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Resumen 
Los procesos de modernización de la producción capitalista global acaecidos a partir 

de la década de 1970, vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, generaron impactos en los procesos productivos de todos los 

sectores de la economía y en particular, en la producción primaria de alimentos. En 

Argentina, la cuestión agraria cobró renovado impulso con investigaciones centradas 

en la región pampeana y el desplazamiento de la frontera agropecuaria. 

Esta ponencia tiene por objetivo presentar una revisión de los trabajos dedicados al 

estudio de los procesos de cambio agrario recientes en la particular región de 

Quebrada de Humahuaca. Para ello se describe sucintamente la problemática del 

cambio agrario reciente a escala nacional y se presenta el estado de la cuestión 

para la Quebrada de Humahuaca a partir de la organización de un conjunto de 

trabajos en cuatro grupos según la identificación de lineamientos comunes: a) aquel 

que, abordando el estudio de la provincia desde la historia y la economía, refiere al 

desarrollo productivo de Jujuy y la Quebrada de Humahuaca; b) un conjunto de 

estudios publicados en la primera década del 2000 que aborda el cambio agrario en 
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la Quebrada de Humahuaca hacia fines del siglo XX; c) otro grupo que reúne 

trabajos publicados entre 2010 y 2020 referidos a las transformaciones espaciales 

en la Quebrada luego de la Declaratoria de la región como Patrimonio Cultural y 

Natural de la Humanidad, y d) un último conjunto de publicaciones del mismo 

período, que analizan la persistencia actual de prácticas tradicionales agrícolas y 

pastoriles. 

 

Palabras clave: cambio agrario; estado del arte; producción agropecuaria; 

Quebrada de Humahuaca 

 
 
Introducción 
La Quebrada de Humahuaca se caracteriza por ser un territorio emplazado en la 

región andina, con una extensa tradición histórica vinculada a las prácticas 

agropecuarias. Las evidencias arqueológicas remiten a una ocupación humana 

continua durante 3000 años antes del presente por sociedades agrícolas y 

pastoriles. Probablemente por estas características fue la arqueología, la disciplina 

científica que despertó mayor el interés por los estudios de la región.  

Los procesos de modernización de la producción capitalista global acaecidos a partir 

de la década de 1970, vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, generaron impactos en los procesos productivos de todos los 

sectores de la economía y en particular, en la producción primaria de alimentos. En 

nuestro país, la cuestión agraria cobró renovado impulso en los trabajos centrados 

en la región pampeana y el desplazamiento de la frontera agropecuaria, debidos a 

los cambios en las lógicas de producción vinculados a la biotecnología, la 

maquinización de los procesos productivos, y las consecuencias operadas en la 

estructura social y en el ambiente. 

Esta ponencia tiene por objetivo presentar una revisión de los trabajos enmarcados 

en el estudio de los procesos de cambio agrario recientes en la particular región de 

Quebrada de Humahuaca y en la esfera de la producción agropecuaria de pequeña 

escala. En primer lugar, se describirá sucintamente la problemática del cambio 



 
 

3 
 

agrario reciente a escala nacional.  Luego se presentará el estado de la cuestión 

para la Quebrada de Humahuaca a partir de la selección de un conjunto de trabajos, 

organizados en distintos grupos según la identificación de lineamientos comunes. 

 

Aproximaciones a un tema de estudio: el proceso de cambio agrario en la 
Argentina 
El cambio agrario desplegado en la década de 1970 es analizado por Giarraca y 

Teubal (2008) como el proceso por el cual la Argentina pasa de un modelo de 

crecimiento basado en la actividad agropecuaria y agroindustrial, a otro modelo que 

denominan del agronegocio. Según los autores, el modelo agrario desarrollado hasta 

esta década integraba a una heterogeneidad de sujetos rurales y actores del sistema 

agroalimentario y agroindustrial, compuesto por las cadenas que involucran a todos 

los sectores que se ocupan de la producción, procesamiento, acopio, distribución, 

regulación y comercialización de productos alimentarios y no alimentarios (Teubal, 

1999). Este sistema integraba a un conjunto de actores que participaban de la 

distribución del excedente, aunque en forma profundamente desigual. 

