superficies en usufructo, también son importantes las brechas
entre productores y comunidades (Tab. 4). Estas diferencias en la distribuciôn de
recursos de tien-as son relativamente inusuales en el contexto de las sociedades
rurales en Bolivia, por 10 menos en los espacios de la Cordi11era y las tierras altas,
donde las dinamicas actuales van mas bien hacia una parcelaciôn de la tierra y una
reducciôn generalizada de su propiedad. Se da igualmente una ruptura con las
formas tradicionales de diferenciaciôn econômica en esta regiôn, en la medida en
que estas concernian al tamaüo deI ganado y las actividades fuera de la comunidad,
y no a la agricultura y el tamafio de la tierra.

Tabla 4
Superficies en usufructo de los produclores de las cinco

comunidades esludiadas (por comunidad)

Comunidades Superficie en usufruclo min.-max. de
los produclores en su comunidad (ha)'

San Juan 5-70

Chllalo 1-13

Otuyo 3-40

Candelarla 6,5-51

Palaya 5-80

• El abanlco es vàlldo para los Indlvlduos que respondleron y que tenian tlerras en usufructo
en 2008, 0 sea 76 Indlvlduos en total
Fuente elaboraclon propla, entrevistas 2007-2008

Un actor tiene un papeI clave en estos procesos Je apropiaciôn de la tierra: el
tractorista. Es comun escuchar, en los pueblos Jel Altiplano Sur, que los tractoristas
tienen mas tierras en sus comunidades de origen y que, por contrato, también
cultivan la mayoria de las tierras en otras comunidades. Pudieron apropiarse de
grandes extensiones en su comunidad agracias a la posesiôn de la herramienta:
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el tractor. Por tanto, inc1nso si la presion social de la comunidad pudo trenar el
apetito de los tractoristas y por tanto la apropiacion de inmensas superficies, se
los considera en gran parte responsables deI cambio deI uso de tierras.

Afiâdase a esto que, no pudiendo ser propietarios en otras comunidades, los
tractoristas cultivanmucho a!partù: Este tipo de contrato, que les encarga la pre
paracion deI terreno, y luego su cultivo, los impulsa a cultivar grandes âreas -por
razones técnicas. Como el contrato puede extenderse por tres anos, el tractorista
acumula numerosas parcelas a cultivar. Ser tractorista es un estatus privilegiado,
ya que, a diferencÏa de los simples productores, puede acceder a actividades agri
colas en cualquier parte.

No existen datos precisos sobre la relacion entre tierras cultivadas y tierras
en usufructo. Pero pOl' regla general, las familias ponen en cultivo entre un ter
cio y la mitad de la superficie que poseen, dejando la superficie no cultivada en
barbecho, ~l corto 0 brgo plazo. Esta estimacion exduye a los productores, a los
que se prestan la tierra y los aparceros, ya que son las familias que tienen poca 0

ningnna tierra en usufructo.

Nuevas relaciones generacionales en el acceso a los recursos

La herencia no es el camino predominante de acceso a la tierra. La capacidad de
cada cnal para creaI' 0 aumentar su capital en tierra es determinante. En otras
palabras, el orden de nacimiento de los hijos 0 la presencia forzada en la comu
nidad lIegan a tener menos importancia. El sistema de reparticion comunitaria
tamhién tiende a desaparecer. Y la que prima es la apropiaci6n individual mediante
la preparaci6n de tierras.

Asî, el sistema de tenencia de tien'a en el Altiplano Sur experimento camhios
considerables y la region est;Î. en un momento excepcion~ll, l'ara vez visto en las
economîas campesinas bolivian~ls fuera de la zona de colonizacion agrîcola. El
impacto es ma)'or, ya que la nueva generacion dispone de un capital de tierra mas
grande que el de la generacion anterior.

Antes, en efecto, cuando la agricultura no estaha mecanizada y los cultivos se
situaban en relieves, los jovenes tenîan pocas posibilidades de tener nuevas tierras
y todos los nifios ayudaban en la granja agrîcola de sus padres. Si los muchachos
querîan constituir su hogar en la comunidad, se instalahan como nuevos agricul
tores. Cultivaban las tierr~lS que les prestaba su padre (tierra de futura herencia),
las tien'as que la comunidad les donaha y, finalmente, las que se les contlaba al
partir. Las mujeres, pOl' su parte, recibîan algunas parcelas en su comunidad de
origen. Hoy en dîa, con la extension de tierras cultivadas en planicies, los ninos
todavîa participan en los trahajos de la explotacion familiar hasta su juventud,
aunque aparecieron dos nuevos elementos. POl' un lado, los padres prestan tie
rras a todos los hijos que 10 deseen, muchachas y varones. Incluso si no reside
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aHi, una pareja joven también puede cultivar la tien'a familial' prestada pOl' un
largo tiempo. POl' otra parte, los hogares jôvenes pueden constituir nn capital en
tierra, independientemente de sus padres (pOl' ejemplo, apropiindose de tien'as
comunitarias) y pOl' tanto est~ln menos a la espera de la herencia.

La toma de decisiones sobre la tierra

El avance dei frente quinua, y las din~lmicas de tierra a las que estâ asociado, son
el resultado de un complejo sistema de toma de decisiones que dependen de la
familia y la comunidad, pero también de los recursos que tenga el individuo.
Conviene consideraI', entonces, la forma en que se toman las decisiones respecto
a cada parcela dei patrimonio en tierras, familial' y comunitario.

Es el jefe de explotaci6n -derechohabiente que dispone de acceso directo a
las parcelas- quien decide pOl' él Ysu familia extendida-l l qué conviene hacer con
sus parcelas. Sin embargo, en cuanto a la realizaci6n de los itinerarios técnicos, la
unidad de decisiôn est~l en todos los miembros (con derechos 0 no). Para am bas
categorîas de tierras, familial' y comunitaria, los tipos y los factores de decisiôn que
los derechohabientes de las comunidades pueden tener son diferentes (ver fig. 20).

Las decisiones sobre cada parcela de tierra familial' pueden ser:

1) el cultivo de forma directa (por el propietario 0 su hijo) 0 de forma indirecta;
2) la puesta en barbecho;
3) el préstamo a un miembro de la familia extendida.

En cnanto a las tierras cOlllunitarias, pueden sel' utilizadas tanto para el pas
toreo 0 l'omo cultivarse, directa 0 indirectal11ente, 0 no sc utilizan.

Se tOl11anln decisiones sobre la tierra (y pur tanto la superficie cultivada cad~l

afio), en funciôn de la combinaciôn de diferentes recursos, humanos, financieros,
sociales y de tierras disponihles para el cabeza de la explotaciôn. El recurso humano
estâ constituido pOl' la mana de ohra movilizahle para el trabajo agrîco/a. Ella estâ
representada por la familia cnla comullidad y los miembros de la familia que viven
fuera de eHa (10 que explica el importante papel desempelîado pOl' la dillimica de
l110vilidad en el acceso a los recnrsos humanos). El recurso tlnanciero sc retlere
a la disponibilidad de dinero en efectivo para pagar los trabajos mecanizados y
la mano de obra asalariada. POl' liltimo, el recurso tierra representa las tierras
disponibles y su estado de fertilidad. SeglIn el capital de tierras de que dispone,
el individuo decide si debe 0 \lO poner todas sus parcelas en cultivo-lè. El rccurso

+1 La f.müh,l cxtcndida 'ie compone de los paclre'i, lm hlJo'i quc formaron ,u hogar independiente,
Iw, comp,ldres,

+2 Las parcelas dlSpol1lhle'i son :1quelbs dej:1das en barbecho pm 10 menus un arlo.
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social, finalmente, cubre ellugar dei individuo en la comunidad, se refiere a su
prestigio y autoridad.

1

1 ~~~Islones sobre cada
~çela de t~erra famillar

OeCISlones sobre
las trerras comunltarlas

Barbecho

Preslamo
- ~--

Pasloreo

CulllvD

•
Faotoc d, toma 1
de deciSlon

,... Inrluye sobre

Figura 20
Factores de toma de declslones anuales de los derechoshablentes sobre las tlerras en las comunlda
des dei Altlplano Sur
Fuente elaboraclôn propia, entrevlstas 2007-2008

A esos recursos se afiaden al proyecto de la familia y ellugar de la instituciém
comunitaria. Efectivamente, segûn el proyecto familiar y las necesidades dei hogar,
las decisiones serân diferentes. Por ultimo, el cabeza de familia toma decisiones
en funciôn de la instituciôn comunitaria que establece las disposiciones y normas
de tenencia de tierras: 1) garantizando 0 no el usufructo sin cultivar; 2) aceptando
o no el modo de funcionamiento de alpartir 3) aceptando 0 no que un productor
que cultiva tierras prestadas no sea un derechohabiente y no tenga obligaciôn
en la comunidad; 4) por la programaciôn 0 no de los sitios de cultivos (sistema
de rotaciôn de cultivos por malltos); 5) aceptando 0 no la posibilidad de ampliar
las posesiones de tierras familiares. En otras palabras, la instituciôn comunitaria
interviene en ciertos momentos de la decisiôn agrîcola familiar.
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Las tensiones por la tierra se exacerban

IU3

El auge de la quinua es un vector de cambio importante en las dinâmicas de
tenencia de tierras: nuevos cultivos y distribuciôn dei recurso, reformulaci6n de
las modalidades y reglas de acceso a la tierra, nuevas relaciones sociales, intra e
inter-familiares, ajuste de los proeesos de decisiones, etc. En este contexto, los
conflictos por la tierra, algunos inherentes a cualquier sociedad agraria, han dado
hoy un nuevo giro y se manitlestan tanto dentro las comunidades como entre ellas.

Dentro las comunidades, las tensiones surgen de la casi saturaci6n de las
tierras comunitarias disponibles como resultado, sobre todo, de acaparamientos
considerados abusivos. La cuesti6n es crucial, ya que la nueva estructura agraria,
que se estâ implantando hoy, estableee el patrimonio en tierras de las generacio
nes futuras. Por eUo, las tensiones entre los proJuctores asentados permanentes
son menos importantes que las que oponen a permanentes y migrantes (véase la
parte 4). Por ultimo, los conflictos sobre el recurso tierra, aunque el hecho no es
nuevo, también àfectan las tierras de pastoreo y el aceeso de los animales a estas
espacios. Los conflictos también oponen a pastores con agricultores, asî (todos
los criadores son agricultores, pero no todos los agricultores son criadores) en
una situaci6n en la que las tierras de pastoreo han disminuido ddsticamente y
donde las tierras de cultivo no estan protegidas. De hecho, los rebai'ios causan a
veees dai'ios a los cultivas, tema de conflictos recurrentes. En este contexto, las
instancias comunitarias tienen problemas a la hora de intervenir en la soluci6n de
conflictos, ya que no arbitraron la distribuci6n de las nuevas tierras conquistadas
y no establecieron las reglas de partida.

Los conflictos sobre !Îmites territoriales entre comunidades son hist6ricos
y recurrentes. Siempre fueron parte de la vida cotidiana de las comunidades, ya
que sin el reconocimiento jurîdico otlcial, estos !Îmites deben ser constantemente
rectificados por las autoridades. Sin embargo, estas tensiones tomaron una escala
diferente, y hoy son las tierras de cultiva las mayores Fuentes de tensi6n. El punto
de fricci6n esta especialmente en el cruee de los lîmites de la comunidad por los
agricultores que invierten en la limpieza dei territorio de una comunidad vecina.





CAPITULO 5

Sistemas de producciôn en mutaciôn

El auge de la quinua se debe en gran parte a la mecanizacion de algunas opera
ciones que forman parte deI itinerario técnico deI cultiv041

• 2Se acompana esta
evolucion de una normalizacion de las practicas y sistemas de produccion? La
agricultura en el Altiplano Sur, 2se resume actualmente solo al cultivo de quinua,
dejando almargen la ganaderia y los cultivos de regadio?

Practicas agricolas centradas en el cultivo de la quinua

Itinerarios técnicos adaptados a la mecanizaci6n

A pesar de la adaptaciôn de la quinua real a las condiciones elimaticas locales, su
cultivo es muy dependiente de los recursos hidricos disponibles. Las precipita
ciones anuales no son suficientes para permitir un cielo de cultivo de qui nua cada
ana en una parcela detenninada. En el area de estudio, el cultivo de la qui nua no
puede hacerse sino dcspués de un periodo de barbecho cuya duracion minima es
de un ano, periodo durante el cuallas precipitaciones acu1l1uladas habrân permi
tido la recarga de la reserva de agua en el suelo. El cielo completo de desarrollo
del cultivo se hara entonces usando dos anos completas de precipitaciones Ooffre
y Acho, 2008). El cielo de cultivo incluye el barbecho corto mas el cultivo pro
piamente clicho. Hay que distinguir, pues, el ana de clescanso necesario para la
acumulaci6n de agua y los barbechos mas largos.

Estas condiciones, a las que se anaden las deI cielo vegetativo natural de la
planta, imponen un calendario ;1gricola que se extiende por dos anos entre las
primeras operaciones de cultivo y la cosecha final (fig. 21).

-+3 El "itÎllcrario técnico" implicado aquî 'ie entiende COIIIO "la ~ecuenCla lôgica y orden,lda de
operdClOnes culturales 'lpltcadas ,1 Ulla cobertura \'eget,11 cultl\"ada cn \,ü,tas a una producciôn"
(Sebillotte, 2006).
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Ana n Ana n'" 1 Ana n'" 2

CUldado dei cultlvo

A SON D

Roturaclon Arado

M A M A SON D

Siembra y reslembra

F M A M

CosechaPost-cosectla

Figura 21
Calendano dei cultivo de una parcela de quinua.
Fuente' elaboraciôn propla, entrevlstas 2007-2008

La roturaci6n (localmente el desthole) consiste en eliminar la vegetaci6n
natural en parcelas que nunca fueron cultivadas 0 no 10 fueron desde hace varios
ailos. Se lleva a cabo en invierno (junio y julio), sea manualmente, cuando la vege
taci6n es muy alta, 0 de manera mecanizada. Para obtener buenos rendimientos,
]a roturaci6n tiene lugar uno 0 dos ailos antes de la siembra, pero se encuentran
cada vez mas cultivos que se inician ya el verano siguiente la roturaci6n.

El arado consiste en dar la vuelta la parte superficial del suelo, permitiendo a
la tierra descompactarse para que la humedad pueda ser bien absorbida. Se realiza
durante la temporada de lluvias "haciendo penetrar la humedad", en las palabras
de los productores. El arado se hace tradicionalmente a mano con herramientas
como la taqllisa y la lillkmza. Pero desde la introducci6n deI tractor y el disco de
arado, el arado se ha mecanizado en todas las parcelas cuyo relieve 10 permite
(planicie 0 poca pendiente).

Para la siembra, el productor utiliza semillas almacenadas de la cosecha pre
cedente 0 intercambiadas con otros productores, mientras la compra de semillas
seleccionadas es muy marginal (Baudouin-Farah, 2009). La siembra se realiza ya
sea de forma manual mediante plantaci6n de hoyos, con taqllisa, siguiendo una
profundidad variable (la profundidad de la siembra depende del umbral de hume
dad observado por el cultivador) 0 de forma mecanizada desde la introducci6n de
la sembradora (siembra en hileras con espaciados y a una profundidad regular).
Tradicionalmente se sembraban diferentes variedades en la misma parcela, pero
hoy en dîa, la diversidad tiende a reducirse en las parcelas de cultivo comercial. La
quinua se siembra entre mediados de agosto y finales de octubre. Pero en funci6n
deI estado de la primera pasada y los efectos deI viento, que puede recubrir de
arena las phintulas, a veces pueden ser necesarias una 0 hasta dos resiembras, por
10 general hechas a mana en octubre y noviembre, a veces hasta en diciembre.

El unico fertilizante utilizado es de origen animal (estiércol de Hama 0 de
oveja), pero el aporte no es sistematico. Se puede incorporar a la siembra (para
la siembra manual directamente en el hoyo de plantaci6n 0 si no, en la siembra
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mecanizada, el fertilizante se mezcla con las semilla) 0 ser incorporado durante
el arado en las parcelas que el tractor trabaja.

Las plagas deI cultivo de quinua son de dos tipos: las plagas grandes (aves, roe
dores) y los insectos. Para proteger el cultivo de las plagas grandes, los productores
abrigan fîsicamente las plantas con otras plantas espinosas locales. Los ataques
de insectos (larvas de mariposas y otros) se multiplicaron los ultimos ailos en la
pianicie y los tratamientos ahora son necesarios. Se trata ya sea de tratamientos
fitosanitarios con quîmicos convencionales, 0 de "entrampamientos" por la luz
o feromonas, 0 incluso la difusiôn de repelentes inventados a partir de plantas
silvestres locales. Estas dos ultimas modalidades son las unicas autorizadas por la
certitlcaciôn orgânica.

La maduraciôn de las plantas de una parcela determinada es raramente uni
forme, por 10 que una cosecha ôptima se realiza en varias veces, seglin el grado
de maduraciôn de los granos. Pero esta prâctica ha sido a menudo abandonada
en favor de una cosecha en una sola pasada, la unica opciôn posible en parcelas
de gran extensiôn. La cosecha se hacîa hasta hace poco simplemente arrancando
las plantas, pero la técnica deI corte con hoz 0 con rotofll, mâs respetuoso de la
estructura y los recursos deI suelo, se extiende cada vez mâs. Aun no se ven co
sechadoras trilladoras en el Altiplano Sur++. La cosecha se almacena primero en
la parcela misma, hasta que las plantas sequen del todo. La fase de post-cosecha
comprende luego varias operaciones antes de la obtenciôn tinal deI grano mismo:
la trilla, el cribado y el venteo, y tinalmente el embolsado. El trillado se hacîa
tradicionalmente -y aun hoy en las parcelas inaccesibles al tractor- a mano, con
un gran palo de madera. Hoy en dîa, donde el tractor u otros vehîculos a motor
tienen acceso, la trilla se realiza por el paso repetido de ruedas de engranaje sobre
las panojas. Tamizar y aventar se hacen tradicionalmente a mano, bajo el viento,
pero ahora se usan mâquinas, cada vez mâs eficientes, que hasta permiten un
embolsado seglin el tamafio del grano.

De todas las operaciones de cultivo, algunas son particularmente cruciales,
respecto a un calendario que cumplir. La labranza es una tarea que exige una
atenciôn especial, ya que no puede tener lugar en medio Je la temporada de
lluvias. Ahora bien, ésta no sôlo no es fija (las primeras lluvias pueden ocurrir a
principios de diciembre 0 principios de enero), pero también es de corta duraciôn
(de uno a tres meses coma mucho). El arado es a menudo una verdadera carrera
contra el tiempo y, al mismo tiempo, la disponibilidad de un tractor para los que
no 10 tienen es un factor limitante. Los tractoristas no aprecian el minifundio.
En efecto, no les resulta rentable desplazarse sôlo para arar una hectârea. En la

-1-4 Varios factores parecen ser la causa. Primero factore~ econonllcos: alto costo en relacion con
el costa de la mano Je obra que en sî es bajo; bajos rendimientos por hect;irea. Luego factores
agronomicos: plantas de diferentes tamanos y, por ultimo, lo~ campo~ con superficies poco
planas después de la labranza.
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organizaciôn de su tiempo de trabajo, dan prioridad a los grandes propietarios,
10 que introduce de inmediato relaciones desiguales dentro de las comunidades,
en las capacidades de uso y gestiôn de la tierra. Sin embargo, la red familiar y
el intercambio de servicios son, para el agricultor, una buena garantia de que su
parcela se arara a tiempo. En efecto, un tractorista irâ siempre a arar las parcelas
de su padre en el debido tiempo, ineluso si se trata sôlo de una hectârea.

La cosecha también es una tarea que exige precauciôn y saber hacer, ya que
la maduraciôn deI grano de quinua es muy rapido al final deI cielo y, cuando el
grano estâ maduro, hay que hacer râpidamente la cosecha a fin de evitar daîios
causados por el viento. El productor no sabe la fecha de su cosecha hasta el ultimo
momento y debe, pese a ello, tener una fuerte capacidad de movilizaciôn, sobre
todo de mana de obra.

Por ultimo, la diferenciaciôn de los itinerarios técnicos estâ fuertemente
determinada por el grado de mecanizaciôn de las operaciones. El itinerario en
teramente manual se distingue del semi-mecanizado, en el que sôlo el arado se
realiza con tractor y, mâs aun, deI itinerario mecanizado para el arado y la siembra,
que se hacen con tractor. Los procesos de decisiôn sobre las opciones a tomar a
respecto a uno u otro itinerario son relativamente complejos. Para las parcelas
en pendiente, el productor no tiene alternativa: todo el trabajo debe ser hecho
a mano. Para parcelas de pIanicie, los tres modos son posibles, aunque todo 10
manual ha desaparecido. A estas decisiones se aîiade la opciôn si de utilizar 0 no
fertilizantes y pesticidas y el periodo de barbecho entre dos cultivos.

La toma de decisiones sobre el grado de mecanizaciôn a nivel de planicie se
hace principalmente en relaciôn con el tiempo disponible para dedicar al cultivo
y a la capacidad financiera deI productor. En efecto, para los productores que
cultivan grandes superficies 0 quienes se dedican a otras actividades fuera de la
comunidad, resulta dificil practicar la siembra a mano. Pero, al mismo tiempo, la
calidad de las plântulas y por 10 tanto los rendimientos de los cultivas varian seglin
los itinerarios. Sin embargo, cuanto menores sean las incertidulllbres elilllâticas
(viento muy fuerte 0 heladas) que penalizan todas las parcelas igualmente, la
siembra mecanizada no produce tan buenos resultados como la siembra manua!.
Por tanto, los productores optan a menudo por un compromiso yvemos cada vez
mâs desarrollarse el itinerario semi-mecanizado, es decir, la labranza mecanizada
asociada a la siembra (0 re-siembra) manua!.

Los factores de toma de decisiones relativos a la aplicaciôn de insecticidas, la
incorporaciôn de fertilizantes y el periodo de barbecho entre dos cielos de culti
vo, son ditlciles de determinar para los productores de quinua convencional. En
cambio, los productores de quinua certificada "orgânica"45 se ven limitados por

45 No sabemos el numero exacto de productores organicos certificados, pero el informe de la
Cabolqui y el Viceministerio de Clencias y Tecnologia sobre la dinamica de la quinua en
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obligaciones estrictas: prohibiciém dei uso de pesticidas quimicos, fertilizaci6n
animal de la tierra, corte y no desarraigo de las plantas en la cosecha. El cumpli
miento de estas obligaciones esta sujeto a controles de parte de los organismos de
certificaci6n. El tipo de producci6n (certificada a no) interviene necesariamente
en la toma de decisiones.

En cuanto a la mana de obra, la tradici6n quiere que los hombres se consa
gren mas a los cultivas y las mujeres a los rebafios. Pero en el nuevo sistema de
cultiva, a en los de cosecha, los cuidadas intermedios, y a veces la post cosecha
son manuales, y hombres y mujeres participan en los trabajos. Ademas, para los
hogares cuyos miembros no residen de forma permanente en la comunidad y que
no tienen ningun rebafio, la feminizaci6n deI trabajo agrfcola es particularmente
notoria.

La cantidad de mana de obra necesaria para llevar a caba todas las operaciones
de cultiva es diHcil de evaluar y su estimaci6n varia mucho segun los autores. El
resumen en la Tabla 5 da algunos 6rdenes de magnitud.

Tabla 5
Mano de obra necesaria para el cultivo de quinua segun diferentes

itinerarios técnicos (dias de trabajo por hectarea)

~iCO Manual Semi- mecanisado Mecanlsado
Operaciones (hombre-dia)
Roturaclôn 3 a 3D' 5 0
Labranza 10 a 15 0 0
Siembra 2,5 a 10 Da 10 Da 1
Deshierbe 0,5 a 5 0 0
Cosecha 5 a 12 10 5 a 12
Trilla + crlbado + venteo 10 a 33 10 a 33 2 a 33
Control de plagas Oa3 5 5
Disperslôn de abono Oa4 3,5
Total (segun los diferentes autores) 53-67 40-53 11-43

• Segun el grado de vegetaclôn
Fuentes FéliX, 2004, Acosta Alba, 2007; Fundaclôn Autapo, 2008

Obviamente, la mecanizaci6n de las operaciones de roturaci6n, el arado y la
siembra redujeron considerablemente las necesidades de mana de obra (exclu
yendo la prestaci6n deI tractorista). D. Félix (2008) estima en 20 dias el ahorro de
tiempo par hectarea para el arado y sembrado, sin contar con la roturaci6n. Una
casa es cierta: el "pico" de trabajo hoy es el de la cosecha, que hasta el momento
no esta mecanizada en el Altiplano Sur.

Bolivia (2009:3) indica que par la menas la miud de la producciôn boliviana esta certificada
coma organica.
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Rendimientos, ganancias y destinos de las producciones

La estimaci6n de los rendimientos de quinua debe tener en cuenta la producci6n
propiamente dicha de granos de quinua, pero también los subproductos. Los pri
meros subproductos son los residuos de cultivos (tallos, hojas) que quedan en la
parcela y son consumidos por los animales. El segundo, llamado jipi, se compone
dei polvo resultante dei venteo y granos diminutos. Es transformado en pasta
(l~jfa) para el consumo tradicional de la hoja de coca.

Los datos sobre los rendimientos de quinua-grano por hectârea son mul'
variables. Seglin R. Joffre (Programa Equeco), esos rendimientos varian entre 0
y 3000 kg/ha. Fluctûan dependiendo del ecosistema cultivado: si un productor de
planicie puede esperar cosechar 500 kg/ha, el de piedemonte cosecharâ 1000 kg
por hectârea, mientras el productor de pendiente de 1500 a 2000 kg (R. Joffre,
cam. pers., 2008).

La proporci6n es asi de uno a cuatro. Sin embargo, las diferencias interanua
les debidas al clima son importantes, asi como las variaciones entre las parcelas
situadas dentro un mismo ecosistema. Algunas parcelas, por ejemplo, no serân
recolectadas par congelaci6n 0 seran irremediablemente atacadas por insectos.

Ademâs de las limitaciones climâticas y fitosanitarias, algunos tàctores técnicos
afectan el rendimiento final:

la mala calidad de suelos 0 la exposici6n destàvorable de las parcelas;
la fertilidad de las parcelas, especialmente si no han sida enriquecidas con
fertilizantes;
la irregularidad de la labranza mecânica;
la uniformidad de la siembra mednica, que no tiene en cuenta la humedad
de la tierra receptora;
el hecho de que la cosecha solo se haya podido hacer de una sob vez.

Cuando se combinan estos factores adversos, coma suele ser el casa en la
planicie, los rendimientos se vuelven pobres, sobre todo cuando los itinerarios
técnicos son totalmente mecanizados. En las laderas, sin embargo, LIS parcelas
estân menos frecuentemente afectadas por los ataques de insectos y bs heladas, y
las prâcticas de cultivo son mâs cuidadosas; por 10 que estas parcelas experimentan
variaciones de rendimiento menos pronunciadas. Pero la sequia sigue siendo,
coma en la planicie, una amenaza.

Los costos de producciôn pOl' hectârea, como para la mana de obra, pueden
ser estimados ûnicamente en términos de rangos de valor. En los câlculos presen
tados aqui, todas bs transacciones estân codificadas, illcluyendo la mana de obra
que no siempre es remunerada en los hechos. Seglin tres fuentes distintas (Félix,
2004; Acosta Alba, 2007; Fundaci6n AUTAPO, 2008), el costa de producci6n de
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una hewirea de quinua mecanizada en planicie varia entre 159 y 340 d61ares.
Obviamente, el uso de mana de obra "gratuita", es decir generalmente familiar,
es el unico margen de maniobra posible para reducir los costas de producci6n.
La diferencia entre los ingresos sacados deI cultivo y los costos de producci6n, es
decir los beneficios, fluctUa entonces en funci6n de los recursos en mana de obra,
materiales y precios de venta deI producto. Para una hectarea de cultivos meca
nizada en las planicies, con un coste de cultivos par valor de $ 340, el productor
cosechara 500 kg vendidos a 200 USD los 100 kg (promedio durante el periodo
de estudio), es decir una ganancia de 660 d61ares por hectarea. Ese beneficio
representa una ganancia relativamente elevada en relaci6n con los niveles de
vida en la regi6n, y eIlo a condici6n de que toda la producci6n se pueda vender.
Para los cultivos en pendiente, los costos de producci6n son mayores, aunque
los rendimientos son superiores; las ganancias pueden superar los 1300 d61ares
por hectarea4

i>. Hay que anadir a esta el beneficio de los residuos de las cosechas
dados a los animales, asf coma la venta de jipi.

El destino de la producci6n es de varios tipos. Para el ano 2008, el Ministerio
de Desarrollo Rural de Bolivia estimaba que el mercado interno absorberia el15 %
de la producci6n nacional (en volumen) y el autoconsumo el 65% (Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierra, 2009: 30). Pero esos datos se estan revisando, y el
consumo interior podrfa s610 representar el 40% en volumen de la producci6n
nacional (T. Winkel, com. pers., 2010).

A pesar de la ausencia de estadfsticas fiables, sabemos por observaci6n que la
parte de producci6n vendida es hoy muy elevada. Los productares eligen su modo
de comercializaci6n: ya sea directamente a las cooperativas 0 empresas privadas
cuando producen quinua organica 0 al mercado de Challapata, 0 incluso a los
intermediarios que llegan a las aldeas (trueque por productos de consumo basico
y que todavfa se practica). La producci6n no comercializada se reparte entre el
autoconsumo (cada familia mantiene varios sacos), las semillas conservadas para
la pr6xima temporada y el pago en especie a los trabajadores agrfcolas.

Entre los subproductos, el jipi es la base para la preparaci6n de la lejfa que
se consume en la familia y/o es vendido. Los otros desechos deI cultivo (tallos
principalmente) son consumidos prioritariamente por la tropa deI productor, si
la tiene, y posiblemente por rebanos de toda la comunidad. Se encuentra asf la
configuraci6n descrita por B. Kervyn (1992: 459), a saber que "el pastoreo es
privado al principio, cuando los residuos de la cosecha son abundantes y s610 se
convierte en colectivo cuando la cosecha se termina".

El nuevo sistema de producci6n de quinua que apareci6 en el Altiplano Sur
representa una gran oportunidad, aunque la toma de decisiones y las formas de
manejo agrfcola necesarios para sacar provecho estan fuertemente condicionadas

46 Costa de produccion 390 USD, cosecha 1000 kg a 200 USD/IOO kg.
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por las limitaciones deI calendario de las operaciones agricolas. Seglin este calen
dario, la roturacion se hace el ano 11, para una cosecha el ano 11 + 2, sea un bene
ficio dos anos después de la primera inversion en la roturacion. Ese es un factor
muy importante a considerar en la comprension de los arreglos para cultivar. De
hecho, algunos productores no tienen los medios para esperar tanto tiempo por
el retorno de la inversion. No tienen el capital suficiente para "probar" con la
quinua, menos alin en un contexto marcado por fuertes riesgos cJimaticos (viento,
helada, sequia). Esta es también una de las razones que lleva a muchos productores
a no comprometerse con los riesgos en que se incurre y a confiar sus parcelas a
otros miembros de la comunidad.

Por otra parte, este calendario tiene fuertes implicaciones en la reactividad
deI sistema y, mas precisamente, en el desfase que signe, por ejemplo, a la com
pensacion después de una subida de los precios de mercado. Generalmente, un
mayor precio de venta es un incentivo para el cultivo, pero en el casa de la quinua,
el cultivo se realiza solo en enero, un ano y medio mas tarde. Por esta razon, la
especulacion comienza a asentarse. Algunos optan por cultivar grandes areas,
independientemente de las condiciones de mercado de las trayectorias previas, a
fin de garantizar siempre una cosecha y asi beneficiarse de los posibles altos pre
cios. Si en ûltima instancia, el precio de venta es demasiado bajo, los productores
poddn almacenar su cosecha y esperar a un mejor precio.

La ganaderia se estanca

El ganado en el Altiplano Sur consta principalmente de llamas (calllélidos) y ovejas
(ovinos). Se practica alllpliamente. Si las Bamas son especies muy adaptadas a las
condiciones agroecologicas locales, los ovinos son mas fragiles. Los ecosistemas
mas hÛllledos permiten la crianza de alpacas (camélidos), aunque estas se man
tienen relativamente marginales en la zona estudiada.

Los animales pastan en las tierras comunitarias con vocacion pastoril y en
tierras familiares, entre la cosecha y la siembra. En el area de estudio, no haytierras
privadas de pastoreo excepto por las parcelas familiares cercadas. En cambio, se
observo que algunos agricultores tenian accesos "privilegiados" a ciertas partes
deI territorio comunitario. En otras palabras, si en principio se quiere que todo
el territorio esté para el pastoreo y para todos, la realidad da cuenta de pdcticas
diferenciadas segtin los espacios.

La constitucion de los rebanos se da a través de una transmision de padres a
hijos, tanto a ninos coma ninas. De hecho, segtin la costumbre, todos los ninos
originarios de la comunidad reciben, desde una edad temprana, algunas cabezas de
ganado de sus padres, y también de otros parientes cercanos. Cuando los animales
que recibieron se reproducen, las crias se mantienen en el ganado familiar hasta
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que el propietario las tome completamente a su cargo. Durante la instalaciôn de
una joven pareja en la comunidad, hombre y mujer, cada uno pOl' su parte, obtiene
el rebaiio que se le Eue otorgado y, pOl' 10 general, el hogar se involucra ademas en
un contrato al partir con el cual se hace cargo dei rebaiio de otro miembro de la
comunidad. Esta estrategia ayuda a hacerse poco a poco de un rebaiio importante.

Como con la tierra, los rebaiios pueden estar en explotaciôn directa 0 indi
recta. Pero en el casa de ellos, puede hablarse de verdadera propiedad privada. La
explotaciôn directa significa que el propietario se hace cargo de su/sus rebaiios, 0

que paga (puntualmente 0 por plazos largos) a un pastor. Recupera entonces todos
los productos pecuarios. La explotaciân indirecta (0 al partir) corresponde a la
categorfa de "contratos con reparto dei capital productivo" descrito por P. Lavigne
Delville et ai. para los cultivos (2003: 83). En otras palabras, el contrato de acceso al
rebaiio se hace como un porcentaje dei capital productivo creado pOl' la inversiôn
en trabajo dei aparcero. El contrato alpartir estipula la reparticiôn a partes iguales
de todos los nacimientos que tienen lugar durante el aiio, entre el aparcero y el
propietario. El contrato puede renovarse cada aiio, aunque sin compromiso. En este
ripo de contrato, el aparcero cuida a diario dei rebaiio extendido, con cada parte
identificando a sus animales. El propietario puede ayudar al aparcero llevandole
comida y/a ropa para su familia, 0 alfalfa para los animales recién nacidos.

Las principales operaciones relacionadas con la cria son la vigilancia y la ali
mentaciôn, Y<l que la reproducci6n y la pariciôn se hacen solas (ver el calendario
dei sistema de crianza en el Anexo 3). La desparasitaciôn se practica a veces, en
las llamas de algunas comunidades. Guiar a los rebaiios de llamas era antes un
trabajo exigente, ya que machos y hem bras estaban separados y la reproducciôn
era controlada, como en otras regiones especializadas en crianza (Tichit, 1998;
Genin y Tichit, 2006), pero ya no es asî hoy en dia.

Seglin la organizaciôn de la comunidad, y seglin la existencia 0 no de 7Jla7ltas,

las llamas se custodiaban de forma diferente. En los ma1ltas cercados, los rebaiios
de llamas se pueden dejar en pastos comunitariostodo el aiio, supervisados de
cuando en cuando y en forma en mas cuidadosa durante el perîodo de partos.
Cuando no ha)' 7lltllltasy las parcelas no estan cercadas, el pastoreo de llamas debe
sel' cotidiano entre noviembre y marzo/abril. 1. Acosta Alba (2007) considera que
un rebaiio de llamas requiere de un tiempo de trabajo de cerca de 135 dias-persona
pOl' aiio (hd/aiio). D. Félix (2004: 48) indica 100 hd/aiio para el sistema de mmztas

y hasta 250 hd/aiio en las parcelas no cercadas.
Los ovinos, mas fragiles y exigentes en cuanto a comida, demandan cuidado

diario (sean 365 hd/aiio) V debe sel' encerrados todas las noches. Su dieta debe
complementarse con alfalfa en ciertas épocas deI aiio. La cria de ovejas es pues
mas restrictiva y costosa que la de lIamas.

R. Molina Rivero (1986: 202 y 23 3) describe la distribuciôn de las tareas
de crianza en la familia en estos términos: "la actividad de pastoreo esta a cargo
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especialmente de las mujeres adultas y los ninos de ambos sexos [... ]. Los ni
nos de 5 a 10 anos de edad cumplen un roI muy importante en el cuidado de
los animales siendo exclusivamente la unica tarea productiva que desempenan
durante todo el ano [... ]. Pero a medida que crecen los ninos, especialmente si
son varones, sus tareas comienzan a diversificarse entre los Il y 20 anos de edad
hacia las actividades agricolas participando cada vez menos en las pastoriles. Son
entonces las mujeres en todas sus categorias de edad y en particular las adultas
las que cuidan el rebano [... ]. Las ninas se dedican al pastoreo de las ovejas y
los ninos al de las Hamas".

La producci6n de Hamas tiene multiples usos. El rendimiento en carne, para
una Hama adulta, es de 40 a 100 kg/cabeza, a 10 que se anaden el cuero, la lana, el
estiércol utilizable coma fertilizante 0 combustible. En cuanto a las ovejas, cada
cabeza proporciona de Il a 16 kg de carne, pero también queso, cuero, lana y
estiércol utilizable como fertilizante.

Los costos de ganado estan s610 en la mana de obra dedicada a esta actividad.
El estudio de 1. Acosta Alba (2007: 59) da algunas indicaciones sobre los ingresos
de la crianza. Seglin sus observaciones, el precio de venta de la carne varia seglin
la época dei ano, de 2 a 2,6 USD/kg; asf que un productor retira aproximadamente
50 USD por Hama. Para las ovejas, el precio varfa entre 0,9 y 1,1 USD/kg; asi un
productar puede contar con una ganancia de alrededor de $ 20 par cabeza.

Sin embargo, la cria esta pensada principalmente para el autoconsumo,
sea coma producto fresco 0 transfonnado en cbarque (carne seca). La venta es
pues irregular, a menudo a merced de las necesidades monetarias, sabiendo
también que hay muy pocas salidas comerciales para los productos de ese tipo
de crianza.

1. Acosta Alba (op.cit.: 18) establece que "la Hama, asi como la quinua, fue por
mucho tiempo considerada "comida de indio". Se decia incluso, en el entorno
mestizo, que "la carne de Hama transmitiria sifilis y triquinosis." [... ] Fue s610 en
1987 que se dej6 sin efecto la prohibici6n de venta de carne de Hama". Cuando hay
comercializaci6n alli, se la hace directamente a los vecinos de la misma comunidad
o en las ferias locales. Asi que casi no hay ninguna cadena de comercializaci6n, ni
tampoco hay cooperativas en el casa de esta regi6n.

Por ultimo, si la cria de ovejas siempre ha requerido supervisi6n diaria, eso
también es cierto en la crianza de l1amas, ya que las zonas de cultivo son muy
grandes y rara vez protegidas par cercos. Tradicionalmente, son las mujeres y
los ninos quienes se ocupan de la crianza. Pero hoy en dia, los ninos estan cada
vez mas escolarizados y las mujeres son cada vez mas solicitadas para el cultivo
de quinua y, par otra parte, diversifican sus actividades. Esos dos factores Hevan
a una grave escasez de mana de obra para una actividad que ya no se considera
priaritaria. En ese contexto, la cria de ovejas es la primera afectada por una baja
de efectivos, aunque la crfa de Hamas 10 esta siendo cada vez mas.
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Los sistemas de produccion y organizacion de practicas agricolas y pastorales en
la region dei Salar de Uyuni son fundamentalmente diferentes de 10 que fueron
hace treinta 0 cuarenta afios. Si el calendario agricola propiamente dicho no ha
experimentado cambios significativos, la necesidad de mana de obra, en cambio,
se redujo significativamente por los avances tecnologicos. Se ha producido una
disminucion en el tiempo necesario para el trabajo agricola por hectarea, mientras
cada cual cultiva mas tierras, y el trabajo durante los picos de actividad es cada vez
mas diffcil de asumir. La mano de obra anteriormente empleada para la produccion,
era exclusivamente familiar e inter familiar (fl'y71i). Hoy en dia, esas ayudas entre
familias tienden a debilitarse y el recurso a la mano de obra contratada esta casi
generalizado, a través de la contratacion de jornaleros que en ocasiones llegan
de otras regiones de Bolivia, 10 que contribuye a la monetizacion dei sistema de
produccion.

El cambio mas importante esta en las innovaciones técnicas y culturales. En
efecto, la quinua se trabaja, se piensa y "se vive" coma una nueva cultura, Al ya
no ser objeto de una practica agricola de precision, se implanta de forma casi
indiscriminada en todas las areas de planicie. Esta dinamica muy fuerte desaffa la
complementariedad cultivo-ganaderia, que se torno mucho menos interesante en
términos de los respectivos ingresos de ambos tipos de produccion. Por otra parte,
muchos productores ya no son criadores, ya que la ganaderia es m;1S exigente en
mana de obra y necesitada de espacios, y ello para un ingreso economico mucho
mas bajo que el cultivo de quinua47 •

En mas 0 menos largo plazo, podemos imaginar que la crianza se reducira
sensiblemente en términos de ocupacion dei suelo, tamafio yvolul1len de produc
cion. Los equilibrios entre cultivos y crianza se veran modificados necesariamente.
En las condiciones dei Altiplano hûmedo (mas de 600 mm de precipitaciones
anuales), varios autores (ver por ejel1lplo Hervé et tll., 1994) consideran que la
renovacion de la fertilidad se lIeva a cabo mediante transferencia entre crianza y
cultura durante el barbecho largo de parcelas pastoreadas y también por el aporte
de estiércol en las mismas. Sin embargo, estudios recientes de C1rdenas y Choque
(2008) ponen en duda la eficacia de los insumos de estiércol en el Altiplano Sur.
En segundo lugar, la cOl1lplementariedad economica de las dos actividades se ve
afectada. La ganaderia fue disefiada como una actividad de "tapon", es decir que

47 j. Parnaudeau (2006) cstimù en 2006 que la valoraciôn de la carne de Hama es de un poco nüs
de 10 USD par hect~irea, l1uentras que una hectarea de quinua en planicie permite un beneficia
neta de alrededor de 94-134 USD (Jependiendo dei precio de venta). Este câlcula se hizo en
2006, cuanda el precia de venta Je la quinua aun cra tres vcces menar que el .1lcanzaJo en
2008.
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en casa de Ulala cosecha, la tropa hada de capital de reserva+K ante la posibilidad
de descapitalizarse trente a gastos fuertes (enfermedad, muerte, festividades).
Ademas, el ganado era parte de la seguridad alimentaria de las poblaciones. Esta
complementariedad economica se encuentra hoy en otra parte para los produc
tores de quinua (ver partes 3 y 4).

El monocultivo -tfpico de las agriculturas de exportacion- tiende a dominar
la dinamica actual, con Ll mecanizacion que permite una notable extension de las
superficies cultivadas. Estat110s siendo testigos, de tal forma, de la transicion de
un sistema tradicional de produccion centrado en el autoconsumo, aliando cultivo
y ganado en un territorio en mosaico, preciso y muy ajustado, a un sistema de
praduccion mayormente enfocado hacia la venta (agro-exportador especializado)
en desmedro de la crianza y practicado sin referencias agro técnicas 0 agroeco
logicas comprobadas Ooffre, com. pers.). En este contexto, las consecuencias de
los trastornos de los itinerarios técnicos de los cultivos, que son objeto de un
animado debate, cuestionan la et1ciencia y la sostenibilidad ambiental deI sistema.

De hecho, Llmecanizacion impide realizar ciertas operaciones de cultivo con
precision. Par ejemplo, no se puede sembrar a profundidades variables yadaptadas
a la localizacion de recursos hidricos en el suelo. POl' otra parte, el mimera de
variedades cultivadas en parcelas grandes tiende a disminuir, inclusa si, a escala
deI territorio, las parcelas de auto consuma mantienen la biodiversidad agricola
medÎ<lnte la cultura de quinuas no comercializadas y que satisfacen el consuma
alimenticio local (quinuas para pito, pipocas)+'J.

Los agentes de las agencias de desarrallo, técnicos y consecuentemente los
productores, mantienen un discurso basado en la baja de rendimientos de las par
celas de planicie, pero de hecho, esta disminucion no se basa en ninguD<l prueba
estadistica Ooffre, corn. Pers.). Sin embargo, se establece que los rendimientos
de parcelas mecanizadas de planicies son bajos, 10 que se debe a varios factores.

R.Joffre (cOIn. pers.) sugiere algunas respuestas: "en primer Ingar, las malas
practicas agricolas y, sobre todo la mediocre calidad de la siembra mednica, que
a menudo praduce una germinacion incompleta, el recubrimiento par la arena
y la muerte de las pIantulas en casa de vientos fuertes. La estructura misma del
paisaje agrario es otro factor, l'ara vez seiialado, de pérdida de praductividad. En
efecto, los grandes monocultivos promueven la erosion eolica y la poblacion de
insectos plagas de los cultivos. Empujan cada vez mas lejas las areas de vegetacion
espontanea que albergan los parasitas de los insectos y desempeiian asi un papel

+8 "La complementariedad tlene JUgolf ~abre toJa trente a las conJiciones clim<iticas, topografia
o las conJiciones deI sue\o, donde la combinaciôn de agTicultura y ganado permite aumentar
las capacidades Je subsistencia frente a las nnaciones mteranuales" (Schiere ct ill., 2002 citado
por Acasta Alba, 2007).

+9 Respectinmente harina de quinua utiliZolda para Id preparaciôn de bebidas espesas y granos
de quinua mflados.
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esencial en la regulaciém de las plagas de los cultivos Por otra parte, las tierras
en reposo tardan en ser re colonizadas por la vegetaci6n espontanea, en parte
debido al alejamiento de las plantas a partir de las cuales podrian reponerse las
reservas de semillas. Las parcelas asi desguarnecidas quedan pues expuestas por
mas tiempo al viento y la escorrentia".

Si anteriormente el productor aceptaba ineluso un rendimiento medio,
favoreciendo la estabilidad de su producci6n frente a los caprichos dei elima,
en la actualidad el poner en cultivo nuevas areas antes reservadas al pastoreo de
rebai'ios, es algo que claramente da cuenta de una gesti6n deI riesgo hasada en la
maximizaci6n de las ganancias esperadas. La especulaci6n sohre la producci6n y
los beneficios esperados incitan, pues, a cultivar en la mayor cantidad de tierras
posibles. Pero es cierto que ponerse a cultivar nuevas parcelas pennite el acapa
ramiento de tierras, al tiempo que garantiza el usufructo. No obstante, conviene
relativizar este panorama, ya que cada productor, seglin la tradici6n de dispersi6n
de riesgos, sigue cultivando cada ai'io varias parcelas dispersas en el territorio de
la cÜlllunidad y siembra una diversidad de ecotipüs de quinua.

Otros productos agricolas

Si actuallllente la quinua es el buque insignia de la producci6n deI Altiplano
Sur, y el ganado una practica atm tradicional, aunque en plena evoluci6n, otras
producciones también son parte del sistema agricola: la papa (que es cultivada en
montai'ias 0 de regadio), haba y alfalfa (cultivos irrigados). Totalmente destinadas
al autoconsumo, son a veces un poco descuidadas.

Seglin D. Félix (2004: 40), "La papa [...] es el segundo alimento h~lsico tradi
cional aymara [... ] antes asociada a la quinua, [...] que se cultiva en el cümienzo
deI cielo. También se la encuentra en monocultivo en parcelas menos expuestas
al frio, que tolera peor que la quinua. [... ] Las rotaciones de papa/quinua casi
han desaparecido". Desde el punto de vista de la gesti6n de la fertilidad, el iti
nerario técnico dei cultivo de papa es el mismo que la de la quinua (barbcchos
corto y largo). Lü mismo ocurre con la roturaci6n, la labranza y el control de
malezas. En cambio, la papa requiere de un aporque que se realiza en diciernbre.
Los rendimientos varîan considerahlemente de una parcela a otra (.pO-20nO kgf
ha). La cosecha se \leva a cabo de febrero a mayo y demanda un promedio de 20
homhres-dias. La producci6n cs deI todo para el consumo interno, en forma de
papas frescas 0 deshidratadas ((hujja).

Las tierras irrigadas son familiares. Normalmente cada derechohahiente
tiene derechü al uso de agua, 10 que no es proporcional al tamai'io 0 al nlIlllero
de sus parcelas, ya que simplernente esta definido por su duraci6n (0 turno de
agua). Los principales cultivos de regadio son las habas en rotaci6n con papas, as!
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coma la alfalfa. Algunas pequeiias parcelas de huerta se cultivan preferentemente
alrededor de las habitaciones.

Para el cultivo de habas, el riego se realiza de dos a tres veces al mes, y la pul
verizaciân de insecticidas tiene lugar en noviembre y diciembre. La parcela nunca
se deja en barbecho, mientras el mantenimiento de la fertilidad estâ garantizado
por la propia planta (la haba es una leguminosa) y pOl' la adiciân de fertilizantes
cuando se plantan papas. Las habas son mucho mâs sensibles que la quinua y
papa a los riesgos climâticos y ataques de plagas. Pueden sel' cosechados frescos
o secos, y los rendimientos promedio sonde cerca 375 kg/ha.

