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La agrobiodiversidad, entendida como la variedad y variabilidad de plantas, animales y 
microorganismos utilizados para la alimentación y la agricultura, es un pilar fundamental de los 
sistemas agrícolas sostenibles. En Bolivia, esta diversidad tiene una importancia particular, ya que 
sustenta la resiliencia y sostenibilidad de las prácticas agrícolas locales. No obstante, su conservación 
enfrenta desafíos crecientes que exigen atención urgente.

Bolivia, cuenta con una diversidad agricola de variedades de cultivos, como la papa (Solanum 
spp) y la quinua (Chenopodium quinoa) reconocida a nivel mundial por su agrobiodiversidad, con 
aproximadamente 1,944 variedades de papa y 2,963 variedades de quinua preservadas por agricultores 
indígenas (Taranto et al., 2021). Esta riqueza genética no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino 
que también respalda la adaptación a condiciones climáticas y ambientales variables. Por ejemplo, 
la diversidad genética entre las variedades de papa permite a las comunidades locales mitigar las 
pérdidas de cosechas provocadas por plagas, enfermedades o eventos climáticos extremos.

El conocimiento tradicional desempeña un papel indispensable en el mantenimiento de esta 
agrobiodiversidad. Las comunidades indígenas de Chuquisaca poseen un profundo entendimiento 
de los ecosistemas locales, los ciclos de cultivo y las prácticas agrícolas sostenibles (Catacora-Vargas 
et al., 2017; Ibarra et al., 2024). Sus prácticas, como la asociación de cultivos y la selección de semillas, 
se han perfeccionado a lo largo de generaciones, fomentando la biodiversidad mientras aseguran la 
productividad agrícola. Integrar estos enfoques tradicionales con técnicas modernas podría mejorar 
aún más la resiliencia y productividad de los sistemas agrícolas locales.

El cambio climático, sin embargo, representa una amenaza significativa para este delicado equilibrio. 
Los patrones climáticos cambiantes, incluyendo lluvias irregulares y fluctuaciones de temperatura, 
impactan directamente los calendarios de siembra, la fertilidad del suelo y la viabilidad de ciertas 
variedades de cultivos (Saxena et al., 2016). Por ejemplo, el cultivo de quinua requiere condiciones 
climáticas específicas que están siendo cada vez más amenazadas por el calentamiento global. En este 
contexto, las estrategias locales para combatir el cambio climático, como la agroforestería, se vuelven 
esenciales.

La agroforestería, un enfoque que integra prácticas agrícolas y forestales, ha demostrado ser 
prometedora para promover la sostenibilidad y conservar la biodiversidad. Al incorporar especies 
leñosas valiosas, los sistemas agroforestales en Chuquisaca mejoran la salud del suelo, proporcionan 
hábitats para especies beneficiosas y crean microclimas que protegen los cultivos (Brandt et al., 2012, 
2013). Estas prácticas no solo fortalecen la agrobiodiversidad, sino que también mitigan los efectos 
del cambio climático mediante la captura de carbono y la reducción de la erosión del suelo.

A pesar de estos esfuerzos, la industrialización y globalización de los sistemas alimentarios 
presentan desafíos significativos. El auge de los monocultivos y la preferencia por variedades 
comerciales de alto rendimiento han llevado a un declive en la diversidad de cultivos nativos. Las 
iniciativas de conservación, como bancos de semillas in situ y ex situ, el agroturismo y las campañas 
educativas, son fundamentales para contrarrestar esta tendencia (Taranto et al., 2021). Estas medidas 
apoyan la preservación y promoción de los cultivos nativos, asegurando su continua contribución a 
la seguridad alimentaria y el patrimonio cultural.
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La agrobiodiversidad de Chuquisaca va más allá de cultivos básicos de hortalizas, cereales y 
tuberculos. La diversidad agrícola de la región incluye Zea mays, Phaseolus vulgaris, Capsicum spp. y 
Arachis hypogaea, cada uno con características genéticas únicas y una significancia cultural destacada. 
Por ejemplo, Bolivia es un centro de diversidad para el maíz, con 1,513 razas documentadas (Costa 
et al., 2017). De manera similar, la riqueza del país en especies de Capsicum incluye 487 accesiones, 
abarcando tanto taxones domesticados como silvestres (Van Zonneveld et al., 2015). Estos cultivos 
destacan la riqueza agrícola más amplia de Bolivia, de la cual Chuquisaca es una parte integral.

Por tanto, la agrobiodiversidad de Chuquisaca es un recurso vital que requiere esfuerzos concertados 
para su conservación. El conocimiento tradicional, las prácticas sostenibles como la agroforestería y 
las estrategias de conservación proactivas deben integrarse para salvaguardar este recurso frente a las 
presiones del cambio climático y la industrialización. La diversidad agrícola de Chuquisaca no solo 
sostiene los medios de vida locales, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria global y 
la resiliencia ecológica. Los esfuerzos colaborativos entre investigadores, responsables de políticas y 
comunidades locales serán esenciales para garantizar que esta agrobiodiversidad continúe prosperando 
para las generaciones venideras.
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