Hacia 1970 se despliegan una serie de transformaciones en el contexto de políticas 

económicas de corte neoliberal, ajuste estructural, desregulación económica y 

apertura comercial. Este contexto fue la condición de posibilidad del proceso de 

“agriculturización” que se desencadenó en el sector agrario nacional caracterizado 

por la difusión del cultivo de nuevas variedades de semillas híbridas y paquetes 

tecnológicos asociados, y la consolidación de la presencia de un conjunto de 

empresas agroindustriales con fuerte predominio del capital financiero y 

extranjerización creciente de la actividad. 

En el plano de las fuerzas productivas, las transformaciones iniciadas en este 

período se manifiestan en los altos niveles de acumulación de capital en el sector 

agrario, la maquinización de sus etapas productivas y la incorporación generalizada 

de nuevos paquetes tecnológicos para el abastecimiento de insumos (semilla-

agroquímico), transformaciones que en su conjunto desplazan progresivamente el 

trabajo vivo. Estos procesos se registran en la producción de cereales, oleaginosas y 
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en algunos complejos regionales como el azucarero en Jujuy (Román, Valenzuela y 

Slutzky, 2011).  

Como se verá más adelante, en Jujuy estas transformaciones se manifestaron en la 

expulsión masiva de mano de obra producida por la mecanización de la cosecha de 

caña. Mientras que en las producciones pampeanas las consecuencias se observan 

en la sostenida concentración de tierras por la compra o arriendo, lo que desplaza a 

pequeños y medianos productores de la región pampeana y también extra 

pampeana. El avance de la frontera agrícola hacia el noroeste y noreste argentinos 

se da también mediante el desplazamiento muchas veces violento de familias y 

comunidades campesinas en regiones antiguamente vinculadas a sistemas 

productivos diversificados con base en la ganadería extensiva (Barri y Wharen, 

2010). 

El proceso iniciado en 1970 se profundiza dos décadas después con la 

implementación de medidas orientadas a la plena desregulación de la economía y la 

liberación del cultivo de semillas transgénicas. Estas innovaciones tecnológicas 

requieren de un perfil de productor altamente capitalizado y grandes escalas de 

cultivo, lo cual profundiza el proceso de desplazamiento de los pequeños y 

medianos productores (Giarraca y Teubal, 2008).  

Los nuevos actores del agronegocio se encuentran en empresas transnacionales 

productoras de insumos (semilla y agroquímicos), grandes empresas de 

procesamiento (harinas, aceites), pools de siembra y fondos de inversión, los cuales 

impulsan un proceso de expansión exponencial de la superficie destinada al 

monocultivo de semillas transgénicas, principalmente soja RR y más tarde maíz BT 

con inserción exportadora (Barri y Wahren, 2010). 

Con el modelo del agronegocio entonces, pierde relevancia el mercado interno y 

cobran predominio en el sistema agropecuario y agroindustrial, grandes empresas 

transnacionales que, en combinación con el sector financiero, transforman y 

controlan todos los eslabones del proceso productivo, el procesamiento, la 

distribución y la producción de insumos (Giarraca y Teubal, 2008). 

Los impactos ambientales y sociales no se hacen esperar: consecuencia de la 

expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones extra-pameanas se registra la 
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desaparición de grandes extensiones de bosque nativo, la desarticulación de 

sistemas dedicados a la ganadería, la producción tambera y otros esquemas 

diversificados de producción destinados al autoconsumo, así como el 

desplazamiento de decenas de miles de pequeños y medianos productores 

agropecuarios con la consecuente pérdida de soberanía alimentaria, degradación de 

los ecosistemas, erosión y contaminación genética de variedades tradicionales de 

granos y oleaginosas (Altieri, 2007; Barri y Wharen, 2010).  

 

El cambio agrario en la Quebrada de Humahuaca: el estado de la cuestión 
Definido el problema de estudio a escala nacional, en este apartado se presentarán 

las líneas de investigación en la Quebrada, para lo que será indispensable referir 

constantemente a procesos que exceden los límites geográficos de la región y que 

remiten, en grandes trazos, al desarrollo económico provincial. 