La alfalfa, una leguminosa forrajera, se utiliza coma complemento alimenticio
de los corderos y sus madres. Esta planta se adapta a las parcelas de regadfo y son
posibles hasta tres cortes al ano. Las plantas de alfalfa pueden ser productivas por
treinta anos consecutivos; basta con arrojar unas semillas al vuelo donde el cultivo
ha sido danado. Este cultivo es poco exigente en trabajo y no requiere ninglin
insumo. Permite en promedio la cosecha de 1400 kg/ha de forraje por ano.
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El auge de la quinua ha provocado un camhio en los modos de representaci6n
de una cultura ancestral, con una fuerte carga simb61ica desde el punta de vista
hist6rico y cultural. Si anteriormente la producci6n de quinua jug6 un papel
fundamental en la u'allsmisi6n de los saberes locales y la seguridad alimentaria,
el producto ha tomado hoy un valor esencialmente monetario. Y el precio
deI valor de la tierra es su corolario. En otras palabras, los procesos en curso
cuestionan directamente la relaci6n vivida con los recursos naturales y mas
aûn la representaci6n deI territario desarrollada por las poblaciones locales.
La tierra, (es todavia vista como un patrimonio social y cultural, fundador
de las identidades campesinas andinas? 0, repitiendo las palabras de P. Ha
melin (2002) a prop6sito del Brasil, (es 5610 una herramienta de producci6n
y extracci6n de una riqueza potencial? Pero también conviene senalar que el
territorio puede ser valorado por la autonomia que procura: al reinvertir en él
las poblaciones locales han encontrado un control hasta cierto punto perdido
en sus actividades extra-locales, cuya historia reciente (par ejemplo en el cierre
de las minas en los la década de 1980 0 la crisis econ6mica en Argentina a
comienzos de la década de 2000) revel6 cl caracter precario 0 riesgoso.

Estos cambios son aûn mas importantes en cuanto el auge de la quinua
sac6 de las sombras a esta regi6n olvidad,l de los confines de Bolivia, cap
tando no 5610 el interés gubernamental y de los actores deI desarrollo, sino
también de actores privados deI sector de exportaci6n de la quinua. Hoy en
dia, los habitantes deI Altiplano Sur estan, de hecho, insertos en la esfera
mundializada del comercio agricola y los campesinos se tienen diariamente
al corriente de la cotizaci6n del d61ar.

La emergencia de cuestiones ecol6gicas y econ6micas sobre la sostenibi
lidad implica cuestionamientos, la bûsqueda de nuevas practicas y la aparici6n
de nuevos actores. Ello parece iniciar una cuarta fase deI auge de la qui nua,
en la que se retoma el control en la desenfrenada carrera por el grano.





PARTE III

Sistemas de lllovilidad y anclaje
en la comunidad

En Chilalo, se toma el bus (la flota) en la falda de la montafia. Esas mujeres parten, fuertemente cargadas,
yendo y viniendo entre ciudad y campo, segun las necesidades agricolas 0 las familiares.



El auge de la quinua es un importante punto de inflexion en la historia
agricola deI Altiplano Sur. Factor de agitacion de los patrones de uso de la tierra,
de los sistemas de produccion, de las relaciones con la tierra, la percepcion de
los recursos, induce profundas transformaciones en las formas de poblamiento
y los sistemas de movilidad en estas regiones periféricas, con bajo crecimiento
poblacional y donde la movilidad es antigua. 2Como las modalidades espacio
temporales de la movilidad fueron modificadas e, inversamente, qué papel(es)
juegan las movilidades en las transfonnaciones locales relacionadas con la
quinua?

El estudio de las dinamicas migratorias y la configuracion de las areas de
movilidad proporcionan informacion sobre la movilidad residencial y profe
sional de ayer y de hoy. Identifica la evolucion de la geografla migratoria de
individuos y familias: 2quién se mueve, a qué destinos, en qué temporadas?
También permite capturar la organizacion social y economica, que funda las
practicas migratorias, la existencia de eventuales sectores gcograficos y nichos
ocupacionales en los lugares de migracion. Finalmente, lleva a identificar las
continuidades 0 las rupturas en el modelo de migracion regional.



CAPITULü 6

Ciclos migratorios y el sisten1a
de movilidad de ayer a hoy

Si el Altiplano Sur es tradicionallllente un espacio de circulacion, los territorios
de movilidad han cambiado en funcion de la tlnalidad de los desplazamientos
(intercambio, trueque 0 trabajo asalariado), de las oportunidades economicas y
los destinos privilegiados. La evolucion de los sistemas migratorios también tiene
que ver con los pertlles de los individuos moviles y las contlguraciones de espacios
residenciales fallliliares que, segûn los periodos, se agrandan 0 retraen en el sena
de un espacio regional, nacional, inc1uso internacional.

Movilidad residencial y movilidad profesional individua] se combinan para
detlnir los cic10s migratorios, es decir, las grandes etapas de migracion y sistemas
de actividades que han marcado la vida de estos territorios desde principios de
siglo. La historia larga de cada una de las comunidades estudiadas ya muestra la
variedad de respuestas de las poblaciones locales a la evolucion de las condiciones
economicas que las condicionan.

San Juan de Rosario: una hist6rica complementariedad
transfronteriza

La comunidad de San Juan de Rosario -municipio de Colcha "K"- se encuentra
en una posicion muy periférica a escala deI territorio nacional, aunque est~1 muy
integrada al espacio transfronterizo entre Bolivia y Chile, y relativalllente cerca
de la frontera boliviano-argentina. En San Juan, se dan cinco cic10s migratorios
en términos de destinos y formas de movilidades (tlg. 22).
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.---. Cambio de residencia

..---... Doble residencia

_ - - -)0 Circulaci6n de tabajo

Flujo menor

- Frujo mayor

Frontera lnlernacional

_ Giclas migratorlos pas ados

<D 1930-1970: azufreras de la frontera chilena. Hombres mineras en doble residençia .
Familia en San Juan

(~) 1970-2001: Jujuy. Salla, Mendoza. Hombres empleados en la 3gricultura 0 la conslucci6n.
SollefOs 0 con lamilia.

_ Ciclos migratorlos actuales

CD Desde 1980' minas dei sur dei altiplano. Hombres mineros 0 operadores en doble residencia
Famîllîa en San Juan

en Oesde 1995: ciudades chilenas (Calama, Anlo'agasta. Chuquicamata, San Pedro de Atacama).
Mano de obra sin calificaci6n. Hombres y mujeres. Residencia permanente 0 Irabajo lemperal.

Q) Desde 1995: Uyuni en doble residencra.

Figura 22
Los ciclos migratorios de la comunidad de San Juan de Rosario entre 1900 y 2008.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.
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Histôricamente, el pueblo de SanJuan siempre mantuvo lazos de intercambio
y trueque con los valies interandinos situados al sureste, en especial con la regi6n
de Tupiza. Hay muchos hombres de San Juan, mayores de 50 afios, que recuerdan
su larga caminata con caravanas de l1amas:

"El mes de julio, teniamos 12 dîas de marcha para 11egar a Tupiza, nos qued.lbamos
una semana para hacer compras y descansar, y luego volvîamos al Altiplano. Todavia
nos quedahan 12 dÎas de marcha. Llev.lbamos sai de Patana'O, papas, quinua y se
sacrificahan lIamas en el acto. Regresabamos con maiz." (Evaristo Cruz)

Otro testigo dijo que entonces:

"Algunos cOlllunarios de San Juan cultivaban un poco Je quinua, pero no todos. Vi
vlan en parte del trueque con los valles. Llevaban sai Je Patana partian en caravana
de Ilamas a los valles de Tupiza e intercambiaban sai, carne de lIama sacrificada por
malz. 'T,ullhién habla comercio con Argentina, la gente Je San Juan intercambiaba
lana de lIama." (Félix Yucra)

En este momento, la sai y la ganaderia representaban toda la riqueza de San
Juan. Con la llegada de los camiones, estas caravanas se detllvieron (se pueden
sefialar algunos intentos de revivirlas hoy para fInes turisticos).

Paralelamente a la realizaciôn de estas caravanas que garantizaban la seguridad
alimentaria de las poblaciones mediante intercambios entre pisos ecol6gicos, los
habitantes de San Juan practicaron el comercio de plantas combustibles desde
la puesta en marcha dei ferrocarril que unia Antofagasta (puerto de Chile) con
Potos!. En efecto, la linea de ferrocarril pasa cerca del pueblo.

"La gente vivia del comercio de )'areta ll y un poco de tbo/a. Partian a la mon
tafia, dos veces al mes con llamas y se quedaban hasta una semana. Primero habia
que cortar la yareta para que seque de dos a cuatro meses. Luego la cargabamos
en llamas, y bajabamos hasta la estaci6n de tren de Chiguana\è. Era para las fun
diciones de la gran mina de Pulacayo. "(Evaristo Cruz)

Luego "la yareta se acab6, se encontr6 carb6n y petrôleo, esta actividad se
acab6. "(Félix Yucra)

Se afiadi6 al trueque y el comercio de recursos naturales el trabajo en las minas
de azufre en la frontera con Chile (Amincha, Kilcha, Santa Rosa, Puqios, Cavana).
Los hombres iban a trabajar por la semana y regresaban el fIn de semana. Estas
movilidades de cercanias fueron practicadas por todos los ancianos de la comuni
dad. El hogar se constituia y fIjaba en San Juan y el hombre partia temporal mente
para el trueque, para la explotaci6n de yareta 0 para trabajar en la mina.

50 Hay en el territorio de San Ju,m un pequeno salar: el salar de Patana.
51 Laymwa (A::,orclla)'arcta Hauman) es una planta que se encuentra al sur del Alttplano Sur; se

la usaba como combw,tible en los homos de fundici6n de minera!.
52 Chiguana esta situado a unos treinta ki16metros ,11 suroeste de la comunidad de San Juan.
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DesJe la Jécada de 1970, los sistemas de movilidad de la comunidad de San
Juan van a cambiar en profundidad. La primera convulsion fue debida a la acti
vacion de las migraciones femeninas, al menos para las generaciones nacidas a
partir de 1960. Esas migraciones de mujeres, por otra parte, se haran cada vez mas
individuales y autonomas, relacionaJas con la busqueda de ingresos adicionales. Se
convirtieron en actoras y jugadoras clave en la obtencion de ingresos en la casa y
para su entrada en los circuitos de la economia monetaria (Guétat-Bernard, 2006).
La migracion a la Argentina también se hizo m,ls importante, con los jovenes que
partian a trabajar coma trabajadores agricolas en fincas de Mendoza, Salta 0 Jujuy.
Esas migraciones circulares, hechas de iJas y venidas, se volvieron pnicticamente
definitivas para algunos que se instalaron de forma duradera en la Argentina.

Desde 1980 hasta ho)', las minas dei sur deI Altiplano se convertiran en otro
sitio de empleo para los hombres de San Juan y toda la region. La gran mina de
borax, Apacheta, sigue siendo un gran empleador regional. Otros sitios también
se volvieran atractivos: la mina de cal de Rfo Grande y Julaca en la década de
1970 y a principios de 1990, la mina de Amincha y de Laguna Verde a finales
de 1980, Borsu a fines de 1970 y final mente San Cristobal desde el 2005. Una
caracterlstica comun entre las migraciones mas recientes y la movilidad de los
mayores, esta en el hecho de que la familia reside en San Juan, mientras que los
hombres tienen doble residencia entre San Juan y el centro minera.

Desde mediados de la década de 1990, las migraciones a la Argentina se in
tensificaron y llegaron a los centras urbanos, sobre todo hasta la ciudad de Buenos
Aires. Las partidas con destino a talleres de costura ilegales continuaran hasta la
crisis del 2001. Esta crisis provocara un retorno a la comunidad, pero sobre todo
una reorientacion de los flujos, en particular a Chile. La migracion a las ciudades
chilenas de Calama y Antofagastaya la mina Chuquicamata, en plena expansion,
de hecho se desarrollaran en ese momento, alentada por el crecimiento econo
mico del pals l

': el trabajo coma obreros de construccion y en puertos para los
hombres, trabajos de empleadas domésticas para las mujeres. Algunos migrantes
permanecieron en Chile y formaron su hogar. Durante la década de 1990, la
formacion de matrimonios mixtos es rara: las parejas bolivianas se encuentran y
se forman en Lipez, luego se van juntos a Chile. Sin embargo, la praporcion de
parejas mixtas tiende a aumentar en los ultimos aii.os, tratandose de matrimonios
entre jovenes migrantes de nacionalidad boliviana e hijos de migrantes de la
primera generacion instalados en Chile. Estos ultimos nacieron en Chile y son
por tanto de nacionalidad chilena. ASI, la mayoria de los jovenes de San Juan
hoy siguen emigrando a Chile, haciendo sus idas y vueltas en funcion de visas
que gestionan. Estas circulaciones las hacen también los jovenes colegiales que,

53 Se dleron salida~ a Chl1e desJe la década Je 1960, pero el movimiento masivo es en la década
de 1990.
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durante las vacaciones escolares, van a hacerse contratar por algunas semanas.
Esta generaciém, en cambio, no conoee la Argentina.

Durante l11ucho tiempo, b comunidad de San Juan tenia muy pocas conexio
nes con la ciudad de Uyuni, sin emhargo tan cercana. A partir de 1995, ésta se
convertid en un nllevo polo de atracci6n, sobre todo para la educaci6n de los
ninos. Se desarrolladn 16gicas de doble residencia relacionadas con b educaci6n:

"La migraci6n a Uyuni data de los ai10s 19\)5-2000, ya que, gracias a la qui nua, se
puede hacer estudiar a los nifios y entonces la gente se campra una ca'ia"(Nemesia
Yucra).

Par ûltimo, los cambios aeecidos en San Juan, comunidad con una larga
tradici6n de movilidad, tienen que ver con una diversificaciém de los destinos
migratorios: desde la década de 1970, son mas numerosas y sobre todo mas dis
tantes. FI cambio tamhién tiene que ver con bs formas de inserci6n en las areas de
migr<lCi6n. Hoy en dia, los hombres ya no son mineros pero esdn empleados en
las minas realizando diversas funciones en el sector. Pero también son albaniles,
artesanos, comerciantes independientes ... Las mujeres, por su parte, asumen cada
vez mâs la migraci6n por si solas desde su adoleseencia. La complejizaci6n de los
sistemas residenciales y de los sistemas de actividades es pues una caracteristica
que marca las mutaciones contempodneas en San Juan.

San Juan es una comunidad muy extensa y muy poblada, don de tradicio
nalmente las movilidades eran estacionales. El cultiva de la quinua a gran escala
apareci6 tardiamente. Las condiciones climâticls desfavorahles limitan su exten
si6n, aunque hoy proporciona ingresos signiticativos. San .1uan se encuentra en
una ruta tUrlstica muy tomada en Bolivia, 10 que permite una actividad turistica
importante para muchas familias locales. Finalmente, esta comunidad estâ favo
recida pOl' una diversificaci6n de actividades (quinua, crianza, turismo) 10 que en
parte le perl1lite a su poblaci6n quedarse en el sitio.

Otuyo: de la tradicion minera a la conexion urbana

Otuyo esta eerca deI pueblo de Salinas. Tiene entonces acceso a lln<l densa red
de comunicaci6n, incluso si es rCtstica (caminos transitables).

Con abundantes Fuentes de agua en su territorio, sc especializ6 en los cultivos
de regadio como b alfalfa .v los pequefios huertos. Los habitantes intercambiaban
o vendian sus productos a las cOl11unidades vecinas.

Otuyo esd l1larcada all1lismo tiempo pOl' mu gran tradici6n minera (tig. 23).
Antes de la década de 194-0, los hombres .va partian a las minas de Quechilsa y
Siete Suyos en Potos!. Pero fue sobre todo durante la gran sequia de 194-1-4-2 que
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las familias fueron a instalarse en los centros mineros de Pulacayo y Siete Suyos.
Esas familias, si siguieron cultivando en Otuyo para su propio consumo, sin em
bargo no volvieron al final de la sequia. Del mismo modo, menos de la rnitad de
los nifios nacidos en las minas en los afios 1940 a 1960, volvieron a instalarse en
Otuyo. Otros partieron a diferentes destinos: Argentina en los afios 1950-1970, los
Yungas54 los afios 1955 a 1990. Pero sobre todo seran las capitales departamentales
las que los atraeran: Oruro, Santa Cruz, sobre todo La Paz y, mas marginalmente,
Cochabamba. Quienes retornaron, s610 se quedarfan un corto tiempo en Otuyo,
pues volvieron hacia los mismos destinas desde los 19705.

• Caranavi

_ Ccclos rnigfaTClio:,; rJ.:l:;,.ldos

Cambio de residencia

Do~e rBsidencia

_ Flujomenor

_ FlujomaYOf

FrOnnl&la inlemnciorl<ll

Ci) 1940-1985: minas dei Inleriar (Pulacayo. Alocha. Siele SuyOS)

Hombres mineros con famlha.

....1 1955-1990: Yungas confamilia.

_ Clclos migratonos actuliles

<D Desde 1970 : Cidudes deI inlerior (La Pal:. Oruro. Santa Cruz. Cochabamba).

Q) Oesdelg9S : Or\.l(O. la. Paz en doble H15ldencia

Figura 23
Los ciclas migratarias de la camunidad de Otuya entre 1900 y 2008.
Fuente: elabaracion prapia, entrevistas 2007-2008.

54 Los Yungas son vaIles câlidos y humedos que se encuentran al noreste de La Paz, en las faldas
de los Andes.
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"Veinte personas de Otuyo querian partir a Caranavi" para crear una coo
perativa, ya que se les dio la tierra. El padre de Berta fue adelantândose con otras
personas, pero dos volvieron enfermos. Finalmente los que estaban interesados
al principio, se fueron todos a otra parte. Somos los unicos que partieron, con mi
mujer, de manera no organizada"(Primo Gonzales).

La peculiaridad de Otuyo es que muchos miembros de la comunidad nacieron
en los centros mineros, lugares desde los cuales se desplegaron salidas migrato
rias. Ademas, Otuyo estâ muy poco involucrado en la migracion internacional:
solo unas pocas tàmilias tienen vinculos con Argentina y ninguna con Chile. La
sucesion de los ciclos migratorios en Otuyo esta entonces marcada por un mo
delo relativamente simple, es decir, el paso de la migracion de cercanias hacia los
centros mineros situados mâs al sur de las migraciones rurales-urbanas orientadas
hacia las ciudades de pais.

Otuyo es parte de las comunidades que se "vaciaron" de su poblacion rela
tivamente temprano, con salidas a las minas. A pesar del importante desarrollo
de la cultura de la quinua, no tuvo renovacion demografica. De hecho, los mi
grantes involucrados en cultivos de quinua practican preferentemente la doble
residencia 0 incluso no residen en absoluto en la comunidad, haciendo todo el
trabajo a distancia.

Chilalo: de la tradici6n minera a la emergencia de nexos con Chile

Chilalo es una pequefia comunidad de montafia cuya topograffa no permite me
canizar el trabajo agricola. La comunidad se especializaba en el micro-cultivo de
riego (aJfalfa, habas) y la crianza de asnos. Los habitantes de Chilalo comerciaban
con sus vecinos, que subian hasta Chilalo para comprar carne de llama y asnos.
Los mayores (hoy de 75 a 80 afios) talllbién recuerdan haber hecho varios viajes a
Chile (Noasa), con asnos y llamas cargadas de quinua para cambiarlos par peras.

La poblacion de Chilalo tiene una larga experiencia de vida minera, objeto
exclusivo de las llligraciones hasta los ailos 1980 (sobre todo Atocha y las minas
de azufre de la frontera chilena) (fig. 24). La familia residia en la mina, allnque
las mlljeres continuaban cultivando en Chilalo. Después dei cierre de las minas
esta tales (Comibol) en 1985, algunas familias volvieron a la cOlllunidad, mientras
que otras se fueron a Oruro, Uyuni 0 Cochabamba. Ya adultos, los hijos nacidos
en los campos mineros partieron a las ciudades bolivianas a mas recientelllcnte a
Iquique en el norte de Chile. A partir de 1995, la migracion hacia Chile empezo a
aumentar, las mujeres iban a trabajar como empleadas domésticas y los hombres,
en menor medida, coma mecanicos 0 choferes. Si los hombres diversificaron asi

55 Caranavi esta en los Yungas deI Departamento de La Paz.
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su campo de actividad, las mujeres hoy siguen centradas en el trabajo doméstico
y el comercio.

.-« .
Iquique

100 km

• La Paz

Oruro

t
Cochabamba

•

•Atocha/Siete Suyos

-----+ Cambio de residencia

...--.. Doble residencia

~ ~ -.)0. Circulaci6n de trabajo

Flujo menar

_ Flujo mayor

Frontera internacional

_ Cicl05 rni~n\tofiospa.sados

'Î) 1930-1970: azufferas de ra frontera chilena. Hombres mineras en doble residencia.
Famillia en Chilalo

CI> 1950-1985 minas de Atocha '1 Sie le Suyos. Hombres mineros con familia .

_ Clclos migralorlos acluales

Q) Desde 1980: Ciudades dellnlerior (Oruro. La Paz. Cochabamba) con familia.

Œ> Desde 1995: Oruro. La Paz. Uyuni, Salinas en doble residencia

û) Desde 1995: Iquique, cJtculaci6n de Irabajo.

Figura 24
Los ciclas migralarias de la camunidad de Chilalo enlre 1900 y 2008.
Fuenle: elabaraci6n prapia, enlrevislas 2007-2008.
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La poblaciém de Chilalo es probablemente la que 111<1S ha vivido en las minas:
Siete Suyos, Atocha, San Pablo de Napa, y en menor medida Aramayo, Chorolque
y S<lntana. Gran parte de los chilalenos de mâs de 20 aîios fueron mineros en algUn
momento de su vida. La ruptura con esas experiencias de las generaciones mâs
jovenes, fuertemente conectadas con las zonas urbanas dei pais, es pues radical.

Chilalo es una pequeîia comunidad de montaîia donde el trabajo agrkola
solo se puede hacer manualmente. Al no cultivarse la quinua a gran escala, los
originarios de esta comunidad son reacios a instalarse a11î penlla11e11temente.

CandeIaria de Viluyo: viejos lazos con el este (dei pais)

Candelaria de Viluyo es una comunidad dei salar cereana al trayecto Oruro-Uyuni
y posee en su territorio una mina explotada antiguamente por los espaîioles de
la Colonia. Ademâs estaba el trueque con los va11es interandinos de Potosî y Su
cre, que se mantuvo hasta los aîios 1970. Los habitantes de Candelaria partian
con caravanas de 11amas, cargadas de saI, para intercambiar con maiz. Los viajes
duraban tres meses.

Los habitantes también vendian carne de sus rebaI10s a Uyuni (para aprovi
sionar a las minas), 10 que siguen haciendo hasta hoy, aunque ahora venden sobre
todo en Cha11apata.

En los aoos 1940/50 y hasta 1970, los hombres migraban temporalmente
a los yacimientos de azufre (Quilcha, Ollagüe, Santa Rosa, Abra de Napa, De
siertos) y las minas de cobre (Ko11awasi) situados en la frontera con Chile (fig.
25). Desde 1950, las polîticas de asentamiento en las tierras bajas del Chaparë'
y las tierras bajas en Bolivia atraenin a algunas personas de Candelaria. Solo
un pequeîio numero de los que migraron a esas zonas volverfan mâs tarde a la
comunidad; a partir de los ailos 1990 la mayorîa prolongo su migracion hacia
las ciudades de las tierras bajas, entre ellas Santa Cruz de la Sierra en el oriente
bolivÏano.

56 El Chapare estâ en la parte onental del departamento de Cochabamba.
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(j) 1940-1970: minas en la Irontera chilena. Hombres. Circulaci6n de trabajo.
Familia en Candelaria.

(l) 1950-1990: agricultura en el Chaparé.

@ 1970-1985: minas dei interior.Hombres mineras con familia.

_ Ciclos migratorios actuales

(j) Desde 1970: minas Pareo y Potos;' Con lamilia a circulaci6n de trabajo de los
hombres

CD Desde 1986' Ciudades dei Interim (Cochabamba, Santa Cruz, Uyuni)

@ Desde1995: Challapata e Uyuni en doble residencia

Figura 25
Los ciclos migralorios de la comunidad de Candelaria de Viluyo entre 1900 y 2008,
Fuenle: elaboracién propia, entrevistas 2007-2008.

De 1970 a 1985, hombres 0 familias enteras también partieron hacia las mi
nas deI interior de Bolivia (Chorolque, Animas, Siete Suyos, San Vicente, Tatasi)
y después de su cierre en 1985, se dirigen hacia las ciudades de Cochabamba y
Santa Cruz. Las migraciones hacia las minas no se interrumpinin sin embargo,
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ya que se dan numerosas partidas hacia los centros mineros de Porco y Potosi
desde 1980 y continuan hoy. Desde 1995, se desarrolla la doble residencia con
Challapata 0 Uyuni.

Asi, Candelaria es también una comunidad de mineros (se encontraban en
tadas las minas deI pais yeso desde los 1940s), pero luego se convirtieron en
empresarios agricolas, con el ojo en las tierras bajas. Si Candelaria es la unica Cü

munidad estudiada con vÎllculos con las tierras bajas, en cambio no tiene ninguna
relaci6n con Chile y poca con la Argentina.

Esta zona este deI Salar entra tardiamente a la dinamica de la cultura de la
quinua a gran escala. Se observan cambios en los comportamientos migratorios
(retornos residenciales permanente5 0 temporales) desde hace muy poco.

Palaya: de 10 transfronterizo a la cercanfa regional

Los ciclos migratorios de Palaya (fig. 26), situada en elmunicipio de Llica, deben
mucho a su posici6n fronteriza ya que, relativamente aislados a nivel nacional,
los habitantes de toda esta pequena regi6n siempre han "mirado" hacia Chile. A
pesar de las politicas que apuntan a que los habitantes sigan siendo "bolivianos"
(politica educativa preferencial, construcciém de la Escuela Normal en Llica,
etc.), los intercambios y también las salidas siempre fueron intensos. El trueque
con las poblaciones de los oasis de Chile tiene larga data y los nexos con este pais
aun son fuertes hoy en dia: los oasis de Pica y Matilla eshin habitados par una
importante colonia de bolivianos 0 de descendientes de bolivianos originarios de
la regi6n dei salar de Uyuni.

J\111Chos hombres de Palaya fueron a11i en su juventud, durante varios anos, y
algunos siguen yendo a trabajar como jornaleros agrîcolas. Estos oasis agricolas
suelen ser destinos juveniles (durante las vacaciones escolares), destinos que sin
embargo tienden a ser reemplazados, ya que desde los anos 1960 y sobre todo
1980, van a las ciudades chilenas, entonces en pleno crecimiento, donde los j6venes
van a trabajar como albaniles 0 como estibadares en los puertos. Casi todas las
111ujeres menores de cincuenta anos han trahajado fuera de la comunidad, dentro
de Bolivia, a partir de los anos 1960, luego en Chile a partir de los anos 1980, sobre
tado como empleadas domésticas. Desde su creaci6n en 1962, la Escuela Normal
de Llica contrata profesores dentro de la regi6n y la docencia rural constituye una
alternativa de formaci6n para algunos miembros de la comunidad. Generalmente
ejercen en elmunicipio de Llica 0 en municipios vecinos deI departamento de
PotasÎ (Tahua, Uyuni, Colcha "K"). Cada maestro es cambiado a una comunidad
diferente cada 2-4 anos. Si el profesorado no est;) reservado para los hombres, estas
est,ln mucho m,ls representados que las 1l1ujeres. Este tipo de actividad da lugar
a un sistema familiar bipolarizado: mujer e hijos residen en Palaya, mientras el
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marido se une a su familia los fines de semana. Por ultimo, hay palayefios instalados
en las principales ciudades de Bolivia: La Paz, Uyuni, Oruro, Santa Cruz desde
1960. La atracci6n de las tierras bajas fue minima y no hay nexos con a Argentina.
Palaya forma parte de las comunidades donde actualmente se produce mas quinua
y donde los productores a menudo tienen una doble residencia.

La Paz

•

Oruro•

Cochabamba

•

N

1QOkm

_ Cambio de resKfencia

---+ Ooble residencia

__ -~)O Circulaci6n de ltabajo

Flujo menor

_ Flujo mayor

Frontera internacional

_ Clclo& mlgratorlos actuales

<D Desde 1950: oasis agrlcolas chilenas (Pica V Melilla) Hombres.
Circulad6n de trabajo 0 residencia permanente.

CV Oesde 1960: Gludades chilanas (Iquique. Calama. Chuquicamata)
Hombres y mujeres. mano de obra no cualificada. circulaci6n de Irabajo
o residencia permanente.

Q) Desde 1960: Ciudades deI ioterier (Uyuni. Oruro. La Paz. Cochabamba)

@ Oesde 1970: zonas rurales bolivianas cercanas Protesoras sobre Ioda para
los hombres. Hombres en doble residencia. Familia en Pataya.

(5) Desde 1995: L1ica en doble résidencia.

Figura 26
Los ciclos migratorios de la comunidad de Palaya entre 1900 Y2008.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.
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De esta forma, cada comunidad es diferente en cuanto a su geograffa y su
historia migratoria, ya sea en términos de lugares, actividades 0 temporadas. Cada
una ha experimentado una evoluci6n singular en su area de polarizacion migra
toria entre Chile, Argentina y Bolivia. Las comunidades rurales deI Altiplano Sur
fueran particularmente sensibles a las coyunturas y ciclos economicos de Bolivia y
los paises vecinos. Si hasta los ailos 1980-1990, el empleo en los centras mineras
jugo un papel clave en las estratcgias cotidianas de la poblacion rural deI Altiplano,
sigue siendo importante solo parados de las comunidades estudiadas: Candelaria
de Viluyo (minas Potosi y Porco) y San Juan de Rosario (borax).





CAPITULü 7

Evoluciones de la movilidad
y modelo migratorio57

Evoluci6n de la movilidad residencial

En el an5lisis de la configuracion espacio-temporal de las trayectorias migrato
rias se toma como referencia a la comunidad de origen. A partir de este punto
central, la extension geografica Je los lugares de residencia y la periodicidad de
las permanencias en los diferentes lugares permiten diferenciar los sistemas de
movilidad residencial (ver elléxico de temas cientfficos)58. En base a esto, las tra
yectorias individuales se pueden caracteriz,lr por varias combil1aciones posibles
de los sistemas de movilidad.

Cada trayectoria residencial se define por:

la sucesion de caJa lugar de residencia, urbano 0 rural "i;
la ubicacion de cada residencia: regional (en los departamentos de Oruro y
Potos!), nacional 0 internacional;
duracion de la residencia en cada Jugal' -comunidad y lugar de migracion.

57 Este c]pftulo retonu cn gTan parte elemcntos publicados en el hbro "Raciona1Jdades campesmas
enlns Andes dei Sur. Retlnione~ en tOfllO al cultivo de la qninua y otros vegetales andll1os".
P. Cruz, R.Joffre, T. \\ïnkel (et].,.), 1015. San Salvador dcJuJuy: Editorial de la Univcrsidad
de.Jujuy EDTl.TNJU.

SR La 1110vilidad residenclal se rdlere al cambio de re~ldencia. La re'ldcneia .,e detine l'omo el
\ugar en el que el indlviduo vive habitualmente. Tby cambio de re~IJencia a parti r delmomento
en que la persona reslde por 10 menos seis meses en un lugar que no es su re';ldenCla habituaI.
Un,] person,] puedc dec/arar tener varios lugares de residenci,] sil11ultùneamentc. Lm cambios
de residencia ,e tonun en cuenta a partir de la primera etapa de residenei,] en la cOll1unidad
de origen de L1 persona: nacmllc11to 0 fecha de instalautJn para aquellos que han vel1ldo a
instalar~e con posterioridad.

St) ConsevanHJ' 'lquf el eriterio del TNE segûn el l'ml una loealidad es urbana si tiene una pobla
CltJn superior a 1000 habitantes.
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Los datas que se presentan son los de 139 individuos de la muestra que
tuvieron una experiencia migratoria: los "migrantes".

Intensidad y ritmos de movilidad

Aprehendido a escala comunitaria, el anâlisis de la movilidad residencial toma
en cuenta dos tipos de indicadores: los relativos a la edad y los relacionados con
efectos de temporalidad (Tablas 6 y 7).

Tabla 6
Caraclerfslicas temporales promedias de los eventos migratorios
de los individuos par comunidad (sobre un total de 139 migrantes)

Caracterfsticas San Juan Chilalo Otuyo Candelaria Palaya Promedio
Edad de los mdlvlduos 41,8 45,5 58,2 48,3 54 48,3
migrantes
Edad de la primera 16,7 15,3 18,2 15,6 16 16,4
migraci6n
Intensldad migratona* 3.2 3,2 2,5 3,8 3,3 3,2
DuracI6n mlgratoria 4,3 6,6 12,1 4,8 7,2 6,1
(anos)**
Duraci6n migratorla 32,7 40,3 51 35 40,6 39
cumulada (%)***

* Numero de eventos mlgratorios delmdlvlduo a 10 largo de su ciclo de vida
** Duraci6n de cada evento migratorlo.
*** Proporcion dei tlempo pasado en mlgraclon en el clclo de vida
Fuente elaboracl6n propla, entrevistas 2007-2008.

Tabla 7
Distribucion de la intensidad migratoria de los individuos

en las distintas comunidades (en % de migrantes de la comunidad)

~d
San Juan Chilalo Otuyo Candelaria Palaya Todas 1.

Intensidad (n =40)** (n = 31) (n = 25) (n = 25) (n = 18) las comunidades 1

migratoria•
1 15 26 32 8 33 22
2 20 29 24 24 22 24
3 28 13 20 24 11 20
4 17 10 8 12 6 11

5 15 13 16 16 0 13
6 a 10 5 9 0 16 28 10

* Numero de eventos mlgratorios delmdlvlduo a 10 largo de su clclo de vida
*. Nûmero de mdividuos migrantes en la comunldad
Fuente: elaboraci6n propla, entrevistas 2007-2008

La experiencia de la migraciôn es generalmente larga (un promedio de 3
eventos migratorios de 6 afios cada uno) y precoz.
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La distribucian de la intensidad migratoria varia mucha seglin las comuni
dades (Tab. 7). La proporcian de tiempo pasado en migracian en el cielo de vida
es en promedio de 39%, la que significa, en todos los casas, largas experiencias
migratorias.

La intensidad y la temporalidad de la movilidad residencial difieren signi
ficativamente entre las comunidades v en funcian de su localizacian en la zona
de estudio. En la comunidad que se encuentra mas ,11 sur, San Juan, la tendencia
va por una primera migraci6n tardfa que luego da lugar a Ulla aIta frecuencia
migratoria, pero para tiempos de permanencia relativamente cortos. Una menor
intensidad de eventos migratorios, pero una larga duraci6n de las estadias; en
cambio, caracterizan las comunidades de la zona /1ltena/ar situadas m,ls al norte,
las de Chilalo, Otuyo y, en menor medida, Palaya. En la comunidad situada mas
al este (C,mdelaria), cerca de las vias y el eje ferrocarrilero Uyuni-Oruro, se migra
mas joven, de forma mas intensamente y por periodos relativamente cortos. Esta
comunidad rural, mas conectada con el espacio regional, es pues aquella donde
la "turbulencia" de la movilidad residencial es mas marcada. Esta diferenciacian
es importante en la medida en que las comunidades no se inscriben de la misma
manera en la dinamica deI auge de la quinua.

Al considerar los diferentes grupos de edacI, una diferenciaci6n se procIuce
en el casa de las generaciones mas javenes, que parten mas precozmente que sus
mayores y par periodos mas cortos.

La diferenciacian de las practicas migratorias por sexo pane de relieve la
importancia cIe la migraci6n femenina, a diferencia cIel modela relativamente
elasico en los campos al Sur.

Los destinos

Areas y niveles de la movilidad residencial

El espacio migratorio se fue reconfiguf<mdo a la largo de la historia regional y
nacional, pues elmimero de destinas, tanto urban os coma rurales, fue aumentando
hasta 1980, antes de disminuir significativamente en los afios 2000 (Anexo 4). La
cartograffa deI espacio migratorio entre 1934 y 2008 permite apreciar camo las
lagicas de proximidad y la relacian con la distancia-tiempo determinan la pola
rizacian de las movilidades (fig. 27). La mayoria de los destinas son regionales,
mientras que el nivel nacional e internacional representa menas de la cuarta parte
de los destinos. A nivel regional, los destinos corresponden a los departamentos
de Oruro y Potosi y son sobre todo urbanos: Uyuni, Oruro, POtOSI y Challapata,
asi coma el centro minera de Atocha. Llica es el unico destino rural relativamente
frecuentado. A nivelnacional predominan tres destinos urbanos: La Paz y su ciudad
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satélite El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Los destinos rurales solo conciernen
a algunas pocas personas.
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Figura 27
Àrea e importancia de los destinos migratorios de 139 personas entrevistadas en cinco comunidades
dei Altiplano Sur (segun numero de citas dellugar entre 1934 y el 2008).
Fuente: encuestas por entrevistas 2007-2008. Elaboraci6n propia en colaboraci6n con S. Coursière.

A nivel internacional, unicamente Chile y Argentina estan representados de
manera significativa. El crecimiento economico de Chile explica la predominancia
y la aceleracion de las salidas a partir de los afios 1990 (Hernandez Gonzilez,
1997; Gavihin Vega y Tapia Landino, 2006). La migraci6n de los bolivianos a la
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Argentina es a la vez importante y antigua. Durante la fase de fuerte creci1lliento
economico a partir de los ailos 1950, y debido al des<lrrol1o de la agricultura in
tensiva en las regiones dei noroeste argentino, la mano de obra boliviana, harata,
se reclutaba para los trabajos agricolas en las explotaciones de cafia de azûcar,
frutas y tabaco (Fonrcher, 1977 j Reboratti, 1988; Celton, 1995; Llanque, 1999;
Hinojosa Gordonava et ({I., 2(00). Con la intensificacion y la capitalizacion de
los sistemas agricolas argentinos a partir de los afios 1970, solo una minorîa de
la poblacion del Altiplano Sur continuaria saliendo a trabaj<lr en la construccion,
las fâbricas de ropa 0 las explotaciones horticolas en Buenos Aires.

Desde la crisis econamica de 2001, la Argentina ya no es un buen destino de
migracion para el pueblo de la region dei Salar de Uyuni.

La geografia migratoria difiere, sin emb<lrgo, para las cinco comunidades
estudiadas en funcion de su localizacian (Ar1exo 5). El nûmero total de destinos
citados pOl' comunidad, ret1eja el grado de dispersion de los migrantes, que es
muy variable, entre 17 en Otuyo y +3 en Candelaria.

POl' ûltimo, algunos lugares como Uyuni, Oruro y La Paz/El Alto son comunes
en el espacio de migracian regional y nacional de las cinco comunidades estudiadas.
La configuracion espacial de la zona de destinos obedece a efectos de ubicacion,
proximidad y accesibilidad de los lugares que se inscriben, en algunos casos, en
una fuerte tradicion histôrica, pOl' ejemplo hacia Chile. Estas especializaciones
o vîas migratorias a escala local también estân detenninadas por las formas de
insercion laboral de los inmigrantes en sus sitios de destino.

Un cruce de nuestros datos con los de J. Parnaudeau (2006) para los muni
cipios de Llica, Tahua y Salinas y con los del INE (censo dei 2001), ofrece una
vision mâs amplia y completa de las polarizaciones migratorias pOl' grandes zo
nas dei conjunto del Altiplano Sur. En una configuracion general en estrel1a, las
âreas de migracion de cada gran zona del Altiplano Sur tienen cada una su eje de
polarizacion preferido. Esquemâticamente, el norte y el este del salar se orientan
a las ciudades dei interior de Bolivia, mientras que la franja fronteriza occidental
y meridional se orienta a Chile (desde los 2000 para el sur y mâs antiguamente
para el salar occidental).

El creciente atractivo de la ciudad

Se dio una tendencia global hacia la urbanizacion en los destinos de migracian.
Mientras que los destinos rurales constituian casi la mitad de los eventos migrato
rios registr<ldos entre 1934 y 1970, ya no pasan dei 20% en el perîodo 2000-2008.
Algunos destinos migratorios desaparecieron durante diez afios, especialmente las
localidades mineras en Bolivia y Chile. A nivel regional (departamentos de Oruro
y Potosi), la proporcion de migracion a los centros urbanos aumenta sobre todo a
partir de 1970. Fuera de esos departamentos, los destinos emergentes en Bolivia
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en el misma periodo tocan las capitales departamentales (La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz). En cambio, los destinas rurales fuera de la region, coma los Yungas
a el Chapare, ya no son polos migratorios, especialmente desde los ailos 2000.
A escala internacional, las ciudades chilenas se convierten en polos migratarios
especialmente desde la década de 1990, mientras que la migracion a la Argentina
tendio a disminuir desde los ailos 2000.

La atraccion cada vez mas marcada par la ciudad se debe a varias tàctores. En
primer lugar, la urbanizacion en Bolivia, Chile a Argentina significo la apertura
de nuevas Fuentes de empleo. En segundo lugar, la ciudad atrae a la gente deI
campo par el modo de vida y posibilidades de consuma que ofrece. Este fenomeno
esta generalizado en todos los paises deI sur y hoy alcanza hasta las zonas rurales
periféricas de Bolivia, incluidos los espacios marcados par las culturas indigenas
aymara y quechua.

Par ultimo, cuando un sector geografico se convierte en destina migratorio, es
frecuente que la migracion se difunda rapidamente dentro de la comunidad, gracias
a las redes sociales de parentesco, de compadrazgo a de vecindad. Efectivamente,
la eleccion dellugar de migracion no se guia simplemente par la oportunidad de
un empleo sino también par la activacion de las redes sociales.

En Bolivia, el giro se da en los ailos 1950, pero el fenomeno se extiende a
partir de los ailos 1970. Hay en dia los jovenes prefieren trasladarse a la ciudad:
"Una manera de entender estas fenomenos [las migraciones de los jovenes a la
ciudad] es tomar en cuenta el cambio en la concepcion deI nivel de vida familiar,
producido a partir deI surgimiento deI Estado nacional deI 52. Desde entonces se
concibe coma optima el nivel urbano, entendido coma aquel en el que la familia
dispone de ciertas comodidades tecnologicas y tiene acceso a la educacion, posibi
lidad de ahorro y acumulacion, etc. Este cambio, operado en la concepcion sobre
el nivel de vida, ha provocado una estimacion de insuficiencia de la produccion
agricola para alcanzar este nivel de vida planteado coma modela" (Madrid Lara,
1998: 94). De hecho, el modo de vida y el estatus social de la poblacion urbana se
valoran mas que los de la poblacion rura160

• Ademas la ciudad, al ofrecer una mayor
independencia individual puede representar una escapatoria a las "presiones" de
la vida comunitaria en el area rural, donde el control social es fuerte.

En cuanto a las practicas individuales, el12 % de los migrantes tienen una expe
riencia exclusivamente rural y el 46% una experiencia exclusivamente urbana. Los
otros (42 %) combinaron, en el curso de sus trayectorias, destinas rurales y urbanos.
Una gran mayorfa de ellos tiene pues experiencia migratoria en medios urbanos.

60 En este sentido, M. Bey (1997: 389) indICa para el Pero que "el saber relacionado con el con
trol de la agricultura, que fundaba el poder de los antiguos, es destronado por conocimientos
librescos y universales, que ponen a la ciudad en el centra dei poder. La comunidad esta ahora
en problemas para retener a su juventud, no teniendo que ofrecerle mas una educaci6n de
segunda c1ase y, mas tarde, actividades campesinas, objeto de desprecio de la escuela primaria".
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Las trayectorias de residencia

H-3

Los cambios de residencia sucesivos se combinan en trayectorias individuales de
residencia, en las que la comunidad de origen represema el punto de referencia.

Tipologia

Se identificaron cuatro tipos de trayectorias residenciales para las 170 personas
encuestadas.

Tipo 1: Permanencia residencial
Personas que nunca (hasta la fecha de la encuesta) dejaron su casa en la
comunidad, desde su primera instalaciôn, ya sea que hubieran nacido en la
comunidad y nunca hayan dejado su residencia en ella, incluyendo doble
residencia 61 - subtipo a. - 0 que, nacidos fuera de la comunidad, hayan veni
do a instalarse después, para nunca dejarla después - subtipo b. Todas estas
personas se dedican al cultivo de la quinua.

Tipo 2: Migraci6n permanente
Migrantes que no volvieron a residir en la comunidad desde su partida. En
su gran mayoria, no cultivan quinua en su cOlllunidad de origen.

Tipo 3: Retorno residencial unico
Después de uno 0 mas eventos migratorios, estan quienes volvieron a residir
en su comunidad y no volvieron a salir. El retorno pudo tener lugar tras des
pués de una ausencia corta de 6 meses a 3 anos - subtipo a. - 0 una ausencia
media de 4 a 9 anos - subtipo b. - 0 aun después de una larga ausencia mas
de 10 anos - subtipo c.

Tipo 4: Alternancia residencial
Personas que han alternado fases residenciales en su comunidad de origen y
varias experiencias migratorias, desde los 18 anos. Estos individuos no residian
necesariamente en la comunidad en el 2008 (20 sobre 38 migrantes).

La °Hbla 8 muestra la distribuciôn de los individuos por el tipo de trayectoria
residencial.

61 Si la prJctlca de la dohle residencia supone una 1110villdad residencial, cOllsideral11os que no se
trata de un camhio de residencia, pero una expansion deI espacio residencial, que no il11plica
la sahda de la comunid'ld.
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Tabla 8
Reparticion de los 170 individuos de la muestra par tipo de trayectoria residencial

Tipo TIpo 1 Permanencia TIpo 2 TIpo 3 Relorno residencial unico TIpo4
residencial en la comunidad Migraci6n Altemancia

permanente residencial
a. b Total Total a b. C Total Total

Nacldo Nacldo Ausencia Ausencla Ausencia
Sub-tipo en la fuera de 6 meses 4a9 +10

comuni- la a arios arios
dad comunldad 3 arios

Numero
de 21 17 38 22 11 26 35 72 38

indivlduos

Fuente: elaboraci6n propla, entrevistas 2007-2008

Significado de los retornos residenciales

Las trayectorias de alternancias 0 retorno unico a la comunidad implican la
reinstalaciôn en ellugar de origen. A menudo son las dificultades econômicas y
f51miliares las que guian estas trayectorias y raramente son elecciones voluntarias.
Area de refugio, la comunidad ofrece la posibilidad de trayectorias flexibles hechas
de etapas residenciales transitorias con, si es necesario, retornos muy cortos.

La lôgica de los retornos unicos no sôlo es la de un regreso para fundar su
hogar 0 la de un retorno a la edad de jubilaciôn. Los retornos se dan en todas las
edades de vida y después de tiempos, a veces muy largos, pasados en migraciôn.
Corresponden a bifurcaciones en las trayectorias de vida (Chaxel, 2007). Race
algunos afios, algunos individuos de ese tipo habrfan sido clasificados en el tipo
"migraciôn permanente". Esos retornos muestran claramente la naturaleza poten
cialmente reversible de cualquier fenômeno migratorio. Ademâs, no se descarta
que algunas personas clasificadas en el tipo "retorno residencial {mico" puedan
pertenecer, en el futuro, al tipo "alternancia residencial".

El retorno a la residencia en la comunidad supone tener perspectivas de
ingresos suficientes y una red social activa que apoye la reinserciôn y permita
el acceso a los recursos localesli2

• En este caso, la tierra coma herramienta de
trabajo generalmente ya estâ en posesiôn de la persona a través de la herencia.
La posibilidad de obtener ingresos a través deI cultivo de la quinua constituye
entonces una oportunidad salvadora. Este fenômeno es una de las consecuencias
mâs notables deI auge de la quinua.

62 Salvo en los casos de retorno por obligacion familiar que implica que el migrante viva con el
apoyo economico de los padres a los que vino a ayudar.
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La doble residel1cia

1+5

Aunque las situaciones de mono-residencia representan la mayoria en las co
munidades, muchas personas tuvieron, 0 tienen, varias residencias entre las que
circulan a 10 largo del aii063

• Los casos de doble residencia se dan en todos los
tipos mencionados de trayectorias residenciales.

La mayoria de las dobles residencias se practican a escala de hiper-proximidad
y en la region, 10 que responde a las limitaciones prâcticas evidentes de una cir
culacion repetitiva. Sin embargo, 11ama la atencion la relativa importancia de las
dobles residencias a escala nacional e internacional: la distancia no es necesaria
mente un obstâculo a la circulacion. Otro hecho importante: en muchos casos, las
instalaciones en doble residenciase producen al fin de una trayectoria, es decir en
un periodo reciente. El auge de la quinua se ha traducido en dos casos distintos
de ampliacion deI espacio de residencia. El primero se refiere a los retomos a la
comunidad, prâctica que se puede calificar de "semi-retorno". El segundo casa es
el de las personas instaladas en la comunidad que amplian su espacio de residencia
hacia otro lugar.

Las situaciones de doble residencia no tienen la misma intensidad 0 los mismos
patrones espaciales en las cinco comunidades. La proporcion de individuos que
practicaban doble residencia es par 10 general entre 20 y 30%, excepta Palaya
donde es 62%. La singularidad de esta comunidad se explica por su cercania al
pueblo de Llica, y la alta tasa de maestros que trabajan en la zona y practican la
doble residencia.

La doble residencia de hiper-proximidad domina en San Juan y Palaya: se
dobla la residencia en las localidades rurales cercanas 0 en los centros mineros. En
Otuyo y Chilalo, la doble residencia integraba antes las zonas mineras cercanas,
mientras que ahora se asocia mâs bien con capitales deparramentales, a veces
distantes (Oruro, La Paz). En Candelaria, mâs cerca de las carreteras principales,
las configuraciones espaciales de doble residencia, en cambio, son mucho mâs
diversificadas (Uyuni, Cha11apata, Potosi, Cochabamba, Oruro).

