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Somos�docentes�e�investigadores�con�formación�en�distintas�disciplinas�de�las�Ciencias�Sociales�y�las�Humanidades.�
Trabajamos�en�universidades�nacionales�y�en�el�Consejo�Nacional�de�Investigaciones�Científicas�y�Técnicas�(CONICET)�
con�el�interés�de�generar�conocimientos�que�nos�permitan�comprender�mejor�nuestro�presente,�así�como�transferir�
esos�saberes�a�distintos�ámbitos�de�la�sociedad�y�facilitar�políticas�y�programas�basados�en�el�conocimiento�resultante�
de�la�investigación�social.�

El�cuaderno�consta�de�dos�versiones:�impresa�y�digital.�Esta�última�contiene�un�anexo�bibliográfico�y�distintas�fuentes�
de�consulta�para�quienes�se�interesen�por�profundizar�en�los�temas�esbozados�en�la�versión�impresa.

Este�cuaderno�es�producto�de�un�proyecto�de�la�Unidad�Ejecutora�en�Ciencias�Sociales�Regionales�y�Humanidades�(UE�
CISOR),� instituto�de� investigación�que�depende�de� la�Universidad�Nacional�de�Jujuy� (UNJu)�y�el�CONICET.�Con�el�
nombre�de�Bienes culturales y patrimoniales de Jujuy,�dicho�proyecto�propone�dar�a�conocer�elementos�del�acervo�
cultural,�aportar�a�su�salvaguardia�y�a�la�comprensión�de�la�pluralidad�de�identidades�culturales�regionales,�así�como�
contribuir�a�la�reproducción�social�de�sus�comunidades�depositarias.��

Esperamos�que�este�material�permita�abrir�una�ventana�al� conocimiento�de� la� realidad�provincial� y�provoque� la�
inquietud�de�profundizarlo.

El� propósito� de� este�material� es� la� divulgación� del� conocimiento� sobre� algunos� temas� y� problemas� que� hemos�
trabajado,�por�ello�está�pensado�para�un�público�amplio.�El�nombre�de�quienes�escribieron�los�textos�se�ha�consignado�
sólo� con� sus� iniciales�al�pie�de� los�mismos.�En� los�datos� institucionales�de�esta�publicación�figuran� los�nombres�
completos�de�las�y�los�colaboradores.
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La�actividad�agropecuaria
en�la�Quebrada

LA�ACTIVIDAD�
AGROPECUARIA
EN�LA�QUEBRADA�

Las�familias�productoras�de�la�región�practican�la�agricultura�y�la�ganadería�en�forma�más�o�
menos� combinada.� Cada� una� de� estas� zonas� presenta� distintas� características�
productivas:� en� la� zona� baja� o� fondo� de� valle� se� encuentran� mayores� extensiones�
dedicadas� a� cultivos� hortícolas� con�destino� comercial� en� combinación� con�pequeñas�
huertas�para�el�consumo�doméstico�y�cría�de�ganado�menor.�Allí�se�combinan�prácticas�
tradicionales�de�producción�con�cierta�dependencia�de�insumos�extra-prediales,�como�
semillas�y�agroquímicos.�

En�la�actualidad�pueden�distinguirse�dos�zonas�productivas,�una�situada�en�la�zona�“baja”,�
sobre�los�estrechos�valles�de�la�quebrada�principal�surcada�por�el�río�Grande�y�recorrida�
por�la�Ruta�Nacional�N°9,�y�la�zona�“alta”�en�las�quebradas�laterales�de�la�cuenca�del�río�
Grande,�caracterizadas�por�su�estrechez�y�laderas�con�pendientes�pronunciadas.�

En�las�zonas�altas�prevalecen�cultivos�autóctonos,�algunas�variedades�de�verduras�para�el�
consumo�doméstico�y�sólo�los�excedentes�se�destinan�al�mercado.�Cuentan�con�mayor�
autonomía�para�el�abastecimiento�de�los�insumos�básicos�como�semillas�y�abono,�y�se�
practica�la�elaboración�de�“remedios”�caseros�para�combatir�plagas�y�pestes.�La�cría�de�
ovejas�y�cabras,�y�en�menor�medida�ganado�vacuno,� impulsan�también�la�siembra�de�
pasturas.�(DT)

En�sus�estrechos�valles�se�encuentran�rastrojos�dedicados�al�cultivo�de�maíz,�papa�y�haba,�
en� combinación� con� distintas� variedades� de� hortalizas;� se� siembran� extensiones� de�
pasturas,� salpicadas� con� flores� y� parcelas� trabajadas� con� variedades� de� frutales�
adaptados�a�la�región;�se�practica�la�cría�de�ganado�menor,�animales�de�granja�y�existen�
emprendimientos�de�producción�apícola.

La� Quebrada� de� Humahuaca� es� una� región� donde� prospera� la� actividad� agrícola� y�
ganadera.� Desde� tiempos� ancestrales� y� hasta� el� presente,� en� sus� tierras� habitan�
poblaciones�poseedoras�de�saberes�específicos�sobre�la�cría�de�plantas�y�animales�para�el�
consumo�humano�en�las�particulares�condiciones�que�ofrecen�cerros�y�quebradas.��

Rastrojos�y�corrales�camino�a�Punta�Corral�(DT)
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