Jujuy se encuentra en el extremo noroccidental del país. En ella se distinguen cinco 

regiones ecológicas-productivas: Puna, Quebrada, Valles de altura, Valles cálidos y 

Valles templados (Figura 1). Las dos primeras regiones se denominan también 

tierras altas por encontrarse a alturas mayores de 1.500 msnm. Los Valles cálidos y 

templados se ubican a alturas menores, y se los reconoce como las tierras bajas, 

mientras que los Valles de altura se emplazan en una zona de transición entre las 

tierras altas y bajas. La provincia cuenta con una población estimada en 770.881, 

concentrada en la región de Valles templados (64%) y Valles cálidos (25%)1. 

 

                                                           
1 Fuente: INDEC. Proyecciones para el año 2021 elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de 
Población Hogares y Viviendas 2010. 
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Figura 1: Mapa de Jujuy y sus regiones ecológicas.

 
Fuente: Bergesio, L., González, N. y Golovanevsky, L. (2018). 

 

La Quebrada de Humahuaca está conformada por un valle de origen tectónico fluvial 

atravesado por el Río Grande. Se extiende en una longitud aproximada de 120 km 

con acentuada pendiente en dirección norte-sur que desciende de los 3.692 msnm 

en la localidad del Tres Cruces al norte, hasta los 1.600 msnm al sur en León. La 

Quebrada está contenida en los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya y 

su población representa el 5% provincial (39.446 habitantes). En esta región de 

desenvuelve la actividad agropastoril de larga tradición que se desarrolla en 

pequeña escala: el 82% de las explotaciones agropecuarias tienen hasta 5 

hectáreas, la superficie media de cultivo es de 1,5 ha y el trabajo empleado es 

fundamentalmente familiar2. 

Hacia 1970 las principales actividades económicas de la provincia se encontraban 

en el complejo azucarero (caña, azúcar, alcohol, papel) ubicado en los valles cálidos 

donde también se desarrollan plantaciones de cítricos y cultivo de granos; el 

complejo siderúrgico en los valles templados (centro minero, forestal y siderúrgico), 

minería en Puna y Quebrada (plata, plomo, estaño, boratos), tabaco y hortalizas en 

valles templados, cálidos y Quebrada en menor medida, y ya desde la década de 

1960 se registra un creciente proceso de tercerización de la economía (Stumpo, 

1992). 
                                                           
2 Un panorama general de la Quebrada de Humahuaca puede consultarse en Reboratti, C.; García Codrón, J.; 
Albeck, M.; Castro, H. y Arzeno, M. (2003) y en Teruel, A.; Alderete, W. y Trillo D. (2020). 
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La bibliografía que aborda la problemática del cambio agrario en la Quebrada de 

Humahuaca se puede organizar en cuatro grandes grupos: a) Aquel que, abordando 

el estudio de la provincia desde la historia y la economía, refiere al desarrollo 

productivo de Jujuy y la Quebrada de Humahuaca; b) Un conjunto de estudios 

publicados en la primera década del 2000 que aborda desde la geografía 

principalmente, el cambio agrario en la Quebrada de Humahuaca hacia fines del 

siglo XX; c) otro grupo que reúne estudios publicados entre 2010 y 2020 referidos a 

las transformaciones espaciales en la Quebrada luego de la Declaratoria de la región 

como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, donde se destaca la 

antropología y la geografía como disciplinas de estudio; y d) un último conjunto de 

publicaciones del mismo período, que analizan la persistencia actual de prácticas 

tradicionales agrícolas y pastoriles. 

 

a) El desarrollo económico de Jujuy 

En su clásica obra Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en 

Jujuy: 1550-1960, Rutledge (1987) estudia la integración de Jujuy a la economía 

nacional con el desarrollo de complejo azucarero provincial como pilar. Hacia 1960 

este complejo se caracterizaba por ser un sector altamente concentrado en tres 

ingenios diversificados productivamente e integrados verticalmente: contaban con 

plantación de caña, ingenio, fábricas de celulosa y alcohol. También plantaciones de 

citrus, granos, algodón, cría de ganado y extensiones destinadas a pasturas. 