En conclusion, parece que no hay modelo (u orden) en la sucesion de los
lugares residenciales 0 el curso de las trayectorias. Por otra parte, el fenomeno
de retamo residencial a las comunidades después de largas migraciones, que
habrian podido considerarse definitivas, es caracteristico de esas trayectorias en
bucle. Esos sistemas residenciales, donde el vinculo con la comunidad juega un
papel importante, pero seglin diversas modalidades de circulacion, de combi
nacion y de retornos residenciales, se arriculan bien a la dinâmica de la quinua,
territorialmente arraigada en el espacio comunitario, pero sin exigir la presencia
continua de los productores.

63 Aquf s6lo se consideran los casas de doble residenCla, mcluyendo la comunidad.
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Movilidad laboral y auge de la quinua
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La movilidad de las poblaciones deI Altiplano Sur esta ligada sobre todo a la
busqueda de trabajo y de ingresos. De tal forma, las trayectorias residenciales y
las trayectorias laborales son estrechamente interdependientes. Las actividades
laborales ejercidas en los lugares de migracion (que hay que distinguir de las acti
vidades estacionales que no implican un cambio de residencia) estan diversificadas:
la agricultura y la mina para el sector primario; la construccion, el artesanado y la
produccion textil para el sector secundario. El sector terciario incluye el comercio,
la gastronomfa, el trabajo doméstico, el transporte, la administracion, la salud,
a los cuales podrfamos afiadir la escolarizacion, los estudios y el servicio militar.
El estatus profesional también es variable: salariado informaI sin contrato y no
declarado, jornalero, semanal, mensual 0 anual; funcionario y afines quienes son
asalariados con contrato y empleo estables y, finalmente, el trabajador indepen
diente, que agrupa a los individuos que trabajan por su cuenta6+.

Una gran diversidad de actividades

La Tabla 9 reproduce las actividades profesionales u otras (escolarizacion 0 estu
dios, servicio militar) citadas por los migrantes sobre su lugar de migracion, asf
coma el porcentaje de hombres y mujeres que las practicaron. Las actividades
mencionadas corresponden a eventos migratorios entre 1939 y 2008.

Tabla 9
Actividades profesionales ejercidas a 10 largo de la trayectoria

migratoria (por sexo, en % dei numero total de migrantes)

% de hombres % de mujeres

Seclores Ramas Actividades que mencionaron que
mencionaronla actividad la aclividad

Agncultura
Asalanado informai (obrera agricola, leiïador) 31 5,8

Sector 1 Independiente (agncultor, tractonsta) 10,3 13,5

Mina Asalanado informai (minera) 43,7 0

Construccl6n
Asalariado informai (albaiïll, carplntera, electncista) 28,7 0
Independlente (capataz, carpintero) 5,7 0
Asalanado informai (empleado sastrero, empleado 14,9 11,5

Sector Il fâbnca de muebles, fâbrica de ladrillos, fâbnca de
Textll e transformaci6n de quinua)
artesanla

Independiente (sastrera, fâbnca de pasteles, 2,3 1,9
muslco)

64 La trayectoria de ffiO\'ilidad bboral considera los cambios de sector de actividad y el estatus,
pero no as! los cambios de empleadores.
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% de hombres % de mujeres

Sectores Ramas Actividades que mencionaron que
mencionaronla actividad la actividad

Asalarlado informai (empleado abarroteria, ferrete- 13,7 9,6
ComerclO y res- ria, vigilante de empresa, empleado de restaurante)
tauraclon Independiente (comerclo allmentlclo en la calle, 13,8 36,5

comerclo de vestidos, restaurante)
Asalanado informai (mecâmco, soldador, chofer 10,1 0

Servlclo auto-
de mlnlbûs, chofer de camlOnes para las minas,
empleado ferrocarril)

movii y trans-
Independlente (garaJe mecânlco general, taller de 3,6 0porte
carroceria, taller de soldadura, propletano ychofer

Sector III de minibûs 0 bus)
Servlclo Asalariado informai (empleada domestlca de dia, 0 50
doméstlco empleada domestlca de dia y noche)

Funclonano y aflnes (enfermero, profesor rural, 16 0
Admimstracion profesor de InStltutO, pollcra, empleado adml-

nistratlvo)

EscolarlZaclon
Escolanzaclon (escuela pnmana, coleglo, InStltutO) 26,4 21,2

o estudlos Estudlos supenores (post-bachillerato 0 bachille- 17,2 7,7
rato técnlco en un Instituto para adultos)

EJérclto Servlcio militar 39,1 0

Fuente elaboracion propia, entrevistas 2007-2008

Los hombres declaran haber trabajado principalmente coma asalariados
informales en los centros mineras, la agricultura y la construcciôn. En cuanto
a las mujeres, que participan desde los afios 1970 en la obtenciôn de ingresos
para los hogares, la mitad fueron empleadas domésticas6

' y un tercio tuvo un
comercio a un restaurante a cuenta propia. Seglin su comunidad de origen, los
migrantes muestran una predilecciôn par ciertas actividades66

; profesorado rural
para los hombres de Palaya, comercio y restauraciém para las mujeres; mineros,
trabajadores agrfcolas y albafiiles en Candelaria, albafiiles y comerciantes en
Chilalo, transporte y comerciantes para los hombres de Otuyo y comerciante
para su mujer; mineras y empleadas domésticas en San Juan. Es probable que la
existencia de redes intracomunitarias, familiares y de parentesco extendido, as!
camo el mimetismo, expliquen esas especializaciones.

En los ûltimos cincuenta afios, los lugares de migraciôn y los modos de
inserciôn en el mercado laboral han variado sustancialmente. Mientras que
las migraciones con fin escolar fueron esta bles y corresponden a entre el 10
Y el 25% de las personas, las actividades se han reorientado deI sector pri
maria al sector terciario, que se ha vuelto predominante a partir de los afios

65 Empleada de dîa (cama ajilcm) 0 vinendo en la casa deI empleador (anna admtru).
66 Vêase el Anexa 7 el detalle de las actividades par camumdad y pur gênera.



H8 PARIIR \ CCLl1\'AR, All(;F DF LA <JUINUA

197067
. El sector secundario, que alcanzo su nivel mas bajo en los aüos 1970,

ha adquirido una creciente importancia, representando en los aÜos 2000 mas
del 20% de la poblacion. Los migrantes subrayan que la dureza deI trabajo
en los lugares de destino disminuye con la tendencia a la tercerizacion de las
actividades. El asalariado informal, indicio de una fuerte precariedad, repre
senta siempre la mayor parte de los empleos, mientras que la proporcion de
funcionarios y afines se mantiene por debajo del 10%. En cambio, en los aüos
2000 los independientes alcanzaron e140%. Aunque es de verificar, el aumento
deI numero de trabajadores independientes puede significar una mejora de
las condiciones de trabajo, cierta ascension social y probablemente mejores
ingresos. En resumen, durante este periodo, las actividades practicadas en el
tiempo de la migracion se diversifican sin que ninguna desaparezca.

Para las nuevas generaciones de migrantes, las condiciones de empleo a me
nudo son muy precarias y las remuneraciones bajas. En el nivel mas bajo estan los
empleos de los jovenes, quienes en su primera experiencia de migracion a menudo
se trasladan a la casa de un pariente. Lo que seüala T. Locoh (1991: 283) para el
Africa también yale para Bolivia : « muy a menudo el migrante, si es joven y poco
formado, se convertira en ayuda de familia 0 el aprendiz de quien 10 hospeda,
estatuto precario donde, por el precio deI alojamiento, es explotable a voluntad.
Las muchachas estan particularmente destinadas a ese estatuto". Las muchachas
de las comunidades del Altiplano Sur, que parten coma empleadas domésticas a
la casa de una tia 0 una madrina, se ven precisamente en esa situacion, asi coma
los muchachos que trabajan coma ayudantes de albaüil, estando donde un tio 0
un primo. Su salario es simbolico, 10 que a vcccs sc compensa con la posibilidad
de estudiar 0 de formarse en un oficio.

En Bolivia, el 2007 el salario minimo era alrededor de 70 us dolares (USD)
por mes de trabajo no calificado y dec1arado, si se parte de condiciones y un
tiempo de trabajo reglamentarios. Pero la mayoria de las actividades realizadas en
los lugares de destino no se dec1aran, y si los migrantes se consideran a menudo
como trabajadores jornaleros, aceptando de esta manera condiciones precarias y
duras, es porque los beneficios deI trabajo no dec1arado a menudo son mas altos.
Para los adultos, el salario de un albaüil 0 de cualquier otro trabajador no califi
cado es de 3 a 7 USD/dia (es decir entre 70 y 170 USD/mes). Las condiciones de
trabajo son variables, algunas inc1uyen el alojamiento y la comida. En cambio, las
personas contratadas en grandes empresas (generalmente extranjeras) reciben un
salario mas alto. A menudo, montar su propia pequeüa empresa en el comercio, la

67 Si la mineria fue preponderante entre 1930 y 70, se hizo muy secundaria a partir de 1985,
cuando la priv.ltizaci6n de muchas mmas dei pais. El empleo agricola también Eue importante
hasta la década de 1970, mientras que hoy y.1 no es muy significatlvo. Hay pocos agricultores
independientes en los lugares de migraciôn, 10 que significa que la gente del Altiplano Sur ya
no estd comprometida en la cololllzaci6n agricola de las tierras bajas dei pais.



EVOLUCIOKES DE LA MO\1LID.ill H9

mecânica 0 la construcci6n, sigue siendo la actividad mejor remunerada aunque no
siempre es regular. Finalmente, el salario de un profesor rural se sima alrededor
de 270-340 USD/mes y es superior al de un obrero, pero inferior al sueldo de un
contratista. Los profesores, quienes se benefician sin embargo de una jubilaci6n y
ciertos bonos, la mayor parte deI tiempo tienen otra actividad fuera de la educaci6n.

Los mismos trabajos se pagan mucho mejor en el extranjero: una empleada
doméstica en La Paz gana 62 USD/mes contra 150/165 USD en Chile; un contra
tista en la construcci6n puede ganar entre 900 y 1100 USD/mes en Bolivia, contra
1650 a 2750 USD en Argentina 0 Chile. Esta diferencia atractiva en los salarios
esta acompaiiada no obstante de dificultades de otra îndole. Efectivamente, la
mayorîa de los bolivianos en Chile migran con visas de turista validas por tres
meses y que no dan el derecho a ejercer una actividad, y su migraci6n a menudo
se prolonga después de la expiraci6n de la visa. Como no tienen un estatus legal,
trabajan "al negro" y a menudo son objeto de sobreexplotaci6n.

Trayectorias marcadas por la poli-actividad

Los migrantes deI Altiplano Sur practican ampliamente la poli-actividad, definida
como la sucesi6n de diferentes actividades laborales en el transcurso de la vida
(Tab. 10). Los hombres ejercen una mayor variedad de oficios, mas a menudo
coma trabaiadores manuales: mineros, albafiiles, peones, asalariados en pequefias
fabricas y talleres artesanos. En cambio, las mujeres se ocupan deI trabajo en la
casa, al mismo tiempo que pueden ser empleadas domésticas 0 comerciantes.

Tabla 10
Numero de actividades ejercidas en los lugares de migracion

(en %, par sexo, sobre un total de 139 individuos)

Numero de aclividades ejercidas Hombres Mujeres Totala 10 largo de la lrayecloria migraloria
0 3,4 15,4 7,9
1 18,4 44,2 28,1
2 24,1 28,8 25,9
3 33,3 9,6 24,5
4 13,8 1,9 9,4

5à8 6,9 0 4,3

NB: los migrantes que no declaran actlvldad son las mUJeres ama de casa, Jubllados 0 nlnos escolanzados en ellugar
de mlgraci6n
Fuente elaboracl6n propla, entrevlstas 2007-2008

La diferenciaci6n por género esta particularmente marcada, pues s610 el 40%
de las mujeres tuvieron varios oficios en ellugar de migraci6n contra el 80% de los
hombres. Por el contrario, ninguna diferenciaci6n parece estar claramente ligada
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a la edad. Tarnpoco existe una logica biogr:ifica de actividades, aunque se encuen
tran mas trabajadores independientes al final dei cielo de vida que al principio.

La poli-actividad de los migrantes, norma en esta region de Bolivia, refleja
una gran capacidad de adaptacion a las condiciones y oportunidades de migra
cion. Esta dimension es resultado de una fuerte inestabilidad y precariedad de los
migrantes en su busqueda de alternativas economicas.

Los nuevos rostros de la pluri-actividad

Se dice de una persona que es pluri-activa cuando combina varias actividades y
fuentes de ingreso en el transcurso dei ano sin que ello implique necesariamente
un cambio de residencia. La pluri-actividad puede desarrollarse al interior de las
comunidades rurales mismas, 0 bien al exterior, en cuyo casa conlleva circulacio
nes frecuentes y repetitivas por periodos de ausencia relativamente cortos (desde
algunos dias hasta varios meses).

Hasta los anos 1980, la agricultura proporcionaba muy pocos excedentes y
la comercializacion de los productos agricolas era marginal en esta region. En
ese contexto, coma en la mayor parte de los campos en el Sur, la pluri-actividad
es una pr:ictica antigua, anelada en la vida comun de las familias. Era usual por
entonces que el hombre saliera cada ano a trabajar temporalmente en las minas
o en alguno de los oasis agricolas de Chile, sobre todo durante los anos de mala
cosecha.

Desde el auge de la quinua, la pluri-actividad se mantuvo en los campos
dei AJtiplano Sur. Segun una encuesta dei 2006 en 12 comunidades de la zona
Imenalar, (Parnaudeau, 2006; Robin, 2006), la gran mayoria de las familias que
practican la actividad agricola combinan muchas actividades a diferentes escalas.
Nuestras entrevistas confirman esta tendencia: la pluri-actividad de los asentados
permanentes subsiste, pero adquiere un nuevo rostro. Globalmente, la venta de
quinua es mur lucrativa y las superficies cultivadas son mayores. No obstante,
las condiciones elimaticas hacen que los rendimientos siempre sean aleatorios
y, debido a los accesos desiguales a la tierra dentro de las comunidades, algunas
familias han aumentado muy poco sus superficies cultivadas.

La pluri-actividad corresponde sobre todo a los hornbres!JR: albanil, tracto
rista 0 atencion a turistas dentro de la comunidad, albanil 0 trabajador agricola
estacional fuera de la region. Cuando se realiza en un radio mas amplio, su
pone una circulacion estacional de trabajo. Esta circulacion se entiende coma
una movilidad mâs 0 menos regular que tiene lugar en los mismos periodos

68 Las mujeres tlenen mucho trabajo enla explotacicin agrîcola, especialmente con la cria de los
animales, y por la dem:is son las guardianas dellugar en ausencia de lo~ dem:is miembros deI
hogar.
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dei afio, con una duraciém de ausencia que varia entre tres dias y seis meses
al afio. Cada comunidad tiene sus lugares predilectos que no necesariamente
coinciden con los de la movilidad residencial. Asi, los habitantes de las comu
nidades fronterizas (Palaya y San Juan) salen a trabajar a Chile, en tanto que
los que miran mas hacia Bolivia (Chilalo, Otuyo y Candelaria) se dirigen a las
ciudades dei interior, a pesar de que Chile es atractivo coma destina para los
javenes de toda la regian.

En algunos casas, la circularidad se establece y es recurrente, es clecir que las
personas ejercen todos los afios, seglin el mismo calendario, diversos empleos en
diversos lugares, pero las circulaciones estacionales de trabajo generalmente son
coyunturales, pues las poblaciones "salen a trabajar" par una temporada, seglin
las necesidades.

Los ritmos de circulacian dependen esencialmente de la actividad agricola
desarrollada en la comunidad y sobre todo de las necesidades dei cultiva de la
quinua, aunque otros factores también pueden ser determinantes. Par ejemplo,
la migracian estacional a Chile generalmente es trimestral y esta vinculada a la
vigencia de la visa de turista, a la que recurre la gran mayoria de los migrantes.

Dos ejemplos de circularidad son bastante representativos de toda la zona.
La primera circularidacl es permanente y la segunda coyuntural.

Filemon es un ejemplo de la primera. Después de pasar gran parte de su
vida en Argentina, Filem6n se estableci6 en 2003 coma agricultor de San Juan
a la edad de 32 afios. Paralelamente, es maestro de construcci6n en Uyuni y
Calama (Chile), donde va con regularidad. Con el dinero ganado en Chile,
campra un tractor y hace de tractorista en las cercanias de San Juan. Combina
finalmente tres actividades durante el afio que sigue al calendario que se muestra
en la figura 28.

Mes E F M A M J J A S 0 N 0

Actividades CUidado de CUldado de '

enla parcelas y Cosecha parcelas y

comunidad control Y Siembra control

(quinua) de plagas post-cosecha de plagas

Actividades Maestro Tractonsta
afuera de la

Maestro albanll
albanll de la zona

comunidad
(Uyum)

(Ca/ama) (slembra)

Figura 28
Calendano anual de actlvldades en 2008 de Fllemon, resldente en San Juan
Fuente elaboraclon pro pla, entrevistas 2008

El segundo ejemplo es el de Nicanor, residente en Candelaria de Viluyo el
2008. El 2003 se instal6 en la comunidad con su familia después de 14 afios de



15~ PARTIR Y CULTI\'AR, "UGE DE LA, QL11NL'A

migraciones alternadas (Potosî, Villazon, Poopo, Porc069
). Los afios de malas

cosechas de quinua, coma el 2007, Nicanor partio con toda su familia durante
las vacaciones escolares en Potosî (diciembre/enero) (fig. 29). Alla trabajo coma
obrero en la mina, mientras su esposa se dedico a la venta ambulante. Esta actividad
en Potosî no es regular, la familia solo va los afios en que la cosecha de la quinua
no proporciona suficientes ingresos. Sabiendo que los meses de diciembre y enero
corresponden con un alto en el calendario agrîcola de la quinua, puede confiar
su rebafio a su cufiado, y este también monitorea sus parcelas. A diferencia del
casa anterior, que reflejaba una estrategia elegida de acumulacion de beneficios
y una capitalizacion penllitida por el nuevo contexto de la quinua, la logica de
pluri-actividad de Nicanor corresponde a una necesidad. Es claramente una res
puesta a las contingencias climâticas y economicas, segûll el modelo tradicional
que impulsa estas regiones desde hace muchas décadas.

Mes E F M A M J J A S 0 N D

Actividades
Conlrol Cosecha

enla
de y Siembra

comumdad
plagas posl-cosecha

(quinua)

Activldades Jornalero Jornalero
afuera de la en la mina en la mma
comunidad (Polosf) (Polosf)

Figura 29
Calendano anual de actlvldades en 2008 de Nicanor, resldente en Candelaria
Fuente elaboraclon propia, entrevistas 2008

La pluri-actividad concierne adel11<lS a los originarios de la comunidad que
residen en el exterior. El auge de la quinua ha provocado un nuevo interés por la
comunidad entre muchos migrantes, quienes retoman la actividad agrîcola y, al
mismo tiempo, van y vienell entre su lugar de residencia en la ciudad y su lugar
de origen en el campo.

Asî, la pluri-actividad agrupa las actividades en migracion, las actividades
de la comunidad y las actividades estacionales. En las estrategias individuales, la
pluri-actividad puede ser coyuntural 0 estructural, pero las configuraciones de la
residencia y de circulacion se basan en logicas de complementariedad a nivel de la
familia nuclear. Este fenomello se encuentra generalizado. Las familias deI Alti
pIano Sur cuellt,lil por tanto con multiples espacios de vida: son multi-localizadas
y tienen una gran capacidad de combinar las actividades en el tiempo y el espacio.

(,9 Vlllazùn es una ciudad en la t'rontera con Argentina, Poopô es Ulla mina ublcada entre Oruro
y Clullapata y Porco es una mina cerca de Potosî.
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La diversidad de los sistemas de migracion y su evoluciôn, como se evidencia en
las cinco cOlllunidades rurales, parece frustrar cualquier intento de generalizaciôn.
Sin embargo, el analisis de las caracterîsticas de movilidad residencial y ocupacio
nal de las personas debe entenderse en términos mas generales, para identitlcar
caracterîsticas comunes 0 similitudes en las formas y maneras de migrar. 2. Existen
principios comunes de movilidad residencial y ocupacional que constituirfan un
modelo migratorio regional?

Poca especializaci6n en destinos y sectores laborales

Algunas actividades de los migrantes estan relacionadas con el crecimiento urbano
(construccion, comercio) 0 la subida deI nivel de vida (empleadas domésticas 7U).

Asimismo, el trabajo en las minas est,l detenninado par la ubicaciôn deI recurso
y su valorizaciôn en el mercado de materias primas. Pero los nichos de trabajo
siguen siendo cambiantes y los individuos se desplazan en funciôn de las opor
tunidades, en el area rural (mina, agricultura) 0 urbana (fabrica, taller, comercio,
gastronomfa, empleo doméstico).

Los sistemas de movilidad de las poblaciones de la region estan, par 10 tanto,
muy alejados de otras regiones de Bolivia en las que se observa cierta especializa
ciôn, tanto en los destinos coma en los sectores de inserciôn laboral. R. Benencia
(2006), por ejemplo, indica que las poblaciones rurales originarias de Potosf tra
bajan preferentemente en agricultura coma obreros, aparceros 0 incluso jefes de
explotacion en el cinturon horteIano de Buenos Aires u otras ciudades argentinas.
A. Hinojosa Gordonava ct Ill. (2000) muestran que las poblaciones originarias
del area runl de Tarija trabajan en agricultura en la zona rural al otro Jado de la
Frontera, en el noroeste argentino. G. Cortes (2004), que también se refiere a las
migraciones hacia la Argentina, pone en evidencia efectos de pareja de lugares
y de micro-redes (por comunidades rurales), tanto en la regiôn de Cochabamha
coma en la de Tupiza.

En el Altiplano Sur, la especializaciôn geografica de la migraciôn esta muy
poco marcada y es diffcil desarrollar un modelo de migraciôn segûn este criterio.
Es probable que en esta regiôn, sometida mas que otras a diffciles condiciones
de suhsistencia, las poblaciones hayan diversificado all11aximo la pluri-actividad
y la polivalencia, de manera que sus lôgicas espaciales de migraciôn no se limitan
sencil1amente a las redes colectivas. La acumulaciôn de experiencias individuales

70 La actividad deelllpleada dOlllé~tica ~mede practlc.lrse en todas las ciudades de Bo!Ivia, pero el
trahalo esta mejor pagado en el extranjero. Es talllbién una actindJJ que ~e ha intensitlcaJo
con el desarrollo econâmico de los paîses vecinos.
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y familiares obedece a trayectorias en parte aleatorias, donde cada cual multiplica
sus estrategias socio espaciales de movilidad, apoyandose al mismo tiempo en las
redes comunitarias.

Migraciones y cielo de vida

Hasta los 12 Û 13 anos de edad, la movilidad es pasiva: los ninas siguen a sus
padres. Antes de los anos 1960, la educaci6n no era una prioridad y los hombres
j6venes sa1Îan muy temprano a trabajar en las minas. Hoy en dia, todos los ninos
concurren a la escuela, la que retrasa el momento de la primera salida de migraci6n
econ6mica, pero no impide el trabajo estacional durante las vacaciones escolares,
generalmente junto a un pariente. En cambio, las mujeres, menas escolarizadas,
en su mayoria migran hacia los 15 anos.

Después de la escuela, los ninas a j6venes adultos se convierten en migrantes
mas aut6nomos. El periodo de celibato a menudo es una etapa de iniciaci6n crucial
en el proceso de aprendizaje de la migraci6n. En un estudio en profundidad sobre
las poblaciones originarias deI altiplano y de los valles que residen en Santa Cruz,
S. Blanchard (2007) se interes6 en los recorridos y las experiencias de los j6venes
migrantes. Sobre el periodo deI celibato en la juventud, escribe: "El trabajo domés
tico [es] una etapa en las trayectorias de migraci6n. En un primer analisis aparece
coma una forma clasica de iniciaci6n de las j6venes campesinas que se trasladan a
la ciudad lejas de su familia. [...] Se trata de una actividad ejercida principalmente
par mujeres j6venes (inclusa mu}' j6venes), que abandonan el hogar familiar ya sea
para trabajar con parientes a para adquirir independencia frente a su familia. [...]
En Bolivia, el paralelo masculino de esta forma de educaci6n es el servicio militar"
(op.rit., 2007: 270). En el Altiplano Sur, la primera migraci6n de los hombres se
realiza generalmente después deI servicio miJitar, y después de la escuela en el casa
de las mujeres. Esta primera migraci6n tiene un fin econ6mico (migraci6n labaral)
a de farmaci6n (migraci6n par estudios) y obedece a una trayectoria compleja con
varias destinas sucesivos. Generalmente los j6venes solteros no tienen una residencia
fija. Migran a diferentes lugares, seglin las opartunidades, los éxitos y los fracasos
sucesivos y s610 vuelven a la comunidad esporadicamente, par la general por motivo
de alguna fiesta. Es la que se puede llamar "inestabilidad residencial".

Antes de los anos 1960, las mujeres eran exclusivamente migrantes pasivas:
seguian a sus maridos a su comunidad, donde fundaban su hogar, a a su lugar de
migraci6n. Hay en dia, la migraci6n aut6noma de las mujeres tiende a desarro
llarse: migran a menudo antes de formar su propio hogar.

Estas migraciones "de iniciaci6n" generalmente son decisivas para la conti
nuaci6n de la trayectaria de vida de la persona: ya sea para consolidar una "base
territorial rural" (Blanchard, 2007), a instalarse par un tiempo prolongado fuera
de la comunidad.
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La formaci6n del hogar 0 "la instalaci6n" (Cortes, 2004a) representa un giro
importante en la trayectoria de las personas. Tradicionalmente elmatrimonio -0 el
concubinato- significa la salida de la nmjer de su comunidad y la instalaci6n deI nuevo
hogar en la del marido. Los matrimonios de antano se contrafan frecuentemente
entre personas delmismo a:yflél

, aunque actualmente se obsen·a una extensi6n del
espacio de nupcialidad. Cuando se da gracias a un encuentro en ellugar de migraci6n,
esta extensi6n significa frecuentemente la instalaci6n del hogar en ellugar mismo.

Un criterio fundamental para decidir formar un hogar en la comunidad es el
de tener acceso a los recursos locales -y especialmente a la tierra-, y de poder sacar
de ellos un ingreso que asegure la autonomia de la pareja. Las reglas tradicionales
de la transmisiém de tierras hacen que el hombre pueda pretender terrenos en su
comunidad de origen, y por 10 tanto puede considerar formar su hogar alli. En
cambio, impedida de acceder a la tierra, la mujer deberâ de jar su comunidad de
origen si es diferente a la del marido.

La extensi6n del cultivo de quinua moditlca la situaci6n, pues las comunidades
tienden a convertirse en un espacio de instalaci6n de residencia desde la formaci6n
deI hogar, 10 que se habia vuelto algo muy raro (menos en SanJuan). La tendencia,
entonces, es el rejuvenecimiento de la poblaci6n de estas âreas rurales.

Sin embargo, la formaci6n deI hogar no estâ acompafiada de un cese de las
migraciones y de una estabilizaci6n de la residencia, ni para la pareja ni para los
hijos que la seguid.n. La ampliaci6n de la familia con el nacimiento de los hijos
mâs bien conlleva una intensificaci6n de la circulaci6n laboral, de manera que
suben los ingresos. La fase de consolidaci6n deI hogar no siempre corresponde
con la cohabitaci6n permanente de la pareja, pues éste es el periodo en el que
surgen hogares bipolares (el marido y la mujer residen en dos lugares diferentes)
o dobles residencias. Ademâs, las migraciones ligadas a la educaci6n de los hijos
adquieren una nueva importancia. Como en todas partes de Bolivia, en un periodo
reciente existe una fuerte relaci6n entre la estrategia de migraci6n y la educaci6n,
tanto deI primer como del segundo nive!. La regi6n no se queda al margen deI
incremento deI nivel de educaci6n a escala naciona1.

Finalmente, cuando las personas ya no tienen hijos a su cargo y han terminado
su vida activa, el retürno a la comunidad no es de ninguna manera sistem~ltico.

Las migraciones de retürno relacionadas con la jubilaci6n no son un fen6rneno
que se note en la regi6n.

Un modelo regional de movilidad

Con relaci6n a las dinâmicas de migraci6n en Bolivia, elmodelo de 11l0vilidad espacial
de las poblaciones deI Altiplano Sur se distingue por un territorio y formas singulares.

71 El ayllu es una unidad territorial tradicional que reline a varias comunid.ldes.
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En primer lugar, son logicas de proximidad a escala regional 0 transfronteriza,
al margen de la mundializacion de las migraciones internacionales y de destinos
lejanos coma Brasil, Estados Unidos, Europa (Espana, Italia), Israel 0 Japon que
experimentan otras regiones de Bolivia, como La Paz, Cochabamba 0 Santa Cruz
(Cortes, 2002, 2004; Blanchard, 2005, 2006; De La Torre Avila, 2006; Souchaud y
Beaninger, 2009; Marzadro, 2010). Estas logicas de proximidad se encuentran, en
cambio, en otras zonas rurales de Bolivia, coma en Tarija, fronteriza con Argentina
(D'Andréa, 2004; Domenach et ai., 2007). ASÎ, para el Altiplano Sur, la ciudad
mas cercana, Uyuni, las capitales departamentales deI altiplano (Oruro, La Paz,
Poros!) y los lugares transfromerizos rurales y urbanos en Chile (especialmente
Iquique) son los polos de migracion mas importantes. Con el auge de la quinua
se observa una reduccion global del espacio de migracion y una redistribucion
de los destinos (fig. 30).

1950 - 1990 A partir de 1990

o Altiplano sur

U Bolivia

Chile

Argentina

-----...)a Oestinaci6n de ros f1ujos

• Polarisaciones mas
importantes en 2008

Figura 30
Espacio migratorio de la regi6n dei salar de Uyuni (1950-2008)
Fuente: elaboraci6n propia, encuestas de campo en colaboraci6n con G. Cortes, segun S. Coursière, 2008.
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La segunda caracteristica, efecto de la anterior, se refiere a 10 que se puede
llamar la polivalencia socio-espacial de las personas. Polivalencia de los lugares
ante todo: aunque los migrantes de cada comunidad privilegian determinados
destinos, no hay verdaderos sectores colectivos de migraci6n al interior de las
comunidades rurales. Dicho de otra forma, el itinerario de migracion se construye
siguiéndolo. No hay una logica colectiva de los destinos: no hay una sucesion de
destinos para todos los individuos (ni siguiera para una mayorfa) que corresponda
a etapas de migraci6n elaramente determinadas a 10 largo deI cielo de vida. El
modelo no es el deI aprendizaje en un lugar de destino, luego de consolidacion
en otro. Es 10 contrario de 10 que observa M. Vargas (1998) con respecto a mi
grantes que empiezan por la agroindustria en el ârea rural antes de desplazarse a
la ciudad, 0 de 10 que describe G. Cortes (2002) en sus trabajos sobre las migra
ciones rurales de cochabambinos que se van primero a la Argentina 0 a ciudades
bolivianas, antes de emprender una migracion mâs lejana a los Estados Unidos 0

Europa. En segundo lugar, la polivalencia de las actividades: aunque se detectan
algunos nichos laborales, coma la agricultura 0 el trabajo doméstico en Chile,
las actividades practicadas paralelamente a la agricultura en la comunidad estan
notablemente diversificadas y la correspondencia entre logica de lugares y logica
del trabajo estâ muy poco marcada. No hay, pues, una logica comunitaria con
una red propia, con sus recorridos geograficos, con transmision generacional de
lugares y actividades.

Este fenomeno es, a priori, bastante paradojico. Se podria suponer que so
ciedades "tradicionales" coma las poblaciones rurales aymaras 0 quechuas del
altipIano mantendrian fuertes lazos con determinados lugares exelusivos. Eso es,
en efecto, 10 que organizaba el modelo del trueque antes cuando, apostando a las
complementariedades de recursos ofrecidos por el "archipiélago vertical", cada
comunidad mantenia un lazo privilegiado con una 0 varias otras comunidades. La
polivalencia socio-espacial de los individuos, continuamente activada segun las
oportunidades economicas, muestra que hoy en dia es la capacidad de adaptacion
de las logicas y de las redes sociales la que guia las trayectorias de movilidad.

Finalmente, esta doble logica de proximidad y de polivalencia socio-espacial
esta acompanada de una fuerte complementariedad entre ciudad y campo, que
se manifiesta en los efectos de alternancia de la residencia 0 de la doble residen
cia, pero también en la importancia de las combinaciones de actividades: poli y
pluri-activi dad.





CAPITULü 8

Las trayectorias de movilidad bajo
el prisma deI anclaje72

Las nociones cie espacio cie vicia y espacio vivicIo, pero también cie territorialicIacI,
cIestacacIos por la geograffa social, <lyucIan a aprehencIer los hechos migratorios y
la posici6n dellugar cie origen en los sistemas cie movilicLlcI. Si el espacio cie vicia
(Courgeau, 1975) se entiencIe como el conjunto cie lugares frecuentacIos diaria
mente 0 mas epis6cIicamente para todas las actividacIes cie la persona, el espacio
vivicIo (Frémont, 1976) se refiere, a su vez, a 10 imaginario, a la representaci6n
que se hacenlos incIivicIuos cie un espacio, a la forma en que se 10 apropian y en la
que invierten en él no s610 materialmente, sino mentalmente. Se trata ciel espacio
cie la territorializaci6n y la icIentificaci6n.

Las nociones cie resicIencia y cIe pertenencia no son equivalentes. El hecho cie
no resicIir en un lugar no necesariamente pone en cIuda la pertenencia a éste lugar
y, acIemâs, no basta con resicIir en un lugar para sentirse parte cIellugar. Con el fin
cie captar las dinâmicas cie los territorios rurales de origen y las transformaciones
en curso, conviene tener en cuenta a las poblaciones que actûan en el territorio
local, cualquiera que sea su lugar cie resicIencia.

La nociôn cie anc1aje remite al lugar que "hace recurso territorial" para el
incIividuo, el que polariza sus estrategias y su proyecto cie vicia, cIoncIe invierte
y se compromete, cIonde cIesarrolla sus activicIacIes, sus relaciones coticIianas.
Interpretar las trayectorias cie movilicIacI a través ciel cIiscurso cid migrante pcr
mite caracterizar su anc1aje a largo plazo, es cIecir sus lôgicas socio-espacialcs cie
cIecisiôn, su identificaci6n y su proyecciôn en el espacio. El incIivicIuo andado en
un lugar puecIe, sin embargo, partir ciel mismo por un tiempo mâs 0 menos largo.
Asimismo, se acImite la posibilicI,lcI cie anclajes multiples, es cIecir la existencia cie
personas que se sienten de varios lugares y que construyen su territorialiclad a

72 Estc clpftulo retom:l alllpliamcnte elementos publIcados en ellibro "RaclOnalidadcs campesinas
en los Andes dei Sur. Reflexiones en torno al cultivo dc la ljuinua y otros vegetales andinos".
P. Cruz. R. Joffre, T vVmkel (eds.), 2015. San Salvador de JUJuy: Editorial de la UniversidaJ
de Jujl1Y EDIUNJU.
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partir de diversos lugares de actividad y residencia, de varios lugares-recursos. El
anc1aje no es entonces ni sinonimo de fijacion ni de sedentarismo, ni tampoco es
incompatible con la experiencia de migracion y las practicas de circulacion. Por
ello es independiente de las formas de movilidad (intensidad, destino, tempora
lidad, ritmo), aunque se puede reflejar en ellas.

El amHisis se sitUa en eI punto de vista deI espacio rural deI Altiplano Sur
y a partir deI que se despliegan las dinamicas de movilidad en las que se juega
el devenir de las agriculturas familiares. Las formas de anc1aje, que se definen a
partir de la edad adulta, son por tanto identificadas con respecto a la comunidad
de origenï3 . Se habla de anc1aje (0 de re-anc1aje) cuando la comunidad es ellugar
de identificacion y de territorializacion deI individuo, y de "desanc1aje" cuando la
territorializacion deI individuo ya no esta polarizada por la comunidad sino par
uno 0 varios otros lugares. El anc1aje multiple se refiere a una territorializacion
que integra varios espacios a la vez: la comunidad (invariablemente) y otro lugar
(que puede variar a 10 largo de la trayectoria).

La lectura de las trayectorias de movilidad bajo el prisma deI anc1aje se hace
aqui desde eI punto de vista de las transformaciones agricolas ligadas al cultivo
de la quinua. La caracterizacion deI anc1aje depende deI grado de compromiso
de los individuos con la actividad agricola, asi coma con la vida social de la co
munidad. Una persona que se limita a cultivar sus tierras (0 las hace cultivar) sin
que la comunidad sea para ella un lugar de compromiso social y de proyeccion
identitaria, 0 eI lugar de referencia de un proyecto de vida, no es considerada
coma anc1ada en la comunidad.

Anclajes pennanentes y re-anclajes

Diversidad de las fonnas deI anclaje pennanente

Las trayectorias que traducen un anc1aje permanente conciernen a aquellos que
nunca partieron en el sentido en que nunca dejm"011 su comunidad. El anc1aje
permanente se refiere a personas originarias de la comunidad para las que ésta ha
sido la unica referencia de su territorializacion. Entre eIlos, un primer grupo se
distingue por tener una unica residencia a 10 largo de su trayectoria y practicar la
agricultura en su comunidad. No obstante, se observan a menudo interrupciones

73 Se habla de anclaje tardîo para la~ personas que no son originarias de la comunidad 0 para
aquellas que son originarias, pero que no nacieron en ella. No originarios/as pueden ser mu
jeres casadas con un hombre origmario, 0 viceversa. Los/as originarios/as pueden ser personas
que no han naCldo en su comullIdad, sino en ellugar de 111lgraciôn de sus padres. El anclaje
tardîo se refiere entonces a una persona que esta anclada en la comunidad de origen desde su
matrimonio 0 en la edad adulta.
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para realizar trabajos fuera de la comunidad, especialmente en los malos afios
agricolas. Es el casa de los "ancianos", pero también de los hogares mas jôvenes
que se han instalado en la comunidad desde el principio de su vida adulta para
dedicarse a la actividad agricola. Concierne a jefes de explotaciôn masculinos 0 a
esposas de esos jefes de explotaciôn, en la medida que son los hombres que tienen
acceso a la tierra.

Para la generaciôn de mas edad, estas trayectorias se pueden explicar par el
hecho de que las oportunidades de empleo externas no estaban tan desarrolladas
como en la actualidad. Al encontrar su pareja en la comunidad 0 en las cercanias,
siempre han vivido de la agricultura y algunos trabajos fuera. La movilidad de la
mana de obra, segun un esquema c1asico, tuvo pues su papel como complemento
en los ingresos y como respuesta a las contingencias climaticas.

"Antes no habia mucho trabajo, siempre hemos vivido aqui de la agricultura.
Sôlo salimos dos afios a la mina con mi mujer, recién casados, cuando aqui fue la
sequia. Cuando lloviô de nuevo regresamos, y desde este tiempo nos quedamos
aqui. Nuestros hijos se criaron aqui, pero se fueron jôvenes. Hoy en dia, dos estan
en Salinas y dos en Oruro. Regresan para el cultivo de la quinua y nosotros los
visitamos alla" (Patricio, Chilalo, 78 afios).

Para otros, mas jôvenes, la fijeza, a veces forzada, fue sinônimo de éxito.
"Nad en Palaya. Siempre he vivido aqui, excepto tal vez dos afios en que

fui al colegio en Llica [a 15 km]. Soy agricultor desde los 15 afios. Al principio,
ayudaba a mis padres a cultivar sus parcelas. También cultivaba otras que perte
nedan a otros miembros de la comunidad y cada afio desmontaba nuevas para
mi. Con el dinero de la quinua mas un crédito, me compré un tractor en 1995
y desde entonces soy tractorista y tengo varias parcelas. Vivo en Palaya con mi
mujer y mis hijos menores, mientras los mayores estan en Llica, en la Normal,
donde estudian para ser maestros. (Alejandro, Palaya, 43 afios).

Alejandro es el unico de su familia que no hizo estudios, hoy sigue en la
comunidad y se ocupa de sus padres. Con el tiempo, pudo capitalizarse, inver
tir en la actividad agricola y también diversificar sus fuetes de ingreso siendo
tractorista.

Algunas trayectorias, mas complejas, reflejan un sistema de actividad y de
residencia pluri-localizada que implica una recurrente practica de movilidad.
Las trayectorias de hombres y mujeres no tienen, sin embargo, la misma lugica.

Los hombres se dedican a la agricultura en su comunidad, a la vez que tu
vieron 0 siguen teniendo actualmente otras actividades y fuentes de ingresos en
el exterior. Se trata por tanto de individuos pluri-activos y môviles. La esposa y
los hijos, en cambio, generalmente son poco môviles. Este grupo corresponde a
agricultores que también tienen un traba;o calificado (profesores, enfermeros) 0

que trabajan en las minas cercanas.
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Cristôbal (fig. 31Y+ ha vivido siempre en doble residencia de cercanîa. Naciô
en 1957 en San Juan, donde pasô su infancia, entre la escueb y la ayuda en los
trabajos agrîcolas en la explotaciôn familial' (cultivos y ganado). Hizo su primera
salida a los 12 anos, a b cercana mina de cal de Rfo Grande. Trabajô como obre
ro en la mina durante cinco anos consecutivos: trabajo mal pagado a un nino, su
lugal' de anc1aje sigue siendo la comunidad. Esta fase es interrumpida pur el ano
de sen'icio militar, cuanclo tenîa 17 anos, en Uyuni. Después vuelve a Rfo Gran
de, a la mina, pOl' dos anos consecutivos durante los cuales también comenz6 su
propia actividad agrîcola en SanJuan, en la tierra que heredô: se instalô entonces
en doble residencia sin dejar de estar anclado en su comunidad.

A los 20 anos (1977), Crist6bal decidiô ampliar su campo de actividades y, pOl'
tanto, su espacio migratorio. Partiô a trabajar a la azufrera de Horsu al extremo sur
de Bolivia, cerca de la Frontera argentino-chilena en medio deI desierto. Ejerciô
como chofer y volviô en todos sus descansos a SanJuan. Vive pues en doble resi
dencia durante 5 anos. Luego, en 1982, pasô todo un ano en San J ml11: es el ano
de su matrimonio. Volviô a partir el proximo ano a la mina Aminch,l que acababa
de abrir, mientras su esposa se queda en San Juan. Trabajar;l en Amincha como
chofer de camiones llevando los minerales hasta el puerto chileno de Antofagasta
durante diez ail0s, de 1983 a 1993, volviendo a San Juan sus dfas de descanso (45
dîas consecutivos de trabajo y 10 dîas descanso). Cristôbal mantiene asî un siste
ma de doble residencia y pluri-actividad, mientras que ampliô su patrimonio de
tierras apropi;lndose de nuevas tierras en San Juan. En este dispositivo, su mujer
desempena un papel fundamental, l'a que estâ a cargo de la explotaciôn agrîcola y
el cultivo de quinua. La fase de reunificaci6n familial' se produce en 1994, cuan
do se instalô "definitivamente" en San Juan, donde su Lunilia siempre se qued6.
Desde entonces, l'a no partio ni siquiera temporalmente. Esta estabilizaciôn en
realidad corresponde a una fase de diversificaciôn de actividades y de inversiôn
en la comunidad, ya que construl'ô un alojamiento turîstico en 1994. Yen 2006,
comprô un tractor.

7-1- En algunas de estas trayectorias se insertJn las columnas "eyentos familiares slgmficativos para
el individuo" y "acti,·idades fuera dellugar de residencd' y mando son informadas.
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Eventas familiares
Cronologia significados por el

individuo
1957

(Nacimiento)

2008
(Fecha encuesla)

Infancia

MinerQ

SeN. militar
Minera +

Agricultura

Choler
+

Agricultura

Agricultura

Chofer
+

Agricultura

Agricultura
+

Alojamienlo
turlstico

+
Tractorista

Actividades
en el(los) lugar(es)

de residencia

6

-
~
7

2

Lugar(es)
de residencia

1=

Matrimoni

2006

1969 --

1982
1983

1977

1974
1975

1994 __ARGENTINA•Horsu

-----... Cambio de residencia

c:::;:::> Doble residencia

•• ..... Partida al saNteia militar

Orden de los avanlos
de mobilidad residencial

• Comunldad de origan

o ResidenCla en la comunidad

r--l Doble re~idencia incluyando
L--J la comunldad

50km

N

t
I~

Figura 31
Trayectoria residencial y profesional de Crisl6bal, 50 afios, miembro de la comunidad de San Juan, residente en 2008
en San Juan.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007.
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Finalmente Cristôbal, coma muchos de su generaciôn, saliô muy joven.
La educaciôn en esa época se limitaba a la escuela primaria. Acumulando varias
experiencias de migraciôn en las inmediaciones, de hecho nunca "partiô" real
mente. Compaginô, durante 24 anos, una actividad agrîcola en la comunidad y
una actividad minera en el exterior.

Clemente naciô en 197S en un caserio de la comunidad de San Juan. A los 6
anos ingresa a la escuela en SanJuan y a los 14 afios deja la escuela y ayuda a su padre
en la explotaciôn agrfcola. A los 18 anos hace su servicio militar en Uyuni, y un ano
mâs tarde migra a Calama, Chile, a la casa de una tfa. Alli se queda durante un ano
a trabajar como albaful, luego se va a San Pedro de Atacama, porque no le agrada
Calama, una ciudad demasiado grande para su gusto: "En SanJuan son campesinos
coma nosotros, nos invitamos". Clemente se aloja en casa de otra tfa. Durante cuatro
anos alterna su vida entre San Pedro de Atacama y SanJuan. En Chile trabaja primero
en la agricultura, luego en la construcciôn, mientras que en SanJuan cultiva las tierras
que ha heredado. En el2001 y 2002 dehe asumir cargos en la comunidad7

" por tanto
se queda a11i perrnanentemente. Entre el 2003 y el200S sale de nuevo temporalmente
(3 meses/afio) a San Pedro, donde trabaja como albanil. Desde el 2006 ya no sale,
pero 10 tiene previsto. Quiere ahorrar para terrninar de construir su casa en SanJuan.

Clemente aun es soltero, pero desde siempre hace planes e invierte en San
Juan. Su anclaje estâ en su comunidad de origen. De ello testimonia el destino dei
dinero ganado en el exterior: su salario de albanille sirve para construir su propia
casa en San Juan y para preparar sus tierras para cultivar quinua. En detrimento
de su movilidad y de sus ingresos obtenidos fuera de la comunidad, también se
ha involucrado en la vida local, asumiendo cargos en la comunidad. A pesar dei
tiempo que pasô al otro lado de la Frontera, Clemente nunca planificô una vida
en Chile. Asi, nunca ha regularizado su situaciôn, 10 que le obliga a residir ile
galmente en el pais vecino.

Contrariamente a los hombres, las mujeres se encuentran enfrentadas a una
dificultad mayor, pues no pueden cultivar en su comunidad de origen al no tener
acceso directo a la tierra. Por tanto salen generalmente a fundar su hogar en
otro lugar, siguiendo a su marido. No obstante, algunas mujeres, sobre todo las
madres solteras, quedan ancladas en su comunidad, sin practicar una actividad
agrîcola independiente. Residen en ella ya sea de manera totalmente sedentaria 0

practicando circulaciones de trabajo en otros lugares. La comunidad sigue siendo
ellugar de referencia de su territorializaciôn y a menudo se ocupan de sus padres,
que viven en la comunidad.

"Quedé embarazada a los 16 anos. Vivia con mis padres y me quedé all1. Para
mantener a mi familia, tuve que ir algunas veces a Iquique, dejaba mi hijo a mis

75 Los "cargos rotativos" son servicios a la cornunidad que todo derechohabiente debe cumplir
por rurno.
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padres y me iba tres meses, fuera de época de cultivo. Mi vida esta aqui, donde
crio mi hijo. Ayudo a mis padres en los trabajos agrfcolas, inc1uso si no tengo
tierras mias." (Yolanda, San Juan, 30 allos)

"Somos cinco hermanas y todas nos fuimos a Santa Cruz para trabajar. Yo
me quedé tres allOS de empleada. Regresé a mi comunidad cuando tenia 18 allOS
para cuidar a mis papas, regresé embarazada. Me quedé aqui hasta que mi hijo
tuviera 5 allOS y de nuevo me fui a Santa Cruz a trabajar de empleada durante dos
allos. Tuve que regresar para cuidar a mis papas, que ya eran viejitos. Como somos
puras mujeres, es mi hermana quien heredo una parte de las tierras, pero coma
nunca viene a la comunidad, me las dio. Cultivamos todo junto con mis papas.
Mis hijos van al colegio en Salinas y nos hlfnamos con mi mama para atenderlos."
(Patricia, Otuyo, 45 allos)

El anc1aje permanente se da en todas las generaciones. Pone de manifiesto
una identificacion y un fuerte apego al lugar de origen. Esas personas anc1adas
son de alguna manera los "guardianes" de la comunidad frente al exterior (te
rritorialmente hablando), del funcionamiento de la instancia comunitaria y de
cierto dinamismo demografico local. A este respecto, las estrategias masculinas
de doble residencia, con la familia nuc1ear anc1ada en la comunidad, tienen coma
consecuencia cierta feminizacion de las comunidades.