Rutledge analiza una serie de procesos que hicieron que esta especialización 

productiva sea posible: el fuerte apoyo estatal que recibió el sector por la via de 

aranceles a la importación de azúcar, el apoyo financiero a los ingenios y la llegada 

del ferrocarril a la provincia a principios del siglo XX. Asimismo, Rutledge destaca el 

rol fundamental que ocupó la población de Quebrada de Humahuaca y Puna como 

proveedora de mano de obra estacional en la cosecha de caña. Estas migraciones 

temporales en época de zafra se realizaron por métodos coercitivos primero (1930-

1943) y luego, en un contexto de conquistas de derechos y mejoras de las 

condiciones laborales bajo los gobiernos de Juan Domingo Perón, en forma 

voluntaria. 
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Los flujos migratorios que provenían de la Quebrada de Humahuaca hacia las tierras 

bajas en las primeras décadas del siglo XX, se vieron reforzadas con el desarrollo 

productivo de Altos Hornos Zapla (AHZ) en los Valles templados entre 1940 y 1980. 

En el transcurso de cuatro décadas, AHZ se constituyó en un complejo productivo 

integral articulando capitales públicos y privados para completar ciclo siderúrgico 

desde la extracción de los minerales y combustibles hasta la obtención de productos 

de acero (Bergesio y Castillo, 2012). 

Distintos autores describen las consecuencias que tuvo el desarrollo productivo 

provincial para la población de las tierras altas en la primera mitad del siglo XX. 

Estos centros dinámicos (azúcar y siderurgia) junto con la actividad minera se 

encontraban en el horizonte migratorio temporal y definitivo de grandes porciones de 

la población de la Quebrada, tendencia que se acentúa con el desarrollo del cultivo 

de tabaco, el crecimiento del sector servicios y la expansión urbana en los valles 

templados. Si a principios del siglo XX los habitantes de las tierras altas 

representaban el 30% de la población provincial, hacia 1970 este guarismo 

descendía a la mitad (Karasik, 2015; Rutledge, 1987; Stumpo, 1992 y Teruel, 2006).  

Hacia mediados de la década de 1970 y en consonancia con lo sucedido a nivel 

nacional, Jujuy registra una serie de procesos que acentúan el desequilibrio regional. 

Bajo el amparo de la Ley de Promoción Industrial de la provincia (1977) el complejo 

azucarero amplió y modernizó sus instalaciones que en algunos casos llegaron a 

mecanizar por completo la cosecha de caña (Ingenio Ledesma). Esta tendencia 

provocó la caída en la demanda de mano de obra, lo cual impactó en expulsión de 

gran parte de la población quebradeña de este mercado laboral (Teruel, 2006).  

Durante la década de 1980, Jujuy registra un fuerte proceso de desfinanciamiento 

por la reducción de impuestos que componían los fondos de coparticipación federal 

primero, y más tarde por el incumplimiento de pagos por parte del gobierno central. 

La creciente masa de desocupados en la provincia se agudiza por la crisis 

desencadenada en el sector minero. Hacia fines de esta década, el estado provincial 

realiza incorporaciones masivas de trabajadores, bajo modalidades precarizadas y 

con bajos salarios, lo cual acentúa el proceso de tercerización de la economía jujeña 

(Lagos y Gutiérrez, 2006). 
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La década del noventa se inicia con medidas que profundizan la tendencia iniciada 

en 1970. En 1991 el decreto de desregulación económica elimina los instrumentos 

de regulación de la actividad azucarera, los cupos de producción y los precios 

internacionales que registran un descenso sistemático. Este escenario, sumado a las 

innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad y profundizan la 

maquinización, redundan en mayor expulsión de mano de obra y caída de los 

salarios del sector. Las reformas del estado vinculadas a las privatizaciones de 

empresas estratégicas como AHZ, empresas de servicios públicas como los 

ferrocarriles y el cierre del ramal San Salvador de Jujuy-La Quiaca, se suman a este 

escenario de desmantelamiento productivo y expulsión de mano de obra (Bergesio 

et al., 2018; Golovanevsky, 2012; Golovanevsky y Schorr, 2013; Teruel, 2006). 

 

b) El cambio agrario en la Quebrada de Humahuaca 

Los autores reunidos en este grupo realizaron investigaciones que se encuadran en 

el estudio del cambio agrario en la Quebrada de Humahauca, entendido como las 

transformaciones en los procesos de producción agropecuaria de pequeña escala 

registrados desde la década de 1970 hasta principios del siglo XXI y sus 

consecuencias, manifestadas como transformación, desestructuración o persistencia 

de las economías agrícola pastoriles de la región. 

Como elemento general se afirma que las unidades domésticas campesinas de la 

cuentan con una trayectoria de inserción temprana en el mercado laboral de Jujuy 

primero vinculados a la agroindustria, luego al sector siderúrgico, más tarde al sector 

terciario, aspectos desarrollados en el apartado anterior. En este sentido, algunos 

autores afirman que la Quebrada de Humahuaca produce y expulsa mano de obra 

hacia otras regiones, y presenta migraciones sostenidas desde las zonas rurales 

hacia las zonas urbanas de la región, principalmente las cabeceras departamentales 

y ciudades intermedias como Maimará, Huacalera y Uquía (Figura 2) (Bergesio et 

al., 2018 y Reboratti, C.; Arzeno, M. y Castro, H., 2003). 
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Figura 2: Quebrada de Humahuaca, departamentos y localidades. 

 
Fuente: Teruel et al (2020) 

 

A grandes rasgos pueden distinguirse dos zonas productivas, una ubicada a lo largo 

del fondo de valle de la Quebrada, a la vera del Río Grande y con acceso a la ruta 

nacional 9 (RN9); otra zona productiva ubicada en las quebradas laterales, algunas 

relativamente cercanas a la quebrada principal, como Juella y Ocumazo, otras 

alejadas de las vías de comunicación principales como Rodero, Palca de Aparzo y 

Coctaca.  

Los autores de este grupo, Arzeno (2003 y 2008); Chamo (2003); Reboratti et al. 

(2003) y Troncoso (2000 y 2003) aportan a la comprensión del cambio agrario en la 

Quebrada ocurridos después de los años ’70 como proceso que se manifiesta en la 

valorización diferencial del espacio vinculado a modificaciones en las estrategias de 

subsistencia y a la transformación de los ámbitos productivos. Hacia la década del 

’80 se registran tendencias de repoblamiento de estas zonas o la “vuelta al predio” 

vinculada a los procesos de expulsión de mano de obra ya referidos, pero existen 

situaciones de diferenciación de acuerdo con las zonas productivas presentadas.    

Los predios ubicados en fondo de valle reorientaron su producción a la agricultura 

comercial, fundamentalmente hortalizas y flores en menor medida. En muchos casos 

expandieron sus superficies sembradas incorporando tierras por la vía del arriendo y 
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presentan un esquema de producción dependiente de insumos extraprediales tales 

como semillas y agroquímicos para la fertilización del suelo y el control de pestes y 

plagas. La producción se comercializa en los mercados locales y regionales (Salta, 

Tucumán y Santiago del Estero). 

Este proceso se manifiesta también en la intensificación del uso del suelo, la 

incorporación de cultivos de hoja que permiten varias cosechas, el uso de insumos 

sin controles de calidad suficientes y la difusión de nuevas plagas y pestes. Entre los 

casos de estudio abordados por los autores mencionados se encuentra Maimará en 

el departamento de Tilcara y Uquía en Humahuaca. 

Por su parte, los predios ubicados en las zonas alejadas a la Quebrada principal 

mantienen prácticas tradicionales de producción, la separación de semilla para la 

próxima siembra, elaboración de “remedios caseros” para el control de pestes y 

plagas, y la conservación de cultivos tradicionales como la papa, el maíz y el haba. 

La producción se destina al autoconsumo y los excedentes se intercambian en los 

mercados locales. Los casos estudiados son Rodero y Calete en el departamento de 

Humahuaca y Juella en Tilcara.  