Algunas formas de anc1aje, fijas, muestran que, incluso si no se recurre
a la movilidad y a actividades pluri-localizadas, la quinua puede permitir un
éxito social. Pero también son numerasos los que desde hace poco tienen una
segunda residencia en la ciudad, primera por la educacion de los hijos y luego
par la diversificacion de actividades. Poco a poco se ~lIlc1an también en este
nuevo espacio, alternando entre los dos lugares de residencia y practicando la
actividad agrfcola en su comunidad y otra actividad en la ciudad (el comercio,
por ejemplo).

2El dia de mafiana, gracias a la oportunidad economica ofrecida por la qui
nua, los "anclados permanentes" seran mas numerosos? La consolidaci6n de las
condiciones de produccion y de comercializacion de la quinua (precio de venta,
sobre todo) podrfan tener una inf1uencia mayor en las trayectorias de vida de las
poblaciones originarias de la region.

Re-anclajes y retornos a las comunidades

El re-anclaje se traduce generalmente en un retomo a la residencia enla comunidad
de origen, después de un periodo de migracion que crea cierta ruptura con eUa.
En un momento dado, las personas realmente abandonaron su comunidad: no
tenian intenci6n de volver y no necesariamente habian desarrollado estrategias
para mantener un pie en ella. Su re-anclaje signitlca siempre cambios mayores
en la organizacion de su vida. Para la mayoria de ellos, el retomo a la comunidad
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es sobre todo un retorno a la tierra. Se pueden suponer diferentes motivaciones:
recuperar sus parcelas para no perder el derecho de usa de la tierra, arreglar
conflictos en la propiedad familiar 0 aprovechar la oportunidad econ6mica que
representa la quinua.

Raul, 48 alIOS (fig. 32), naci6 en un caserio de la comunidad de Candelaria.
Fue a la escuela en el centro de la comunidad (10 km a pie). Luego, para ir al
colegio, parti6 a PotoSl. Obtuvo su bachillerato en 1979 y sali6 a trabajar coma
minero en la mina de Totoral. Es rec1utado para el servicio militar en 1981 en
PotOSl. Después, hizo estudios superiores en la Escuela Politécnica de Potosi.
Sin terminar la carrera, parti6 a la mina de plata de Tipuani, donde trabaj6 du
rante tres anos y luego se dedic6 al comercio en Coroico, durante otro ano. En
1990, su padre le inform6 sobre conflictos de tierra con sus vecinos. Raul volvi6
entonces a Candelaria, coma también 10 hicieron sus dos hermanos. Se qued6
hasta 1994, a tiempo completo para ayudar a su padre y a sus dos en el cultivo
de la quinua. Desde 1995 alterna entre Candelaria y Challapata, donde sus hijos
atienden la escuela. En 1998 funda una empresa familiar con sus hermanos y su
padre: compran un tractor y un cami6n para transportar quinua. Desde entonces
es al mismo tiempo productor, tractorista y comerciante de quinua.

Raul vivi6 en varios lugares, encadenando una tras otra las migraciones de
juventud. Como no tenia realmente un sitio de anc1aje, volvi6 a la comunidad a
raiz de un problema en las tierras familiares. Se insert6 para dedicarse a la quinua
y fund6 su hogar. Pero la educaci6n de sus hijos implica el mantenimiento de tilla
pluri-residencia, con varios lugares de territorializaci6n y anc1aje.

La trayectoria de Juan es un casa interesante, ya que se trata de un re-anc1aje
que viene al final de su vida, vinculado a la oportunidad de la quinua.

Juan se convirti6 en un miembro de la comunidad de Otuyo en 2002. Naci6
en San Pablo de Napa (azufrera de la frontera con Chile) ya los 3 anos, se tras
lad6 con su madre a Ancoyo (cerca de Salinas) comunidad de origen de su padre,
que no 10 reconoci6. Creci6, educado por padres adoptivos, hasta los anos de
colegio. A los 17 anos, se mud6 a Salinas para aprender el oficio de sastre en el
colegio técnico CETK>\. Justo después de su graduaci6n en 1991, hizo su servi
cio militar en Challapata donde luego se qued6 cuatro anos como comerciante.
Con su esposa, se embarca en su primera migraci6n a Argentina: primero a
Mendoza, donde tuvieron familia y luego a Buenos Aires, donde trabaja siempre
en la costura. Su estancia tendd una duraci6n de cinco anos en la Argentina. A
su regreso a Bolivia, se instalaron en Challapata para comerciar con vegetales
y productos drnicos producidos en Salinas, pero la competencia es fuerte y el
comercio dificil. En 2002, una tia le propuso recuperar las tierras que tenia en
Otuyo, ya que es su unico heredero potencial. Él acept6 y desde entonces Juan y
su esposa viven de la quinua, junto a sus actividades comerciales en Challapata.
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Figura 32
Trayectoria residencial y profesional de Raul, 48 anos, miembro de la comunidad de Candelaria, residente en 2008 en
Candelaria y Challapata.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2008.
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El retomo a la agricultura no siempre es el unico motivo para los re-anclajes.
Algunas trayectorias estan relacionadas con fracasos 0 dificultades en la migraci6n.

Juana naci6 en SanJuan, se fue a la edad de 13 ailos a trabajar en Antofagasta
coma empleada doméstica con la hija de su vecina. Después de cinco ailos de
servicio, y después de un incidente con sus empleadores, parti6 a Calama para el
mismo tipo de trabajo, después de un breve regreso a su comunidad. Entonees,
comenz6 a vivir con un chileno y tuvo tres hijas. En total se quedad veinte ailos
en Calama. Siempre vivi6 en Chile irregularmente ya que no tenia papeles; y
sus dos hijas menores no tienen eertificado de nacimiento. Su situaci6n de ile
gal acab6 con su expulsi6n dei territorio chileno el 2006. Entonees dej6 Chile
definitivamente y regres6 a Bolivia, a San Juan, después de 25 ailos de continua
experiencia migratoria. Desde entonees, fue acogida y mantenida por su madre
en San Juan, a cambio de su participaci6n en los trabajos agrfcolas (quinua y
ganaderia).

Finalmente, el analisis de las 16gicas sociales dei retomo y el re-anclaje en
las comunidades rurales de la regi6n pone de manifiesto un proeeso de "re
territorializaci6n" y de reanudaci6n de los lazos con la tierra. Este es un efecto
mayor del auge de la quinua. Para algunas familias, el auge signific6 un fuerte
ineentivo para reconfigurar su sistema de actividades, a veees con el desarrollo
de pluri-actividades y una verdadera logica empresarial en toma al cultivo de
la quinua.

La voluntad de retorno a la agricultura aparece coma un motivo frecuente en
los discursos de las poblaciones locales, pero el re-anclaje coincide siempre con
otras motivaciones de orden familiar y personal, incluidos los factores coyuntu
raIes extemos. Después de un fracaso en la migraci6n, el retorno no es la unica
opci6n, ya que después de la crisis argentina, por ejemplo, muchos no volvieron
y continuaron su trayectoria de migraci6n. La situaci6n boliviana en 1985, con
el cierre de las minas estatales, mostr6 proeesos similares. AJgunos continuaron
su trayectoria, mientras que otros se replegaron a su comunidad, que asi sigue
siendo un espacio de refugio en casa de fracaso de la migraci6n. Pero el auge de
la quinua hizo que muchos migrantes que retornaron por razones coyunturales
terminaran por quedarse. Los re-anclajes resultan también de oportunidades
ligadas con las formas de organizaci6n colectiva de las comunidades mismas.
Efectivamente, los retornos se inscriben en un sistema de disposiciones de las
comunidades que, en un nuevo cantexto en el que la tierra es valiosa y objeto de
disputa, "Haman al orden" a los que tienen derechos de uso de los recursos locales.

El re-anclaje pareee abrir perspectivas de resurgimiento demogdfico en el
territorio dei Altiplano Sur. Asi, la oportunidad econ6mica que representa hoy el
cultiva de la quinua y las perspectivas de ingreso que promete, ejercen una nueva
atracci6n, suseeptible -~por 10 menos por un tiempo?- de "fijar" a la poblaci6n
en esta zona, primera regi6n exportadora de quinua en el mundo.
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Desanclajes pero sin pérdida de vinculos

16'1

El desanclaje corresponde al hecho de salir de la cOlllunidad, de partir sin que
allllomento de la salida se formule necesaria1l1ente el carâcter "definitivo" de la
migraci6n. Algunos hombres se fueron para una primera experiencia de llligraci6n
y fin::llmente decidieron instalarse en otro lugar. Otros se fueron a las minas, luego
se instalaron en el medio urbano en el momento de la relocalizaci6n (19R6). A
este grupo también pertenecen todas las mujeres que se instalaron en otro lugar
después de su matrimonio.

El desanclaje no significa necesariamente una ruptura completa con la
comunidad; se pueden mantener lazos en el piano identitario y afectivo que se
traducen en retornos puntuales, para las fiestas por ejemplo, 0 en el pIano pro
ductivo, cuando el migrante estâ implicado desde lejos en la actividad agrfcola y
el cultivo de la quinua. Contrariamente a los que se reanclan, estos migrantes no
se comprometen realmente con la comunidad.

"Nos fuimos de la comunidad porque no habîa sutlciente producci6n, la
quinua no valla nada, no habîa futuro. Con mi lllujer nos fuimos ,1 la mina, l'omo
otras familias de Otuyo. Las condiciones eran buenas: los ninos iban a la escuela
y yo tenîa buen saldo. Cuando cerr61a mina [1985] nos fuimos a Oruro y con la
prima de relocalizaci6n compramos una tiendita. Sielllpre tenîamos noticias de
los de la comunidad y a veces îbamos a las fiestas. Ahora la situaci6n es mejor,
con el buen precio de la quinua. 2Cultivar? No, ya somos viejitos, pero nuestros
hijos sC' (Manuel, Otuyo, 50 afios)

"En Chilalo, cuando se es de familia numerosa, queda poca tierra para culti
var. 1"0 me fui de Chilalo fui a los 15 afios, fui un poco por todas partes en Bolivia
para huscar una vida lllejor. Trabajé de todo y luego me casé con una mujer de La
Paz. Fui1l10S a la Argentina, donde uno de sus hermanos. AlLi tenemos un gran
comercio. Después de veinte anos sin haber vuelto, vengo este afio a la fiesta de
Salinas, pero no tengo la intenci6n de cultivar, es de1l1asiado lejos". (Claudio,
Chilalo, 55 anos)

Alfonso es originario de SanJuan, tiene 3B afios (fig. 33). Dejô a su comunidad
hace varios anos, pero en 2006 decidiô acercarse a ella. Después de una infancia
pasada en San Juan, su cOl11unidad de origcn y nacimiento, Alfonso parti6 a Uyuni
para el colegio, por 6 anos. Hizo su servicio militar en 1991 y lucgo emign> a
Argentina. Tiene 21 anos. Hace una trayectoria migratoria cLlsica en este paÎs, ya
que conecta tres destinos, pasando primera pOl' las zonas agricolas del norocste
(Salta y Mendoza) y luego la capital argentina, Buenos Aires. Las actividades
profesionales se encadenan: primero la agricultura, que en Salta trabaja l'omo
obrera agrîcola en una granja de dtricos y luego en Mendoza en huertos, 1l1ien
tras que en Buenos Aires, se emplea en un taller de costura. Después de tres afios
de migraci6n, encuentra la discriminaci6n demasiado fuerte, las condiciones de
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vida son mediocres: "Tuve hambre". Es joven y quiere formarse, regreso a La
Paz, donde estudio contabilidad, mientras trabajaba en un restaurante, durante
cuatro afios. Al conseguir un primer trabajo de contador, Alfonso se traslado a
Cochabamba por dos afios, luego de regreso a La Paz por cinco afios. Fue luego
por un afio a Potosi, siempre como contador. Por ultimo, desde 2006, reside en
Uyuni, donde todavia ejerce el mismo oficio.

Alfonso vivio sucesivamente en nueve lugares diferentes, sin retorno al
lugar de origen, pero el ultimo destino muestra una voluntad de acercamien
to geogdfico a su comunidad de origen. De hecho, es el unico hijo entre sus
hermanos y siente el deber acercarse mas a su madre viuda. Va cada vez mas a
San Juan, incluso si no cultiva la tierra. Pero, hijo ûnico, todas las parcelas que
actualmente cultiva su madre le tocadn a su muerte.

Muchos son los que partieron dejando sus tierras sin cultivar 0 habién
dolas "confiado" -es decir prestado- a un pariente que se quedo; algunos
reanudaron recientemente la agricultura, manteniendo al mismo tiempo un
fuerte arraigo en su lugar de migracion. Esos retornos a la actividad agricola,
que se realizan sin una reinstalacion, sin una proyeccion de vida, sin compro
miso con la comunidad, ni en ténninos sociales ni en términos materiales y
financieros, no se consideran como un reanclaje. Se trata de un cambio hoy
mas sintomatico en el campo deI Altiplano Sur. De hecho, demuestra que a
pesar de sus afios de ausencia, esos migrantes se mantuvieron atentos a la que
paso en su comunidad. El retomar la actividad agricola corresponde ya sea a
un cambio en su vida (por ejemplo el paso a la jubilacion, que significa mas
tiempo disponible) 0 a una advertencia de la comunidad para no perder sus
derechos a la tierra 0, igual que antes y sobre todo, a la atraccion economica
ejercida par el auge de la quinua.

"Me fui de la comunidad cuando tenia 15 anos. Éramos seis hermanos
y hermanas y no habia plata en casa. Me fui a buscarme la vida. Primero me
fui a Villazon en la frontera argentina, después fui a Potosi. Alla encontré a
mi mujer, que es potosina, nos quedamos alla. Yo trabajé en la construccion
-hoy tengo mi empresa- y ella se encargaba de los nifios y tenia su pequefio
comercio, vendia en la calle. Potosf esta muy bien porque hay de todo. No
regresé a mi comunidad durante 15 afios, ya que no tenfa mas familiares
alla. Pero cuando escuché que muchos migrantes regresaban a cultivar, me
animé a retornar, primero a la fiesta, y desde hace dos anos cultivo la chacra
que heredé. No tengo mucho tiempo, es mi mujer la que va, pero coma no
conoce nada deI cultivo de quinua, 10 encargamos a un vecino" (Esperidion,
Candelaria de Viluyo, 50 afios).
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Figura 33
Trayectoria residencial y profesional de Alfonso, 38 anos, miembro de la comunidad de San Juan, residente
en 2008 en Uyuni.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007.



172 P"RTlR Y Cl'LTT\~AR. Al'C;E DF LA QU[Nl'A

Alberto nacio en Salinas, se quedo hasta sus 18 anos, Juego se fue al servi
cio militar en Villazon (frontera con Argentina). Después trabajo en la mina de
Atocha-Telamayu, pero en el exterior de la mina: es un electricista. Se quedara
alH 12 anos antes de unirse a sus hermanos en Santa Cruz. AlLi hace de trabajador
agrîcola en las plantaciones de algodon durante ocho anos. Pero acabad yolvien
do al altiplano, el dima de las tierras bajas no le conviene. Se traslado a Oruro,
donde fundara su hogar y se quedara hasta hoy. En Oruro, siempre trabajo en el
comercio, dedicado con su esposa a comerciar con Brasil. Traia grandes cantidades
y vendra al por mayor, su esposa proveîa a todo elmercado de comercio de Oruro.
Paralelamente, también trabajaba como electricista. A la muerte de su esposa en
1998, dejo la venta al por mayor y abrio una pequena tienda en su casa, donde
vende productos de consumo. Sus hijos 10 ayudan. Nunca practicola agricultura
siendo joven, y sin embargo, se lanzo a la produccion de quinua a partir de 2003
"para no perder la tierra heredada y para que mis hijos tengan acceso a nuevas
tierras". Confia la mayorîa de las labores agrîcolas a alguien de la comunidad,
sin nunca participar él mismo en cualquier tarea agrîcola. Visita dos veces al ano
Otuyo, cuando hay que proteger los cultivos contra las plagas y en el momento
de la cosecha, pero nunca asiste a las fiestas de la comunidad.

Los migrantes que pasaron por un proceso de desandaje, reivindican su per
tenencia a la comunidad y, desde el punto de vista de las normas que rigen la vida
colectiva local, esa reivindicacion es legitima. Sin embargo, su retorno a la actividad
agrîcola, y a veces a la comunidad, después de muchos anos de ausencia, plantea
muchas preguntas, sobre todo cuando ese retorno no es sinonimo de reandaje.

(Es esta situaci6n transitoria 0 duradera? (Se dedicaran esas personas a su
actividad agrîcola de modo muy temporal, persiguiendo al mismo tiempo un pro
yecto de vida urbano? (Cuâl es su lugar dentro de la comunidad? (Se les considera
coma integradas? (La comunidad no les impondra su reandaje?

La cuestion se plantea aun mas en el casa de los hijos de migrantes salidos a
la ciudad. Éstos son verdaderos citadinos y s6lo consideran la agTicultura como
una actividad m~is entre varias oportunidades.

Anclajes inciertos y trayectorias complejas

Los esquemas sencillos de anclaje y desandaje no corresponden a rodas las tra
yectorias individuales. Algunas est:in hechas de alternancias entre las dos logicas,
a veces con formas complejas de anclaje multiple. Esas trayectorias conciernen
l'a sea a individuos que aun no definieron su lugar de territorializacion con un
proyecto de vida daramente enunciado, 0 a otros cuyo modo de vida se basa en la
alternancia entre diferentes lugares de andaje. Los motivos para retornar son los
mismos que en los casos anteriores (actividad agrîcola, razones familiares, fracaso
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de la llligraciôn), pero la sucesiôn de periodos de anclaje y de desanclaje general
mente es sinônimo de fracaso de la instalaciôn en la cOlllunidad. Las alternancias
significan a menudo busquedas continuas de alternativas y de oportunidades, 0

también cambios de rumbo en caso de fracaso.
NUlllerosos son los jôvenes que pasan por diferentes lugares de migraciôn y

que alternan entre diferentes actividades. Como aun no eligieron realmente su
lugar de vida, mantienen una relaciôn constante con b residencia de sus padres,
que a menudo signe siendo su espacio de referencia, el lugar al que sielllpre
vuelven. Los llluchachos, l'omo las chicas, siguen esta trayectoria, sabiendo que
los hombres tienen la ventaja potencial de poder "fijarse" en su comunidad, al
tener acceso a la tierra. Gracias a estas primeras etapas de movilidad, los jôve
nes adquieren una especie de "capital de lugares" que podrân movilizar luego.
Pero talllbién y sobre todo, es un periodo en el que las generaciones jôvenes
buscan su rum bo.

La trayectoria de Carolina (fig. 34), cuya territorializaciôn aun no est<1 de
finida, es tipica. Nacida en Atocha (mina de Siete Suyos) en 1983, vuelve con
sus padres a Chilalo durante la privatizaciôn de las minas estatales en 1985-86.
Atiende la escuela primaria y se queda en Chilalo hasta sus diez anos. Después
parte a Salinas por un ano escolar, donde se aloja en casa de su abuela. Interrum
pe la escuela y retorna por tres anos a Chilalo trabajando l'omo pastora para la
familia. A los 14 anos sale a trabajar donde un padrino en La Paz camo empleada
doméstica, donde recibe un salario irrisorio. Después de un ano vuelve por dos
meses a Chilalo, luego se va a Cochabamba para reunirse con sus hermanas,
quienes trabajan en una f:ibrica de ladrillos. Se queda tres anos en Cochabamba
y sôlo regresa una vez a Chilalo. Entonces decide formarse durante tres anos
en el centro CETHA, en Salinas, donde pasanl su bachillerato y obtendra un
diploma de te jeduria. El trabajo los fines de semana l'omo jornalera agricola
paga sus estudios. Luego vuelve por un ano a ChilaIa p<lra ayudar a su madre
en la explotaciôn agricola. En el 2006 prepara desde Chilalo el concurso p<lra
entrar en la Escuela Normal de Llica. Como no aprueba el concurso, sale a La
Paz a la casa de su padrino, quien la contrata l'omo empleada doméstica. En el
2007 se prepara nuevamente para el concurso para entrar en la Escuela Normal
de Caracoya, esta vez desde Oruro, concurso que nuevamente no aprueba. Opta
por retornar nuevamente a Chilalo, donde su padre le presta un pedazo de tien'a
y donde también sed contratada l'omo jornalera agricola por otras familias.
Finalmente, a mediados deI 2008 se va a Iquique, donde trabaja nuevamente
coma empleada doméstica.

Carolina tiene la tipica trayectoria de una soltera que "busca" su vida a raiz
de las dificultades en formarse y encontrar un medio estable de suhsistencia.

Respecto a los que alternan entre lugares sucesivos de trabajo y residencia,
sus lôgicas de territorializaciôn son dificiles de concretar.
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Figura 34
Trayectoria residencial y profesional de Carolina, 25 anos, miembro de la comunidad de Chilalo, sin residencia
fija en 2008.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2008.
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El ejemplo de Benedicto (fig. 35), de 64 anos, nacido en Palaya, es simoma
tico de una trayectoria compleja de tipo circular. Su madre f:lllece cuando él s610
tiene doce anos. Un tio 10 lleva a Pica, Chile, dcmde es "contratado" como ayuda
de una tàmilia italiana. Durante cuatro anos trabaja parà asegurar su suhsistencia
atendiendo al mismo tiempo la escueb. Luego, graciàs a un àmigo, entra a la sa
litrera de Pozo Al Monte, para trabajar como obrero en la elaboraci6n de sulfato
de sodio. Durante dos anos recibe un buen sueldo y es àpreciado por sus patrones.
A los 17 anos vuelve a Bolivia para hacer su servicio militaI'. Retornà luego a la
salitrera, pero no 10 quieren recibir: los patrones han cam biado. Benedicto vuelve
a Palaya, fonna su hogar y se vuelve agricultor. Ocho anos después se separa de
su mujer y se va de nuevo. Trabaja primero en la frontera de Villaz6n, donde lleva
las mercandas de un lado al otro. Quiere il' a Buenos Aires, pero le proponen ser
profesor en San Pablo de Lipez, 10 que serâ durante tres anos. Luego se forma
en la Escuela Normal de Sucre durante tres anos para ser profesor diplomado.
AllI encuentra a su esposa actual. Lo mandan a Tupiza, al campo, donde la p<lreja
residir:i por 27 anos, hasta el ano 2002, momento de la jubilaci6n. Emonces em
prenden su primera migraci6n a Chile, donde van a la casa de su hija en Iquique
durante seis meses, luego a Alto Hospicio (trahajan con una sobrina que tiene una
fabrica de pasteles), luego a Pica, donde son contratados en la cosecha de frutas.
En el 2004 se instalan pOl' dos ailos en Tarija para ayudar a sus hijos, que son
comerciantes. Finalmente, en 2005 retornan a Tupiza y recuperan las tierras de
Benedicto en Palaya para producir quinua, en tierras que otros derechohabientes
habian cultivado sin su autorizaci6n. El 2008, Benedicto debe asumir un cargo
en la comunidad y se instala entonces en doble residencia entre Palaya y Tupiza.

La segunda trayectoria es de Felipe, de 44 ailos, quien naci6 y se cri6 en la
mina Siete Suyos, donde su padre trabajaba. En elmomento de su retiro, su padre
10 lleva de nuevo a Otuyo, su comunidad de origen. Felipe tiene entonces13 anos.
Hijo menor, su padre le ensen6 mecanica. Él va al colegio en Uyuni y obtiene
su bachillerato en 1984. Después dei servicio militar en Uyuni, vuelve a Otuyo y
se empareja. Un primer hijo nace en 1985. Dejando a sn familia en Otuyo, va a
trabajar a Santa Cruz, en un taller de soldadura. Alli permaneci6 de 1986 a 1991.
Sin embargo, su segundo hijo cay6 enfermo en 1993, y él decide irse con su familia
de Otuyo a Uyuni para acceder a servicios de salud. La condici6n deI nifio cm
peora, la familia se traslada, después de dos anos, a Cochabamba. Se quedarâ alli
hasta 2007. Felipe trabaj6 durante todos esos anos como un meclnico-constrllctor
para grandes empresas. Con el trabajo demasiado peligroso, decidi6 iniciar su
propio taller de soldadllra en casa. Pero el 1008 se produce un nuevo camhio:
parte de la familia va a instalarse a Otuyo. El hijo mayor de 22 ailos vive s610 en
Cochahamba, mientras que su hija de 13 anos, vive con su madrina también en
Cochabamba y sigue su escolarizaci6n en colegio. Este cambio residencial tiene
tres causas. En primer lugar, un relativo fracaso econ6mico en la microempresa.
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Por otra parte, su suegra, residente de Otuyo es muy vieja y enferma. Por ultimo,
sugiere que la comunidad los oblig6 a ir a Otuyo poner a un nino en la escuela al
menos por un ana: condici6n para que puedan segllir cultivando. Este regreso de
2008 es visto coma un fracaso. Lejos de sentirse estabilizado, Felipe esta dividido
entre Cochabamba y la comunidad. Es incluso una figura deI anclaje multiple y es
alguien que sin duda seguira su trayectoria en busqueda de mejores alternativas.

Cronologla lugar(es) Actl\lIdades Actividad aruers
1944 de resid~r'lcia __I~gar residenCl8 !-:98r res.denaa

(Naclmienlo)

tnfancis

1955 ...

Emplead

1958
agrlcola

...
Minera

"·1960 ...
SeN. m .'1961

Agriculture

BOLIVIA

1969

Sucre Profesot

1972

Estudios

1
1975

ProleSOf

~ Cambio de re.$..dencia

c:::;:::> Doble fesX:lencla

• • .... Parûda at scl'"llioo mllliar

Orden de los el/enlos
de mobl(tdad res;dencia!

_ Comunloaod de otlgen

c=l Resîdencla en la comunidad

CJ Doble reSldcnCl3 induysndo
la comun:dad

2002 •..
2003

2005

2008 ...
2009

(Fecha encuestaj

10

Il

utllso6n ..
ayuda hijos

Jubilac.i6n+
___ Ag~cujlura

AgriCUltUl3
(PaJaya)

Figura 35
Trayectoria residencial y profesional de Benedicto, 64 afios, miembro de la comunidad de Palaya,
residente en 2008 en Palaya y Tupiza ..
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2008.
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La inestabilidad econômica y de residencia, asî como una fuerte movilidad,
caracterizan estas trayectorias, que muestran que Jas formas de anclaje también
son reversibles, a veces de manera inciert:l.

La complejidad de esas trayectorias se traduce por un desorden espacial. No
es fâcil identificar, y menos aûn predecir, el futuro lugar de anclaje. Las reversi
bilidades de la residencia son a menudo el retlejo de una inestabilidad, incluso
de una precariedad laboral 0 fàmiliar, 0 también traducen la imposibilidad de
acceder a la tierra 0 no tener un acceso seguro. La alternancia de lugares y de
actividades muestra en qué medida la comunidad de origen puede ser a la vez un
espacio-referencia al que se desea retornar, un espacio-refugio donde uno estâ
protegido y. en la mayorîa de los casos, un lugar-trampolîn hacia otros destinos.

Importancia relativa de las diferentes trayectorias76

Las lôgicas deI anclaje permanente 0 del reanclaje son las mâs frecuentes. Efecti
vamente, el grupo de los anclados permanentes representa un tercio de la muestra
de 170 individuos. Esos residentes estables son considerados 0 se consideran a sî
mismos coma los guardianes de la comunidad. Tienen la particularidad de desa
rr01lar, en muchos casos, un sistema de actividad pluri-localizada. Apuestan en
varios lugares-recursos, al tiempo que se comprometen con uno solo.

La mayor proporciôn de trayectorias de reanclaje (+0%) traduce la impor
tancia de las migraciones y de los proyectos de vida que se conciben fuera de las
comunidades, sin intenciôn inicial de volver a eUa. Retleja también la importancia
actual de los cambios de trayectoria ligados a la expansiôn de la quinua. El retorno,
ya sea sin capital 0 que interrumpe una vida laboral prôspera, pone de manifiesto
el gran cambio surgido en Jas âreas rurales deI Altiplano Sur en el transcurso de
la ûltima década.

Las trayectorias cornpIejas sôlo corresponden a algunas personas. Las autori
dades locales de las comunidades dan una estimaciôn deI bajo porcentaje de gente
en ruptura con su Jugar de origen a partir deI relato de la historia de la comunidad.
Hablan de los que "se han perdido". En San Juan y Chilalo sedan entre el 5 Yel
10% de la poblaciôn originaria, en Otuyo aproximadamente el 20%, yel 10%
aproximadamente en Candelaria y en Palaya.

La distribuciôn de los grupos segûn la edad indica pocos efectos de diferen
ciaciôn. La clase de los jôvenes (19 a 30 afios) se desmarca sin embargo por una

ï6 Nuestra muestra no es estadîsticamente representativa dl' todos los mdividuos de cath! co
munidad. LI alta movilidad de la poblacion y la ditlcultad para l'oger a los residentes de las
cOlllunidades, por un lado, y la eleccion de Ulla metodologîa b.lsada en la reconstrucci6n
detallada de trayectorias de vida de la familia, por otra, explican ese sesgo. Los datm en cifras
han de considerarse aquî l'omo ordenes de magllltud y el reflejo de las principales tendencias.
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fuerte proporci6n de trayectorias complejas, 10 que afirma la importancia del
"tanteo" respecta a la residencia entre las generaciones j6venes. Las 16gicas de
reanclaje existen ya para este grupo etario. Aproximadamente el 40% de las perso
nas deI grupo etario intermedio (30 a 55 anos) tienen una trayectaria de reanclaje.
Ademas, una mayoria de desanclados -partidos sin plan de retornar- son de esta
generaci6n. Por ultimo, l6gicamente los anclajes permanentes 0 reanclajes estan
mas fuertemente representados entre las personas mayores de 55 anos. De hecho,
la poblaci6n de los ancianos esta dividida en dos: los que siempre se quedaron en
su comunidad y los que se fueron para construir una vida en otro lado, pero que
finalmente volvieron con el auge de la quinua.

La distribuci6n de los grupos es globalmente la misma para hombres y mu
jeres. Por consiguiente, estas ultimas conocen, tanto como los hombres, fases de
"tanteo" de la residencia. Una notable diferencia, en cambio, se da en las trayec
torias de desanclaje que corresponden proporcionalmente mas a las mujeres que a
los hombres. Es probable que esta diferencia esté relacionada con las condiciones
de acceso a la tierra, desfavorables para las mujeres, y que constituyen un fuerte
freno a una proyecci6n y una instalaci6n en la comunidad de origen.

La distribuci6n espacial de las trayectorias por comunidad (Tab. Il) es el
reflejo de dinamicas demograficas y econ6micas diferenciadas.

Tabla 11 Clasificacion de las 170 trayectorias por comunidad

~
Anclaje Reanclaje (II) Desanclaje (III) Trayectorias Total de las

perrnanente{l) cornpiejas (IV) trayectorias

Cornunidad Individuos % Ind/viduos % Individuos % Individuos % Individuos %
San Juan 26 46 21 38 3 5 6 11 56 33
Chilalo 9 24 13 35 4 11 11 30 37 22
Otuyo 5 17 13 45 9 31 2 7 29 17
Candelana 11 41 13 48 0 0 3 11 27 16
Palaya 7 33 11 52 3 14 0 0 21 12
Total 58 34 71 42 19 11 22 13 170 100

Fuent8' elaboraci6n propla, entrevistas 2007-2008

La comunidad de San Juan se distingue por ser la mas poblada de las cinco
estudiadas: reina cierto dinamismo demografico y econ6mico. Es en esta comuni
dad que las trayectorias de anclaje permanentes son las mas numerosas. La fuerte
tradici6n de diversificaci6n de actividades, a nivellocal 0 en las cercanias, es una
de las razones de esta condici6n demografica. En los hombres, la pluri-actividad
localizada en varios lugares es especialmente notable, suponiendo intensas cir
culaciones por trabajos temporales. Esto explica que se vean muchas mujeres
en las reuniones de la comunidad, ya que son menos m6viles. Muchos son los
originarios de San Juan que volvieron a sus comunidades en la década del 2000,
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a raiz de la crisis argentina, junto con el buen cultivo potencial de la quinua en
esta comunidad. Las dos logicas -anclaje permanente y re-anclaje- juntan solas
al 84% de las personas encuestadas en San Juan, proporcion que confirma la
vitalidad de la comunidad rural.

La distribucion de las trayectorias en Chilalo no se encuentra en otras comu
nidades. De hecho, la proporcion de trayectorias cornpIejas es especialmente alta
(30%). Se trata de personas que volvieron a su comunidad coma adultos, pero que
volvieron a migrar. Para algunos, estas re-migraciones se tradujeron en una nueva
ruptura, mientras que para otros el espacio de su territorializacion simplemente
se amplio, suponiendo continuacion de la actividad agrîcola e inversion social en
la comunidad. Para estas personas, sin embargo, los intentos de (re) instalacion
en la comunidad, manteniendo una residencia fija en ella, han fracasado. El an
claje en muchos lugares tiene por motivo, en efecto, la educacion de los ninos (la
escuela de Chilalo termina en primaria) y sobre todo la falta de ingresos debido al
pequeno tamano de las superficies cultivables en el territorio comunitario (véase
Figura 16 -bocetos de territorios comunitarios).

El elemento mâs caracterîstico de la comunidad de Otuyo es la alta propor
cion de des-anclaje (31 %) manteniendo, sin embargo, una actividad agrîcola en
la comunidad, asumiendo de nuevo circulaciones de temporada. De hecho, esta
comunidad se ha despoblado demasiado temprano en comparacion con las otras,
10 que también explica esta elevada proporcion en comparacion con otras comu
nidades. Sin embargo, hoy se cultivan casi todas las tierras aptas para el cultivo de
quinua. Muchos miembros de la comunidad dejaron Otuyo hace mucho tiempo,
sobre todo por la mineria. El Hujo de salidas no ha parado desde la gran sequia
de 1942-1943. Los productores de hoy en dia son, ya sean viejos que partieron en
migracion (su re-anclaje representa el45% de las trayectorias) 0 jovenes (sus hijos)
que no nacieron 0 crecieron en la comunidad. No tuvieron, pues, experiencia deI
mundo rural y se instalaron poco en la comunidad. "Ciudadanos-agricultores",
cultivan a distancia.

En Candelaria, la mitad de la muestra se compone de individuos cuya tra
yectoria es la de una ruptura, luego un re-anclaje. Se trata, en su mayoria, de
retornos recientes (de los 2000), es decir, de adultos que, después de un periodo
de migracion largo, se reasentaron en la comunidad. Esta tendencia tiene que
ver con el auge de la quinua, que es mâs reciente en esta parte del Altiplano Sur.
Por otra parte, no hay trayectorias de des-anc1aje; no que no existan, solo que no
las hemos encontrado.

En Palaya, final mente, los grupos mâs representados son los de anclaje perma
nente y re-anclaje, una situacion comparable a la de SanJuan. De hecho, en esta
comunidad viven muchos profesores de escuela, que practican la pluri-actividad en
varios lugares. Ademâs, la alta proporcion de migrantes que regresan se explica por
el alto potencial agrîcola de la comunidad en términos de superficies cultivables
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y mecanizables, asi como un microclima mas favorable para la agricultura debido
a la proximidad deI salar (Palaya es la comunidad que produce la mayor parte de
quinua en el municipio de Llica).

Los factores de diferenciaci6n espacial de las 16gicas de territorializaci6n de
las poblaciones son de diferente naturaleza. La historia local ayuda a comprender
algunas tendencias, pero la dinamica de la quinua es, sin duda alguna, el principal
factor de explicaci6n. Efectivamentc, la superficie de la planicic cultivable con
quinua, asi coma la antigüedad deI proceso de desarrollo deI cultivo para la expor
taci6n, determinan fuertemente las rupturas 0 continuidades de las trayectorias.

Asi, reflexionar en términos de anclaje territorial conduce a observar las for
mas de compromiso social y financiero en la comunidad, y especialmente en la
actividad agricola. Los que cultivan, aunque su lugar de territarializaci6n esté en
otro lugar, los "desanclados", son agricultores de "paso", poco comprometidos con
la vida social y agricola local. A nivel agricola, en general no entran en el circuita
de producci6n de agricultura organica y se inclinan poco, debido a la brevedad
de sus estadfas, a practicas agricolas que necesitan tiempo.

En términos de proyecto de vida, los retornos resultan mas 0 menos forzo
sos, a pesar de que el cultivo de quinua constituye una oportunidad que se trata
de aprovechar. Mientras que el modelo "partir por partir", es decir sin proyecto
de instalaci6n ni tampoco de retorno a la comunidad, caracterizaba a esta regi6n
periférica y desfavorecida de Bolivia, hoy en dia ese modelo esta cuestionado por
el auge de la quinua. Aunque siempre ha habido retornos por razones familiares,
raramente eran por presi6n, competencia 0 conflictas por la tierra. Por consi
guiente, el auge de la quinua ha tenido dos repercusiones mayores. La primera
es la posibilidad de quedarse en la comunidad, de encontrar en ella un refugio
viable después de un retarno forzado por razones econ6micas, familiares 0, en el
casa de las estadias en el extranjero, de situaciones de ilegalidad. La segunda es
poder contemplar la instalaci6n en la comunidad, conservando al mismo tiempo
una 16gica de pluri-Iocalizaci6n y de pluri-actividad sobre la base de lazos mas
estrechos entre la ciudad y el campo.
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Conclusion Parte III

lH!

La historia ciel Altiplano Sur cla cuenta cie una socieclacl con una fuerte tracliciôn
cie movi]iclacl espacial, Y~l que clescle haee mucho tiempo la regiôn estuvo estre
chamente vinculacla con otros espacios (Larson et al., 1995). Asî, conoee clescle
haee mâs cie cincuenta ailos "pulsaciones migratorias" (Cortes, 1008) hechas
cie ciclos sucesivos cie circu]aciôn, cie iclas y veniclas, cie clobles resiclencias y
cie reinstalaciones mâs cluracleras. La regiôn clependîa, y sigue clepenclienclo,
aunque cie moclo mas marcaclo clesde el siglo ~'{, cie ciclos econôl11icos ex
ternos (minas, agricultura, crecimiento urbano en Bolivia pero tal11bién en
los p~lÎses vecinos, y hoy en c!Îa export<tciôn cie quinua). Esta clepenclencia
histôrica tiene coma consecuencia la coshunbre cie las poblaciones a aclaptarse
a la oferta, es clecir a seguir las oportuniclades sucesivas. Estos ciclos, a veces
breves 0 imerrumpidos bruscamente, exigen una capaciclacl cie aclaptaciôn y
una competencia cie moviliclacl (Tanius, 1000; Faret, 2003) que se traclueen
en cambios de destino, cie activiclad y de clispositivo resiclencial familiar.

El estudio de las trayectorias cie vicia pone en eviclencia una intensa mo
vi]iclacl residenciallucia clestinos sobre toclo regionales, sin que por ello exista
una "filiaciôn" cie los lugares, en funciôn cie los tipos de activiclacles. POl' otra
parte, no hay especializaciôn prafesiona] en los hombres, que son po]i-activos
no cualificaclos y que pueden cambiar frecuentel11ente de tipos cie activiclacl. En
cuanto a las mujeres, son agricu]toras, empleaclas clomésticas y/o trabajan en el
comercio. Ala polivalencia traclicional de los lugares y cie las activiclacles se flle
afiacliendo, en el transcurso deI sig]o ~'\, un fortalecimiento cie ]a capaciclacl cie
reacciôn cie las poblaciones a los riesgos econômicos. Cacia evento coyuntural
(cierre cie las minas en Bolivia, crisis en la Argentina, etc.) se traduce en las
trayectorias, ya sea por un repliegue de ]a resiclencia a la comunidad, 0 bien
por una reorientaciôn hacia otros destinos y otras activiclacles. De moclo m;is
estructural en Bolivia, clescle los afios 1970, ]a urbanizaciôn, ]a mejora cie las
vias cie comunicaciôn, ]a clemocratizaciôn cie la eclucaciôn y la alfahetizaciôn
en espafiol son otras tantos factores que han contribuido a aumentar la capa
ciclacl cie desplazamiento. El auge cie la quinua de exportaciôn no detuvo los
fenômenos migratorios ni la pluri-activiclad de los indivicluos. Las moviliclacles
espaciales y la pluri-activilbcl conocen fuertes reconfiguraciones, sobre todo
en las formas y los ritmos migratorios, que se complejizaron con el desarrollo
cie circulaciones y alternancias entre la comuniclacl y el exterior.

La lectura generacional de las trayectorias revela tres tiempos clistintos. El
primera, antes cie los afios 1970, se caracterizaba por migraciones temporales y
circulares que correspondieron esencialmente a los hombres, mientras que las
mujeres y los hijos se quedaban en las comunidacles. Esta circulaci6n labora],
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especialmente en los afios de sequia, constituia para las familias una respuesta
a los riesgos climâticos y un complemento a la actividad agrîcola, entonces aun
destinada bâsicamente al autoconsumo. El territorio de reproduccion social
de la tàmilia se concebia exclusivamente en referencia a la comunidad, permi
tiendo la migracion limitar el éxodo rural. Seglin el esquema descrito por G.
Cortes (2000), la movilidad "era util al territorio rural" y a la persistencia de una
sociedad campesina gracias a actividades e ingresos externos. Paralelamente,
las salidas definitivas mantenian un equilibrio recurso/poblacion dentro de la
comunidad. El segundo tiempo, desde los afios 1970 hasta los afios 1990, estâ
marcado por la salida masiva de personas que fijaron los lugares de migracion
y formaron sus hogares fuera de la comunidad. Sus migraciones de juventud
se transformaron en un cambio duradero de residencia, sin proyeccion de un
retorno para instalarse en su comunidad. Estas personas no practicaban la
agricultura y solo tenian lazos con la comunidad para las fiestas, excepto en
caso de ruptura completa, 10 que sin embargo sucedia raras veces. Durante
este periodo, algunas comunidades quedaban verdaderamente desiertas. La
migracion ya no servia a 10 "local", ya que las poblaciones no tenian ninglin
plan de volver, no se realizaba ninguna inversion y tampoco estaba prevista.
Las configuraciones esta vez no eran las del "partir para quedarse" (Cortes,
2004a), ni siquiera "para volver" (Farrell et al., 1988; Dupont y Lelièvre, 1993;
Guétat-Bernard, 1998). Por ultimo, el tercer tiempo se inicia en los afios 1990
y se consolida a partir de los afios 2000. Dos fenomenos 10 caracterizan. El
primero es que muchos hogares, a tiempo de tener su residencia fuera de
la comunidad, practican el cultivo de quinua en ésta. Por una inversion de
la situacion, es la actividad agricola la que se vuelve un complemento de la
actividad practicada fuera de la comunidad. Paralelamente, se desarrolla otra
situacion: los que nunca abandonaron su comunidad, después de haber sido
los primeros en capitalizar los beneficios deI cultivo de la quinua, instalan
una parte de su familia en la ciudad, siguiendo una logica de ascenso social
para los hijos. Si ellos mismos practican la doble residencia, uno se puede
preguntar cuâl es el referente territorial de sus hijos. Asimismo, las figuras
de productores que residen parcialmente en el ârea urbana y de sus hijos con
doble residencia, eclucados en la ciudad, ponen de relieve la emergencia de un
modelo de "ciudadanos-agricultores" que tienen su espacio de reproduccion
social en la ciudad, que son citadinos en su comportamiento, su identidad,
su sistema de referencias, pero que mantienen una presencia y una actividad
en su comunidad rural de origen. Este es un fenomeno que se da en muchas
partes delmundo y que acompafia la globalizacion (Goldsmith ct [ft., 200+;
Dubé et [fI., 2012).
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La distincion de los cuatra tipos de trayectoria identificadas -anc1aje perma
nente, reanc1aje, desanc1aje y trayectorias complejas-, basada en el criterio de
la territorializacion en las comunidades, es una lectura metodologica que no
debe encerrarse en categarîas. Pues la pertenencia a estos diferentes grupos
es reversible, las logicas de territarializacion se desarrollan seglin los cic10s de
vida. Pero la mirada sobre el anc1aje en las comunidades permite comprender
como los individuos oCllpan los lllgares, 10 que les guîa en su eleccion, la razon
por la que eligen preservar recursos y tratar de acceder a la tiena mas bien aquî
y no en otra lado. Aunque las personas tienen cada una un determinado tipo
de trayectoria, todas Forman la comunidad y todas son actares deI desarrollo
local. Los grupos no estan aislados los unos de los otros, por 10 tanto el reto
consiste en comprender los modos de interaccion social para la gestion del
territorio local. Se puede predecir que algunos grupos adquiriran importancia
en los ailos venideros. Si el auge de la quinua se mantiene, los desanc1ajes
sin actividad agrîcola deberfan volverse menos frecuentes en favar de un re
tomo a ]a agricultura, inc1uso sin reinstalacion de la residencia como ho)' en
dîa ya 10 demuestran los ciudadanos-agricultores. Pera no se puede afirmar
con certeza el crecimiento de la proporcion de esos ciudadanos-agricultores.
Efectivamente, la institucion comunitaria, en sus reorganizaciones actuales, no
parece querer dejarles demasiado espacio, aûn menos a los que vuelven para
acaparar grandes superficies. c:A no ser que se les obligue a volver? Ademâs,
dada la oportunidad que representa de ahara en adelante el cultivo de la quinua,
las logicas de anc1aje permanente podrîan también desarrollarse: las jovenes
generaciones tenderîan a considerar su futuro en la c01l1unidad, pero seglin
el principio deI multi-anc1aje, de manera que puedan valerse de un territorio
con recursos pluri-localizados entre ciudad y campo, entre aquî y allâ. ~





PARTE IV

Del territorio multi-situado
al territorio local

En San Juan la tienda "Voy y vuelvo" se ubica en la calle 1nternacional.



El anâlisis de trayectorias de movilidad y formas de "anclaje" de las personas
plantea la cuestiôn dellazo con el1ugar de origen, sobre todo en relaciôn con la
actividad agricola coma elemento fundamental de la dinamica territorial de la
regiôn del salar de Uyuni. Sin embargo, las estrategias individuales se inscrihen
en lôgicas colectivas, que sobre todo comprometen las esferas familiares y co
munitarias. Comprender las articulaciones entre movilidad, recursos, territorio
y desarrollo, implica considerar al mismo tiempo, a escala familiar, los sistemas
de actividad (pluri-actividad) y los sistemas de residencia (multi-localizaciôn)
de la familia. La nociôn de territorio multisituado (Cortes y Pesche, 2013) (es
una herramient,} pertinente, que da cuenta de la organizaciôn de las familias de
las comunidades en Altiplano deI sur? En efecto, un "territorio multisituado"
es una configuraciôn especîfica de territorios funcionales y organizacionales.
Desde la perspectiva de las pnicticas socio-espaciales de las poblaciones, se orga
nizan en toma a dispositivos con mûlti-localizaciôn y enlaces que articulan los
lugares movilizados por estas poblaciones. Se interrogan territorios familiares
y comunitarios para abordar, mâs ampliamente, los modos cie identificaciôn
con el espacio de origen de las personas en movimiento.



CAPÎTULO 9

Multipolaridades e interdependencias
familiares

Las familias rurales deI campo en el Altiplano Sur organizan desde hace mucho
estrategias de subsistencia alrededor de la movilidad y la dispersion migratoria.
Estos dispositivos, sin embargo, se transforman como resultado deI auge de la
quinua. Hoy en dîa, la dispersion de la familia nuclear 0 extendida, no concierne
ya solo a los hombres, pues también las mujeres estan a la busqueda de ingresos
fuera de su comunidad. Las organizaciones familiares reticulares, que reflejan Ulla
economîa tàmiliar en archipiélago, son la norma (Lesourd 1997; Léonard et al.,
2004; Quesnel, 2004). Por otra parte, esta dispersion familiar implica la movilidad
de todos los activos familiares, que se reorganizan alrededor de nuevas relaciones
de interdependencia, solidaridad y ayuda mutua, estrechamente vinculadas con las
condiciones deI sistema productivo de la quinua. (Cuiles son las formas espaciales
y organizacionales de esta dispersion familiar y las logicas sociales, economicas
-0 identitarias- que las sustentan?

Arreglos familiares e interdependencias

Analizar la configuracion de los territorios de la familia (Authier y Bidou, 2005;
Bonvalety Lelièvre, 2005; Cortes, 2011), as! como las organizaciones familiares
ligadas a las logicas de movilidad y dispersiôn impone considerar los arreglos e
interdependencias, no solo dentro la familia nuclear (el hogar), sino también en el
marco de la familia extendida y las relaciones de compadrazgo. La asistencia mutua
en relacion con la instalacion en lugares de migraciôn (acceso a la residencia, al
trabajo, la educacion) implica rclaciones de parentesco mas sueltas (los primos)
y compadres, mientras que la ayuda mutua relacionada con pdcticas agricolas se
asocia generalmente con parientes directos.

Las formas de dones y contra dones, que se encuentran en muchas relaciones
sociales en las sociedades rurales, son fundamentales para comprender las formas
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de disposici6n e interdependencia relacionadas con la movilidad. En el casa de
las familias deI Altiplano Sur, se expresan por la practica de ninos que se conHan
y los lazos de interdependencias que se crean. Este tipo de dones y contra dones
se extienden a otros dominios. POl' ejemplo, un padre que presta tierras a uno de
sus hijos, espera que éste 10 ayudara a cultivar; un padre que envîa a uno de sus
hijos a estudiar a la casa de su padrino, cuidara en cambio las pareelas de aquel en
la comunidad; 0 una mujer que cuida al nino de su hija en la comunidad espera
que a su vez eUa la ayude en la explotaci6n, etc.

Adem~îs, conviene considerar los vînculos entre padres e hijos durante el cielo
de vida. Cualquiera que sea la edad de los hijos y su estado civil, los padres tienen
el deber de ayudar a sus hijos, simplemente por la edad al principio (cuando no
eran aut6nomos) 0 en casa de dificultades luego (separaci6n, falta de tiempo 0
dinero ...). Inversamente, los hijos tienen la obligaci6n de ayudar a sus padres
cuando se hacen mayores.