Otro rasgo característico para ambas zonas productivas y hasta principio del 2000 

es el bajo nivel de maquinización de los procesos, el uso extendido de arado tirado a 

tracción animal y herramientas simples para las labores culturales. La agricultura se 

presenta muchas veces combinada con la cría de ganado menor (ovejas y cabras) y 

bovinos en el departamento de Tumbaya y algunas zonas ubicadas en las tierras 

altas, aunque en para el período de estudio se registran la disminución de rodeos y 

rebaños. 

Todos los autores analizados registran un incremento en el nivel de organización de 

los pequeños productores agropecuarios, vinculados a dos factores principales: 1. la 

reforma constitucional de 1994 que reconoce la preexistencia de los pueblos 

originarios y promueve la regularización de las tierras para dicha población y 2. La 

presencia creciente en el territorio de instituciones del desarrollo, fundamentalmente 

de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) pero también diversos programas 

de desarrollo dependientes de instituciones gubernamentales como el INTA. 
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Para este grupo de autores, el cambio agrario en la Quebrada se presenta en ambas 

zonas productivas vinculado a migraciones constantes hacia otros destinos 

provinciales y extraprovinciales, el aumento de la población en zonas urbanas de la 

quebrada y en localidades intermedias de fondo de valle. En esta zona se registra un 

proceso de intensificación del suelo vinculado a la agricultura comercial con escaso 

nivel de maquinización. Mientras que en las zonas altas alejadas de la quebrada 

principal, el despoblamiento es acentuado y sostenido, lo que se identifica con un 

proceso creciente de desestructuración económica y social fundamentalmente por el 

retraimiento de las actividades productivas y abandono en muchos casos de los 

predios. 

 

c) Patrimonio de la Humanidad y transformaciones espaciales 

Este conjunto de autores tiene como común denominador un hito temporal vinculado 

a la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural 

de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 2003. Los procesos analizados se 

definen como las transformaciones espaciales y socioeconómicas que se generaron 

en la región como consecuencia de patrimonialización del territorio. 

La declaratoria operó como impulsor de la actividad turística en la Quebrada que se 

ubicó como uno de los principales destinos del país, delineando activamente el 

paisaje como característica central del territorio. Este proceso de patrimonialización 

se presentó como medio para preservar los recursos locales y promover actividades 

que permitan desarrollar territorios marginales, pero también generó una serie de 

conflictos socioespaciales que involucra y afecta de distintas maneras la actividad 

agropecuaria de la región. 

Bergesio y Montial (2010) afirman que esta situación originó en la región el 

incremento de circuitos turísticos de aventura y culturales. En este sentido las 

poblaciones locales, muchas de ellas organizadas en comunidades aborígenes, 

encontraron en el turismo nacional e internacional, fuentes alternativas de ingresos 

vinculadas a la organización de ferias y fiestas que enfatizan determinadas 

características locales de cada lugar. Así es que abordan el estudio de la “Feria de 
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los Sabores de la Historia”, el “Encuentro de Mujeres Andinas” y la “Serenata a los 

Andenes de Cultivos” que cada febrero se realizan en la localidad de Coctaca, 

departamento de Humahuaca. Los autores afirman que estos encuentros de 

intercambio sirven también para la reproducción y actualización de valores 

socioculturales.  

En cuanto a los conflictos que generó el reconocimiento de la Quebrada como 

Patrimonio de la Humanidad, se vinculan principalmente a los cambios en el uso del 

suelo, al incremento en el precio de la tierra, a las dificultades en el acceso a la 

vivienda, la falta de infraestructura que soporte el crecimiento exponencial del 

turismo, la falta de control por parte de los pobladores locales respecto a los 

excedentes que genera esta actividad, la concentración poblacional en las 

cabeceras departamentales y la desaparición de los espacios destinados a la 

actividad agrícola por la expansión urbana (Mancini y Tommei , 2012; Mancini, 

2019). 