También son importantes los arreglos para evitar la migraci6n. Un casa sig
nificativo estâ en el hecho de envial' a los nÎ110s en edad de entrar a la escuela 0 el
colegio, a un pariente en la ciudad, evitando asî el traslado de toda la familia. POl'
el contrario, los arreglos para permitir la migraci6n temporal 0 la circulaci6n son
frecuentes. De hecho, tener hijos en edad escolar, 0 ineluso menores, puede sel'
un obstaculo a la movilidad deI trabajo. Las familias se organizan para estableeer
un sistema de "cuidado de niI1os" que pennita a los padres partir a trabajar. Es el
casa de muchas madres solteras en San Juan que de jan sus hijos a su madre, pOl'
el tiempo de una migraci6n estacional de tres meses en Chile.

Como 10 cuenta ~1arisol, miembro de la comunidad de San Juan, "Se pue
de trabajar con los niI10s a la esp,llda, pero después los patrones ya no estân de
acuerdo. Yo dejo a mi hija con mi madre en San Juan cuando vengo a trabajar a
Calama. Salgo tres meses y enseguida vuelvo a casa".

La atenciôn a los padres cuando llegan a cierta edad, tamhién es tema de
acuerdos familiares. Se da prioridad a la permanencia de al menos un miembro
de la familia eerca a los padres en edad avanzada y que viven en la comunidad. A
menudo esta misi6n estâ a cargo de la hija menor, que min no est,l casada y que,
la mayorîa de las veees, no se dedica a estudiar mâs 0 en otros casos a un niI1o,
miembro de la familia extensa, que se queda unD 0 mâs afios con la pareja de
ancianos. Este nifio entonees ayuda a los padres en la vida diaria, asî como, en su
caso, en actividades agrîcolas.

Los "arreglos residenciales", como los concibe F. Dureau (1999: 3+1), con
sisten en la cohabitaci6n bajo un mismo techo de varias generaciones, situaciôn a
menudo temporal con vistas a la estabilizaciôn residencial independiente. Entre
las familias deI Altiplano Sur, se dan este tipo de arreglos, sobre todo cuando un
joven, aunque ya haya establecido su propia unidad doméstica en otra parte, vuelve
a la casa familial' pOl' unos meses 0 ineluso anos, mientras atraviesa un periodo
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de dificultades. Igualmente, no es raro que las abuelas se ocupen de sus nietos
durante la semana, en ausencia de sus padres. Asî, dependiendo de los periodos
en el cielo de vida, y las necesidades de movilidad de unos y otros, la morfologîa
de los hogares conoce nna gran variaciôn y pluralidad de configuraciones. Estos
arreglos toman formas tan particulares cuando obedecen a nuevas exigencias de
los sistemas de producciôn agrîcola.

Multipolaridad residencial familiar

Los dispositivos residenciales familiares presentan configuraciones muy varia
bles, que van desde la mono-residencia permanente de todo el nucleo familiar
a la dispersiém de casi todos los miembros de la familia. Podemos distinguir las
siguientes configuraciones:

un espacio residencial familiar 1110no-localizado: todos los l11iel11bros de la
familia nuclear residen en el mismo lugar (uno de sus miembros puede estar
en migraciôn circular). Eso no significa necesariamente una mono-actividad;
una duplicaciôn temporal deI espacio residencial: toda la bmilia se mueve
entre dos residencias, especiall11ente entre la cOl11unidad, cuando el trabajo
agrîcola, y un lugar de residencia fuera el resta del ano;
una dispersion permanente deI espacio residencial de la familia: las familias
son bipolares 0 multipolares (dos 0 mas areas residenciales). La dispersiém
deI espacio residencial caracteriza a muchas familias bipolares de San Juan,
donde el hombre trabaja casi de forma permanente fuera de la conmnidad,
sohre todo en minas 0 en el extranjero. Es también el casa de los profesores
de Palaya cuya esposa e hijos se quedaron viviendo en la comunidad. Para
ambas comunidades, la presencia de un,l escuela y un colegio perl11ite a
la familia quedarse. En estas situaciones, la mujer -ya sea originaria de la
comunidad 0 no- asume las cargas colectivas de la comunidad (reuniones,
cuidado temporal.. .), aunque no se la considera sin embargo "jefe de fal11ilia"
y encargada de las tomas de decisicîn a nivel de la explotaciôn familiar .De
todos modos, la hi 0 multi-polaridad est,l siempre ligada a la necesidad de
pluri-actividad en los hogares, es decir, la movilizaciôn de reCllrsos, tanto
en ellugar de origen CO!110 en otros lugares fuera. Sin embargo, la escola
rizacion de los ninos es también un factor incitante de estos dispositivos de
dispersiôn.

Los dispositivos residenciales y de circulaciôn de las familias, que constru
yen territorios de vida b3sados en la relaciôn mantenida entre varios lugares
y una organizaciôn reticular, se adaptan perl11anentel11ente a las necesidades
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familiares. En esos sistemas extremadamente moldeables, la dispersiôn familial'
y la movilidad son vistas coma un recurso socio-espacial que pennite ajustar
constantemente los sistemas de actividad familial'. Si la composiciôn dei hogar
varia en funciôn de los periodos dei cielo de vida de cada miembro de la familia,
los padres deciden la ubicaciôn residencial de sus hijos en base a objetivos espe
cificos: se quedan en la comunidad para ayudar en trabajos agricolas, vuelven a
ella para ocuparse de una abuela muy vieja, van a la ciudad donde un familial'
para estudiar, etc.

El auge de la quinua no implicô realmente el retorno de familias enteras a
las comunidades. Generalmente, un miembro de la pareja (hombre a mujer), al
no residir en la comunidad, hace idas y venidas, y su circulaciôn es suficiente
para reintegrar la familia en la comunidad. Par ûltimo, la caracteristica general
que se desprende dei estudio de las trayectorias es la naturaleza sumamente
flexible de los dispositivos residenciales y circulatorios en las familias. La
reversibilidad de las practicas residenciales esta probada y la organizaciôn en
red de las familias permite la adaptaciôn a diferentes efectos de coyuntura.
Par tanto, es dificil crear categorias par lugar de residencia, ya que un pro
ductor asentado permanente hoy puede sel' un productor circulante mafiana.
A la inversa, un productor que circula hoy puede sel' mafiana un productor
asentado permanente.

Un caso ejemplar de trayectoria familiar

La comprensiôn de los territorios multipolares familiares, coma vernas, supone
tomar en cuenta esas formas cambiantes en el tiempo largo de los cielos de vida
y, para todos los miembros de la familia, con el fin de comprender las lôgicas de
interdependencia y solidaridad intrafamiliar.

Una familia de la cOlllunidad de Chilalo, al norte dei Salar de Uyuni, esta
compuesta de ambos padres y ocho hijos. La figura 36 (cuaderno en color) yux
tapone cada una de las trayectorias de movilidad de diez individuos. Permite
aprehender, en una visiân diacrônica, la sucesiôn de lugares de residencia y acti
vidad de cada miembro de la familia y asi visualizar los efectos de "coincidencia"
en el tiempo y el espacio de todas las trayectorias individuales. Esos efectos de
coincidencia traducen las alternancias de dispersiôn y reagrupamiento tàmiliar y
la interdependencia de los individuos en relaciân con sus propias estrategias de
reproducciân social.

En primer lugar, la trayectoria de los padres, ambos nacidos en 1955, es ti
pica de esta generaciôn. Carlos parte a los 5 afios a San Pablo de Napa, donde su
padre va a trabajar a la mina. Desde los 16 afios, él también trabaja coma minero.
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Después de su servicio militar, entra en una migraci6n mâs aut6noma, ya que
parte a la mina Siete Suyos (Atocha). Su futura esposa, Gregoria, pasa parte de su
infancia en la comunidad de Chilalo. Es la ultima de una familia de nueve hijos,
y ayuda a sus padres en la explotaci6n agricola. Cuando se casan en 1978, ambos
originarios de la comunidad, se van a vivir al centro minero de Siete Suyos. Los
dos primeros afios Gregoria no vuelve a Chilalo. Es a partir dei tercer ~üio que
vuelve a cultivar, circulando entre los dos lugares. Después de un accidente, Carlos
debe abandonar la mineria, y comienza a trabajar como mednico, un trabajo mas
ligero, todavia en el centro minero de Siete Suyos. En 1985, a raiz de la politica
nacional de privatizaci6n y de reubicaci6n, la mina publica 10 despide. La pareja
tiene cuatro hijos y debe entonces salir, con una indemnizaci6n por dcspido. Ese
mismo afio, comienza a desarroUarse la quinua de exportaci6n, 10 que llev6 a la
familia a mudarse de nuevo a Chilalo, y cultivar las tierras que Carlos habia he
redado. Sin embargo, Carlos se instal6 en doble residencia entre su comunidad
y Salinas, en un principio, donde trabaj6 como albafii] y luego en Oruro y La
Rivera. Gregoria, por su parte, se mantiene permanentemente en la comunidad
y se dedica a la agricultura. Pero la distancia redujo gradualmente la frecuencia
de las vueltas de Carlos a Chilalo. Por eUo sus hijas, cada una a su vez, tomaran
el relevo en la explotaci6n. En 2008, la pareja decidi6 encontrarse en Oruro,
volviendo a Chilalo en los tiempos de trabajo agricola, contratando a un pastor
al afio para el cuidado dei rebafio. Ver en paralelo estas dos trayectorias muestra
que Gregoria es la garante de la relaci6n con la cOll1unidad de origen, lugar de
anclaje constante a 10 largo de su vida, mientras el desanclaje de su marido se
dio bastante temprano, manteniendo al mismo tiempo una circulaci6n constante
entre la comunidad y el trabajo fuera de la comunidad. Su trayectoria es muy
representativa de 10 que ampliamente l'a hemos descrito, a saber, un productor
de quinua que articula espacios urbanos y rurales mediante un sistell1a de doble
residencia y pluri-actividad.

La trayectoria dei hijo mayor tall1bién es interesante. A los 16 afios, Wiliam
empieza el pruceso ll1igratorio, ya que se va a trabajar a una ladriUera en Co
chabamba. Desde su Uegada, se aloja con una tia. Alli conoee a su futura esposa
(originaria de Carangas, en el departamento de Oruro), que también Ueg6 a
Cochabamba para trabajar en la fabrica de ladrillos, con unD de sus hermanos.
Después de casarse en 2000, permanecen en Cochabamba para trabajar all1 du
rante dos afios antes de trasladarse a Chilalo, donde \Viliam tiene la esperanza
de lograr el examen de admisi6n para la Escuela Normal de Llica. Finalmente no
10 aceptan, pero su esposa y él se quedan dos afios en Chilalo, donde construyen
una casa y cultivan las tierras que su padre les presta: 0,7 ha mecanizables y 0,3
ha de cultivo manual. Pero pronto parten a Oruro, ya que la quinua no basta para
asegurarles la subsistencia. Agui el factor determinante en el fracaso dei retomo
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y la re migraci6n es el problema dei aceeso demasiado restringido a las tierras
cultivables. En Oruro, Wiliam trabaj6 primero con su padre como albanil, luego
mont6 su propia actividad. Su esposa hace de empleada doméstica dos dias a la
semana, ademâs de algunos trabajos puntuales. Desde que dejaron Chilalo, es ella
la que vuelve cada ano para cultivar la tierra y ayudar a sus suegros en el momento
de la cosecha. Sus hijos, que no estân en la escuela, la acompanan a cada vuelta
a la comunidad.

En cuanto a las hijas de Carlos y Gregoria, la primera, Ana, primero parti6
con su hermano a Cochabamba a trabajar en la ladrillera. Luego fue donde su
prima en Iquique, donde trabaj6 como empleada doméstica durante un ano. Que
d6 embarazada, se traslad6 de nuevo a Chilalo donde vive con sus padres (en la
casa de la familia), que le prestan algunas pequenas pareelas. Mientras tanto, fue
contratada como cuidadora de ninos en la guarderia de la comunidad. Finalmente
en 2008, durante un cambio dei sistema residencial familiar, también ella parti6
con su hijo a Oruro. Trabaja durante el dia y estudia de noche para convertirse
en maestra rural.

La trayectoria de Carolina, la segunda hija, tipica de una errancia residencial,
se present6 en la figura 34.

Demesia, la tercera hija, después de la escuela primaria, ayuda par un ano a la
familia en la explotaci6n familiar y luego, a los catoree anos, parte a Cochabamba
a juntarse con sus hermanos. Sera empleada doméstica por un ano con familiares.
Regres6 brevemente a Chilalo antes de tener una experiencia en Iquique, donde
su prima le encontr6 un trabajo en una huerta. Como no pudo acostumbrarse,
regres6 a los cuatro meses a Chilalo. En 2002, cuando tenia dieciséis anos, co
menz6 su formaci6n en el Instituto Técnico de Salinas, al igual que su hermana,
y obtiene su bachillerato en 2005. Al ano siguiente se fue a vivir con un ariginario
de Pitca (comunidad eerca a Chilalo) que estudia en el departamento de Sucre.
Entonees se ocupa de actividades agricolas en ambas comunidades: Pitca, donde
su marido hered6 tierras, y Chilalo donde sus padres le prestan 0,7 ha. Parale
lamente, su madre la emplea en trabajos agricolas en Chilalo. En 2008, cuando
el sistema residencial familiar evoluciona, se fue a Salinas a la casa familiar. Su
marido trabaja temparalmente en la mina de Salinas, que abri6 de nuevo con el
aumento en cotizaciones de minerales.

La cuarta hija, Lourdes, no estudi6. Después de la escuela primaria en Chilalo,
se qued6 un ana para ayudar a su madre en la explotaci6n. Luego constituy6 su
hogar a los 17 anos. La pareja parti6 par un ano a Buenos Aires, doude su marido
trabaja en un taller de costura. Ambos volvieron, luego, a estableeerse en Oruro,
donde trabaj6 camo albanil y ella vendiendo alimentos en la calle. Finalmente,
su madre le propuso que la ayudara en los trabajos agricolas y prestarle tierra.
Fue asi que Lourdes, en elmomento de las entrevistas, alternaba su vida entre
Oruro y Chilalo.
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POl' ûltimo, los tres niiios mas pequeiios, después de una etapa escolar en la
escuela primaria de Chilalo, partieron a Oruro. El hijo menor, a sus quince aiios,
id donde su hermano para seguir con el colegio. Sus dos hennanas menores, al
modificarse el sistema residencial tàmiliar en 2008, acompaiianin a sus padres en
Oruro.

El analisis cruzado de estas trayectorias individuales destaca, para la genera
cion de los hijos, la alternancia entre perlodos de residencia en la comunidad y
migracian a varios lugares sucesivos. La comunidad sigue siendo, sin embargo, el
punto de referencia, ellugar de retorno. La transmisian generacional en ellugar
de origen esta garantizada.

Los espacios-recursos de esta familia son mûltiples y se movilizan por hlrnos,
gracias a relevos sucesivos de los miembros de la tàmilia 0 parientes que permiten
la acogida e insercian en los diferentes lugares de migracian. Cochabamba fue el
primer lugar-recurso de la tàmilia, practicada pOl' cuatro hijos recibidos por una
tla. Oruro también es un lugar estruchlrante en la trayectoria familial', ya que es
ahl donde los padres alquilaron una casa en 2008. Finalmente Salinas, cerca de
la comunidad, fue un lugar de relevo importante y en el que los padres tienen
una casa. La Paz intervino mas tarde y de manera mas puntual, como espacio
recurso de la familia, especialmente para una de las chicas, que fue contratada
en dos ocasiones como empleada doméstica pOl' su padrino, que residîa allî. Por
ûltimo, el extranjero no llega a ser un espacio-recurso para esta familia, excepto
por Iquique en Chile, donde las javenes se fueron a trabajar puntualmente, sien
do alojadas a su llegada por una prima. El dispositivo flnliliar de residencia de
la familia se despliega a partir de una serie de lugares-recursos donde se puede
trabajar y vivir, mientras que la comunidad es, segûn los perfodos deI cielo de
vida, ellugar donde se quiere anclarse y estabilizarse, ellugar-refugio 0 ellugar
trampolîn antes de una nueva partida y, en todos los casos, el lugar de referencia
de todos. El espacio de origen es pOl' tanto ellugar de la centralidad funcional e
identitaria de esta familia y alrededor deI cual se organizan los espacios satélites
en los que se desenvuelven.

Por ûltimo, la lectura generacional de la movilidad de trayectorias revela en
esta t~lnliIia -como en muchas otras-la importancia de las lagicas de articulaciôn e
interdependencia de los miembros dispersos en la formacian de los territorios fa
miliares multisituados. En este dispositivo, e independientemente de la trayectoria
migratoria, ésta se articula sin cesar con ellugar de origen. Todos los hogares de
esta familia son pluriactivos y todos particip;m en trabajos agrîcolas en las tierras
de sus padres, ya sea en la infancia 0 cuando forman un hogar independiente.
Consideradas a través de la familia, y pOl' medio de ajustes 0 arreglos permanen
tes entre sus miembros, las trayectorias de movilidad relativizan la categorîa de
anclaje / desanclaje definida a escala de los individuos.
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Los ingresos de la quinua: usos y lugares de las inversiones

El destino de los ingresos de diversas actividades es un buen indicador deI Ju
gar de inversiôn para las familias, refleja su visiôn de futura y, por Jo mismo, su
modo de territorializaciôn. Es pues interesante saber por qué lugares optan las
familias para invertir sus ahorros, cuando los hay, y en qué area. 2Sirve el dinera
de la quinua para consolidaI' el asidero rural, al permitir a las familias invertir en
la comunidad 0, por el contrario, ayuda a que prayecten su futura en el exterior
y asi a fortalecer las multipolaridades? 2Igualmente, los ingresos de Ja quinua,
que permitieron a algunos derechohabientes reanclarse en sus comunidades de
origen, se utilizan para invertir mejor en 10 local 0 para multipolarizarse mejor?

Es mu)' dificil saber la cantidad exacta de ingresos de los hogares, tan dificil
como es saber "para qué sirve el dinera". A faIta de datos cuantificados y precisos
sobre este tema, las entrevistas con 149 praductores permitieran identificar la
recurrencia de las inversiones realizadas con los ingresos de la quinua y la ubica
ciôn y naturaleza de esas inversiones.

En primer lugar, un factor fundamental a tener en cuenta: el cultivo de la
quinua es una actividad agricola sujeta a las condiciones climaticas y ni la cosecha ni
sus beneficios estan garantizados cada afio. En el casa de los hogares pluriactivos,
el dinera de la quinua es un "plus" en el que los hogares no se basan para asegurar
la subsistencia cotidiana de sus familias. Estos ingresos mas bien son vistos como
una fuente potencial de ahorro y se utilizan generalmente en inversiones, mientras
que otras actividades llevadas a cabo fuera proporcionan los ingresos destinados
a asegurar las necesidades cotidianas (comida, ropa, etc.).

Las inversiones en la comunidad, se refieren en general al desarrollo de pluri
actividades, sea directamente relacionadas con la quinua (compra de un tractor
1'/0 un camiôn para el transporte) 0 en un otra sector diferente de la agricultura
(construir un alojamiento turistico, poner una tienda). Fuera de la comunidad,
las inversiones son mas variadas y pueden implicar la compra 0 construcciôn de
una casa, la educaciôn de los hijos 0, también, el desarrollo de una actividad en
la ciudad (comercio, artesanias, etc.).

De los 149 agricultores encuestados, 86 han hecho una 0 mas inversiones
gracias a los ingresos de la quinua, una mitad de ellos en la comunidad y la otra
mitad fuera de ella (fig. 37a). Restando los productores de San Juan que, en
cierta forma modifican los resultados, ya que son numerasos los que invierten
localmente en la actividad muy especifica deI turismo (alojamiento 0 comercio),
las inversiones relacionadas con el desarrollo de pluri-actividades dentra de las
comunidades atafie sôlo a12 5% de los productores. En contraste, e141 % invirtiô
en la compra 0 construcciôn de una casa y el 26% en la educaciôn de sus hijos
fuera de la comunidad (fig. 37b).
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Foto 1
Temprano en la mafiana, la plaza de Salinas de Garci Mendoza, sub prefectura convertida en capital de la Quinua real.
Un camion de transporte y un bus aguardan para partir a Oruro, un comerciante ambulante y màs gente esperan ..

Foto 2
Desde una montaiia sobre Salinas de Garci Mendoza, tlota la bandera boliviana ..
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Folo 3
Candelaria de Viluyo: en primer piano, un villorrio abandonado.
A los lejos dispersas casas nuevas con techos de calamina.

Foto 4
Campos de quinua labrados, avanzândose siempre sobre las tierras de pastoreo.
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Foto 5
Cosecha de quinua. S610 se arrancan las plantas mas
maduras y hay que volver a hacerlo varias veces,
siguiendo el grado de madurez de los granos Baia el
sol de plomo, estan todas las generaciones en el campo

Foto 6
Para trillar la quinua en esta parcela de montana inaccesible a las maquinas, se apela a la ayuda familiar
Aqui participan tres generaciones de mujeres y los ninas las ayudan coma pueden
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Foto 7
La regi6n dei salar de Uyuni, por mucha tiempo dejada de lado, se dota ahora de nuevas redes eléctrlcas,
telef6nicas y camineras. Aqui el corredor bioceànico, pasa cerca de San Juan de Rosario y, yendo por Brasil,
Bolivia, Chi le, final mente unirà el océano Pacifico con el Atlàntico.

.1

Foto 8
En abril 2008 el presidente Evo Morales estuvo en Llica, en la regi6n de Palaya. El auge comercial
de la qUlnua sac6 a la luz esta regi6n fronteriza que durante mucha estuvo al margen dei pais.
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Foto 9
Gracias a los ingresos de la quinua, esta seiiora puso su tienda en San Juan, con destina
a los turistas y los pobladores.

199

Foto 10
En el patio de eslas casas de adobe, se ve un arado,
propiedad de un tractorista,
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Foto 11
El autobùs es el medio de transporte privilegiado para unir las comunidades
dei altiplano boliviano con los centros urbanos,

Folo 12
AI pie dei volcân Tunupa, campos de quinua
listos para ser cosechados,
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Falo 13
En la comunidad de Palaya, una de las mayores productoras de quinua, los cullivos antes limilados
a las laderas, se avanzan progresivamenle sobre los pastizales de la planicie hasla casi locar el salaL

Falo 14
En la comunidad de Chilalo, que da al salar de
Uyuni, el venteo, como lodos los Irabajos Iras la
cosecha, aùn es hecho a mano
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Figure 36
Trayectorias residencial y profesional de los miembros de la familia Ayma, comunidad de Chilalo.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.
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La distribuciôn de los tipos de inversiôn realizadas gracias a los ingresos de
la guinua segun el criterio de residencia deI productor en 2008 (fig. 38) muestra
marcadas diferencias. Primera observacion: son los productores migrantes los gue
invierten menos (Figura 38c.). El resultado es lôgico, ya gue son los gue menos
cultivan en términos de superficie y por tanto retiran menos ingresos par el cultivo
de guinua. Los productores asentados permanentes se encuentran en una posiciôn
intermedia, invirtiendo en su comunidad pero también fuera, en la compra de
una casa y/o la educaciôn de sus hijos (fig. 38a). Esto significa, pOl' una parte, gue
para guienes no invierten, la pluri-actividad se reduce y los ingresos pOl' la guinua
son su recurso principal para satisfacer las necesidades diarias y, par otra parte,
gue algunos productores se estan convirtiendo rapidamente en dobles residentes.
Los dobles residentes son finalmente los gue invierten mas de los ingresos de la
guinua, especialmente en la compra de una casa fuera de la comunidad (fig. 38b).
POl' otra parte, el 66% de los productores asentados en su comunidad invirtieron
en la creaciôn de una actividad local fren te a sôlo el 13 % de los productores de
doble residencia. Los productores migrantes no mencionaron ninguna inversion
en el ambito local, resultado relativamente logico, también, pero gue confirma la
idea de gue la producciôn de guinua para estas familias migrantes es una forma
de extraccion y transferencia de recursos deI campo a la ciudad.

a) 149 producloress
de las 5 comunidades estudiadas

Inversiones
en la comunidad

b) 62 productores (menos la
comunidad de San Juan)
que realizaron inversiones

Inversiones
afuera de la comunidad

Sin inversiones
_ Pluri-actividad en relaci6n con la quinua

:::::'::'::~:' Pluri-actividad sin celadon con la quinua

• Campra de una casa

• Educac.6n

Pluri-Bclividad

Figura 37
liDOS de inversiones realizadas con las ganancias de la quinua (en %).
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.
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a) 97 productores asentados
permanentes en la comunidad

b) 28 productores
doble residentes
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c) 24 productores migrantes

Inversiones
en la comunidad

Inversiones
afuera de la comunidad

Sin inversiones
Pluri-actividad en relaci6n con la quinua

:':":::'.~.::':: Pluri-actividad sin relaci6n con la quinua

.. Campra de una casa

.. Educaci6n

Pluri-actividad

Figura 38
Tipos de inversiones realizadas por los productores con las ganancias de la quinua segun
su residencia en 2008 (en %).
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.

Las lôgicas familiares de inversiones relacionadas con la producciôn de guinua
afectan las dinamicas de desarrollo local gue se juegan entre el espacio de origen
y el exterior. Por ûltimo, el 60% de los productores tienen ingresos suficientes
para una inversiôn exterior al simple desenvolvimiento deI hogar (gastos diarios
y autoconsumo de guinua). Pese a las perspectivas de ingresos relativamente altos
gue se pueden esperar, el auge de la quinua parece estar acompafiado por una gran
selectividad en términos de niveles de ingresos y ahorros potenciales.
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Movilidades, tenencia de la tierra
y sistema de producciôn

El crecimiento del cultivo de expartacion de quinua se tradujo en la region Salar
de Uyuni por una carrera par la tierra. Ahora las comunidades rurales -0 mas
bien sus tierra- son atractivas, ra que ofrecen perspectivas de ingresos sin prece
dentes. En estas nuevas condiciones, conservar sus derechos a la tierra 0 adquirir
otras nuevas es crucial para cualquier persona que desee llevar a cabo el cultivo
comercial de la quinua 0 al menos mantener su pertenencia a la comunidad. Y
la regulacion del acceso a la tierra aparece como un tema central en las comuni
dades donde el usufructo familiar de tierras colectivas sigue siendo la nonna. La
movilidad tradicional de las poblaciones locales debe ser revisada en este contex
to. (Qué estrategias individuales y familiares adoptan productores de quinua en
términos de organizacion espacial y social, para estar presentes y cultivar en ese
momento clave en la historia agraria local? (Camo responden las comunidades a
este renovado interés en sus recursos locales?

Migraci6n y recursos de la tierra

(Es la presion sobre la tierra una razon para irse 0, por el contrario, para volver
a la comunidad? (Qué efectos tiene la migraci6n en el acceso a la tierra? (Este
derecho esta condenado en nombre del principio seglin el cual los ausentes ya
no tienen voz en la gesti6n territorial local? (0 por el contrario, la reinversi6n
local de recursos economicos adquiridos por la migraciém favorece el acceso a la
tierra? (0 simplemente los derechos de los migrantes se conservan y sc mantie
nen idénticos a los de los otros miembros de la comunidad? (La movilidad de los
productores es fuente de tensiones por la revalorizaciém de la tierra?
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El acceso a la tierra

Movilidad, tierra y fa111ilia
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La migraciôn en las zonas rurales a menudo se interpreta como una forma de
aliviar la presiém demografica sobre la tierra, especialmente en zonas donde el
acceso a este recurso esta saturado (Domenach y Picouet, 2000, 2002): los que se
van dejan terrenos disponibles que pueden ser cultivados par los que se quedan.
Sin embargo, las situaciones locales presentan una gran complejidad, que depende
de las normIs de usa de la tierra propias de cada sociedad local. En la region deI
salar de Uyuni, los derechohabientes que parten, par una duracion mas 0 menas
larga, ~dejan sus tierras a los que se quedan? ~Conservan el derecho de usa de sus
tierras a éste estâ reservado, par principio, a quienes se quedan?

Instalarse prolongadamente fuera de la comunidad significaba, hasta hace
poco tiempo, una reduccion de la superficie cultivada 0 incluso una interrupcion
de la actividad agrfcola, ya que la tierra no era necesariamente reclamad<l ni recu
perada par otro miembro de la comunidad, debido a la b<lja presion demogdfica
y la falta de atractivo economico de la agricultura. La expansion deI cultiva de la
quinua, que ha generado competencia par las tierras, introdujo una situacion sin
precedente, en la que la tierra se ha vuelto objeto de acaparamiento individual.
Acuerdos y arreglos mediante contrato, pero también disputas y conflictos, domi
nan la gestion de la tierra, especialmente entre los migrantes y los no migrantes.

Varias formas de arreglo inter-generacional son posibles en torno a la tierra.
En la region de Veracruz, .México, el padre da su patrimonio en tierras coma ga
rantIa para obtener un préstamo para la partida de su hijo a los Estados Unidos 0

para la migracion interna distante. A cambio, el hijo heredad sus tierras. Par 10
tanto, el hijo organiza su regreso a la cOlllunidad y envia dinero de la migracion
(Quesnel y Del Rey, 2005a). Estas formas de arreglo entre padre e hijo no existen
en la region deI salaI' de Uyuni, probablemente debido a la falta de migracion
distante, que tiene un alto casto y que requerfa esas garantfas. Otro tipo de arreglo
consistirfa en dar la tierra coma herencia al hijo que se queda en la comunidad,
cerca de sus padres. Cuando el hijo ha constituido su unidad doméstica en la co
munidad y los padres tienen su propio hogar, el hijo se hace cargo del cultiva de
las tierras de sus padres, gestionando a la vez las suyas coma una unidad distinta.
En este casa, el hijo que eligio permanecer en la comunidad sin duda heredara
mas tierras que los que migraron, aunque no es una regla sistematica. De hecho,
en el Altiplano Sur, la tierra no estâ reservada exclusivamente para el que se queda.

El contexto de fuerte movilidad del Altiplano Sur tiende a modificar algunas
de las normas de acceso a la tierra. As!, cuando las tierras se prestan a un hijo de
migrantes que se empareja, las normas son eludidas. Antes, cuando se convertfa en
derechohabiente, una pareja joven se instalaba en tierras heredadas y/a donadas
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pOl' la comunidad y entraba entonces dentro dei sistema de derechos deberes
respecto a la comunidad (sistema de cargos, contribuciones, trabajos colectivos).
Hoy en dîa, una pareja de jôvenes que no es asentada permanentemente en la
comunidad a menudo cultiva tierras prestadas y no tiene entonces obligaciones
comunitarias. Esta practica nace de un compromiso entre la necesidad de una
creciente movilidad de los miembros de las comunidades y el deseo de mantener,
incluso desarrollar las actividades agrico1as, pese a la distancia. De hecho, es mas
cômodo para un joven productor cultivar baio el amparo de su padre y asî eludir
las obligaciones con la comunidad. POl' otra parte, esta aventaja al padre que puede,
bajo la cobertura de prestar tierras a sus hijos, apropiarse de grandes superficies.

Si bien el préstamo de tierras a hijos casados se ha vuelto frecuente, es difîcil
saber si las reglas de acceso al usufructo Jentro de las familias realmente han
cambiado, pues cultivar las planicies es una situaciôn nueva. La diferencia funda
mental es que antiguamente los individuos 0 las familias partîan abandonando la
actividad agrîcola 0 confiando sus tierras a un familial', mientras que ahora todos
encuentran la posibilidad de conservar el acceso a sus tierras cultivandolas.

Movilidad, tierra y c011lunidad

Aunque la migraciôn es una practica antigua en las comunidades dei Altiplano Sur,
la cuestiôn dei futuro dei acceso a la tierra de los que est:în ausentes se p1antea
de una manera diferente ahora. tCômo reacciona la comunidad, guardiana de las
tierras y entidad social que rige los derechos de cultivar, ante la expansiôn de los
cultivos de quinua y el aumento de1 valor de la tierra como resultado?

TraJicionalmente, la tierra de cultivo es un bien inalienable que permanece
en la familia. En casa de que se de jara sin cultivar, debido a una migraciôn
mâs 0 menos larga, se respeta el derecho de usufructo de cada derechoha
biente: la tierra no es redistribuida por la comunidaJ, ya gue se reconoce que
la migraciôn puede sel' reversible y que el patrimonio puede servir para la
siguiente generaciôn.

No obstante, la consoliJaciôn de la producciôn en planicie, el elevado
precio de venta de la quinua y la extensiôn de los cultivos, han animado a los
asentados permanentes de las comunidades a cultivar, a menudo sin autori
zaciôn, las tierras de los ausentes. AI principio, la instituciôn comunitaria se
quedaba prâcticamente calJada ante este hecho. Pero a partir de los aJÏos 2000
2005, el surgimiento de conflictos entre familias de permanentes la obligô a
reaccionar. Un "IJamado a los migrantes" significaba que si querfan conservar
su patrimonio Je tierras, tenîan que regresar a cultiwrlas y ponerse al dîa en
sus obligaciones con la comunidad. En casa contrario, las tierras podrfan ser
redistribuidas a otros beneficiarios. Esta derogaciôn de las nonnas tradicionales
fue para muchos migrantes una alerta que los incitaba a revalorizar sus tierras.
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Este es un acontecimiento notable que reactualiza ellema de la reforma agraria
deI ano 1952: "la tierra es de quien la trabaja". El pleno respeto de las tierras
pertenecientes a los ausentes fue sustituido, por tanto, por la posibilidad de
que otros las aprovechen (una posibilidad que, hasta donde sabemos, quedo en
algo teorico). Para los que quieren conservar sus derechos de acceso a la tierra,
el aprovechamiento de la misma se ha vuelto una obligaci6n en la comunidad.
Esto ha llevado a un aumento del numero de productores, aparte de cualquier
incentivo relacionado con el valor comercial de la quinua.

La migraci6n y su relaci6n con el acceso a la tierra

LaJalta de tierras

En la mayoria de las comunidades deI Altiplano Sur, el cultivo de quinua es la
unica actividad local generadora de ingresos. Una persona que no tiene acceso a
la tierra no tiene m,ls remedio que irse.

La situacion para las mujeres es sencilla: estan obligadas a salir de su cOllluni
dad, ya que no tienen acceso a la tierra y no tendran ninguna fuente de ingresos a
nivellocal. Ademas, seglin la costumbre, una ll1Ujer casada debe unirse a la comu
nidad de su marido, aunque mantenga fuertes lazos con su comunidad de origen.

El casa de los hombres es mas complejo: la cuestion de la tierra no era el
principal motivo de migraci6n en el Altiplano Sur, region bastante menos mar
cada por el minifundio que otras en Bolivia y dcmde las reservas de tierras de
pastoreo eran, hasta hace pocos aùos, suficientes para que cada uno disponga de
ellas en abundancia. Pero las actividades agropecuarias, irregulares y sometidas
a los riesgos climaticos, proporcionaban ganancias insuficientes en un mercado
muy reducido. Por tanto la migracion mas 0 menos prolongada, a la ciudad 0

a un centro minero, era el unico medio de obtener el complelllento de ingreso
indispensable para cubrir bs necesidades de las familias.

El auge economico de la qui nua y el aumento, gracias a la mecanizacion, de
bs superficies cultivadas en detrimento de las tierras pastoriles, han cambiado
totalmente la relaci6n entre migraci6n y acceso a la tierra.

Dejando a un lado a los derechohabientes de Chilalo, que no pudieron au
mentar sus superficies de cultivo debido a un espacio agricola poco extensible, las
t~unilias se van no por la imposibilidad de vivir de la actividad agricola, como 10
hacfan antes, ni por t~1lta de tierras, como en otras regiones, sino porque quieren
beneficiarse de las oportunidades y las comodidades urb,mas. Los productores
de quinua viven una nueva relacion con la llligracion: practican "sellli-partidas"
bajo las forma de movilidades circulatorias, buscando conciliar las ventajas de la
ciudad con los henetlcios de la agricultura en su cOlllunidad de origen. Antes 1.1
movilidad era obligada, ahora es una eleccion.
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Migraci6n y acceso desigual a la tierra

20'1

En el caso de México, Quesnel y Del Rey (200Sb: 4) indican que "entre las fami
lias de terratenientes que viven en las colo71ias, la migraciém internacional de los
hombres m<1S jôvenes se integra como un recurso que va a mejorar el patrimonio
familiar". G. Cortes (2002, 200+) sefiala el mismo fen6meno en el departamento
de Cochabamba (Bolivia). En cambio, en la regiôn deI Altiplano Sur, la tierra no se
vende y el aumento deI capital en tierras sôlo puede tener lugar pOl' la ocupaciôn
de las que son comunitarias, y siempre que se tenga derecho. Un capital inicial
puede permitir pagar los servicios de un tractorista para realizar la roturaciôn y
empezar a cultivar. Sin capital tînanciero, el productor puede recurrir a un con
trato fil pmtÎ7'-~ con un tractorista, generalmente pOl' un periodo de tres afios. Por
10 tanta, migraI' puede sel' titil para el que quiere aumentar su capital, pero no es
un requisito indispensable.

La migraciôn internacional desde el Altiplano Sur, principalmente a Chile y
Argentina, no requiere un capital inicial importante. El derecho a la tierra no se
empefia, ni se transtîere para reembolsar un préstamo.

Hay pocas diferencias entre los productores asentados permanentes y los que
tienen doble residencia respecta a la superficie en usufructo y cultivada (tîguras 39
y 40)'H. Por otra parte, los migrantes tienen y cultivan claramente menos tierras
que las on'as dos categorÎas. Ello significa que los productores m<ls comprometi
dos en la agriculnlra de la quinua residen de forma permanente 0 pOl' 10 menos
intermitente en las comunidades productoras, algunos antiguos migrantes han
podido invertir en la actividad agrfcola y rec1amar sus derechos a la tierra al esta
blecer una doble residencia. Observamos de paso que, cualquiera sea la situaciôn
de residencia deI productor, las supertîcies cultivadas representan en promedio
un tercio de las tierras en usufructo.

ï7 Contrato Je aparcerîa rneJlante el cual un tractorista, a cambio deI trabaJo de roturaci6n y
labranza de la tlerra deI protlucror obtiene el derecbo de mo de una parte de esta tierra.

78 Las superfiCies declaradas son probablemente subestill1adas por los productores encuestados.
La situaci6n de residencia se defini6 el ano ùe b cntrevista y puedc corresponder a Ulla con
figuraci6n transitoria.
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Figura 39
Superficie promedio en usufructo de los productores segùn su residencla en 2008
Fuente: elaboraciôn propla, entrevistas 2007-2008
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Figura 40
Superficie promedlo cultivado por los productores en 2008 segùn su residencla.
Fuente elaboraclôn propia, entrevistas 2007-2008

En el sistema de actividad de los migrantes actuales, el cultivo de la quinua
a menudo es secundario. Sin embargo, la situaci6n podrfa cambiar rapidamente
y dar lugar al reclamo de derechos adicionales sobre la tierra.
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Migracion, extension de las tierras cultivadas y tensiones sobre la tierra

2De qué manera la migracion ha jugado 0 sigue jugando un papel en la extension
de las tierras cultivadas? Las situaciones son diversas y complejas. En general, los
asentados permanentes (los que practican circulaciones de trabajo, los que con
anterioridad acumularon un capital durante largas migraciones, 0 que 10 hicieron
con la venta de sus rebanos) fueron los primeros en aprovechar la oportunidad
que ofrece el mercado de la quinua y, pOl' 10 tanto, para provocar el cambio de
uso de la tierra en favor del cultivo de quinua. J\1ediante el capital acumulado y
la posibilidad de reinvertir, las experiencias migratorias previas (en Bolivia 0 en
el extranjero) han jugado, en ciertos casos, un papel de "palanca" economica para
financiar la roturacion mec:inica necesaria para la ampliacion de las superficies
cultivadas. En los anos siguientes al inicio deI proceso, ]a extension de los cultivos
dio como resultado que los productores lograran obtener buenos ingresos de la
quinua y, pOl' tanto, ahorrar suficientemente. A estos se agregaron los migrantes
de retorno, solicitados por las instancias comunitarias y los migrantes que a través
de diversas formas de aparceria lograron "cultivar a distancia". De hecho, hoy
en dia la extension de los cultivos ya no esta solo bajo control de los asentados
permanentes: los migrantes intervienen también, 10 cual genero ciertas tensiones
en torno al acceso a los recursos.

Estas tensiones coincidieron con un cambio en la percepcion del territo
rio comunitario. Al inicio deI proceso de extension de los cultivos, el espacio
comunitario dedicado a la quinua era considerado como "infinito". Al avanzar
la extension de los cultivos fue emergiendo progresivamente la percepcion de
"finitud deI espacio". Paralelamente, surgia la explotacion de las tierras de los
derechohabientes ausentes y, ademas, el regreso de algunos de ellos, 10 que
genero tensiones en tomo a la tierra. Este cambio ha sido gradual y diferido en
el tiempo segun las comunidades y su potencial de extension de las superficies
cultivables. Actualmente esas tensiones se multiplicaron y oponen no s6lo a
los migrantes derechohabientes y los permanentes, sino tamhién a las familias
permanentes entre ellas.

Los migrantes que regresaron desde el afio 2000, primera 10 hicieron para
reclamar su patrimonio de tierras familiares, es decir la tierra reconocida como
perteneciente a su familia y que en muchos casos habîa sido cultivada por otros
miembros de la comunidad. En un segundo tiempo, quisieron adem~îs ampliar
su patrimonio, adquiriendo el usufructo de nuevas tierras en las planicies. Las
tensiones iniciadas por la ocupacion de las tierras por los asentados permanentes
se agravaron por las reivindicaciones de los que nunca habîan residido en las
comunidades, ni cultivado sus tierras hasta entonces. ivluchos de ellos incluso
ignoraban la ubicacion y la supertlcie de sus parcelas. Por 10 tanto, tuvieron
que convencer a uno de los ancianos de la comunidad para que les indicara la
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ubicacion y los limites de sus tierras. Luego tenfan que recuperar sus tierras sin
demasiados choques: ya sea que el que las cultivaba sin autorizacion aceptara de
volver las parcelas 0 que el derechohabiente estaba obligado a negociar con aquél,
ofreciendo una compensacion economica, 0 en otras palabras "comprando" sus
propios derechos de usufructo. Este proceso de recuperacion de las tierras por
los migrantes a veces fue largo.

El ejemplo de Maximo, miembro de la comunidad de Chilalo que habfa
dejado la comunidad a los 10 afios, es bastante indicativo de este proceso. Las
tierras de su padre estuvieron primero a cargo de su hermana, luego de su ma
drina, hasta 1993. Ésta dejo de cultivar por haber recibido demasiadas crfticas de
parte de algunos miembros de la comunidad, que cuestionaban su legitimidad.
Desde entonces, ninglin tàmiliar se hizo cargo de las tierras. Como derechoha
biente, Maximo es el heredero legal dei patrimonio tàmiliar. Él regreso en 2005,
después de 70 afios de ausencia cuando recibio un mensaje indidndole que un
miembro de la comunidad, asentado permanente, estaba cultivando sus tierras.
Dos de sus parcelas (1 ha en total) estaban siendo sembradas y las otras dos (1 ha
en total) estaban en curso de roturacion. AJ regresar recupero las parcelas que
ya estaban cultivadas solo al siguiente afio, al terminar la cosecha. En cambio,
por las roturadas tuvo que pagar el precio de roturacion a la persona que tenfa
planeado cultivarlas.

El acaparamiento para el cultivo de tierras comunitarias pastariles, que
no son parte dei patrimonio familiar, se produjo en un contexto de saturacion
progresiva de las tierras agrfcolas. A menudo, los migrantes que regresaron a
partir de los ailos 2000 no encontraron tien'as libres para roturar y se sintieron
perjudicados. Algunos no dudaron en reclamar una redistribucion general de
10 que se acaparo en su ausencia, y esto genero conflictos con los productares
asentados permanentes. Estos liltimos sostenfan que, contrariamente a los
migrantes, no tenfan trabajo en la ciudad y par tanto no tenfan ingresos fijos
afuera y, ademas, los migrantes se ausentaron durante afios sin participar en
la vida de la comunidad. No obstante, los asentados permanentes se vieron
obligados a tener en cuenta los reclamos de los migrantes, parque son legfti
mos seglin las normas comunitarias. Por otra parte, se sintieron incomodos al
enfrentar estas tensiones debido a que, a veces, monopolizaron muchas tierras
sin pensar en los derechohabientes ausentes, haciéndolo sin pasar por una re
particion concertada de los pastos colectivos. Después de una multiplicacion de
las tensiones y la demanda de los migrantes de redistribuir las tierras tomadas
en su ausencia, existe hoy en dfa una toma de conciencia de los problemas de
acceso a la tierra y muchas iniciativas de concertacion surgieron para corregir
los abusos eventuales y renovar ]a regulacion comunitaria sobre el acceso a la
tierra (AVSF, 2009).
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Organizaci6n social de los sistemas de producci6n
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Las formas de movilidad juegan un claro papel en la diversidad de las prâcticas
y los sistemas de producciôn agrîcola: combinaciôn de cultivo y ganaderîa, iti
nerarios técnicos, acceso a la tien'a, movilizaciôn de la lllano de obra y recursos
financieros. Ll mecanizaciôn de la labranza, la siembra y una parte deI tratamiento
post-cosecha ha reducido la necesidad de mana de ohra por hectârea, 10 que per
mite a los productores~~no pennanecer en ellugar de producciôn. Se denominan
"productores circulantes" a aquellos que no residen pennanentemente en la co
munidad (dobles residentes y migrantes) y los otros "productores permanentes".
Sin embargo, las actividades de crianza y algunas operaciones agrîcolas exigen
una presencia en ellugar. La ausencia diaria impone ajustes y relaciones para la
ejecuciôn de la activiJad <lgrîcola. Por tanto, se trata de identificar las limitacio
nes derivadas de la movilidad en el manejo de las prâcticas agrîcolas. 2Se observa
alguna diferencia en los sistemas de producciôn entre productores circulantes y
asentados permanentes? 2Cuâles son los arreglos familiares e inter-familiares que
permiten una agricultura compatible con la movilidad espacial?

Ârea de dispersion de las residencias de los productores

Los vînculos espaciales entre las comunidades Je origen y las residencias actuales
de los productores que migraron dibujan estrellas con puntas mas 0 menos exten
didas (Figura 41). Cnriosamente, los lugares de residencia relativamente cercanos
(menos de 100 km) no son los mâs numerosos. Los migrantes que mantienen 0
que se dedican recientemente a la actividad agrîcola residen sobre todo en las
ciudades distantes, entre 200 y 500 km de su comunidad, 10 que l'a es notable.
Por ultimo, y de manera excepcional, algunos migrantes cuya residencia esta a
mas de 1000 km de su comunidad, 10gran Ilevar a cabo una actividad agrîcola en
su lugar de origen.

79 En estns pârrafos, se considcran todo'> lu'> productores, cualquicra que sea el tlpo de acceso que
tengan a i.J tlerra, dlfecto 0 indirecto. No'> refenmos aqui a los productores en tanto entidad
gestora y no l'omo derechohabientes.
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Hace algunos anos, el ârea residencial era mucho menos extendida y la pro
porcion de productores residentes exclusivamente en la comunidad mucho mâs
importante, Los nuevos productores, en efecto, por 10 general viven una situacion
de doble residencia 0 residen exclusivamente hlera de la comunidad y, paralela
mente, algunos productores asentados permanentes han ampliado su espacio de
residencia y ahor,l practican la doble residencia.

En resumen, los sistemas de produccion de la quinua en el Altiplano Sur,
no han adoptado la estabilidad residencial y el anclaje territorial comunmente
asociados a la gestion de un terreno agrfcola. Las tradiciones andin,ls de disper
sion y movilidad siguen vigentes, ,mnque con modalidades inéditas en cuanto a
la organizacion social de la actividad agrfcola.

Organizarse para cultivar

La cuestion de la organizacion social de la produccion, susceptible de responder
las limitaciones de distancia y ausencia, se plantea particularmente para los pro
ductores presentes de forma discontinua en su comunidad. 2Como se organizan
esos productores circulantes para la valorizacion de sus tierras? 2Cuâles son las
formas de los arreglos, contratos y relaciones sociales que se desprenden?

Modos de explotaci6n y relaciones sociales

El sistema de produccion de la quinua no requiere un trabajo continuo durante
todo el ano. Estimamos que requiere de 27 a +0 hombres-dia/ha, 10 que pennite
al productor ausentarse por momentos ciel lugar de produccion. Sin embargo,
las operaciones de cultivo mâs importantes (labranza, siembra y cosecha) deben
efectuarse en momentos muy espeefficos, y al mismo tiempo dificiles de programar
al depender deI clima.

Los modos de acceso a la tierra son cliversos, sin ser exeluyentes entre sî. Las par
celas cultivadas pueden ser de acceso directo, 0 bien prestadas 0 en aparceria (alpartir).

Para el cultivo de tierras de acceso di recto, el productor tiene tres opciones:
explotarlas directamente sin arreglos, explotarlas directamente con arreglos 0,

tlnalmente, ai partir. En cambio, para las tierras que se le prestan, el productor
las cultiva directamente. Para cultivar las tierras confiadas al partir, se hace un
contrato de un ano y el aparcero se hace cargo de todo el cielo de produccion.
Luego comparte la cosecha con el propietarioKO al final del cielo.

Asi pues, h,lY un grado de participacion deI propietario en el cultivo de sus
tierras, que va desde hacerse cargo enteramente de los trabajos hasta delegarlos
completamente.