Se encuentran también casos de estudio que abordan las transformaciones 

espaciales en pequeñas localidades como Purmamarca. Benedetti y Tommei (2014) 

describen las principales características que se observan debido al incremento de la 

actividad turística. Hasta 1980 esta ciudad desarrollaba, como el resto de las 

localidades de la región, actividades agrícolas y pastoriles; hacia 1990 y con mayor 

impulso a partir del presente siglo, se configura como territorio que recibe turismo 

nacional e internacional. Esto se manifiesta en la expansión y densificación de la 

planta urbana, la modificación de sus trazas históricas, los cambios en los usos del 

suelo con la construcción de hospedajes, gastronomía, y comercios y la 

configuración de una nueva estética urbana en las técnicas y materiales de 

construcciones que denominan boutique.  

Los procesos de valorización inmobiliaria regional se vinculan también al 

redireccionamiento de excedentes de capital hacia la esfera inmobiliaria como 

estrategia de inversión y refugio de valor en un contexto económico de alta inflación. 

Esta situación, sumada a la declaratoria de la UNESCO tiene como resultante la 

transformación de las condiciones de hábitat y el aumento exacerbado de los precios 

de las tierras en las principales ciudades de la Quebrada (Braticevic, 2020). 



 
 

14 
 

En consonancia con esta situación, Potocko (2013 y 2015) analiza los casos de 

expansión urbana de Sumay Pacha en Tilcara y Barrio 2 de abril en Humahuaca, 

capitales departamentales de los departamentos homónimos. Esos procesos se 

vinculan al déficit habitacional y se originan en las demandas de poblaciones locales 

que, en vinculación con organizaciones de base y distintos niveles de gobierno, 

impulsan los procesos de urbanización en zonas periurbanas de ambas ciudades. 

 

d) La persistencia de prácticas agrícola-pastoriles. 

Por último, un conjunto de estudios recientes relevantes para el problema motiva 

esta ponencia en la medida que, en el contexto de los procesos de cambio agrarios 

presentados, testimonian y reflexionan sobre la persistencia de ciertas prácticas 

agrícolas y pastoriles. 

Algunos estudios, desde la etnografía, dan cuenta de la continuidad de prácticas de 

siembra en la localidad de Ocumazo (dto. Humahuaca) y en rastrojos ubicados en 

“la Banda” (ciudad de Humahuaca) donde se desarrolla una agricultura de pequeña 

escala con muy bajo o nulo nivel de capitalización, y las tareas de laboreo se 

realizan en forma manual, con empleo de herramientas y animales de tiro (Fontes, 

2016 y Trillo, 2020).  

Otros trabajos analizan la práctica de movilidad espacial del ganado en los distintos 

pisos ecológicos para el aprovechamiento de los pastos en distintas épocas del año, 

denominada trashumancia. Cladera (2014) describe los circuitos que vinculan la 

región del Zenta Jujeño en el oriente de Humahuaca con los valles de altura en la 

provincia de Salta, en la cuenca del Alto Bermejo. 

Otras autoras, estudian las vinculaciones entre la agricultura de pequeña escala, 

también llamada agricultura familiar, los patrones alimentarios locales y la soberanía 

alimentarios (Fabron y Castro 2018 y 2019), como así también la puesta en valor en 

la última década de alimentos originarios de alto componente nutricional de la región 

andina (papa, maíz, quinua, carne de llama) como consecuencia del incremento en 

el turismo (Arzeno y Troncoso, 2012). 

 

Consideraciones finales 
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En esta ponencia se presentó un panorama que busca contribuir a la actualización 

del debate en torno a los procesos de cambio agrario recientes en la Quebrada de 

Humahuaca. Se definieron algunos lineamientos que se encuentran en los estudios 

sobre cambio agrario a nivel nacional y se identificaron cuatro grandes líneas de 

investigación que refieren a la problemática en la Quebrada de Humahuaca. En esta 

tarea fue indispensable recurrir a elaboraciones provenientes de distintas disciplinas 

sociales y humanas: antropología, sociología, economía, historia, geografía, de vital 

relevancia puesto que aportan elementos de análisis de claves para construir el 

conocimiento del área en cuestión. 
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