80 Para no recargar el texto, la palabra "propietario" se usa aquî en lugar de "usufructuario de la tierra".
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Cuando el propietario y su tàmilia se encargan de todos los trabajos se habla de
explouci6n directa de la tierra sin arreglo. Para que el productor no permanente
pueda hacerse cargo, tomando en cuenta sus idas y venidas frecuentes, necesita
una relaciôn y una comunicaciôn constante con un familiar 0 una persona de la
cOlllunidad que le mantenga al tanto de los acontecimientos sobre sus parcelas
(heladas, plagas, etc.).

Explotarion directa de la tien"a con tl1nglos

El propietario que decide hacer sôlo una parte de los trabajos agrfcolas se
dedic;] a una explotaciôn directa con arreglos. Hay que distinguir dos tipos de
arreglos con la persona que se ocupa de la parcela, segûn el tipo cie relaciones,
reglamentadas 0 no. En el casa de relaciones no reglamentaclas, las relaciones
con un familiar asentaclo permanente, ya sea un familiar directo 0 un compaclre,
son esenciales. El vfnculo cie parentesco es exclusivo en este tipo de arreglo.
Son posibles dos tipos:

el tàmiliar en el campo vigib la/las parcela/s ("cuida la chacra") e informa al
propietario en casa de presentarse un problema 0 cuanclo es necesario que se
presente (por ejemplo en casa de una invasiôn cie plagas, 0 cuanclo la parcela
estâ lista para la cosecha);
el familiar en el campo tiene un papel activo en los trabajos agrfcolas. Por
ejemplo, puecle encargarse de la protecci6n de bs plantas contra las aves 0

las plagas, 0 de contratar al tractorista y a los trabajaclores jornaleros.

En ambos casos, el propietario estâ presente en la cosecha y con frecuencia
también para la siembra, la labranza y los tratamientos intermedios. La remune
raciôn ciel trabajo asumido por el familiar en el campo es vari;]ble. En la medida
que se ret1ere a relaciones familiares, a menudo toma la forma de "regalo de
reconocimiento": con motivo de su regreso, el propietario lleva a su familiar ali
mentos, a veces le recompensa con una suma simbôlica, 0 le ofrece una pequefia
parte cie su cosecha de quinua. En este tipo cie arreglo, las reglas de uso no son
fijas ni normadas: se basan en el principio de reciprocidad, del don y contra-don,
muy comlm en las sociedades campesinas andinas.

Otros tipos cie arreglos implican, en cambio, relaciones normadas, clonde
hay un acuerdo entre el propietario y un familiar asentaclo permanente, 0

bien con un tractorista. En este casa se trata cie un verdadero contrato en el
cualla contribuciôn y el papel cie cada parte (propietario y trabajador) estân
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determinados prevÎ<lmente: aporte de mana de obra, material, aporte eco
nômico, etc. En este caso se observan distintos grados de participaciôn deI
propietario, siendo el trabajador solamente responsable de la la branza, de la
siembra, 0 de la cosech<1.

Explotaâôll ;lldirectil de la tiel'ra: apm-œ1"Îa

La explotaciôn indirecta de la tierra corresponde al hecho de que el usufruc
tuario conffa las operaciones a una tercera persona: un aparcero. En este caso,
el usufructuario no esta implicado en absoluto en la gestiôn de la parcela y no
realiza ningun trabajo agrfcola. El Jerechohabiente recupera el 25% de la co
secha al final de la campana agrfcola. Camo 10 afirma una pareja Je tractoristas:
"Los propietarios nos llevan los sacos para que pongamos la cosecha que les
corresponden y se van "XI .

En todos los casos, los productores circulantes dependen en gran medida
de los productores permanentes. En este contexto, un propietario que no tiene
familiares en el campo pretiere no cultivar 0 dej<lr el cultivo "a la de Dios"X: 0,

incluso, dar sus parceJas en aparcerfa. Sin embargo, segun varios tractoristas, los
productores circulantes dejan cada vez menos sus tierras en aparcerfa, debido a
que el precio Je venta de la quinua es muy alto y esto representa una pérdida
demasiaJo grande para ellos.

De estos dispositivos surge una diferenciaci6n en los moJos de explotar las
tierras cultivaJas de acuerdo al criterio de la residencia (figura .f2). Los produc
tores asentados permanentes realizan personalmente los trabajos agrfcolas con
algunas excepciones (fig. 42a), los propietarios con doble resiJencia en gran me
dida también efectuan personalmente el conjunto de los trabajos agrfcolas (fig.
.f2b), mientras que los migrantes cuentan principalmente con un familial' en el
campo (fig. 42c).

RI LOl'aJmente, se hahla de "propletarios" pero en re.llidad 105 derechohabientes ~on solamente
u"ufrul'tuarios.

~Q ".i II! df DIO.I''' signitîl'a "l'Ol1l0 Dios quiera" 0 "como Dios 10 decid.l". e~ decir sin Ilingùn
trata1l11ento intermedio en el cllltl\o. Se lleva a l'Jbo solamente 1.J LIbranza, lJ siembra y la
cosecha.
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a) 63 productoress asentados permanentes

c) 24 productores
migrantes
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b) 28 productores
doble residentes

Directo sin arreglos

Directo con arreglos sin narmar
Directo con arreglos narmadas

_ Indirecto (aparceria)

Figura 42
Modos de explotaciôn de las tierras cultivadas segun la residencia de los productores en 2008.
Fuente: elaboraciôn propia, entrevistas 2007-2008.

Las opciones para la mano de obra agricola

Los modos de explotaci6n detenninan en parte la necesidad de mana de obra en
las parcelas. El productor tiene tres opciones no excluyentes: recurrir a la mana
de obra familiar, practicar el ayniS3 con otras familias 0 contratar a jornaleros.

La mana de obra familiar potencial que puede movilizar un productor la
conforma su familia nuclear y, en ocasiones, los miembros de la familia extensa.
El apoyo en las labores agrîcolas de los parientes puede ocurrir en la infancia 0 la
adolescencia, 0 en la edad adulta, cuando el productor ha conformado su propia
unidad doméstica.

Ya sea que habiten en la comunidad con sus padres, que estudien en otro
lugar, 0 que residan en la ciudad con sus padres, los ninos desde los cinco afios
y los adolescentes, siempre participan en los trabajos agrfcolas en la explotaci6n
familiar, diariamente 0 durante las vacaciones escolares. Participan en los trabajos
agrîcolas (siembra, cosecha, etc.) y también en el pastoreo. En el casa de las familias
que residen de forma permanente en la comunidad, los ninos a veces interrumpen

83 Intercambio reciproco de jornadas de trabajo sin retribuci6n econ6mica.
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sus estudios para dedicarse exclusivamente a la explotaci6n familial'. El ténnino
que se e1l1plea para esta suspensi6n es el de descansoH4

• Los nifios descansan de
la escuela. Generalmente, la duraci6n de la interrupci6n es de un ano y puede
ocurrir entre la escuela primaria y la secundaria, 0 bien después de la secundaria.

Hasta la década de 1970, la mayorîa de los ninos asistfan a la escuela hasta
los 10-12 anos. Luego, algunos se quedaban en las explotaciones mientras que
otros iban a trabajar te1l1poralmente en las minas y regresaban durante los grandes
trabajos agrîcolas. Actualmente, los ninos asisten a la escuela par mâs tiempo y
salen a trahajar afuera de la comunidad durante las vaeaciones escolares largas de
diciembre-enero. Son movilizados l'omo mana de obra agrîcola s610 durante los
fines de semana y las vacaciones escolares cortas.

En la edad adulta existen varios modos de colaboraciôn. Cuando una persona
no cultiva parcelas y vive afuera, regresa para ayudar a sus padres en el cultivo,
momento importante para recuperar el vÎnculo con ellugar de origen. Cuando es
un productor que no reside en la comunidad, éste practica el fl)'171 con sus padres.
POl' ûltimo, el productor asentado permanente recurre a la ayuda familiar inclu
yendo el usa compartido total de las tierras y de los medios de producci6n entre
padres e hijos. Ademâs, algunas mujeres conviven un tiempo en la c01l1unidad con
sus padres y les ayudan a cambio de tierra en préstamo. Este es particularmente
el casa de las madres solteras 0 mujeres separadas de su marido.

En el casa de la familia Ayma de Chilalo, presentado anteriormente, todos los
hijos (a excepei6n de dos) estuvieron a disposici6n de la explotaci6n durante Ulla 0
dos aIlos, par 10 que la madre casi siempre ha tenido ayuda en la parcela mientras
que el padre estaba a menudo ausente. La figura 43 muestra la manera en que se
organiza la familia hoy en dü para los trabajos agrîcolas. La familia nuclear consiste
en una pareja con residencia bipolar (el marido reside en La Rivera y la mujer en
Chilalo) con tres hijos a su cargo y l'inca que han constituido su propia unidad
doméstica. De los tres hijos a su cargo, una hija asiste a la escuela en Chilalo, otra
estâ en descanso por un ano (es pastora) y el tercer hijo estâ en la secundaria en
Oruro, donde reside en casa de su hermano mayor, pero presta su ayuda durante
todos los trahajos agrîcolas. Ademâs, la pareja tiene una hija casada que reside
también en Oruro y que aeude a ayudarles a cultivar sus parcelas y también las
parcelas que e1los le prestan. El hijo mayor, establecido en Oruro, tiene parcelas
en la comunidad y su mujer es la que se ocupa de ellas. Paralelamente, ella ayuda
a sus suegros en el cultivo de sus parcelas a cambio de una remuneraci6n. Las
tres hijas mâs j6venes, que no tienen un lugar de residencia estable, viven dcsde
2007 en Chilalo, donde sus padres les prestan tierras a cambio de su ayuda en los
trabajos agrîcolas.

84 Este mlsmo término desmnso es ellJue se emplea para la tierra en barhechn: "la tierra descansa".
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Figura 43
Mano de obra familiar, parcelas de Carlos y Gregoria Ayma, productores de Chilalo, 2007.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.

Ademâs de la movilizaciôn de mano de obra familiar, los productores recurren
al ayni y asî tienen acceso a una mana de obra de la comunidad, pero sin paga.

Los jornaleros son miembros de la comunidad que tienen pocas tierras, pero
también personas de los alrededores (estudiantes, campesinos sin tierra, etc.) 0

de regiones mâs distantes, principalmente del este del departamento de Oruro.
Se ponen a disposiciôn en la feria de Challapata, que se ha convertido en ellugar
de contrataciôn de jornaleros. Puede suceder que los migrantes, contraten a sus
jornaleros en la ciudad donde viven y los lleven a trabajar en sus parcelas.
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El origen de la mano de obra empleada por los productores difiere mucho
en funci6n de su residencia (figura 44). Los productores asentados permanentes
se distinguen por la alta proporci6n de mano de obra exclusivamente familiar,
tendencia esperada en la medida en que toda la familia dellugar puede movilizarse
en cualquier momento para los trabajos agrfcolas (fig. 44a). Los productores con
doble residencia, en cambio, contratan preferentemente a jornaleros (fig. 44b).
En general sus familias no residen en la comunidad, por 10 tanto un miembro de
la pareja se hace cargo dei cultivo y se ve obligado a recurrir a mana de obra asa
lariada. Por ultimo, los productores migrantes utilizan mas mano de obra familiar
(fig. 44c). Cultivan pequefias superficies y 10 hacen sobre todo para mantener el
v!nculo con la comunidad y as! preservar sus derechos sobre la tierra. No tienen
una 16gica "productivista". En este sentido, una mujer de Villa Alota, entrevistada
en San Pedro de Atacama (Chile), decfa: "Tengo s610 unas pequeiias parcelas, asf
es mas râpido. No quiero pagar mana de obra y tampoco puedo hacer ayni, no
tengo tiempo".

a) 97 productores
asenlados
permanentes

c) 24 productores
migrantes

b) 28 productores
doble residentes

Mano de obra exclusivamente familiar

_ Conlrataci6n jornaleros

_Ayn;

Figura 44
Mano de obra empleada por los productores de quinua en el 2008 en funciôn de su residencia.
Fuente: elaboraciôn pro pia, entrevistas 2007-2008.

Las mujeres ocupan un lugar especial en el mecanismo de producci6n de
quinua. En el caso de las parejas que residen en dos lugares, casi siempre es la
mujer la que se queda en la comunidad y el hombre reside en otro lugar. 'RI es
el caso de los hombres en San Juan que trabajan en las minas y de los de Palaya
que son profesores de escuela. Por 10 tanto, la mujer se encarga habitualmente
de los trabajos agrfcolas y representa a la familia en los asuntos sociales. En el
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casa de los productores migrantes, generalmente también es la mujer quien se
libera de sus actividades en la ciudad y regresa a la comunidad para encargarse de
los trabajos agricolas, mientras que el hombre continua su actividad en su lugar
de residencia. La mujer asegura asf una continuidad en el cielo productivo de su
comunidad de adopci6n (la comunidad de su marido).

En fin, aunque las mujeres estén exeluidas de los derechos de aceeso a la
tierra en su comunidaJ de origen, son ellas las que asumen una presencia, a veees
muy inquisitiva, <lUtes sus padres mayores y que aun se ocupan de la explotaci6n
familiar en sus comunidades.

Organizarse para la crianza de los animales

Generalmente, cada nifio hereda personalmente un pequefio rebafio de ovejas
y/o de llamas. Cuando la migraci6n de los j6venes conduee a un cambio de
residencia, el ganado se mantiene en el rebafio familiar si es que subsiste. Si no
es el caso, el joven debe separarse de él. A diferencia de los cultivos, la crianza
requiere una actividad diaria y, por 10 tanto, una presencia continua. No es
posible llevarla a cabo sin residir en la comunidad. En tado oso, los rebafios
de migrantes se dejan al cuidado de otra persona y el propietario no invierte
ninguna mana de obra en esta actividad. Pero pocos son los que se separan por
completa de su rebano cuando se van siendo adultos: 0 bien 10 reducen <1 unas
diez cabezas y 10 dejan al cuidado Je un familiar, un compadre, 0 al pal'tù's" 0

10 conservan empleando a un pastor.
En casa de dar el ganado al cuidado de un pari ente, la crianza no es real

mente considerada como una actividad econ6mica, sino mas bien coma un
medio para mantener un vfnculo con la comunidad. Este vfnculo se expresa
en elmomento de los retornos, especialmente durante la eeremonia anual dei
"floreo dei rebafio"~I>. En estas ocasiones, los propietarios ofreeen alimentos a
la persona que se hizo cargo de sus animales. Cuando se trata de algunas ca
bezas dejadas al cuidado de un pariente no se hacen arreglos. Los servicios se
dan en ambos sentidos. En general, se mata un animal cuando el propietario
esta presente y la carne se reparte entre todos. Los ingresos por la venta de los
animales a menudo se utilizan para comprar alimentos (azucar, fideos, etc.) para
el que esta a cargo deI rebano.

Aquellos que planean salir de la comunidad por un perioJo relativamente
corto no se separan de su rebafio y 10 dan generalmente {fIparth'. J\iIuchas personas
afirman que confiar su rebafio {fIpmiil' no es muy ventajoso. De hecho, quien esta

85 Hay que seiïalar que el rebano puede e,tar en la comunidad del hombre 0 de la mujer.
86 Elf7m'co es un,l fie,ta ritual que se l1e"a a cabo en febrero para las llamas y en junio para las

oveps.
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a cargo del rebafio es el unico que interviene en la crianza y tiene todo el control,
Por ejemplo, cuando los depredadores matan a los recién nacidos, el aparcero
puede atribuir b pérdida al propietario. Del misl110 modo, puede esconder algu
nos nacimientos que el propietario no esta en condiciones de verificar. A pesaI'
de estas desventajas, reales 0 exageradas, esta pr:ictica es comun.

Tercer modo de organizacion: la contratacion de un pastor. Se escucha en
todas las comunidades deI Illtersalm.lJ7 la historia de pastores que llegaron de otras
comunidades para ser contratados y finalmente se quedaron. En la actualidad, los
productores asentados permanentes son los que contratan a un pastor, l'a sea a
tiempo completo durante un ario, 0 solo durante el periodo del trabajo agrfcola
pesado. Los productores que no residen de forma permanente en la comunidad
rara vez contratan durante el afio y es probable que esta prâctica tienda a disl11inuir
debido a que es causa de conflictos. De hecho, dado a que el espacio de pastoreo
se reduce, los asentados permanentes no quieren que sea utilizado pOl' criadores
que se ausentan.

Obviamente, la movilidad de los miembros de las comunidades es un freno
para la crianza y, al mismo tiempo, para la complementariedad entre cultivo y
crianza, sin embargo considerada l'omo un elemento clave de la viabilidad so
cioeconomica de las familias.

~De las pnicticas agricolas especificas a los productores m6viles?

Para poder diferenciar entre las prâcticas agrfcolas de los productores permanentes
y circulantes, en primer lugar es necesario saber quién toma las decisiones de la
explotacion de las tierras. En el casa de las tierras prestadas 0 confiadas al pm1ir,
es la persona que cultiva -por 10 general un asentado permanente- quien toma las
decisiones y no el usufructuario. En el casa de las tierras de cultivo que requieren
arreglos para su cuidado, la labranza u otro trabajo agrfcola, las decisiones son
compartidas entre permanentes y circulantes. Esto signiflca que los permanentes
actlian mas alLi de la gestion de sus propias parcelas. Pero el principal actor, situado
en el centra de los sistel11as de decision relacionados con el cultivo de la qui nua,
es el tractorista. Él actua en nombre de decenas, de productores en la zona, en el
momento de la Iabranza y la siembra.

Respecta a los itinerarios técnicos, las encuestas realizadas par R. Joffre y R.
Tapia (comunicacion personal, 2008) no revelaron diferencias en las practicas entre
los productores permanentes y circulantes en cuanto a tiempos de barbecho, varie
dades cultivadas, uso de fertilizantes, técnica de siembra 0 conservaci6n de cercos
vivas. En cambio, ha)' que destacar varios elementos relativos a la certificacion

87 Es decir: en las c0111ul11dades Jocalizadas entre el salar de Uyuni y el salar cie Coipasa. pero no
en las del sur y el este del salar de Uyuni, que son comunidades tradicionalmente pastoriles.
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arganica. En primer lugar, debemos recordar que dentro de las comunidades
existen productores de quinua "organica certificada" (que deben cumplir con el
pliego de la agricultura orgânica) y productores de quinua "convencional" (que
no tienen ninguna restricci6n en el modo de producci6n). En este ultimo grupo
hay una mayoria de productares circulantes, pero también muchos asentados
permanentes. En el 2007 y el 2008 era dificil para un productor no asentado de
forma permanente participar en la producci6n de quinua orgânica certificada dado
que las certificadoras prohibfan su afiliaci6n. Pero en 2010, M. Vieira Pak (2012)
indica que las certificadoras empiezan a considerar los productores migrantes.
Este tema de la certificaci6n puede tener repercusiones importantes en la orga
nizaci6n social y la gesti6n deI territorio comunitario. De hecho, la aplicaci6n
efectiva de las normas impuestas en el pliego de la producciôn organica implica
una aprobaci6n colectiva, sobre todo en la lucha biol6giea contra las plagas 0 la
plantaci6n de cereos vivos entre las parcelas. Par 10 tanto, la diferenciaci6n de
los sistemas de producci6n tendrfa a obstaculizar el establecimiento de normas
colectivas de gesti6n territorial.

En cuanto a la mana de obra, se practica el asalariado, tanto entre circulantes
como permanentes. Mas alJa de la residencia, es también el tamafio de la explo
taci6n el que determina el recurso a mano de obra asalariada. Es muy raro que
quienes circulall tengan rebafios, par razones de disponibilidad de tiempo. Pero
se encuentra a cada vez a mas permanentes que tampoco practican la ganaderîa.
Anteriormente, la agricultura y la ganaderîa se consideraban complementarias.
Esto implicaba un uso complementario del espacio y algunas reglas espedficas
para los cultivos, coma fechas fijadas de antemano para la siembra y la cosecha,
con el fin de permitir pastar a los animales y proteeci6n de parcelas para evitar que
accedan a ellas en épocas de cultivo. El descenso de la producci6n ganadera en los
espacios marginales, ahora hace difîcil respetar las narmas colectivas. También
significa cada vez mâs tensiones entre pastores y agricultores, con los primeros
que se quejan por la falta de espacio disponible para el pastoreo y los segundos
por los dafios que causan los animales en sus cultivos.

Asî, a pesar de que el criterio de la residencia de los productores tenga un
impacto direeto en la certifieaci6n y la comercializaei6n de la quinua, coma en
la gesti6n de los rebafios, éste no es realmente determinante para diferenciar los
itinerarios técnicos deI cultivo de la quinua.

Por ultimo, al permitir Ulla presencia discontinua en la explotaci6n, la me
canizaci6n introdujo una nueva relaci6n con el territorio y la agricultura. Las
nuevas maneras de producir facilitan el recurrir a la movilidad, tanto para los
que residen en la comnnidad como para los que no residen y quieren cultivar a
distancia. Por otra parte, el sistema de producci6n de la quinua esta integrado
en un sistema de actividades basado en el principio de dispersi6n de los riesgos
y de circulaei6n de los productores y sus familias. Es por tanto un esquema
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invertido en comparaciôn con el esquema rural convencional: no es la migra
ciém la que modifica los sistemas productivos sino 111<ls hien la transformaciôn
de los sistemas de producciôn agrîcola la que, bajo el efecto de lanzamiento al
mercado internacional, genera un reajuste de las movilidades espaciales y los
sistemas de residencia de las poblaciones locales.

Practicas circulatorias estratégicas

La consideraciôn de las trayectorias en a 10 largo de los cielos de vida mostrô
la importancia de la reversibilidad migratoria y de las movilidadcs rcsidencia
les circulares. Las prâcticas circulatorias van mucho mas alL1 de las estrictas
prâcticas residenciales, l'a que pueden tomar una intensidad y a veces ritmos
muy sostenidos relacionados con los retornos por tiel11pos cortos en las comu
nidades de origen. Estas movilidades de retorno son Hamadas "intersticiales",
en la medida en que operan "en los intersticios" de las etapas de la movilidad
residencial. Se identificaron tres motivos principales de retomo periôdico a la
comunidad: participaciôn en las fiestas, visita a la familia (circulaciôn socio
identitaria) y prâctica de una actividad agrîcola (circulaciôn productiva). Estas
pdcticas circulatorias tienen un caracter estratégico desde el punto de vista de
la relaciôn con la tierra, de los modos de gestiôn de los recursos locales y de las
prâcticas agricolas.

El intenso ir y venir para lograr mantener la agricultura

El ritmo sostenido de viajes de ida y vuelta puede estar relacionado con la !weser
vaciôn de una actividad agrîcola constante en la cOl11unidad de origen a 10 largo
deI cielo de vida, independientemente de la trayectoria de residencia. Esta forma
circulatoria corresponde con mayor frecuencia a aqueHos que tienen la posihilidad
de acceder directamente a la tierra. Estas situaciones pueden concernir a personas
con anclaje permanente pero que han experimentado una fuerte movilidad de
residencia (como es el casa de Victor y Luisa, a continuaciôn y en la fig. 45), 0 a
personas que migraron par un periodo relativamente largo en el curso de su vida,
sin interrumpir los vinculos con la actividad agricola.

Victor y Luisa, rcsidentes de Llica y productores de quinua en Palaya en el
2008, no han dejado de circular desde que se casaron en 1973. A partir de 1977,
cuando recibieron una herencia que les abriô la posihilidad de acceso directo a
la tierra en su comunidad de origen, la frecuencia de sus retomos a Palaya se
acelerô. Victor es profesor en la regiém y su l11ujer es la que lIeva la mayor parte
de la actividad agricola y, por tanto, circula con mayor frecuencia.
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Figura 45
Trayectorla de las circulaciones y la actividad agricola de Victor y Luisa, 57 anos, miembros de la comunidad de Palaya.
Fuente: elaboraci6n propia, enlrevislas 2008.
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Las circulaciones y presencias alternadas en la comunidad han permitido a
esta pareja movilizar varios espacios-recursos. Esta situaciôn corresponde a la de
una familia arraigada en la comunidad de origen, pluri-activa, que mantiene a
distancia la actividad agricola durante su recorrido residencial, as! coma una fuerte
complementariedad de la pareja, en la que la mujer se encarga desde siempre deI
manejo de la explotaciôn agrlcola. La elecciôn constante de culti\'ar las tierras
sin arreglo refleja la voluntad de control y aprovechamiento de su patrimonio de
tien'as y una inversion social permanente en b comunidad.

Los continuos viajes de ida y vuelta garantizan el retorno a la agricultura

Los retornos a la comunidad pueden marcar el cic10 de vida de los indi\Tiduos,
independientemente de una trayectoria residencial compleia y a veces con
destinos distantes. Las circulaciones continuas permiten mantener un vînculo
permanente con la comunidad, mantenerse al corriente de los camhios y tamhién
estar al dîa con las obligaciones de interés comun, de manera que los derechos
a la tierra se preserven y que, en el futuro, los jôvenes que todavîa no tienen
un patrimonio tengan acceso a la tierra sin obstaculos. Algunos mantienen
el vînculo dm'ante toda su vida y asî pueden regresar a cultivar sus tierras sin
sel' molestados par la comunidad. Otros, mediante este vînculo pueden hacer
valer su pertenencia de pleno derecho a la comunidad y adquirir el usufructo
de tierras colectivas, estando seguros de su legitimidad local (caso de Félix, a
continuaciôn y fig. 46).

Las trayectorias de Teodoro y Graciela, residentes desde el 2008 en La paz
y productores de quinua en o tuyo, indican continuas idas y venidas anuales
de Teodoro y una intensificaciôn de los viajes par parte de la pareja a partir
de la reanudaci6n de la actividad agrîcola en 1999. En efecto, después de una
primera tentativa de instalacion camo agricultores en la comunidad cuando se
casaron, la pareja se instal6 en La Paz durante treinta anos. Los retomos anuales
de Teodoro a la comunidad est<ll1 dirigidos a "estar al dîa con la comunidad",
segun sus dec1araciones, y conservar sus derechos de acceso a los recursos te
rritoriales. De hecho, estas idas y venidas facilitaron su retorno a la agricultura
en 1999. Desde l'sa fecha, Teodoro y Graciela van y vienen de manera intensa
entre su comunidad y La Paz; ellos mismos asumen todo el tralujo agrîcola de
sus parcebs.

Félix, en 2008 reside en San Juan, su comunidad de origen. Regresa a su
comunidad y a la agricultur<l después de una migraciôn de m<ls de ocho ailos a
Chile. Félix no dejô de circular durante todo el tiempo que migr6, con retornos
regulares a la comunidad. Sin embargo, interrumpiô completamente el trahajo
de la tierra durante 10 allas. Su regreso en 2006 esta c1aramente relacionado a la
voluntad de constituir un capital en tierras, dada la oportunidad econômica que



representa la quinua. Félix retom3 la agricultura sembrando primero "al partir"
para otros agricultares ya que no es dueno de tierras y su padre ;lûn esta activo.
En el 2007 rotura tierras colectivas y asî cultiva las suyas propias.

Esta ûltima trayectoria es representativ3 de la evolucion deI modo de acceso
a las tien-as que tienen los jovenes desde el auge de la quinua: comienz;m par
cultivar la tierra de otros, luego constituyen gradualmente su patrimonio cie tie
rras mediante la roturacion de tien-as colectivas, sin tener que esperar a heredar
el usufructo de tien-as familiares. Las circulaciones continuas, aunque no sean
anuales, facilitan su regreso a la actividad agrîcola.

De la ausencia prolongada a las idas y vueltas forzadas

La ausencia por un periodo largo, a veces senal de una ruptura con la comunidad,
es siempre sinonimo de interrupcion de la explotacion agrîcola directa. Durante
este periodo, la tien-a es abandonada 0 se confîa a un familiar. Cuando la comu
nidad 0 la familia llaman a los derechohabientes migrantes para no perder sus
derechos sobre la tierra, el migrante empieza a retornar regularmente, 10 que le
permite recomenzar a cultivar y también cumplir con sus obligaciones cie interés
colectivo. Esas idas y venid;ls son entonces la contraparte de un retorno autori
zado a la tierra. Esta situacion afecta por 10 general a personas que nunca habîan
practicado una actividad agrîcola independiente, 0 a individuos con trayectorias
complejas que, en un momento de su vida, probaron la actividad agrîcola pero
finall11ente la abandonaron. Es el casa cie Benedicto y Lutgarcla (a continuacion
y en la fig. 47).

Las trayectorias de Benedicto y Lutgarda, miel11bros de la comunidad de
Palaya y que alternatival11ente residen en Tupiza y Palaya en 2008, indican una
reanudacion de circulaciones entre su lugar de residencia y la comunidad, después
de una pausa de mâs de 35 anos. Luego de sucesivas migraciones en su juventud,
Teodoro regresa a Palaya para formar su hogar y se queda a cultivar durante 8
anos. Pero cuando reinicia la migracion a Sucre y luego a Tupiza, rompe sus
vînculos con la comunidad y abandona la actividad agrîcola. En el 2004, una
prima le informa que algunos l11iembros de la cOl11unidad cultivan sus tierras.
En el 2005, después de haber recuperado una parte de sus tierras, recomienza a
cultivar una pequefia superficie manteniendo su residencia en Tupiza. Asume la
totalidad deI trabajo agricola con ayucla de su esposa. Lentamente recupera sus
tierras y cada ano cultiva una superficie mas grande. Este retorno a la actividad
agrîcola termina en el 2008 con un dispositivo de doble resiclencia y de idas y
vueltas intensas durante todo el ano.



Frecuencia de los retornos en la comunidad (circulaci6n)

FéliXI ------JITOJJJJIIIIJJID'----------'

2008

Encuesta

20062004

Calama

200019981980

Nacimiento

Félix San Juan

Actividad agricola en la comunidad

Ayuda en la explotaci6n de los padres

1

Succesiones residencial

Modo(s) de acceso a las tierras en cultivo

1 ------,--------

Modo(s) de explolaci6n de las tierras en acceso directe

Frecuencia de los retornos en la comunidad
(circulaci6n)

Actividad agricola en la comunidad de origen

o Ninguna

Ocasional (1 vezla~o)

Ayuda en la explotaci6n
de los pad res

• Ayuda

o Noayuda

Modo de acceso a las tierras
en cultiva

o Acceso directo (propiedad)

Il Acœso indirecto (aparceria)

Modo de explotaci6n de la tierra

o Directo sin arreglo

Figura 46
Trayectoria de las circulaciones y la actividad agricola de Félix, 28 alios, miembro de la comunidad de San Juan de Rosario.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2008.
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Las trayectorias en las que el regreso esta motivado por la preservaciôn deI
usufructo de la tierra, 111uestran que una ausencia incluso prolongada no es nece
sariamente sin6nimo de ruptura definitiva con la comunidad de origen. En efecto,
actualmente, romper con la comunidad es correr el riesgo de una suspensi6n del
derecho de acceso a los recursos y de una dificultad a reactivar la actividad agrîcola.
Por 10 tanto, la relaci6n con la tierra -relaci6n a la ,·ez productiva, patrimonial y
socio-identitaria- sustenta las 16gicas de circulaci6n y la preservaci6n del vinculo
con la comunidad. La relaci6n con la tierra y las actividades agricolas guian fuer
temente las trayectorias de movilidad y las practicas de retorno a la comunidad.
Para varias familias, el desafio estâ en su competencia en dominar y organizar
su movilidad circulatoria asi como las formas de arregles intra e inter familiares
que permiten poner tierras en cultivo. Es eta competencia circulatoria la que, en
cierta forma, hizo posible el auge de la quinua.
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Trayectoria de las circulaciones y la actividad agrfcola de Benedicto y Lutgarda, 64 arios, miembros de la comunidad de Palaya.
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2008.





CAPÎTULO 11

Pertenencia, lazos y "derecho"
al territorio cornunitario

Toclos los inclivicluos originarios de una comunidacl son miembros de pleno clere
cho cie la misma. Esta pertenencia se hereda al nacer. Sin embargo la pertenencia
a la iclenticlad territorial es algo adquiriJo, que no deja cie construirse cie forma
permanente meJiante actos, representaciones y proyecciones. La relacion con
el espacio original se expresa por una Yariedacl cie enlaces, cie naturaleza fisica,
material ylo icleal. Pero tamhién es parte cie una relacion con la comuniclad que
es a la vez la institucion regulaclora cie la gestion y la iclenticlad de referencia como
un grupo social cuyos miembros estan vinculaJos por una misma pertenencia.

2Estâ el auge cie la quinua acompafiado por nuevas relaciones sociales den
tro de la comunidad, por nuevas complementarieclacles? 2C01llO evolucionan las
normas colectivas que rigen los clerechos y obligaciones de unos y otros en este
contexto de alta moviliclad?

Conciliar migraciôn y ohligaciones comunitarias

Ser derechohabiente de una cOlllunidad no solo significa tener el derecho a culti
var, usar las tierras de pastoreo 0 atm tener acceso a las tierras comunitarias. Esto
tamhién implica cleberes y ohlig::lCiones para con la comuniJad, inclepencliente
mente de la situacion Je resiclencia Je la persona. Como 10 recuerda E. i\1Jclrici
LaLl (1998: 99), "el resiclente [migrante] clehe prestar servicio a la comunidad,
no solo como una ohligacion para conservar sus tierrJs, sino como corresponde
a todo componente de la comunidad. Estos mecanismos cie servicio, a la vez rati
fican los clerechos del residente [migrante] sohre la tien·J y su pertenencia como
miemhro de la comuniclad". Y, si el productor migrante olviclara sus obligaciones,
la comuniclad se los recordad con gran rapidez.

La comunidacl, como instinlciôn, no impone la residencia estable para sus
clerechohabientes, pero toclos estan sujetos al mismo sistema de obligaciones.
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Las nonnas internas de cada comunidad, muy variables, fijan estas obligaciones.
A menudo varian en funciôn del tamafio de la eomunidad: cuantas mâs personas,
menos rîgidas son las obligaciones de los derechohabientes, tanto para los asen
tados permanentes coma los migrantes.

La comunidad de Chilalo, por ejemplo, que sôlo tiene ocho derechohabien
tes que son asentados permanentes, es obligatoria la presencia de todos en los
trabajos eolectivos y reuniones. Ademâs, todos los derechohabientes migrantes,
independientemente de su edad, estân Hamados a asumir los cargos, 10 que permite
asî alguna renovaciôn. En 2007, el corregidor auxiliar (autoridad de la eomuni
dad) era una persona de 79 afios, con problemas de salud y doble residente entre
Chilalo y Tupiza. En cambio en SanJuan, que cuenta con 135 derechohabientes,
la asistencia de todos a las reuniones es menos obligada. Del mismo modo, para
los trabajos colectivos, la ausencia de algunos se hace relativamente "invisible",
dado el gran nûmero de participantes.

Las normas comunitarias que establecen las obligaciones de interés colee
tivo de los derechohabientes de derechos son relativamente numerosas, ya que
se refieren a los turnos de los cargos rotativos, p<lrticipaciôn en las reuniones,
trabajos colectivos y fiestas, asî como la contribuciôn financiera para actividades
comunitarias. Estos dos ûltimos puntos, que no son espedficos de los beneficiarios,
los trataremos mâs adelante.

El cumplimiento de los cargos rotativos

El término de cmgo se ha convertido en un nombre genérico para designar eual
quier servicio prestado a la comunidad. La definiciôn de cargos rotativos fue
detallada en la primera parte. Incluyen los cargos de deeisiones y representaciôn,
y los cargos funcionales (que no existen en todas las comunidades). Los segundos
son asumidos por los permanentes, mientras que los cargos relativos a decisio
nes y representaciôn deberân estar asegurados por todos los derechohabientes.
Es muy difîcil para un derechohabiente negarse a cumplir un cargo, excepto en
casos de fuerza mayor. En tado caso, quien sea designado debe asumir su cargo
aunque se talera que tenga un suplente que se oeupe de los asuntos cuando estâ
ausente, siempre que la c011lunidad haya dado su aprobaciém. El cumplimiento de
un cargo requiere que el migrante se organice para estar 10 n1<1S presente posible
en la comunidad durante su servicio (1-3 afios). Esta puede llevarlo a reorganizar
su siste11la residencial y su ritmo de eirculaciôn. Puede optar sobre todo por es
tar afincarse en la comunidad sin residir sin embargo plenamente. En San Juan,
por ejemplo, los migrantes se cuidan de ahorrar el dinero suficiente para poder
permanecer en la comunidad el tiempo de su cargo, ya que la obligaciôn a residir
que supone pasar un cargo puede significar una suspensiôn de sus actividades y
fuentes de ingresos. Lo que es mâs, el cumpli11liento de un cargo significa cierto
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costa financiero, ya que la persona debe desplazarse y recibir personas. Cuando
vuelven a cultivar, pocos migrantes escapan a este mandato c0111unitario. Son
râpidamente designados para asumir un cargo en los anos siguientes a su regre
so. Es una manera de hacerles "ponerse al dia en el tiempo que no sirvieron a la
comunidad."

En concreto, todos los migrantes que asumian un cargo en elmomento de
nuestras investigaciones ponian mucha buena voluntad en el cumplimiento de
sus tareas. Sin embargo, las limitaciones deI incesante ir y venir, y el hecho de no
estar constantemente al tanto de asuntos de la comunidad, a menudo les impiden
realizar sus tareas carrectamente. Ademâs de la aplicaciôn necesaria para poder
seguir y ajustar los diferentes temas administrativos (electrificaciôn, solicitud de
financiaciôn para un proyecto, etc.), quien asume la responsabilidad colectiva
supuestamente debe estar al tanto de las novedades y acontecimientos en la co
munidad para poder gestionar adecuadamente los conflictos eventuales.

En cuanto a toma de decisiones y gastos de representaciôn (caso corregidor
auxiliar y OTB), a veces algunas comunidades cuestionan la idoneidad y eficacia
de un cargo asumido par un migrante. Se 10 juzga poco en relaciôn a la vida local
cotidiana; a veces resulta incompetente en el funcionamiento administrativo, 0
cuando coloca en la agenda temas que los asentados permanentes no quieren ver
tratados. En este contexto, no es imposible que las normas comunitarias evolu
cionen y vayan hacia una exclusiôn de los derechohabientes migrantes deI tema
de los cargos colectivos. El numero futuro de los derechohabientes migrantes, sin
duda tendrâ un peso importante en esta evoluciôn, aunque los migrantes pueden
aportar nuevas competencias.

Participaci6n en las reuniones y trabajos para la comunidad

Las reuniones regulares son para asuntos triviales, que a menudo no interesan a
los inmigrantes: la escuela, danos en un rebano, etc. En cualquier caso, no estando
ahi todos los dfas, les es diffcil participar, especialmente si no se han programado
en una fecha fija. La comunidad a su vez, sin embargo, no los obliga. No obstante,
si los presente en estas reuniones sienten la necesidad de contar con la opiniôn
de los migrantes 0 su apoyo, la decisiôn puede postergarse. Para las reuniones
generales (una a dos al ano), en cambio, se supone que estén presentes todos los
derechohabientes. En esta ocasiôn, se discuten los probJemas generales de la
comunidad, los cargos futuros, disputas por la tierra, la organizaciôn de la fiesta
patronal...

Los trabajos de interés comunitario (jàeJlflS) implican la participaciôn de
todos los derechohabientes, cuando se refieren al conjunto de la comunidad
(1impieza de carreteras, construcciôn de aulas, construcciôn de un centro co
munitario, limpieza de los tanques agua para que abreven los rebanos ...),0 sôlo
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de algunos, cuando el interés no es compartido por todos (iimpieza de canales
de riego, por ejemplo).

En esos trabajos, la regla es la misma para todos: la participaciôn de un
miembro por familia de derechohabientes. Los migrantes estan en la lista, pero en
realidad no siempre participan en el trabajo. 'T<unbién puede ser el caso, por otra
parte, de los asentados permanentes seglin el grado de tolerancia de las autoridades
comunitarias, y siempre que las ausencias no se repitan demasiado. Una forma de
compensar la ausencia es pagar a un reemplazo 0 bien pagar a la comunidad el
equivalente a un salario diario. Esta obligaciôn es sin embargo ambigua, ya que
muchos migrantes -incluso los que hacen frecuentes idas y vueltas- no estan al
tanto de las fechas de los trabajos comunitarios. La obligaciôn de participar en los
trabajos no esta estrictamente regulada. En realidad, la regla sera especialmente
recordada en momentas de diferendos 0 conflictas, cuando una ausencia excesiva
sera un argumenta en desventaja deI derechohabiente.

Por ultimo, las obJigaciones comunitarias de los derechohabientes se basan
en el principio de igualdad para todos, en derechos y en deberes, tanto para
los derechohabientes asentados permanentes en la comunidad como para los
migrantes. En la practica, sin embargo, a excepciôn deI sistema de cargos, la
obligaciôn de estar presente es mas flexible para los migrantes. Su condiciôn
especffica, de hecho, es ampliamente aceptada y se reconoce que prestan otros
senTicios a la comunidad (la transferencia de competencias, postas para acoger
a futuros migrantes, etc.).

Hasta la fecha, las normas comunitarias no se han escrita (excepto en las
comunidades en las que intenTiene la ONG AVSF) (Félix y Villca, 2009) y son, por
definiciôn, evolutivas. Se trata de normas sociales establecidas por el colectivo,
constantemente debatidas y negociadas. Establecen las obligaciones de cada in
dividuo y la comunidad illterviene en los casos donde no se respetan las normas.
Si el derechohabiente no cumple con sus obligaciones, la norma especifica que
como ultimo recurso la comunidad puede prohibirle cultivar al individuo e in
cluso puede llegar a confiscar sus tierras. En la practica, sin embargo, no hemos
encontrado este tipo de situaciones. A menudo hay una brecha entre las normas
como tales y su aplicaciôn 0 su elusiôn.

Relaciones de los migrantes con sus comunidades de origen

Para los migrantes, el vfnculo con la comunidad de origen pasa por la presen
cia fisica puntual (visitas, presencia en las fiestas) y también por otras formas,
cuando los retornos son imposibles. Estas vfnculos con la comunidad de origen
sin circulaciôn fisica, ya sean materiales 0 ideales, pueden mantenerse de forma
individual u organizada.
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Migraci6n y participaci6n en fiestas

~37

Las fiestas son un momento vital de la comunidad, en el que se reactiva el vinculo
social e identitario, cuando se "re-ratifica" la pertenencia a la comunidad. Con
un gran valor simbôlico, son momentos fuertes que ritman la vida social de los
individuos y la comunidad. La participaciôn en las fiestas comunitarias es pues
una razôn importante para el retorno de los migrantes, fenômeno conllin en el
medio rural, especialmente en los Andes. Es raro que un migrante descuida ese
momento, tanto mâs cuanto las fiestas son la oportunidad para visitar a los mas
cercanos y aflrmar la pertenencia a la comunidad.

La fiesta: una participacion casi obligatoria

La participaciôn en las fiestas no es obligatoria, pero esta fuertemente recomen
dada a todos los miembros de la comunidad. Por otra parte, asumir el cargo de
pasante, es decir, asumir la carga (tlnanciera y organizacional) de la fiesta patro
nal segûn el sistema rotatorio, es una obligaciôn para los derechohabientes que
cultivan, independientemente de donde vivan: es el precio a pagar para preservar
su derecho de uso de los recursos locales.

Para las tlestas del ayllll, que son mucho mâs pesadas en organizaciôn y
gastos, el pasante (0 alferéz) es generalmente una persona que se propone a
si misma para asumir esta carga. Pero es la comunidad en su conjunto la que
estâ representada, y asi todos sus miembros contrihuyen con tiempo, dinero y
materiales. Estas fiestas son fuente de prestigio, oportunidades para que toda la
comunidad muestre su fuerza al juntarse, con todos los participantes reunidos
bajo la bandera de la fiesta como una manifestaciôn de su vitalidad. La partici
pacion de los migrantes es pues casi obligada, sohre todo cuando representan
apoyos financieros significativos asi como una eficiente mano de obra para la
organizaci6n antes y durante la fiesta.

Hoy en dia, muchos ll1iell1bros de la comunidad residen fuera, sobre toda los
de Chilalo, Otuyo, Candelaria y Palaya. Los momentos festivos, ya sean fiestas
patronales 0 del o.Vllll, generan consecuentell1ente una notable af1uencia de la
poblacion.

La fiesta: escenificacion de pertenencias

La fiesta es un gran momento de demostracion, una "puesta en escena de perte
nencias". Todo tiene que ser 10 m~ls perfecto y grandioso posihle, en la medida
de los medios disponibles. El honor brillarâ duraderamente en los organizadores,
ya sean la ûnica pareja de pasantcs en el caso de la fIesta patronal 0 la pareja de
pasantes y todos los miembros de la comunidad, en las fiestas del ayllll.
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Participamos en la organizaciém y realizacion de la fiesta de Salinas el 29 de
junio del 2007, cuando la comunidad de Chilalo representaba al a..yllu Huatari.
Para la preparacion de la fiesta, la gente se reune tanto por sus comunidades de
origen como por sus lugares de residencia y forman grupos de danza. Asi, todos
los que se reconodan de Chilalo prepararon la fiesta por su lado y se encontra
ron el Dia D en Salinas. En la primera parte cie la fiesta, los bailarines hacen una
manifestacion en el sitio. El grupo de asentados permanentes de Chilalo entra
primero, a continuacion siguen los migrantes originarios de Chilalo y venidos
de Oruro, Iquique, Cochabamba y después La Paz. La fiesta es entonces a la vez
un lugar de expresion de la identidad, en referencia con la comunidad de origen
y ellugar de una distincion seglin los destinos migratorios.

La fiesta, momento de tensiones

Si la fiesta es un momento de alegria, placer y encuentros para la comunidad,
también incluye tensiones, "ajustes de cuentas" 0 se exponen algunos malenten
didos y vie jas historias.

Dos dias antes de la fiesta de Salinas en 2007, estallo un conflicto: los que
residen en Chilalo no querian bailar en el mismo grupo que sus conciudadanos que
residen en Salinas, pero que sin embargo se consideran asentados permanentes8R

•

La cuesti6n de la pertenencia esta aqui, en el corazon de las tensiones: los que viven
en doble residencia, incluso cerca, (son asentados permanentes 0 migrantes? En el
momento de esta fiesta, se cristalizaron pues las tensiones identitarias en torno al
derecho a pertenencia que, a menudo, se mezcla con tensiones intrafamiliares, ya
que los principales actores del conflicto eran dos hogares directamente vinculados
par un parentesco di recto.

Sin embargo, nuestra presencia fue aceptada en este mencionado grupo de
Chilalo junto a la de otros seis jovenes: dos muchachas asentadas permanentes en
Chilalo, otras tres originarias pero sin resiclencia estable, otra invitada originaria
de otta comunidad. El significado dado al término "originario" y el de "asenta
do permanente" -un criterio a priori deI derecho a participar- es pues, en todo
momento, negociable.

Los 111igrantes, iel alma de la fiesta?

Para la organizacion de fiestas, los pasalltes son alternativamente migrantes 0 asen
tados permanentes. Esta funcion es pues compartida, a diferencia de otras regiones
donde 5610 los migrantes, que tienen mas meclios, asumen las cargas financieras y

88 El pretexta de esta "division" es bastante "indirecta", ra que los de Chilalo presumen que los
traIes alquilados por los de Salinas no son suficientemente nuevos 0 bastante caros.
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de organizaciôn de la fiesta. Es 10 que muestra, por ejemplo, E. Madrid Lara en el
caso dei Altiplano central (1998) y G. Cortes en los valles de Cochabamba (1998).
En la regiôn deI Salar de Uyuni, la contribuciôn financiera de los migrantes es por
supuesto importante, pero al mismo titulo que la de los asentados permanentes.
No son pues los migrantes los que deciden el curso de la fIesta, incluso si, en la
fîesta de Salinas en 2007, todos los grupos bailaron la 7l1oJ"eJlada89y no las danzas
tradicionales locales. Por ultimo, los migrantes son particularmente honrados
en una celebraciôn especial: en L1ica, la fiesta anual tradicional deI 15 de agosto
toma, cada tres anos, la forma de una celebraciôn especial para ellos.

Participacion financiera

Se espera que todos los derechohabientes de la comunidad, incluidos los migrantes,
contribuyan financieramente a las necesidades diarias de la misma, ya sea para
comprar materiales para el local de la comunidad, para asegurar el mantenimiento
de una obra 0 para la fiesta de la escuela.

Ademas de estas contribuciones financieras relacionadas con el funcionamien
to de la comunidad, a todos los miembros migrantes (y no sôlo a los derechoha
bientes) se les demanda con regularidad contribuciones financieras mas "excepcio
nales": compra de uniformes para los jôvenes deI club de fUtbol, mantas, salarios
de los albaniles para la construcciôn dei local social, etc. Para cualquier caso, hoy
en dia, es comun escuchar en las reuniones "se puede recurrir a los migrantes".

De hecho, la costumbre de apelar a los migrantes para acciones a favor de la
comunidad es tan arraigada (esta idea antes era necesaria, ya que los migrantes
tenian mas medios que los permanentes) que la ayuda es ahora demandada por
"principio", a veces sin relaciôn con las necesidades reales de la comunidad. Es
también una manera de forzar a los migrantes a seguir implicados en la vida de
sus comunidades.

Servicios prestados fuera de la comunidad

A la participaciôn de los migrantes en la comunidad se suma su contribuciôn por
servicios prestados a la misma en su lugar de migraciôn. Los migrantes pueden
llegar a ser, en efecto, personas-recursos seglin las necesidades de la comunidad.
La organizaciôn de estos servicios se hace poco a poco, de forma individual 0 co
lectiva. Los migrantes residentes en la ciudad, debido a su proximidad a los centros
de decisiones (prefectura, fundaciones ... ) pueden ser actores clave para el avance
de una carpeta 0 para asistir a reuniones que involucran la vida de la comunidad.
Su facilidad de acceso a los servicios de la ciudad también los hace movilizables

89 Danza de carnaval que representa mâs la identldad nacional y urbana que indigena y rural.
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en el casa de ciertas compras para la comunidad. Igualmente, y esta es bastante
nuevo, la comunidad puede contar hoy con personas diplomadas (j6venes de la
comunidad que estudiaron) para asesoramiento 0 asuntos administrativos.

Ademâs, para hacer frente a la organizaci6n de las grandes fiestas, la comu
nidad designa a las comisiones en la ciudad. La organizaci6n de las fiestas locales
es reveladora de la relaci6n funcional y constante que se juega entre la ciudad y
el campo, entre migrantes y no migrantes.

ASI, la organizaci6n de la fiesta de la comunidad de Chilalo en Salinas en 2007
se prepar6 entre el aqui (Chilalo) y el allâ (Oruro, La Paz, Cochabamba, Iquique).
Participan en el comité organizador tanto un miembro residente en Chilalo como
otro residente fuera. Sin que se entienda bien c6mo, la comunicacion pasa y es
pasada, y se trata de encontrar la banda, la cocinera, el local para musicos ... En
cualquier caso, el dIa de la fiesta, todo estâ listo.

Por ûltimo, los migrantes se implican a diario en un sistema de reciprocidad,
inter familiar ya que el que vive en la ciudad es con frecuencia el contacta inevitable
en un primer momento de la migraci6n. Alberga a los j6venes migrantes, sobre
todo a los que vienen a estudiar y los inserta en una red profesional. También
recibe a miembros de la comunidad durante una breve estancia en la ciudad. No es
raro que dos familias estén vinculadas por un acuerdo mutuo: una cuida las tierras
en la comunidad y la otra proporciona una base permanente para los miembros
migrantes 0 circulantes.

De tal forma, los servicios prestados por los migrantes, que operan a nivel de
la instancia comunitaria 0 a nivel inter-familiar, muestran un permanente juego
de reciprocidad, y al mismo tiempo l6gicas de complementariedad e interdepen
dencias socio-espaciales que enlazan ciudades y campos.

Lazos simb6licos 0 ideales

Los enlaces que se mantienen con la comunidad de origen toman formas espedficas
en los mismos lugares de migraci6n. El restablecimiento de los vinculos comu
nitarios es un proceso bien conocido en el anâlisis de los fenomenos migratorios,
en los que se establece una proximidad "natural" entre individuos de una misma
comunidad de origen, incluso un mismo municipio. Este juego de la identidad
se ve sobre todo en el extranjero 0 en los pueblos del interior de Bolivia. Los
miembros de una comunidad de hecho tienden a agruparse en un mismo barrio

. de residencia. Recrear la comunidad, cuando ya no se reside alll y donde se va
raramente, implica modos de organizaci6n mas 0 menos formalizados. Esto puede
tomar la forma de una fuerte proximidad social 0 simples "momentos comparti
dos" que marcan la vida cotidiana. Las actividades deportivas llevadas a cabo los
fines de semana son momentos privilegiados de encuentro e intercambio sobre
la comunidad. Veladas y fiestas patrias, generalmente organizadas por los centros
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para inmigrantes (Celltro de residelltes), también son momentos importantes para
mantener el vfnculo.

Relaciones y tensiones sociales

Las multiples formas de movilidad espacial que animan el territorio del Altiplano
Sur, especialmente la migraciôn de retarno 0 aun las prâcticas circulatorias de
los nuevos productores de quinua, que buscan gestionar mejor su ausencia fîsica,
manteniendo al mismo tiempo el aceeso a los recursos, implican una renovaciôn
de las relaciones sociales en el sena de las comunidades. El enfrentamiento entre
productares asentados permanentes, migrantes que retornan y productares que
circulan tiene un fuerte impacto social en las comunidades, ya que tiende a cues
tionar su cohesiôn, introducir una nueva jerarqufa social y haee emerger algunas
tensiones, cuando no conflictas.

Ciertamente, los vfnculos entre los migrantes y sus comunidades de origen
son diversos, y a menudo intensos. Sin duda que el auge de la quinua reactivô
esos enlaees y alentô a los migrantes a reconectar con su espacio de origen, espe
cialmente durante los dfas de fiesta, en los que se experimentan una renovaciôn
de los vinculos. Los originarios, que no reivindican ningun derecho a la tierra y
que, por otra parte, aportan su contribuciôn al funcionamienta de la comunidad,
son siempre los bienvenidos y no son fuente de conflicto en la vida social. En
cambio el retarno de los derechohabientes, que con razôn reclaman sus derechos,
es problem~ltico. Este retarno a la agricultura, que a menudo se acompafia de un
re-anclaje en la comunidad, es a veces mal visto por los que nunca la han "dejado".
Sin embargo, aeeptar el retarno de un derechohabiente es una obligaciôn de la
comunidad. Entre los asentados permanentes, la situaciôn a veees se experimenta
como una intrusiôn en la vida comunitaria. Si son capaees de esquivar 0 rechazar
a personas realmente exteriores (por ejemplo miembros de ONG), estân obligados
a respetar el derecho de pertenencia de los originarios de la comunidad. Se trata
entonces de encontrar un equilibrio entre la tentaciôn del rechazo y la obligacion
de aceptaciôn.

Entre tensiones y bûsqueda de equilibrio

El regreso de viejos migrantes para cultivar quinua a veees es dificilmente aeeptado.
Ya que -y esta los dieen muchos con anclaje permanente- si la comunidad sigue
existiendo como territorio vivo y coma instituciém, es porque ellos mismos siempre
han ayudado a mantenerla, haeerla vivir, defenderla, hacerla reconoeer como OTB,
10 que les permitiô captar un presupuesto para dotarse de infraestructuras que
funcionan. Encuentran entonees un poco" fâcil" que quienes no participaron en
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nada en la vida de la comunidad y su desarrollo, vueIvan reclamando sus derechos
sin compensaciôn.

Paralelamente, los permanentes deben recordar constantemente a los migran
tes que ser miembro productor de la comunidad, no sôlo es cultivar, especialmente
si sôlo se llega para algunos trabajos agrfeolas, para partir imnediatamente después.
La tensiôn viene a menudo de una posiciôn contradictoria de parte de los perma
nentes: les gustarla que los migrantes participen mis en la vida de la comunidad,
pero almismo tiempo, que no se metan demasiado en los asuntos locales.

En las comunidades, se escuchan a diario comentarios negativos sobre los
productores migrantes. La de un miembro permanente de Chilalo resume el es
tado de animo general: "La gente de la comunidad s sacrit1caron, los demas [los
migrantes] aprovechan y se van"(JO. El término de sacrificio vuelve con regularidad.
La comunidad sin comodidades, el trabajo agricola diffcil y constante, los ailos sin
cosechas ... los que viven en la comunidad encuentran su vida diffeil, incluso si la
situaciôn cambia. Hoy en dia, el trabajo en el campo es mâs t3cil con la llegada de
los tractores; la electricidad y las carreteras han mejorado la calidacl de vida. Por
el contrario, muchos creen que las condiciones de vida en la ciudacl son difîciles.

Un migrante que asume cargos, en especial el de corregidor auxiliar, es a
menuclo blanco cie reproches: no convoca a sut1cientes reuniones, no estâ sut1
cientemente presente, no supo manejar un conflicto, etc. Esta prueba se expresa
también en las reuniones de la comunidad. Mâs alla de la presencia exigida a los
miembros de la comunidad, la toma de la palabra de cada quien es un criterio
importante de la "buena" participaciôn. Las reuniones comunitarias son asambleas
democriticas clonde todo el mundo puede, e incluso debe, participary expresarse.
De hecho, la historia cie cacia indivicluo tiene su peso en la escucha que se le otorga.
Los que crecieron en la comunidad, y que pasaron en ella la mayor parte de su
vida, se benet1cian de mayor atenciôn que los que nacieron alll, pero crecieron en
otro lugar, 0 también los que nunca vivieron en la comunidad. Con esta jerarquîa
social implicita, la comunidad manit1esta que si ellugar de origen y pertenencia
es para todos ("mi comunidad"), es sobre toclo ellugar de Ulla experiencia de la
que dependen el grado de integraciôn y legitimidad con que se es oido allî.

La alta dependencia de los productores circulantes de los productores per
manentes que los ayudan (a cambio de remuneraciôn) cuando vuelven -para el
alojamiento y la comida, para el trabajo en los campos- establece cierto equilibrio
en los lazos sociales, aunque confirmanclo esas relaciones jerarquicas.

Asî, el Altiplano Sur no responcle a un esquerna clisico descrito en muchas
otras situaciones rurales en elmundo, seglin el cualla migraciôn crea una cliferen
ciaciôn social a favor cie los migrantes que se posicionan de manera privilegiada

90 "La gente de la comunidad se sacrificJron, los dem~is aprovechan y se van" (Esperidion, asentado
permanente en Chilalo, 06/2007).
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en relaciôn con los no migrantes, en ténninos de ingresos econômicos, prestigio
y reconocimiento social, acceso a redes. El migrante del Altiplano Sur no esta
necesariamente en una situaciôn privilegiada por varÎ:ls razones:

si algunos migrantes regresan enriquecidos y 10 muestran, la mayor parte
no tienen mas recursos que los permanentes. Ya que inc1uso si el fenômeno
es reciente y no generalizable, el Altiplano Sur de hoy puede generar altos
ingresos gracias al cultivo de quinua en comparaciôn con las actividades que
se practican en la ciudad,
todos los permanente conocen la vida en las ,ireas de migraciôn, y saben que
a menudo es difîcil en términos de las condiciones de trabajo y vivienda. Los
migrantes no pueden, por tanto, basar su prestigio en la imagen positiva y el
privilegio de la migraciôn, como puede ser el caso, por ejemplo, en destinos
le janos.

Las tensiones entre migrantes y no migrantes son diarias. Se traducen mas
en palabras que en hechos, inc1uso si se dan algunas formas de mala intenciôn
(cuando no se muestran las parcelas, no se escucha a la persona). Pero la aceptaciôn
es la nonna comunitaria y, al final, los retornos puntuales pero frecuentes de los
migrantes también son un momento esperado por los asentados permanentes, en
la medida en que ayudan a repoblar y renovar la vida comunitaria en determinados
momentos del ano.

Control y gestion territorial

La jerarquia social entre derechohabientes asentados permanentes y residentes no
permanentes se expresa también en las formas de control y gestiôn territorial, es
decir, en la toma de decisiones y las relaciones de poder dentro de la cOlllunidad.

Son los asentados permanentes y, en algunos casos, algunos miembros do
bles residentes, los que toman decisiones sobre la gestiôn de la comunidad. Los
derechohabientes deben respetar las decisiones tomadas, bajo pena de tensiones
o conflictos (recordemos que la agricultura es practicada por todos en tierras co
lectivas). Asi, aunque no hay un control restrictivo sobre el acceso a nuevas tierras,
los productores permanentes ejercen presiôn social sobre el derechohabiente que
pretende apropiarse de demasiadas superficies grandes. Son, adem,ls, los actores
de la interfaz con el exterior: con las cOll1unidades vecinas, con funcionarios deI
Estado, 0 inc1uso ONCs. Son los que toman decisiones en eventuales negociacio
nes 0 acuerdos contractuales, especiahllente cuando esta en juego la financiaciôn
de proyectos.

Las relaciones entre productores derechohabientes, asentados permanentes y no
permanentes, estan siempre sujetas a un fuerte control social, que queda en manos
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de quienes, par su estabilidad residencial en la comunidad, son los mas legîtimos
para detentaI' deI poder de decisiôn. En otros términos, la comunidad trans-local
(es decir situada en varios lugares par la dispersiôn de sus miembros) no esta lista
para evolucionar en la comunidad extra-local (gestionada desde el exterior).

Mas alla de la dicotomîa asentados permanentes/migrantes

Las dificultades en las relaciones entre no migrantes y migrantes surgen a menu
do, pero las tensiones sociales, 2se refieren sôlo a la oposiciôn entre productores
segûn el criterio de su residencia?

Mientras que la ONG AVSF (2009) estima que hal' una fuerte dualidad entre,
por una parte, los productores migrantes que serîan los "malos alumnos deI de
sarrollo sostenible" y Fuentes de conflicto y, pOl' otra, los productores asentados
permanentes, que tendrîan practicas sostenibles, una "buena" gestiôn territorial
que perpetûa las practicas ancestrales. Pero conviene relativizar este punto de vista,
l'a que ni los productores migrantes ni los productores asentados permanentes
forman una sola categorîa. La dicotomîa asentados permanentes/migrantes, es
recurrente tanto en los discursos cotidianos de los miembros de las comunidades
como en el de la ONG AVSF, y merece sel' interpretada de forma matizada, tan
complejas son las configuraciones y ajustes sociales. Parece que las dualidades
no juegan tanto entre esas dos categorîas como entre individuos y familias, que
tienen estatus y legitimidades diferenciadas dentro de las comunidades a partir
de sus recorridos de vida, pOl' un lado, y entre generaciones, pOl' otro.

Las situaciones de conHicto ponen cara a cara tanto a permanentes entre
e1los (animales pisoteando 0 pastando tierras cultivadas, problemas de lîmites de
parcelas) como a permanentes con migrantes. De tal forma, los conflictos pOl'
tierras, que hoy de hecho estan en una fase de exacerbaciôn, en parte pOl' la nueva
presiôn sobre los recursos, en parte pOl' el regreso de los dereehohabientes mi
grantes, no son los ûnicos ohjetos de tensiôn. Y, pOl' ûltimo, los derechohabientes
asentados permanentes reconocen que ellos mismos pasaron por sobre las lel'es
comunitarias en la medida en que debîan distrihuir tierras para su uso agrîcola a
todos los derechohabientes, comprendidos los migrantes. No hahiéndolo hecho,
ahora es el momento de la negociaciôn. La carrera por la tierra, en un contexto
de saturaciôn de las tierras comunitarias y altos precios de venta de la quinua, hoy
es un asunto de todos, migrantes y no migrantes.

Delmismo modo, el ejercicio de cargos rotativos tiende a sancionar moral
mente a los no permanentes pOl' su manera de asumir su funciôn. Tamhién con
viene relativizar esta dualidad, en la medida en que algunos miembros asentados
permanentes también pueden faltar a su deber. Para las fiestas, pOl' ûltimo, los
migrantes a cargo de la organizaciôn son a veces sefialados pOl' su ausencia, su
ignorancia de rituales 0 el desarrollo de la fiesta, aunque siempre hal'a alguien
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mayor para mostrar el camino a seguir. En realidad, las dualidades son m<'\s visi
bles entre las diferentes generaciones. Los jôvenes, cada vez m<'\s atrapados pOl'
los deseos de consumo y confort, son reacios a aprender los rituales asociados
con las festividades'il y, de hecho, las generaciones mayores se preguntan sobre
las perspectivas de transmisiôn de las pnicticas tradicionales.

El sentido de los retornos a las comunidades

Las trayectorias de circulaciôn y ellazo con la actividad agrîcola, m<)s allâ de su
particularidad, cuestionan el sentido que hay que dade a los retornos de migrantes
a su comunidad. Los liltimos atlos, el regreso de los oerechohabientes que vuelven
a conectar con la actividad agrîcola, aunque no hubieran cultivado muchos anos,
ni siqniera confiado sus tierra para cultivar, es un fenômeno que ha crecido en
todas las comunidades. (POl' qué vuelven?

El regreso de los migrantes, a veces después de largos anos de ausencia, est<'\
obviamente relacionado con la atracciôn de las perspectivas de beneficios econô
micos que representa ahora la quinua. Pero las dimensiones identitarias, sociales
y patrimoniales, inscritas en las relaciones con el pasado y el futuro, también estân
en el corazôn de esa movilidad de retarno.

Preservar un futuro patrimonial

En primer lugar, los migrantes vuelven cuando no se respetan sus derechos a la
tierra. De hecho, hasta hace poco, el derechohabiente que no cultivaba su tierra
mantenfa el acceso exc1usivo y nadie podfa cultivarla sin su consentimiento. La
excepciôn a esta regla, constatada en muchos lugares, amenaza la naturaleza pa
trimonial deI usufructo de la tierra que, en principio, est,) garantizado para todo
derechohabiente de la cOl11unidad, presente 0 ausente.

Luego, con la desapariciôn de las "zonas de producciôn" (Mayer, 1992), donde
cada espacio se regfa pOl' norl11as espedficas de USO')è, otro derecho es "vulnerado":
la comunidad p no reparte tierras a todos los derechohabientes. Esta reparticiôn,
o esta regulaciôn activa de los problel11as de la tierra en la comunidad, permitfa
un acceso a la tierra relativamente equitativo entre tados. Al haberse aoandonado
esta pr:îctica comunitaria, los ausentes no pudieron oeneficiarse con nuevas tierras
durante la expansiôn de la quinua.

Estas nuevas pdcticas introducen incertidumhrc en cuanto a la capacidad
de las familias para construir y anticipar, a largo pIno, su patrimonio en tierras:

91 Sobre todo las ofrendJs ,1 la PaCbillill/llIil (nudrc tierra) que. después de un ritual bien e~tahle

cldo, tienen lugar en el territorio de la cOlllunidad segûn un calendJrio preclso que varîa con
la naturaleza de la tlesta.

92 Cf. p. 76 definiciôn de bs zonas de producci6n.
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a la pérdida potencial, por la obligacion de la presencia, se suma la exclusi6n de
ciertos miembros dei proceso de desarrollo de nuevas tierras, l'a que el avance
dei frente de los cultivos no se hace por reparticion comunitaria, sino por acapa
ramiento individuaJ.

El primer punto tiene implicaciones que van mucho mâs allâ dei simple
hecho de la pérdida de un bien material. La pertenencia y el estatuto de dere
chohabiente de una comunidad se definen primero por su derecho de acceso a la
tierra. Sin tierra, pierde su legitimidad y su lugar dentra la comunidad; él y todos
sus descendientes. El segundo punto no es menos crucial. Estar ausente en ese
momento clave de la historia agraria de la region, cuando finalmente se decide
el futuro de la reparticion de tierras entre familias, también significa la pérdida
de un potencial para la descendencia. Asi, para no perder sus derechos, hal' que
"ocupar el terreno", es decir, estar presente en la comunidad tanto par<l cultivar
coma para cumplir sus obligaciones. En este sentido, el retorno para cultivar es
un marcaje dei territorio. Porque la tierra representa una seguridad absoluta,
definitiva e Î11<llienable. Y las familias saben que ellas, 0 sus hijos, siempre podrân
replegarse a desarrollar sus tierras en casa de necesidad.

Los costos economicosy sociales deI retorno

Emprender con el cultivo de la quinua supone costos financieros inherentes al
sistema de cultivo: sobre todo la contratacion de servicios dei tractorista y los
jornaleros. Estos costos deben asumirse sin garantia de rentabilidad, l'a que la
sequia y/o las heladas pueden dafiar toda 0 parte de la cosecha. Para los produc
tores pluriactivos, la actividad no agricola se utiliza para financiar los costes de
produccion, ,lmenos que ahorren los beneficios de la quinua para re inl'ectarlos en
el cultivo dei proximo afio. A esos costos de producciôn, se afiaden los de la parti
cipacion en la vida comunitaria (contribuciones, 6estas), sin contar con el dinero
necesario para el reasentamiento en la comunidad, 10 que significa la renovacion
o la construccion de una casa. Los miembros que salieron de la comunidad hace
mucho tiempo, de hecho, a menudo ni siquiera tuvieron su propia casa. Cuando
pueden, llegan primera a vivir con familiares, luego se construyen una casa nueva
con materiales modernos.

Pasar tiempo enla comunidad significl una planificacion espacial residencial
familiar y la reorganizacion de su tiempo. Cuando la familia no viene sino para
visitas, esta no significa necesariamente que tiene una vivienda alli, y en todo
caso, hal' que hacerse de tiempo y enfrentar los gastos de viaje. Las tral'ectorias
de circulacion, en paralelo con las de recorridos residenciales y profesionales,
muestran diferentes etapas en el proceso de retorno, incluso si no son realizadas
por todos y seglin la misma temporalidad. Primera esta la reanudacion de los con
tactos a través de visitas puntuales, para ver la familia y las tierras, eventualmente
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participar en las fiestas, etc. La segunda etapa consiste en ir a cultivar, 10 que
implica estadîas prolongadas en la comunidad durante el tiempo de los trabajos
agrîcolas. La tereera etapa, en fin, es el momento de la integracion local, que
neeesita permaneeer mas tiempo, llevar a los nifios allî durante las vacaciones, en
otras palabras, invertir la eseena. Si algunos no prevén este ultimo paso, sed casi
obligatorio el momento de asumirun cargo que requiere una presencia sostenida,
aunque no continua, en la comunidad.

Al final, el acta de retorno reviste tres dimensiones temporales en las que el
migrante se proyecta: el pasado ("vuelvo, porque soy de aquî"), el presente ("vengo
a hacer plata para vivir mejor") y el futuro ("vengo a constituir un capital de tierra
para mis hijos, acaso'I1"). En un movimiento de pura racionalidad economica, se
podrîa pensar que el derechohabiente de la comunidad calcula su costa de opor
tunidad para pensar en su retomo (costo, bendicio, riesgo). Una primera objecion
esta en el hecho de que para los aymara, el factor tiempo no es considerado coma
un costo. Héctor Gonzalez indica que en el casa de Chile (Corn. pers. 2008), "Los
aymaras pueden soportar un equilibrio economico mas bajo que otros [chilenos].
Es decir que pueden enfrentar gastos elevados para pequefios ingresos, ya que
no tienen en cuenta muchas variables como la mana de obra, la tierra ... Aunque
para algunos ese comportamiento no es economicamente racional, para ellos 10
es. Aplican la teorîa economica de minimizacion de riesgos e inversion a mînima".
Entonees, como hemos visto, m,ls alla de los factores economicos, los factores
sociales y el potencial que representan las tierras comunitarias influyen mucho en
la decision de regresar. Es pues mucho mas alla de la dimension economica que
conviene considerar ese "retomo" de los migrantes a la agricultura.

93 "1'0 soy de ad", "hacer plata para vivir mejor", "aca~o para los hiJos",
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Conc1usiôn Parte IV

El anâlisis de las interacciones entre movilidad espacial, y gestiôn de recursos
locales relacionados con la dinâmica del auge de la quinua, pone en evidencia
un complejo sistema de interferencias. El estudio de los lazos que articulan
sistema de movilidad y sistema productivo ha mostrado, por otra parte, la
originalidad de una organizacion socio-espacial y una relacion con el territorio
fundada en logicas plurales de interdependencia y complementariedad entre
migrantes y no migrantes, entre la ciudad y el campo, entre un aqui y un
allâ. De hecho, las familias originarias de las comunidades deI Altiplano Sur,
perpetuân una larga tradicion de complementariedad de espacios, cultivan la
pluralidad. Pluralidad de lugares, pluralidad de actividades. "Juegan" en varios
lugares, pero también sobre varias referencias identitarias (Charbit, 1997;
Tarrius, 2004). Lo vivido por stos campesinos de la regiôn del salar de Uyuni
muestra que no buscan elegir entre dos culturas (por un lado, la "ciudad globa
lizada" y por otro "el campo tradicional"), pero que viven y se identifican con
ambas. Estan, por asi decirlo, a la vez "mundializados" y atados a la P(fc!J(f7Jl{f7na.

El genio de esta sociedad rural se expresa en los procedimientos que emplea
para combinar lugares, actividades e identidades. Los arreglos dentro de las
familias buscan varios objetivos: organizar la produccion, mantener el vinculo
con ellugar de origen, cumplir con las obligaciones comunitarias, combinar el
conjunto de las necesidades diarias. Asi, la configuracion de territorios multi
situados a escala familiar se combina con una plasticidad de configuraciones
residenciales y circulatorias. La movilidad de las personas en muchos casos
"sirve" al proyecto familiar y cada cual, de alguna manera, es "movilizable"
en funcion de las necesidades en el espacio de origen. Esto es 10 que permite
a las familias, en ultima instancia, desarrollar una actividad agrlcola a nivel
local. Para las que habian dejado de cultivar y retomaron la agricultura, esto
corresponde a la reactivacion de un espacio-recurso y un nuevo despliegue
deI dispositivo familiar. Al final, las familias del altiplano son multipolares, su
territorialidad es multisituada y su organizacion es plâstica.

El fuerte lazo entre movilidad y recursos en tien'as ha aparecido en todas
las trayectorias migratorias. La cuestion deI acceso a la tierra es un factor deter
minante de las formas adoptadas por las trayectorias: se emigra al no tener ac
ceso a la tien'a; se vuelve para preservar su patrimonio en tien"a; se circula para
cultivar, etc. El auge de la quinua implico para las familias una adaptaciôn de sus
sistemas de actividad, de su dispositivo de dispersion residencial y sus pdcticas
de circulacion. Las trayectorias individuales de movilidad (migraciôn y circula
cion) deben ser leidas a la luz de las esteras comunitaria y familiar. Cada indivi
duo no es totalmente "libre" de elegir sus lazos con la comunidad, sus mados de
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comunidad, sus modos de circulacion, La comunidad y la fami1i<1 est<1blecen las
normas de acceso <1 los recursos a los que los individuos deben conformarse.
Entre tanto, los padres son capaces de imponer a sus hijos una parte de su
trayectoria residencial y de circulacion.

Con todo, puede plantearse la cuestiém de los impactos locales y a escala
colectiva de tales arreglos y multipalaridades familiares: 2no se encuentran
obst<iculos, 0 almenos lImites? Asî, la inversion de ingresos debidos al cultiva
de la quinua fuera de la comunidad significa un déficit a nivellocal; poner sus
hijos en la escuela de la ciudad significa muy pocos ninos como para mantener
abierta la escuela de la canmnidad y constituye por tanto un frena al dina
mismo local a largo plazo; un sistema que se basa en gran parte en la entre
ayuda familiar significa que los que estan aislados de él quedan excluidos; los
derechos de LlSO de los recursos, que se prestan sin obligacion de presencia,
avalan el riesgo de deeliye demogrâfico y de una lllenor participacion de la
poblacion en temas de desarrollo local.

Las comunidades, conscientes deI recurso que representa la dispersion
de sus miembros, no est<'in menos preocupadas por su futuro y su dinamismo
propios. Si el funcionallliento y la sostenibilidad de la comunidad se basan
en las relaciones de complementariedad e interdependencia entre migrantes
y no migrantes, es el momento para la adaptacion y reorganizacion de las
obligaciones sociales.

Por ultimo, el estudio de las practicas de movilidad, con sus relaciones con
el devenir dei territorio de origen, revela un sistema complejo cuya compren
sion requiere no solo tomar en cuenta b interdependencia de sus diferentes
unidades sociales (individuo, pareja, familü, comunidad), sino también las del
cielo anual deI sistellla de produccion y los ciclos de vida.





Conclusion general
El incierto devenir de un territorio

Una regi6n en profunda mutaci6n

La globalizacion es un vector de cambios profundos en la mayor parte de las re
giones deI mundo. El Altiplano Sur de Bolivia, regiôn que hasta ahora se mantuvo
al margen de los ejes estratégicos de desarrollo en el pais, hoy ve su agricultura
comprometida en un proceso de integracion en el mercado mundial y se convierte,
al mismo tiempo, en un espacio-clave en las estrategias de desarrollo territorial,
tamo a nivel regional como naciona1. NLis alla de esos desatlos politicos, el auge
de la quinua produce impactos locales, especialmeme cambios territoriales y trans
formaciones rurales en relacion con los sistemas de actividades y las practicas de
movilidad de la poblacion. El auge de la quinua para exportacion, que empezo hace
mas de veime ailos, cuestiona de hecho muchas dimensiones del cambio social y
espacia1. El Altiplano Sur se encuentra hoy en una encrucijada de su "trayectoria
territorial", término que se refiere a mutaciones multidimensionales resituadas en
una din,lInica socio-espacial de largo plazo. Es que, si el auge de la quinua cues
tiona, en primer lugar, la râpida transicion de una agricultura familial' de subsis
tencia en una agricultura familial' de exportacion, y pOl' ello cuestiona también los
modelos de desarrollo agricola en el Sur, dicho auge es fuente de mutaciones atm
mayores, t,lmbién mas complejas, que afectan par igual a dimensiones ambientales,
econ6micas, sociales e inc1uso de identidad. En definitiva, hablar de trayectoria
territorial plantea preguntas sobre la transfonnaciôn dei auge de la quinua en un
proeeso de desarrollo mas sostenible. Esto implica eutonees replantearlo a la luz
de los acontecimientos, inflexiones, rupturas de divcrsos tipos y que, acumulados
con el paso dei tiempo, participan en la metamorfosis de esos tcrritorios rurales.
Una cronologia con multiples entradas (fig. 48) pone en paralelo a los cambios
en los diferentes niveles: contexto nacional, la migracion, los cambios Ilegados a
diferentes niveles: contexto nacional, migraciones, actores, comercializaciôn de la
produccion agricola, cria de animales, técnicas y practicas agricolas, uso y manejo
dei territorio, impactos sociales y ambientales.
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Una reorganizacion de los sistemas de actividades y movilidad

El auge de la quinua engendro un profllndo cambio territoria1gue se juega a largo
plazo, afectando a la vez a la funciôn economica y productiva de estos espacios, a
las organizaciones sociales inter e intra-familiares, a las relaciones de pertenen
cia e identificaciém de las poblaciones en el territorio local, hasta los sistemas de
actividades y movilidad.

Como en la mayor parte de los campos andinos, las familias deI Altiplano
Sur recurren, desde hace mucho, a una estrategia de dispersion de riesgos (agro
clim3ticos, economicos) a través de la pdctica combinada de varias actividades.
Si, previamente, agricllltura y crianza fueron dos actividades dominantes y com
plementarias, esta ultima se ha ido abandonando en favor deI cultivo de la quinua,
pero también de otras actividades desarrolladas fuera de las comunidades rurales.
La pluri-actividad multi-Iocalizada es hoy, mas que nunca, la base de las economias
familiares rurales y su relacion con el espacio.

La pluri-actividad garantiza cierta seguridad de ingresos y significa, por tanto,
menos expectativas depositadas en cada actividad. Sin emhargo, esta seguridad
puede disminuir pronto cuando nuevos factores de riesgo concurren, l'omo en
el casa de la produccion de quinua en tierras sujetas a fuertes presiones ambien
tales. La pluri-actividad permite, por otra parte, transferencias monetarias en el
sistema de actividad. De esta forma, los ingresos de la migracion financiaron,
en determinados casos y momentos, los gastos 0 inversiones relacionadas con la
produccion de quinua. Inversamente, los ingresos agrîcolas son transferidos hoy
a otros sectores (turismo, comercio ... ).

La reorganizacion de los sistemas de actividades es inseparable de la tocante
a las pnicticas de movilidad. Rasta la década de 1970, la produccion de quinua
estaba destinada al auto consumo y al trueque. Los agricultores estahan forzados
a buscar en otra parte las fuentes de ingresos y suplementos para su suministro
alimentario. La movilidad estaba, entonces, en el centro de las estrategias de re
produccion economica y social de las familias. Era temporal 0 estacional, a veces
circular (doble residencia) en el casa dei trabajo en las minas 0 empleos agricolas
en Chile. Parte de esos movimientos se convirtieron Illego en migraciones "de
finitivas" en el casa de viajes a las ciudades dei pais.

El auge de la gui nua de exportacion hoy implica un cambio real en las tra
yectorias migratorias de la region. En primer lugar, induce a un 1110vimiento de
contra-migracion, con el regreso a la agricultura de antiguos migrantes, aguellos
que partieron a La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, 0 incluso el Alto Beni,
los gue fueron relocalizados de las minas en la década de 1980,0 incluso aquellos
que probaron su suerte en Chile 0 Argentina. Los nuevos modos de produccion,
y especialmente la mecanizacion, en segundo lugar, engendraron formas mas
complejas de migracion y pdcticas de movilidad. De hecho, estos movimientos
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de retorno a hl agricultura no significaron instalaciones residenciales sistematicas
en las comunidades rurales. Mùs bien se acompafiaron de una intensificacion de
la movilidad de la poblacion, sobre todo a escala regional, que se tradujo en el
despliegue de logicas de doble residencia, circulacion y movimientos de idas y
venidas.

Los sistemas de movilidad de los agricultores y sus t~lmi1ias con residencia per
manente en la comunidad indican, sin embargo, tendencias muy contradictorias.
Los ingresos de hl quinua y la pluri-actividad asociada permitieron, par un lado,
la reduccion de circulaciones ligadas al trabajo temporal 0 estacional fuera de las
comunidades. Y en algunos casos, la quinua permitio a los jovenes construir su
futuro en la comunidad. Pero, por otra parte, hls aspiraciones para la educacion
y farmaciôn de los niii.os reactivaron las estrategias de movilidad hacia la ciudad.
ElevaI' el nivel de vida, gracias a los ingresos de quinua, llevo a muchas tàmilias a
preferir hl escolarizacion de sns hijos en la ciudad y desplegar estrategias residen
ciales urhanas que se tradujeron, de nuevo, en el desarrollo de la multi-residencia.
POl' tanto, las motivaciones que gufan hl movilidad cambiaron desde que ella no
esta a la bûsqueda de ingresos sino tras la ascension .Y movilidad social para sus
hijos. Dicho esta, con la escolarizacion y la educacion superior mas costosos, las
familias, adenl<is del cultivo de la quinua, recurren a otras actividades en la ciudad
(comercio, en particular).

Territorialidades cada vez mas complejas

El auge de la quinua modifico e hizo mas complejas las territorialidades indivi
duales y familiares. Si los retornos se tradujeron en re-anclajes en las comunidades
de origen, se trata principalmente de logicas de multi-anc1ajes, que se hacen mas
comunes. La dispersion de los miembros de la familia que mantienen lazos de
solidaridad y complementariedad, y hl movilizacion de una red de lugares que se
te je en un espacio agrandado, fundan la organizacion social, tanto intrafamiliar
como interfamiliar. Esos dispositivos socio-espacüles también penniten, en un
contexto en el que los sistemas de produccion agrfcola no implican una actividad
a tiempo completo, desarrollar estrategias de cultivo "a distancia" de la quinua.

La plasticidad de las formas de territorializacion de las pobhlciones dei Al
tiplano Sur tiene que ver entonces con su inscripcion en espacios de vida mûlti
pies. Las trayectorias de vida de individuos y tàmilias, en las que los eventos de
movilidad dan mas cuenta de desplazamientos que de migraciones en el sentido
c1asico deI término, mostraron la capacidad de las personas para ampliar 0 reducir
constantemente su espacio residencial, integrando a su espacio vitallugares nuevos
o ya familiares (Domenach y Picouet 1987; Courgeau, 1988; Sassonne, 2008). En
estos dispositivos, las funciones de los espacios cambian, las logicas de inversion
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materialo inmaterial van de un lugar a otro, la organizacion de los viajes diarios,
as! como los tiempos de presencia en los lugares, son constantemente reajust<ldos.
La organizacion poli céntrica de muchas familias, que despliegan sus estrategias
cotidianas en el sena de un territorio multisituado, rompe asi con la concepciôn
de un mundo rural "uni-centrado", es decir, fundado en un anclaje y un referen
te unicos. Estas formas de multi-Iocalizacion, que no fragmentan los multiples
lugares del espacio de vida, resultan sel' un recurso espacial en el sentido en que
10 entiende E. Ma ~Mllng (1999), aun si b dispersion familiar t<lmbién incluye
costes y riesgos sociales: inestabilidad, separaci6n y dispersion de las familias.
Ellas "juegan" as! con varias actividades y varios espacios, manejan mas asideros
territoriales, navegando entre ciudad y campo. Debido a que es mas circulacion
que migraciôn, esta for111a de movilidad es, flnalmente, una alternativa tanto al
retorno residencial estable a la co11lunidad y coma al éxodo deflnitivo en la ciudad.

Por tanto, las pr<icticas de movilidad, estrechalllente vincubdas a los siste11las
de actividades familiares, se adaptaron a los efectos de circunstancias y oportunida
des que revebn fuertes capacidades de respuesta y adaptacion alnuevo contexto de
la quinua globalizada. POl' la pbsticidad de su organizacion social y su inscripcion
espacial, las poblaciones del Altiplano Sur tienen una gran capacidad de respuesta
al campo de posibles. Pueden y saben camo aprovechar bs oportunidades de
trabajo y actividad, en constante adaptacion de sus practicas cotidianas, su forma
de vivir y su manera de habitaI'.

La 11lultipobrizacion territorial de las pobbciones, si no es nuen en si misma,
y mas aun en el contexto de las sociedades andinas, se ha fortalecido. Recordemos
pOl' ultimo, que estos territorios lllultisituados se fabrican en temporalidades largas,
a todo 10 largo del cielo de vida. De hecho, b multi-polarizaciôn territorial solo
se hace posible pOl' la permanencia de los lazos que lllantienen los migrantes con
sus c011lunidades de origen, a través de su recorrido migratorio. Esta continuidad
de los lazos comunitarios, condicion miS111a de la pertenencia y b preservaci6n
deI acceso a los recursos locales, perlllitio a muchos regresar a cultivar, 0 poder
constituir un patrimonio en tien-as.

Refonnulaci6n de un continuo ciudad-campo

Para las poblaciones deI Altipbno Sur, ciudad y campo no son 11lundos inconexos.
La econom!a de la quinua reposa, de hecho, en una organizacion territorial, en
la que la dispersion residcncial de agricultores da lugar a comunidades rurales
"translocales" (Gundermann Krûn y Gonz<llez Cortez, 2008). Las redes sociales
estructuran en ella las circulaciones y tejen un continuo entre los mundos urbano
y rural que est<ln c0111pletamente entrelazados y son complementarios, vinculados
entre ellos pOl' una "interdependencia reticular" (Antheaume et al, 1987). Todos
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los individuos de las comunidades de la regiôn del Salar de Uyuni, en efecto,
tienen una experiencia de la ciudad, l'a sea por trabajo 0 por otras actividades
(comercio, educaciôn, etc.). Por otra parte, toda la organizaci6n social deI trabajo
agrîcola de la granja y la movilizaci6n de la mana de obra familiar se basa en la
interdependencia ciudad-campo y, m~ls precisamente el recurso a los migrantes.
En otras palabras, la campana extrae sus recursos de la ciudad pero, a la inversa
también, ya que los ciudadanos-agricultores encuentran una nueva fuente de
ingresos en sus comunidades de origen.

El éxito de la quinua le debe mucho, en ûltima instancia, a ese capital extra
comunitario (Gajardo Arriaza, 2007) que representan los miembros de comuni
dades que viven en el exterior, pero que se identifican con su espacio de origen,
cultivan, participan en la vida local, en los trabajos colectivos, las fiestas ... El
capital extra comunitario aparece como un recurso y una fuerza movilizable.
Pero también puede ser fuente de profunda transformaciôn y debilitamiento de
las formas colectivas de gesti6n deI territorio local. El proceso podrîa ser el de
una extra-territorializaci6n, es decir la transiciôn de una comunidad translocal a
una comunidad extra-local, 10 que se traduce en el cambio deI centro de decisi6n
hacia el exterior, con el riesgo de una toma de poder y control de los recursos
locales por los migrantes'!4. Parece sin embargo que estamos lejos de un proceso
de ese tipo, aunque surgen algunos signos en algunas comunidades.

Los asentados permanentes, circulantes 0 no, los dobles residentes, as! como
la instancia comunitaria que pennite la apropiaciôn de tierras hasta cierto lîmite,
intentan mantener un derecho de control sobre los modos de uso de los recursos
locales. Las tensiones 0 conflictos por la tierra son reveladores de ello. También
es cierto que la dispersi6n de los lugares de migraci6n, a nivel nacional e inter
nacional, puede frenar una posible organizaci6n de los migrantes para una acci6n
extra-local concertada.

Otro factor importante y que se ha afirmado en los ûltimos anos, tiene que
ver con la acumulaci6n monetaria permitida por el cultivo de quinua. Ademâs dei
aumento dei nive! de vida de la poblaci6n, estos ahorros, cuando se reinvierten
localmente, permiten fortalecer la pluri-actividad, por ejemplo mediante la compra
de un tractor 0 la construcci6n de infraestructura turlstica. Asî, la diferenciaci6n
social a nivel de ingresos, que en otro momento favorecîa a los migrantes que
habîan podido formarse e insertarse en la ciudad, toma nuevas formas. Ahora, los
productores asentados permanentes pueden estar mejor dotados que los que viven
fuera. Desde el auge de la quinua, es posible ganar mas dinero en la agricultura
que en una actividad de la ciudad. Quien ha reinvertido parte de las ganancias

94 Este proceso se observa a menudo en el casa de las migraclOnes internacionales en que las co
munidades de migrantes al extranjero adqUleren prestigio social en sus comunidades de origen
y un poder de control de los recursos locales, debido a su nivel de ingresos y su C<lpacidad de
ahorro.
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de la quinua en la compra de un tractor es mas rico que el albafiil en Oruro. Esta
revalorizaciôn de la agricultura es una importante inversiôn de las ruralidades de
esas regiones andinas.

El modelo eentro-periferia, que opone clasicamente ciudad y campo, aqui
llega a invertirse. Las lôgicas de transferencia de dinero expresan esta inversiôn,
ya que si dichas transferencias se realizaban antes desde el exterior hacia las co
munidades (que a veees también se invirtieron en el cultivo de quinua ... ), hoy
son los productores de quinua los que invierten en la ciudad, en vivienda, un
negocio, 0 la educaciôn de sus hijos 0 incluso enviando dinero a los migrantes.
En comparaciôn, las inversiones en proyectos productivos en las comunidades
siguen siendo relativamente limitadas, tanto para los productores circulantes coma
para los permanentes que, todos ellos, dan la impresiôn de preparar su "salida" de
las comunidades. En otras palabras, los beneficios econômicos a nivel local son
minimos en relaci6n con los beneficios relacionados con la producciôn de quinua,
cuyo valor afiadido es, en su mayor parte, transferida a la ciudad.

~Otra relaci6n con el espacio rural de origen?

El analisis de las formas de anclaje, a través de las trayectorias de lllovilidad y las
relaciones con ellugar de origen, mostrô que los productores de quinua atribuyen
funciones al espacio rural que pueden ser muy diferentes. En efecto, la comuni
dad de origen puede ser la base de la reproducciôn econômica, social y cultural.
Pero también puede que no provea mas que una renta complementaria, ya que la
agricultura esta esencialmente destinada al consumo propio y a que el dinero se
10 consigue fuera. En otros casos, especialmente para los ciudadanos-agricultores,
la comunidad de origen puede reducirse sôlo a su funciôn productiva. Entonees
prevalece una relaci6n pecuniaria con el espacio y una lôgica "extractivista", sin
una fuerte identificaciôn con el lugar de origen. Inversamente, la comunidad
puede ser ellugar de una estrategia patrimonial e identitaria. Es el casa de muchos
migrantes-circulantes 0 residentes temporales que encuentran una manera de
mantenerse derechohabientes, a pesar de sus ausencias. Al confiar sus pareelas y
su ganado, sin tratar de retirar los consecuentes beneficios econômicos, conser
van sus derechos de aceeso a los recursos locales, mantienen su pertenencia a la
comunidad y anticipan un eventual retarno.

Esta pluralidad de relaciones con el espacio de origen debe compararse con la
complejidad deI tablero social local. Efectivamente, el auge de la quinua se acompa
fia con una multiplicaciôn y diversificaciôn de los actores locales. En primer lugar,
los perfiles de los productores son mâs diversos que antes debido a la multiplicidad
de sus trayectorias de vida y sus aspiraciones. Luego, los intennediarios comer
ciales (ya sean independientes, de empresas privadas 0 cooperativas), aun cuando
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vienen desde lejos para comprar quinua, se han convertido en actores de primera
importancia a través de las normas cie produccion que imponen (Carimentrand
y Ballet, 2008). Por ultimo, el auge de la quinua se presenta en un momento en
que ocurren grandes cambios poHticos a nivel nacional, con un creciente papel
de proyectos y programas de clesarro11o en toma a la procluccion cie la quinua.
Esta proliferacion cie actores participa a11i de una profunda mutacion en el tejido
social de las zonas rurales del altipiano, clonde el campesino-criador aymara 0

quechua ya no es la unica figura de esas tierras altas.

Vuelven... ~pero se quedanin?

Hoy en dia, las comunidades deI Altiplano Sur viven pulsaciones clemogdficas
durante el afio, dependientes de los ciclos de produccion de la quinua, pero tam
bién cie la vida festiva y colectiva local. La movilidad circular de los productores
se tracluce en una alternancia de llenos y vados demogdficos. El auge de la qui
nua ha pennitido en ese sentido una repoblacion, por 10 menos estacional, de las
comuniclacles rurales. Una renovacion demogrMica mas permanente, mas estable,
pareee dificil cie concebir, ya que no se cumplen las condiciones economicas,
sociales y ecologicas para la sostenibilidacl agricola.

En menos cie quinee afios, la flexibiliclad territorial de estas poblaciones ha
permitido a las familias ciel Altiplano Sur aprovechar la oportunidad que hoy
representa la quinua. La larga tradicion de movilidad espacial y pluri-activiclacl
es induclablemente un factor de aclaptabilidad a los cambios extemos. Pero esta
capaciclad de adaptacion también puede traducirse en logicas "oportunistas",
que van a contracorriente de 10 que es una organizaci6n colectiva. POl' ejemplo,
los productores de quinua venclen al mejor postor en detrimento, a veees, cie la
creacion 0 existencia de organizaciones colectivas de procluctores que pueden
representar una fuerza frente almercaclo. Por otra parte, esta misma flexihilidad
sugiere que cuanclo el auge de la quinua haya terminado, la gente se replegara
hacia otras oportuniclacles. Resulta para ellas inutil, en ese caso, invertir localmente,
proyectarse en una instalacion permanente en la comunidad. En ese senticlo, las
personas no expresan una vision muy clara sobre las condiciones neeesarias para
dicha sostenibilidad, sobre todo las condiciones economicas, sociales y ecologicas
de una agricultura sostenible y, en el nuevo contexto cie una economia globalizada,
en ruptura con las practicas anteriores.

Las activiclades agricolas cie las poblaciones ciel Altiplano Sur siempre han
sido coneebidas para tener en cuenta los riesgos climaticos. Esta gestion cie riesgos
llevo a establecer un calenclario agricola y practicas espedticas de la region. Ade
mas, estas actividacles agricolas con mucha frecuencia se han incorporado a una
serie de actividades mucho mas amplias. El desarrollo extraordinario del cultivo
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de guinua en las liltimas décadas no ha cambiado fundamentalmente este punto
de vista. Obviamente, no m,ls hoy gue ayer, eI cultivo de la guinua, a un tiempo
aleatorio e incierto, no es considerado, por los habitantes de estas zonas, coma la
unica fuente regular de ingresos para las familias. Demasiado aleatorio debido a
los accidentes climaticos (seguia, granizo, heladas), la cosecha de guinua no esta
garantizada cada ano, y su futuro resulta demasiado incierto, por la evoluci6n del
clima (Pouteau, 2008), la volatilidad deI mercado y la apariciém de la competencia
comercial de los paises vecinos (Ecuador, Peru, Chile, Argentina) 0 lejanos (Es
tados Unidos y Canada estan empezando a producir guinua significativamente,
y nacen proyectos en Marruecos, India, Vietnam y otros paises).

Por otra parte, las potencialidades de aumento de la producci6n agricola ya no
son tan grandes como al comienzo del periodo de expansi6n de la guinua. De hecho,
hasta ahara, el aumenta de la producci6n se bas6 principalmente en el aumento de
las superficies cultivadas, y no en la mejora de rendimientos par hectarea. Pero la
extensi6n de las tierras agricolas va alcanzando sus limites, sobre todo en las zonas
mas antiguas de esta expansi6n, por 10 gue la continuaci6n del proceso pasara por
Ulla fase de intensificaci6n del sistema de producci6n (practicas de cultivo mas cuida
dosas, fertilizaci6n deI suelo, lucha contra las plagas). Las practicas agricolas actuales
ya tienen un fuerte impacto en el fragil medio ambiente del Altiplano Sur: erosi6n
e6lica, baja renovaci6n de la fertilidad del suelo, proliferaci6n de plagas, etc. Por
tanto, una verdadera reflexi6n sobre el desarrollo de la agricultura en el Altiplano
Sur debera integrar esos elementos, tanto para la actividad agrfcola coma para la
cria, ya gue la recuperaci6n de la cobertura vegetal necesaria para la conversion de
los cultivos en pastizales exigira muchos afios (Toffre y Ochoa, 2(08).

Mientras tanto, las nuevas diferenciaciones relacionadas con los modos de
acceso a la tierra afectadn a las generaciones futuras. Si la constitucion dei capital
de tierras se basaba anteriormente en la transmisiém por herencia y la asignaci6n
de tierras comunitarias, actualmente, en gran parte, signe al acaparamienta indi
vidual de tierras colectivas. Ya podemos prever el escenario de mafiana: cuando se
alcancen los limites al avance de cultivos, el conjunto de las tierras colectivas habra
sido "apropiado" y el patrimonio comunitario en tierras ya no podd responder
a una regulaci6n de desigualdades en el acceso a la tierra. Por tanto, éstas seran
ratificadas para la transferencia de tierras por herencia, ya que el fraccionamiento
de la tenencia de tierra dejara poco para los hijos de las familias gue no hayan
podido acaparar grandes supertlcies (guiza, sin embargo, ya habra derechos para
las mujeres, un derecho adquirido si sus demandas tienen éxito).

En este contexto, el vinculo entre movilidad y desarrollo rural es complejo
de entender. La relaci6n da cuenta, en parte, de un circulo vicioso. Por un lado,
las familias se ven obligadas a seguir diversificando sus actividades, ya gue s6lo
la producci6n agricola resulta demasiado incierta. Por otro, las posibilidades de
diversificar la economia local son muy limitadas. La diversificaci6n de las fuentes
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de ingresos y la pluri-actividad, implican entonces el recurso a otros lugares y
movilidad espacial. A su vez, la migraci6n y la inestabilidad residencial de las
familias, la dispersi6n de sus miembros y las prâcticas de circulaci6n, inc1uso
si adquieren un caracter estratégico para el desarrollo de la actividad agricola,
frenan el impulso de un verdadero desarrollo local relacionado con la implan
taci6n de actividades no agricolas, de comercio 0 servicios. Lo que es mas, en
ausencia de una red de pueblos -postas y pequenas ciudades en esta regi6n de
Bolivia, las poblaciones deI Altiplano Sur han desarrollado la costumbre de la
movilidad diaria, tanto para la comercializaci6n de sus productos coma para
su aprovisionamiento, la educaci6n de sus hijos 0 el trabajo temporal. Si los
pueblos de Salinas y Llica experiment::m cierto crecimiento y dinamismo coma
consecuencia deI auge de la quinua, su oferta de instalaciones y servicios sigue
siendo muy limitada.

Tratar de anticipar el futuro de las zonas rurales en el Altiplano Sur lleva a
preguntarse, por otra parte, sobre las expectativas y proyecciones de las gene
raciones mas j6venes. En ese sentido, un factor que limita una posible fijaci6n
de las poblaciones y un verdadera desarrollo local es 10 que P. Hamelin (2004)
llama el "deseo de urbanidad". Mas alla de las nuevas expectativas que ofrece
el auge de la quinua, la gente no quiere perder su base urbana. Los perfiles
de los agricultores se diversifican -asentados permanentes, dobles residentes,
ciudadanos-agricultores- y hay j6venes praductores que no han vivido su infancia
en su comunidad de origen, 10 que los hace menos propensos a establecerse en
su comunidad. Esto es particularmente cierto para los j6venes que nacieron 0 se
criaron en los centras mineros, es también el casa de los ninos educados en la
ciudad donde sus padres son dobles residentes. El tema deI referente territorial
de estos actuales 0 futuros productores y de su inversi6n social en el medio rural,
esta ampliamente planteado.

Nlientr,ls tanto, el "deseo de educaci6n", que debe conectarse a un aumento
neto de la alfabetizaci6n y la mejara de las posibilidades y condiciones de acceso
a escuelas en un medio rural, prayecta el futuro de los j6venes hacia fuera de
la comunidad. Los estudios de campo han demostrado que no se entrevé éxito
social en la agricultura si no es en comercio 0 sen'icios en torno a la misma (par
ejemplo coma tractorista). As!, educarse no es quedarse, ya que incluso si los
empleos urbanos a menudo se encuentran en el sector informaI y estan marca
dos por la prec,lriedad, es poco probable que los j6venes graduados regresen a
vivir al campo, m:1S aun si no pueden ejercer una actividad que corresponde a
sus calificaciones.

Asi, sin duda hay que renunciar a una concepci6n de la ruralidad basada en
una vida sedentaria y la fijeza territorial como modelo deI futuro desarrollo deI
Altiplano Sur. El entre-dos, entre ciudad y campo, es el estilo de vida que anima
hoy esos campos, y probablemente los de muchas regiones deI Sur.
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Las mutaciones que animan los espacios rurales andinos deI Altiplano Sur se
refieren a un cuestionamiento en torno al desarrollo territorial y los actores
colectivos implicados en la regulacion social y la gestion de recursos locales. La
instancia comunitaria, tan importante en las formas de organizacion social, es el
primer actor en cuestion.

A nivel local, la comunidad vive un perîodo de tension en términos de su
papel, su funcionamiento y su posicion venidera. Los juegos de multiples perte
nencias de las poblaciones, gue la intensificaci6n de la movilidad y los retornos
tien den a complejizar, asî como la carrera por la tierra y los conflictos resultantes,
implican un reajuste de las normas de gestion de los recursos y el territorio. En
este contexto, c:gué espacio, fîsico y social, permaneced baio la autoridad de la
instancia comunitaria? c:Qué obligaciones es capaz de imponer en un contexto
de creciente individualizaciôn en la toma de decisiones?

Las nonllas de regulaciôn y gestiôn colectiva de los recursos no estân escritas
y sobre tado, son flexibles y evolutivas, fundadas en la permanente busgueda de
consenso. La comunidad -a imagen de las familias gue la componen- se adapta
a los cambios. Antes deI auge de la guinua, manejaba un territorio marcado por
una débil presiôn demografica yalta disponibilidad de recursos. Podîa entonces
otorgar tien'as a no originarios, 0 incluso integrarlos como miembros plenos de
la comunidad. Ademas, la ausencia de los migrantes, gue mantenîan sin embargo
sus derechos, es una realidad desde antiguo admitida en las comunidades. Y en
este contexto, la tierra de los ausentes era siempre respetada y preservada de toda
forma de apropiaciém. El auge de la guinua presenta ahora nuevas restricciones y
una gran ruptura en relaciôn con los recursos locales. La comunidad se enfrenta
hoy a la necesidad de dar respuestas sociales a la presion sobre la tien'a.

La comunidad es la entidad gestora de la tenencia de la tierra, la guardiana
de tierras, y hasta ahora no autoriza la venta 0 renta de la tierra a mie1l1bros no
originarios de la comunidad. Pero al mismo tiempo, acompafiô la din,hnica de
cambio deI uso de la tierra, e incluso si ella sigue siendo de carâcter comunitario
y usufructo familiar, el acaparamiento de su uso es una realidad aceptada. Con
cretamente, el cambio mas importante estâ en el papel de las tierras cultivadas en
territorio comunitario. Las tierras de usufructo familiar hoy est,lt1 mâs extendidas
gue las de usufructo colectivo, tradicionalmente dedicadas al ganado. El uso fami
liar del espacio cultivado y la disminuci6n del uso colectivo de las tierras plantean
entonces, mu)' directamente, la cuestiôn sobre el futuro roi de la comunidad.
c:Puede ella subsistir, coma instancia de regulaciém social sin un territorio gue
gestionar? c:CuMes serân sus prerrogativas en materia de derechos y obligaciones?

De hecho la comunidad, como institucion, es cada vez mâs eludida, incluso
contestada. Se la elude cuando los derechohabientes acaparan tierras colectivas sin
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su aprobaci6n; cuando los mismos prestan tierras a sus hijos para que no asuman
cargos; y todavia se la pasa por alto cuando un derechohabiente confia su cargo a un
parieme para evitar tener que volver a residir permanentemente en la comunidad.
Por ultimo, la pasan por alto los tractoristas que, al no poder acumular tierras en su
propia comunidad, cultivan tierras mediante contrato en un amplio radio geografi
C095 . La instituci6n comunitaria comienza también a ser cuestionada cuando aplica
el principio de igualdad de participacion en los trabajos 0 contribuciones financieras
para todos los derechohabientes, independientemente de sus bienes en usufructo.

Las pohlaciones deI Altiplano Sur viven una tension paradojica. Porque
si la comunidad puede ser vista coma un obstaculo 0 restriccion al desarroUo
individual / familiar, estas mismas poblaciones son conscientes de que la co
munidad es también el garante deI derecho de uso de la tien'a y cierta cohesion
identidad socio-identitaria. Si el estatuto colectivo de la tierra ahora impide que
los miembros originarios no se hagan quitar su patrimonio por personas ajenas a
la comunidad, eUa no es una barrera contra la individualizacion de las practicas
agricolas. De hecho, hoy son las organizaciones de productores y los organismos
de certificacion, a través de sus normas de producci6n, quienes asumen cada vez
con mâs frecuencia la regulacion de las prâcticas individuales.

El componente cultural y las representaciones relacionadas con la cosmo
vision andina, también intervienen en la tension de la comunidad y la relacion
ambivalente que las personas Uegan a entablar con su territorio. Si la continuidad
de rinIales en referencia a la Pachamama no deja ninguna duda, es la expresion
acentuada de la relacion entre los hombres y la tierra, las poblaciones expresan
muy claramente el hecho de que sus acciones no esran en concordancia con este
pensamiento, que no es bueno no dejarles espacio a los animales, que no es bueno
no dejar a la tierra descansar, etc.

En realidad, la cuestion deI funIro de la comunidad rural en Bolivia desde
hace tiempo es objeto de muchos debates. En este sentido X. Alba identificaba,
en la década de 1990, de tres tipos de tensiones: "(a) la avalancha de estrucnIras
organizativas mas modernas, (b) la tension entre propiedad comunal e individual
de la tierra, (c) la creciente diferenciacion socio-economica dentro de la comu
nidad" (Alb6, 1994: 105). El auge de la quinua, en suma, exacerba esas tensiones.
Si el funIro de la autoridad comunitaria dentro de estas sociedades rurales se re
fiere claramente a nuevas formas de diferenciacion social, a relaciones complejas
que ponen en tension logicas individuales y colectivas, también se inscribe en el
contexto mas amplio de transfonnaciones socio-politicas que se dan desde hace
una decena de alios en Bolivia: procesos de descentralizacion, reorganizacion de

95 Con los acuerdos contractuales illpm1irlos tractoristas tien en acceso a muchas tierras, pero por
un tiempo limitado. Algunas cOIllunidades han decidido prohlblr la presencia de tractoristas
de otras comunidades para eyltar que el dinero "escape".
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la red territorial, fuerza tomada por las poblaciones indîgenas con los riesgos que
se conocen de fractura territorial entre tierras altas y tierras bajas.

En el contexto global de la mundializacion dei comercio, pero también de
la multiplicacion de las estructuras administrativas y los escalones dei poder
relacionados con el proceso de descentralizacion, los desatlos para la poblacion
local son muchos. Porque si sus caracterîsticas culturales son fuerzas heredadas
de una tradicion multicentenaria, tamhién tienen que adaptarse a nuevas coyun
turas. En ese sentido, estas poblaciones hiper-reactivas, cuyas formas de acuerdos
sociales permiten una adaptacion permanente, deben jugar y "bricolcr-improvisar
usando materiales existentes" con el espacio. Ahora tienen que hacer frente a
multiples estructuras organizacionales y territoriales que, sin duda, las lIaman
a una mayor participacion en la vida polîtica, pero, al mismo tiempo, les dejan
menos creatividad y libertad en el manejo de su territorio local. Estas poblaciones
y sus comunidades deben articularse con otros niveles dei poder territorial que
representan los municipios y departamentos, que por su parte, estan a cargo de
programas de desarrollo, planes de gestion e infraestructurales. Siendo asî, las
reformas emprendidas por el actual gobierno boliviano ponen en el corazon dei
desarrollo la cuestion fundamental de la autonomîa territorial. La ley marco de
autonomîa y descentralizacion de 2010, a rafz de la nueva Constitucion de 2009,
define nuevamente los Territorios indîgenas originarios campesinos (TroC). Si
se trata de un nuevo nivel de descentralizacion que no elimina los anteriores, esta
ley sugiere una mayor autonomfa en el ambito local.

Desafios de un desarrollo controlado y sostenible

Ciertamente, la poblacion dei Altiplano Sur siempre aprovecholas oportunidades
economicas, poco a poco, readaptàndose cuando esas oportunidades desapareefan.
De este modo, siguieron los cielos economicos de Bolivia 0 los paîses vecinos, el
trabajo en las minas, el trabajo en las granjas dei Oriente, Chile 0 Argentina. Pero
la produccion de quinua para la exportacion es la primera oportunidad economica
basada ell el control de su propio recurso territorial. El dominio de la tierra, las
plantas, saberes y el saber-hacer, de la mano de obra y el control delmercado
tienen su parte. Los campesinos dei Altiplano Sur tienen en sus manos este nuevo
cielo productivo y su base territorial les pertenece. Esta es una inversion de la
historia de los que habîan sido forzados, previamente, a trabajar para otros en
condiciones miserables. Son duenos de los recursos, ineluso si son dependientes
delmercado, y si ese recurso es hoy muy codiciado.

El desatlo por venir, del que son plenamente conscientes los productores,
pero también el gobierno boliviano, es el de mantener el control de los recursos
y la defensa de la especificidad en el mercado mundial. El paso de un sistema
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agro-pastoral a un sistema agro-exportador especializado implica la integraciém
de los agricuItores en cadenas de producci6n y comercializaci6n cada vez mas
organizadas, pero también con cada vez mayor dependencia de la demanda de los
paises importadores y las exigencias de los consumidores occidentales del todo
invisibles para las comunidades rurales de las tierras aItas. Para los productores
del Altiplano Sur, esta implica elegir y tomar decisiones individuales pactadas
en el exterior de la comunidad, y que ya no se negocian internamente. Se puede
suponer entonces que sus margenes de maniobra tenderan a reducirse. Un primer
paso ya se ha dado con la mecanizaci6n: la experiencia de una pr:ictica agricola
ancestral ya no guia el arado y la siembra. Si la cosecha se mecaniza mafiana, sera
10 mismo para esta operaci6n. De forma paralela, el mercado dicta las variedades
a sembrarse y los productos certificados coma "agricuItura organica" deben se
guir pliegos estrictos. La evoluci6n hacia una red de producci6n mas integrada
deja presagiar la pérdida de autonomia de las decisiones agricolas deI agricultor,
llegando incluso una verdadera dependencia total: imposicion de tipos de semillas
para comprar, de tratamientos que aplicar, tiempos de barbecho a respetar, volû
menes de producci6n que entregar. La perpetuaci6n y la transmisi6n de saberes
locales, asi como elmantenimiento de la agrobiodiversidad, se veran entonces
profundamente desafiados.

Con los ciclos de producci6n anteriores, las poblaciones del Altiplano Sur no
se planteaban la cuesti6n de la sostenibilidad de su forma de organizaci6n social,
de su manera de cultivar y producir, su forma de gestionar y habitar su territo
rio. Si esta preocupacion anima los debates de expertos en desarrollo, ONGs, 0
incluso investigadores, ella toma formas tangibles y vividas todos los dias por los
propios productores. Este es un cambio crucial de la percepciém desde debajo de
las potencialidades deI territorio y los futuros posibles.

Al final, el auge de la quinua esta lejos de ser un mero paréntesis en la tra
yectoria territorial deI Altiplano Sur. Por las profundas transfonnaciones que
genera, por las contradicciones y las mûltiples tensiones que crea, es para esta
regi6n una prueba real de 10 que todos llaman hoy desarrollo sostenible. 2C6mo
en esta periferia de las "periferias deI mundo", para retomar las palabras de L.
Arreghini (2011), puede la quinua ser la palanca de un desarrollo basado en una
genuina sostenibilidad econ6mica, social yeco16gica?



Post-facio

Los datas de campo de este trabajo se recogieron en 2007 y 2008. Desde enton
ces, la situaciôn de los productores bolivianos de quinua ha evolucionado, sobre
todo con la emergencÎLl de la competencia de otros paîses exportadores y, en
particular, el vecino Peru. En 2015 Bolivia ya no tiene el casi monopolio en las
exportaciones, como en 2008, y los precios al productor entraron en una zona de
fuertes fluctuaciones.

El analisis de los sistemas de movilidad y pluri-actividad de los individuos y
las familias, asî como la organizaciôn y funcionamiento de las comunidades, no
por ello de jan de tener actualidad. De hecho, los sistemas de organizaciôn familiar
y comunitaria son la base de estas sociedades y su consideraciôn es indispensable
para cualquiera que desee entender las respuestas que ellas aportan a las incerti
dumbres de un mundo cambiante.
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Anexos

Anexo 1 Métodos de investigaci6n

Selecciôn de los municipios y cOlllunidades rurales
La elecciôn de la zona de estudio fue guiada, pOl' una parte, par los datos sobre
los volûmenes de producci6n de quinlla a nive! de los lllunicipios (tlg. 1) Yluego
pOl' la oportunidad de trabajar en un conjunto geogrMico continuo. Se eligieron
nueve municipiosWb

: Salinas de Garci Mendoza, Santuario de QuilJacas y Pampa
Aullagas en el departamento de Oruro y Uyuni, Coleha "K", Llica, 'Ll11Ua, San
Pedro de Quernes y San Agustfn, en el de Potos!.
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Figura 1
ProduCCIon total de quinua real por mUnlClplO dei Altlplano Sur en 2008
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En cuanto a la elecciôn mas precisa de las cornunidades, los criterios fueron
los siguientes:

los patrones migratorios de las poblaciones locales;
su inscripciôn en microambientes naturales y pisos agroclimaticos cliferen
ciados;
su antigüedad y graclo de inserciôn en las din:imicas procluctivas relacionadas
con la producciôn cie quinua.

El criterio cie la "factibilidad" también fue primordial en la elecciôn de las
comuniclades rurales, y en particular la oportunidacl cie sel' introducida y aceptada
después de hacer contactas y un tiernpo previo cie inrnersiôn.

Hernos llevado a cabo en 2007 y 2008 las investigaciones en cinco comuni
clades rurales de la regiôn dei SalaI' de Uyuni.

La comunidacl Chilalo es una comunidad de montana. La migraciôn esta clara
mente vuelta hacia el interior del pais, con un retorno de los migrantes a la actividad
agricola desde el 2005. Situada en la montana, la superficie cultivable de quinua no
puede extenderse, salvo en algunas franjas rnecanizables. Un criterio de selecciôn
fue la posibilidad de participaI' en una gran fiesta organizacla entre otros pOl' esta
cornunidad para celebraI' San Juan y San Pablo el29 cie junio 2007 en Salinas. Esta
fiesta es una oportuniclad cie intercambio y multiples encuentros, ya que muchos in
migrantes participan. Otto criterio de selecciôn: la instituciôn comunitaria fue descrita
all1 como "fuerte" pOl' la ONG AVSF, una apreciaciôn que nos pareciô interes:mte
particulannente para examinaI' la toma de decisiones sobre el acceso a los recursos.

La comuniclad Otuyo, pOl' su parte, es una comunidacl mixta de montana y
planicie. Las migraciones alla estan principalmente dirigiclas hacia las principales
ciudades dei interior. Otuyo fue la primera cornunidad en cultivar en pLmicie.
Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los productores amplfen su
superficie de cultivo de quinua. Otro criterio de selecciôn fue que la instituciôn
cornunitaria estaba calificada coma "débil" pOl' la ONG AVSF.

Estas dos comunidades est:ln en el mismo municipio: Salinas de Garci Men
doza, el mayor productor de quinua para la exportaciôn. El municipio tiene un
puebla central -dei rnisrno nombre- donde se encuentran muchas personas de
ambas comunidades, siendo este puebla un centro administrativo y lugar de par
tida deI transporte comun. Desde la perspectiva de las migraciones, es interesante
comparaI' estas dos comunidades geogr:ificamente cercanas, pero que no tienen
exactamente las mismas trayectorias de migraciôn incluso si, en ambos casos, la
mayoria se volviô hacia el interior. Esta "comparaciôn" nos permite discernir
factores explicativos de las formas migratarias encontradas.

En la parte occidental de la zona, en la frontera con Chile, las cOlllunidades
con alta densidad demografica son l'aras. Palaya (municipio de Llica) cumple
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con el criterio de tamafio y tiene una tierra dividida entre planicie y montafia.
En esta zona, las relaciones histôricas con ellitoral pacîfico -anexado por Chile
tras la Guerra de 1879- persisten a través de las migraciones. Por otra parte, se
encuentran muchos maestros rurales que practican la doble residencia. Palaya es
la cOl11unidad que mâs quinua produce en el municipio. Remos completado el
trabajo sobre Palaya con estancias en Llica, el pueblo central de este municipio.

El sur deI salar (excepto por la pequefia zolla que se l1ama "la isla") entrô
recientemente en el cultivo de quinua <1 gran escala. De hecho, al sur deI Salar
de Uyuni, el clil11a es aûn mâs ârido que al norte. Son comunidades de pastores,
muy extendidas, tradicionalmente poco inclinadas a la producciôn de vegetales.
En este vasto Sur, muy lejos de las ciudades grandes bolivianas, las orientacio
nes migratorias son muy diferentes, ya que hoy estân muy vueltas hacia Chile.
Elegimos la comunidad de San Juan de Rosario (municipio de Colcha "K"),
gran comunidad relativamente poblada que, por otra parte, es lugar de gran
actividad turîstica. Remos completado el trabajo realizado en SanJuan con una
estancia en Chile.

Por ûltimo, en cuanto a la zona este del salar, después de haberla recorrido
sabîamos que las orientaciones migratorias eran distintas. En esta zona se observan,
en efecto, partidas y dobles residencias con Potosî. Aunque vecina almunicipio de
Salinas, esta zona se introdujo recientemente en la dinâl11ica de la quinua. Elegimos
la comunidad de Candelaria de Viluyo (municipio de Uyuni) cOl11unidad poblada
y relativamente grande, muy representativa de estas caracterîsticas.

Caracterizaci6n de la muestra

Una vez seleccionadas las comunidades, el objetivo era la elecciôn de las Ùmilias
con las que llevamos a cabo una serie de entrevistas en profundidad y repetidas
en los dos afios en el terreno, con el objetivo, en particular, de reconstruir las
trayectorias de movilidad residencial y profesional de los individuos, asî como los
sistemas productivos y los modos de gestion de los recursos locales (ver mâs abajo).
Adoptamos la posiciôn de no entrevistar solo a los residentes permanentes, sino a
toda la poblaciôn originaria de las comunidades e involucrada, de una manera u
otra, en la gestion de los recursos deI territorio. En otras palabras, algunos hogares
y personas encuestadas fueron objeto de entrevistas hechas a su regreso a las co
munidades 0 en sus mismos lugares de residencia. Esto significa pues que 110gares
e individuos productores de quinua fueron los principales objetivos de nuestro
estudio. Pero también esdn incluidos en nuestra muestra miembros originarios
que no cultivan la tierra y mantienen otro tipo de vînculos con su cOlllunidad de
origen. Su testimonio ayudô a iluminar el tema de la identificacion territorial, es
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decir, los lazos profundos y complejos en ellugar origen que no necesariamente
pasan par el trabajo de la tierra.

En total, la muestra se compone de 1-4-9 hogares deI conjunto de comunidades,
con 170 entrevistas individuales hechas durante la investigacion. Cabe sefialar que
el muestreo no se basa en un método de representatividad estadistica, operacion
imposible de lograr en cualquier caso, dada la falta de datos anteriares y fiables
sobre las caracterîsticas de la poblacion originaria de las comunidades, yespecial
mente por el pragmatismo con el que nos vimos forzadas a proceder. La muestra
se constituyo pues de manera empîrica y constructivista, es decir se fue haciendo
en la medida de nuestros encuentros y la aceptacion de las personas a participar en
las encuestas, y sobre todo en entregar su experiencia de vida. AdeIl1~s, en cada una
de las familias y en la medida de 10 posible, hemos tratado de obtener entrevistas
individualizadas con los dos miembros deI hogar de productores (marido y mujer).
Los casos de familias en que se encuesto a todos los miembros (padres e hijos 0

hermanos y hermanas) fueron en cambio mucho mâs raros, teniendo en cuenta
10 pesado de tal metodologîa. Subrayemos también que nos hemos asegurado
de que la muestra de personas encuestadas tenga una dispersion satisfactoria en
términos de edad y sexo (Tab. 1), a fin de permitir una buena vision diacronica y
evitar el sesgo deI pertII demografico.

Por ultimo, sefialemos las diferencias entre las comunidades de acuerdo a su
tamafio (Tab. 2). Para las comunidades pequefias de Chilalo y Otuyo, pudimos
investigar todos los residentes permanentes y gran parte de los productores
circulantes, es decir, los que estân presentes solo durante los trahajos agrîcolas.
Para las comunidades mas grandes, sin embargo, como las de Palaya, Candelaria
y San Juan, no se trataba de llegar a todas las familias. Asî que nos centramos en
residentes de larga duracion y de los hogares que retornaron mâs recientemente
para cultivar.

Las caracterîsticas generales de nuestra muestra se presentan en los tres
cuadros siguientes.

Tabla 1
Numero de individuos entrevistados por comunidad y sexo

Comunidad San Juan ClIilalo Oluyo Candelaria Pa laya Tolal
H M H M H M H M H M H M

Numero de Indivlduos 26 30 18 19 15 14 26 1 14 7 99 71
entrevistados

Fuente: elaboraclôn propia, entrevIstas 2007-2008
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Tabla 2
Caracterfsticas generales de la muestra por comunidad

2H9

Comunidad San Juan Chilalo Otuyo Candelaria Palaya Total
Nûmero de hogares entrevistados 48 28 26 26 19 147
Nûmero de mdlvlduos entrevistados 51 32 25 27 19 154
originarlos de la comunldad por
filiaci6n dlrecta*
Nûmero de mdlvlduos entrevistados 48 22 21 25 19 135
nacidos en la comumdad
Abamco de edad de los individuos 19 à 68 19 à 90 27 à 84 23 à 70 35 à 79 19 à 90
entrevistados (anos)
Nûmero de mdivlduos entrevistados 40 31 25 25 18 139
con una experiencla mlgratona a 10
largo de su vida
Nûmero de indivlduos entrevistados 51 18 19 26 17 131
resldentes en el 2008 en la comumdad

* OlstmgUlmos aquÎ los mlembros orlgmarlos por flliaci6n directa (padres-hlloS) de los por allanza (c6nyuges)
Fuente elaboracl6n propla, entrevistas 2007-2008

Tabla 3
Eslalus de los individuos entrevistados en la muestra total

Estatus Hombre jele de ESllosa de jele Hijo de jele de Mujer lele de Mujer a quien se
eXlliotaci6n de explotacion eXlllotacion explotacion IIresta tierras

Nûmero 95 29 20 13 13
% total muestra 56 17 12 8 7

Fuente elaboraci6n propla, entrevistas 2007-2008

Sintesis de la metodologia de las "trayectorias cruzadas"

La primera parte de las entrevistas tom6 la forma de historias de vida (biograffas
retrospectivas), para la reconstrucci6n de las trayectorias residenciales y profesio
nales de los individuos, as! como formas de identificaci6n, pertenencia e inversi6n
social. Hemos reconstruido, en el tiempo de los ciclos de vida, las trayectorias
individuales en funci6n de la situaci6n familiar, la sucesi6n de los lugares de re
sidencia y de las actividades ocupacionales, los lazos y los tiempos de presencia
en la comunidad de origen, la trayectoria de la actividad agrfcola familiar y los
servicios hechos a la comunidad, la constituci6n dei patrimonio material, etc.
Con las mismas personas, se realiz6 una segunda parte de entrevista centrada en
las practicas dei pasado ano (2007 0 2(08), en el empleo dei tiempo (circulacio
nes y presencias en la comunidad) y la organizaci6n de las actividades agr!colas.
Aunque las entrevistas fueron individuales, esta parte se refiere a toda la tlmilia
nuc1ear, es decir, tomaba en cuenta las pdcticas de todos los miembros del hogar,
especialmente para todo 10 concerniente a la actividad agrfcola.
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Nos comprometimos a gue las entrevistas sean anônimas asî gue cambiamos
en el texto el nombre de los encuestados (a excepciôll de los datas histôricos).

Contexto deI trabajo de campo

Nuestro trabajo de campo se llevô a cabo en un contexta de multiples tensiones re
lacionadas con el trastorno gue significa ahora el auge de la producciôn de guinua.

Este contexto no siempre ha facilitado el acceso a una informaciôn fiable y
neutral. El aumento de las superficies cultivadas y de los precios de venta, gue po
dîan triplicarse de una temporada a otra, fue un tàctor primordial de esas tensiones
dentro de las comunidades. Nuestro periodo de encuestas coincidiô, de hecho,
con la vuelta de la experiencia cie exportaciôn orgânic) certificada, gue comenzô
guince anos antes. Preocupados pOl' las eventuales consecuencias nefastas de la
din,lInica en curso, importadores e intermediarios de hecho piden a sus afiliados
cuentas de la calidad y la "durabilidad" de la producciôn de guinua. 19ualmente,
con el aumenta cie la competencia internacional, los bolivianos se preocupan al ver
disminuir el mercado gue hasta ahora detentaban casi exclusivamente. También
temen el robo de sus semillas y kll07L'-boU'. En clos anos, la exacerbaciôn de esta
tensiôn fue flagrante, y en 2008, el auge de la guinua fue tamaclo muy en cuenta
pOl' las instituciones nacionales e internacionales, y reflejado en los medios locales
y extranjeros. La guinua se incluye ~)hora en todas las agendas y los proyectas
florecen. En ese contexto de fuerte presiôn, los procluctares, pOl' su parte, desa
rrollaron un discurso muy bien construido en torno a la "producciôn ecolôgica y
sostenible", gue repiten a todos sus contactos externos. Este ajuste deI discurso a
temas de sostenibiliclad agrîcola refleja cierta toma de conciencia entre los actores
locales, pero no esta claro si es efectiva y suficientemente compartida pOl' tados.

En cuanto a la cuestiôn de las migraciones, la estigmatizaciôn casi sistematica de
los productores no resiclentes en las comuniclades, de parte de los residentes perma
nentes, es otro importante factor de tensiôn. Se les reprocha no participaI' en la vida
de su comuniclad y tener practicas agrîcolas poco sostenibles. Los discursos, gue se
cristalizaron en gran medida en estas situaciones, nos parecieron pretextos, l'a gue
las discardias entre productores permanentes, también existentes, estaban ocultas.

Los conflictas pOl' el acceso a los recursos, y par tanto el tema de la eguidad social,
fueron probablemente los puntos mas fuertes de tensiôn. El problema de la tierra es
un tema tabu en partieular, incluyenclo en las familias con las gue habîamos establecido
muy buenas relaciones de confianza. HablaI' de la tierra sigue siendo posible sôlo con
aguellos gue estan "en regla", es decir, las t~l1nilias gue no han acaparado parcelas sin
la aprobaciôn de la comunidad. Pero 10 cierto es gue no eran muchas estas familias
"en regla". Asî, tras dos anos en el Altiplano Sur, algunos aspectos de la cuestiôn de
la tenencia de la tierra siguen siendo un enigma para nosotros.
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Anexo 2 Los diferentes escalones a los que pertenecen
las comunidades estudiadas

Comunidad Canton Distrito Municipio Mancomunidad
Otuyo Salinas 1 Salinas de Garei Mendoza Azanake
Chilalo Salinas 1 Salinas de Garei Mendoza Alanake
Palaya Palaya / L1iea /
Candelaria de Viluyo Coroma Coroma Uyuni /
San Juan San Juan / Coleha « K » Gran Tierra de los Lipez

Comunidad Provincia Departamento Ayllu Marka
Otuyo Ladislao Cabrera Oruro Hualari Salinas
Chilalo Ladislao Cabrera Oruro Hualari Salinas
Palaya Daniel Campos Polosi Grande Palaya

Candelaria de Viluyo Anlonio Quijarro Polosi Rodeo-Pallpa Coroma
San Juan Nor Lipez Polosi San Juan

Anexo 3 Calendario dei sistema de crianza
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Anexo 4 Evoluci6n de los destinos migratorios (rurales/urbanos)

Nùmero de destinaciones
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Oestinaciones rurales • Destinaciones urbanas

Figura 1
Evoluci6n dei nûmero de destinaciones en funci6n de su caracter urbano 0 rural por periodo (para el con
junto de la muestra, 139 individuos).
Fuente: elaboraci6n propia, entrevistas 2007-2008.

Anexo 5 Destinos migratorios por comunidad

Los destinos se muestran en los siguientes mapas, segUn el criteria deI numera
de eventos de movilidad para cada lugar.

La comunidad de San Juan se distingue por la importancia de los destinos
internacionales, ya que un 77% de los individuos migraron al menos una vez
al extranjero, contra 65% a destinos regionales y s610 el 22% a nivel nacional.
Situada en la frontera sur, se orienta fuertemente hacia Chile (fig. 1). En tér
minas de distancia-tiempo, la ciudad chilena de Calama es mas accesible que
los centras urbanos de Oruro y, a fortiori, de La Paz. Par otra parte, en esta
regi6n, las tradiciones de intercambios econ6micos, sociales y culturales con la
costa chilena, que fue una provincia boliviana hasta fines deI siglo XIX, son muy
antiguos. Entre las cinco comunidades es también la que tiene mayor migraci6n
a Argentina (Buenos Aires y Mendoza), aunque desde la crisis econ6mica que
afect6 ese pais en 2001, los flujos migratorios se reorientaron hacia Chile 0

cercanas localidades bolivianas.
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La zona de destinos de migraciôn de Palaya (fig. 2), comunidad ubicada mas
al oeste en nuestra area de estudio, también en posiciôn fronteriza con Chile, se
divide en dos ejes. A nivel regional, sigue siendo la zona preferida de los flujos
migratorios con el 83% de los migrantes (contra 28% fuera de la regiôn y 39%
al extranjero), la localidad muy cercana de LIica y los del departamento de Potosi
(Uyuni, Tupiza), constituyen polos de migraciém privilegiados. Esta tendencia
esta relacionada con el hecho de que esta area en Bolivia se beneticiô muy pronto
de una polîtica de educaciôn. Asi, varias miembros de la comunidad de Palaya
son maestros rurales que parten a residir en su lugar de trabajo, en el puebla de
LIica 0 en zonas rurales algo alejadas. Al igual que en San Juan, el segundo eje de
polarizaciôn es Chile, donde la gente va desde hace mucho a trabajar en el sector
agrîcola en el oasis de Pica 0 en la ciudad de Iquique. Por ultimo, en el extremo
oeste deI AJtiplano Sur, Palaya es la unica comunidad donde ningun migrante
mencionô Argentina coma destino.

Las comunidades de Chilalo y Otuyo (fig. 3 Y4) en la zona Imenilfil1" tienen
en comun un area de destinos migratorios mas pequei1a, ya que la migraciôn
internacional esta menas representada (29% y 12% migrantes respectivamente).
Chilalo es la comunidad cuya extensiôn en zonas de migraciôn en Bolivia es la
mas pequei1a (84% de los migrantes emigraron a escala regional contra el 45%
fuera de la regiôn), y en particular en localidades relativamente cercanas a Uyuni,
Atocha u Oruro. Como se muestra en la Figura 3, Chile se convierte en un destino
atractivo en los ultimos ai10s desde que se abrieron nuevas opartunidades gracias
a la instalaciôn de un miembro de la comunidad en la ciudad de Iquique. El area
de migraciones en Otuyo, par el contrario, tiene una extensiôn mas amplia en
Bolivia (56% de los migrantes han emigrado en la regiôn y el 80% fuera), con
flujos preferenciales a la ciudad de La Paz.

Candelaria es un casa muy diferente. La zona de los destinos migratorios (fig.
5) es muy dispersa, especialmente a nivel regional (85 % contra 52% fuera de la
region y el 40% al extranjero). Las poblaciones de Candelaria son de mineros desde
hace mucho y, de hecho, sus trayectorias de movilidad residencül coinciden con
los contornos de la geografîa minera deI pais, sobre todo en los dcpart,lIucntos
de Oruro y PotoSl. La polarizaciôn en los centros urbanos de Cochabamba 0 las
llanuras tropicales corresponde a la relocalizaciôn de los mineros que participaron
en la colonizaciôn agrîcola del Oriente en la déCIda de 1960, un fcnomeno que
atrajo parte de la poblaciôn boliviana a los llanos orientales de Alto Beni y Santa
Cruz (CODEPO, 2004; Blanchard, 2005).
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Figura 1
Destinaciones migratorias entre 1955 y 2008 de los migrantes de San Juan (40 individuos, con 131
evenlos migratorios censados).
Fuente: elaboraci6n propia en colaboraci6n con S. Coursière, entrevistas 2007-2008.
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Figura 2
Destinaciones migratorias entre 1947 y 2008 de los migrantes de Palaya (18 individuos, con 59 eventos
migratorios censados).
Fuente: elaboraci6n propia en colaboraci6n con S. Coursière, enlrevislas 2007-2008.
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Figura 3
Destinaciones migratorias entre 1934 y 2008 de los migrantes de Chilalo (31 individuos, con 98 eventos
migratorios censados).
Fuente: elaboraci6n propia en colaboraci6n con S. Coursière, entrevistas 2007-2008.
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Figura 4
Destinaciones migratorias entre 1938 y 2008 de los migrantes de Otuyo (25 individuos, con 63 eventos
migratorios censados).
Fuente: elaboraci6n propia en colaboraci6n con S. Coursière, entrevistas 2007-2008.
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Figura 5
Destinaciones migratorias entre 1948 y 2008 de los migrantes de Candelaria (25 individuos. con 95
eventos migratorios censados).
Fuente: elaboraci6n propia en colaboraci6n con S. Coursière, entrevistas 2007-2008.
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Anexo 6 Actividades profesionales en lugares de migraci6n

Tabla 1
Actividades profesionales ejercidas por los hombres durante su trayectoria

migratoria (en % dei numero de hombres migrantes por comunidad)

Actividad cilada al menas una San Juan Chilalo Otuyo Candelaria Palaya
vez a la largo de la Irayectoria
Agrlcultura 36 13,3 50 45,8 72,7
Mina 48 46,7 16,7 62,5 18,2
ConstruCClon 32 60 16,7 41,7 9,1
Textll eartesanfa 22 20,1 25 4,2 18,2
Comerclo y restauracion 12 26,7 41,7 33.4 36,4
Servlclo automovii y transporte 28 13,3 66,6 4,2 9,1
Admlnlstraclon 8 13,3 8,3 16,7 45,5
Estudlos superlores 20 6,7 ° 20,8 36,4

Fuente elaboraclon propla, entrevistas 2007-2008

Tabla 2
Actividades profesionales ejercidas por las mujeres durante su trayectoria

migratoria (en % dei numero de mujeres migrantes por comunidad)

Actividad cilada al menas una San Juan Chilalo Otuyo Palaya
vez a la largo de la trayectoria

Agrlcultura 13,3 25 7,7 42,9
Textll eartesanfa 6,7 25 0 28,6
ComerclO y restauracion 20 50,1 53,9 85,7
Servlclo doméstico 80 43.8 30,8 42,9
Estudlos superiores 6,7 12,5 7,7 °

NB en Candelarla, encontramos una sola mUjer migrante, pero no tuvo actlvldad profeslonal
Fuente elaboraclon propla, entrevistas 2007-2008

En cuanto a las actividades realizadas por los hombres en dos comunidades,
San Juan y Candelaria, el trabajo en las minas es el mas citado, seguido por la
agricultura. En Chilalo, se da un predominio de la alhafiileria sohre la mineria.
En Palaya, por el contrario, el trabajo en agricultura ocupa el primer lugar, mien
tras que el sector minera es muy poco mencionado. Luego viencn los puestos en
administracion, servicios de comercio y restauracion, con un lugar relativamente
importante. El perfil de Otuyo es mas especifico, ya que el sector terciario es
dominante, especialmente en el transporte, el comercio y la restauraci6n.

Los sectores de insercion laboral de las mujeres en las <lreas de migracion
son m<Î.s pequefios, ya s610 cinco areas de actividad estan representadas, contra
8 de hombres. Esta cifra esconde disparidades, ra que en San Juan, el 80% de
las mujeres han practicado el servicio doméstico, para solo 5 areas de actividades
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identificadas. En Chilalo, cinco campos de actividad se citan con predominio
dei negocio independiente en una proporci6n casi igual al servicio doméstico.
En Otuyo, entre los cuatra campos de actividades mencionadas, el comercio
independiente es tan citado coma el servicio doméstico, mientras que el sector
secundario (textiles y artesanîas) est,-j ausente. Finalmente, en Palaya, +campos
de actividad son citados por las mujeres migrantes, mayonnente el comercio 0 la
restauraci6n. Es paradôjico constatar que en esta comunidad, sin embargo, ninguna
mujer declar6 haber estudiado en ellugar de migraciôn. Porque es precisamente
en Palaya donde los hombres parten en su mayorîa para estudiar.



Glosario
(térn1inos en espafiol, aymara 0 quechua)

Alealde de aglla: derechohabiente de una comunidad encargado de administrar el
agua de riego.

Al partir: modo de explotacion equivalente a una aparcerfa.
Ayllu: division territorial tradicional, correspondiente a un grupo de comunidades.
Aymam: grupo étnico andino de lengua aymara; segunda comunidad lingüfstica

en Bolivia por el nUlllero.
Ayni: intercalllbio reciproco de jornadas de trabajo sin retribucion econolllica

entre dos parientes, vecinos 0 compadres.
Bofedal: humedal en el Altiplano.
Cmgo l'otatiL,o: cargo administrativo, religioso 0 festivo de utilidad colectiva. En

los Andes, el sistellla de cargos es rotativo, cada llliembro de la comunidad
asume sus cargos en turnos y por una duraciôn detenninada.

Ce1ltl'O de residentes: asociacion de los miembros originarios de UlU cOlllunidad
rural en su zona 0 ciudad de emigracion. Esta asociacion tiene un papel
como cemento social y de organizaci6n de eventos culturales 0 deportivos,
como también un papel de apoyo a la comunidad de origen.

Cbarque: carne de 11ama salada y secada al sol para sel' conservada.
Cblll/o: papa deshidrata Illediante la alternancia entre la helada de la Hoche y la

intensa radiacion diurna, en concliciones muy secas cie altura.
Club de lIladre.I': asociacion cie mujercs de las comunidades que organiza actividacles

artesanales.
Colollia: entidad jurfdico-social de produccion agrfcola que combina la propie

clad privada y la organizaciôn colectiva para la toma de decisi6n conjunta
(México).

Corregidol' allxilirl1': primera autoriclad de una comunidad. Carga ejercida en forma
rotativa pOl' todos los derechohabientes de la comunidad clurante un ailo.

Derechobabicme: miembro cie una comuniclad con una serie de derechos y deberes
que le permiten ser considerado como tal en una cOl1lunidad.
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Des({!llso (tinTa en): barbecho.
Estancia: alde<l unida a un<l comunid,ld (sinonimo de vill07oio).
Estflllte: residentelasentado perm<lnente de una comuniJad (sinônimo de peT7J1a

ne7lte, opuesto a rcsitlc7lte).
Faella: trabajo comunitario.
FI07°eo: ceremonia anual durante l<l que se "t1orece" al rebafio, es decir, que se 10

decora con pompones de lana. Ceremonia con rituales.
Hacienda: finca agrîco1<J de gran tamafio, generalmente latifundist<l. Herencia de

la colonizacion espafiola.
17ltcnalar: zona entre el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa.
Jipi: residuos de la cosecha 0 venteo de la quinua, que se utilizan para alimentar

el ganado 0 la preparacion de I~jfa.

Lejfa: pasta elaborada en base a alimentos (quinua, pl:itano, etc.) utiliz<lda p<lra el
consumo tradicional de la hoja de coca.

LÎlIkmlil: herramienta tradicional utilizada para la preparaciém y siembra del suelo.
AIrll7C01lll111idfld: asoci<lcion de municipios.
l'vIa7lta 0 7niT7lto: grupo de parcelas sometido a ratacion colectiva donde l<ls familias

tienen parcelas individuales. Acmalmente, en el caso de las comunidades
estudiadas, se trat<l de la division dei territorio comunitario, un manto es
cultivado con quinu<l cada <lfio mientras los otros estân en barbecho.

lUarka: division territorial tr<ldicional, que corresponde <l una agrupacion de ayllus.
A1illifimdio: estructura agr<lria caracterizad<l pOl' explotaciones <lgricolas de pequefio

tamafio y un<l fragmentacion parcelaria marcada.
Alita)'os: durante el periodo colonÎ<ll, sistema de trabajos forzados en l<ls minas

de plata.
i'.IIl/7icipio: division administrativa, escalon mas bajo en 1<J descentralizacion pro

mulgad<l en 1994.
Pelar: borde arcilloso de los sa1<Jres.
Per7llfl77cJ7te: residentelasentado permanente de un<l comunid,ld (sinônimo de

estfl7lte).
PlIlliT: piso ecolôgico andino ubicado a mas de 3000 metras sobre el nivel del mari

planicies ,lrid<ls y frias.
QI/Cchua: grupo étnico andino de lengua quechua; primera comunidad lingüistica

en Bolivia por el numera.
Redlfcciôl7: durante el perfodo colonial, agrup<lciôn de la poblacion indigena en

aldeas.
ResCfltÎstalRescatiri: intennediario deI comercio de quinua, puede interca1l1biar

diferentes productos contra sacos de quinua.
ResidCllte: originario de una comunidad que no l'es ide permanentemente en ella

(opuesto a estaJ7te 0 per771a71cl7te).
°Il7quisa: herramienta tr<ldicional utilizada p<lra la preparacion y siembr<l dei suelo.
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Tarea: unidad de medida de las superficies cultivadas. 1 tarer! = 80 x 80 111, es decir
0,64 ha.

TholalTholar: nombre genérico que designa las formaciones vegetales arbustiva
caracterfsticas de las planicies andinas.

Tlf7ï10: turno de riego redondo, 0 cargo colectivo.
Villorio: aldea unida a una comunidad (sinânimo estil71âa).
Jàretil: planta deI sur del Altiplano utilizado como combustible en las fundiciones

de mineraI (Az.orella Y{f7·eta Haul11all).
J,uiri: curandero tradicional en las cOl11unid<ldes aYlllaras.





Glosario de términos cientfficos

Altemallda residencial: sucesi6n de etapas de residencia dentro y fuera de la co
munidad.

Cambio de 7-esidencia: cambio de localidad de residencia par un perîoclo de almenos
seis meses. Este incluye pues la instalaci6n 0 reinstalaci6n en la comuni
dacl. La instalaci6n en doble residencia est~l considerada como un cambio
residencial con mantenimiento de la residencia anteriar.

Cielo rnigrat07-io: etapa de grancles flujos migratorios de una poblaci6n dada a escala
de la comunidad 0 regi6n.

Destino migratorio: destino en el que tiene lugar un cambio de residencia fuera de
la comunidad. El nuevo lugar, cuando hay instalaciôn en cloble residencia,
también es considerado como un destino migratorio.

Doble residenda: tener simultaneamente dos lugares habituales de resiclencia, in
cluyenclo uno en la comunidad.

Dllraci617 migratoTia: duraci6n de cacia evento migratario deI individuo. Se expresa
en anos. En una situaci6n de cloble residencia, hemos considerado la dura
ci6n migratoria equivalente al 50%.

Duradon 7l/igratoriaacumlllada: cluraci6n acumulada de todos los eventos migra
torios de un individuo durante su ciclo cie vida, es decir, el tiempo total de
resiclencia fuera de su comunidad. Se expresa en afios 0 en un parcentaje
del tiempo de vida ciel individuo.

Edad de la primera micQ,Tilcioll: edad a la que el individuo hizo su primera migraci6n
desde su comunidad de arigen.

Etapa migratoria: serie de eventos migratorios en el ciclo de vida cie un individuo
caracterizados por una misma 16gica espacio-temparal (destino residencial,
ritmo cie movilidacl).

Eve7lto migratorio: cambio de residencia que implica un lugar fuera de la comuniclad.
Para las personas naciclas fuera de la comunidad, se consicleran los eventos
migratorios a partir de su primera instalaci6n en la comuniclacl.
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Expt'rit'llcia rnigratoria: hecho de haber vivido uno 0 mas eventos migratorios
durante el cielo de vida desde la primera instalaciôn en la comunidad.

Hogar: conjunto de personas que comparten la misma vivienda.
Inte1Jsidad rnignltoria: mimera de eventos migratorios deI individuo durante su

cielo de vida.
Aligracion (0 rno'vilidad residencial): cambio de localidad de residencia por una

duraciôn de al menas seis meses fuera de la comunidad.
l'digracio1J pasiva: en oposiciôn a la migraciôn autônoma, la migraciôn pasiva

corresponde a las migraciones en la infancia, cuando un nino sigue a sul
sus padres a su lugar de migraciôn, 0 cuando un adulto sigue a su cônyuge.

!'vligrante: persona con una experiencia migratoria.
Mono-residellcia: tener un unico lugar de residencia.
Residencia: lugar donde se acostumbra a vivir.
Retomo residellcial: cambio de residencia que implica un retorno a la comunidad.
Trayectorùl de tllO'vilidad residencial: sucesiôn en el tiempo y el espacio, de los lugares

de residencia durante el cielo de vida deI individuo (desde el nacimiento
hasta la fecha de la entrevista). La escala dellugar considerado es la de la
localidad.



ANAPQUT
AVSF

CECAOT

CETHA
CODEPO

INE

INRA
IRD
LPP
MAS

NEI
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PDM
TCO
TroC
USD

Siglas

Asociaci6n Nacional de Productores de Quinua.
Agr6nomos y Veterinarios sin Fronteras.
Central de Cooperativas Agropecuarias Operaci6n Tierra. Cooperativa
de productores de quinua.
Centro de Educaci6n Técnico Humanista y Agropecuario.
Consejo de Poblaci6n para el Desarrollo Sostenible-Ministerio de
Desarrollo Sostenible, Viceministerio de Planificaci6n.
Instituto Nacional de Estadistica.
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Instituto de Investigaci6n para el Desarrollo (por sus siglas en francés)
Ley de Participaci6n Popular.
Movimiento Al Socialismo.
Necesidades Basicas Insatisfechas. Se utiliza para calcular el indice de
pobreza.
Organizaci6n Territorial de Base.
Plan de Desarrollo Municipal.
Territorio Comunitario de Origen.
Territorio Indigena Originario Campesino.
D6lar americano.



El auge del cultivo de la quinua en Bolivia se produjo en una socie
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altiplano andino, aunque en realidad, móvil y abierta al mundo.
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lodo local, a una prodUCCión comercial globalizada. Globallzada...
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