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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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Agricultura�y�
prácticas�productivas

Papas�(DT)
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La�agricultura�en� la�Quebrada� reviste� ciertas� características�que� son� resultado�de� la�
combinación� de� factores� geológicos,� climáticos� y� una� larga� tradición� de� prácticas�
agrícolas.�La�siembra�en�sus�estrechos�valles�y�laderas,�la�combinación�y�rotación�de�
diversos�tipos�de�cultivos,�la�práctica�cíclica�de�la�actividad,�son�algunos�de�los�rasgos�
que�perduran�hasta�la�actualidad.

En� las�chacras� se�encuentra�diversidad�de�cultivos�como�estrategia�para�sobrellevar�
malas�cosechas.�Entre�ellos�se�destaca�el�grupo�papa-maíz-haba�y�en�menor�medida�oca.�
También� se� cultivan� hortalizas� y� verduras,� tales� como� zanahoria,� ajo,� cebolla,�
remolacha,� lechuga,�espinaca,� tomate,�acelga,�ají,� en�combinación�con�el� cultivo�de�
arvejas.� Con� menor� frecuencia� se� siembran� pasturas� (alfalfa� y� cebada� en� menor�
medida),�flores�y�frutales,�donde�se�destacan�manzanas,�duraznos�y�peras.�Por�último,�el�
trigo�que�antaño�se�sembraba�en�la�Quebrada,�se�encuentra�actualmente�en�retroceso.

Según�datos�censales,�más�del�80%�de�las�explotaciones�cuentan�en�esta�región�con�
superficies�menores� a� 5� ha� (INDEC�CNA�2002).� Estas� dimensiones� se� corroboran� en�
estudios�cualitativos�recientes�que�indican�el�manejo�promedio�de�1�ha�por�persona�
productora� y,� en� las� zonas� altas,� se� practica� la� siembra� en� parcelas� dispersas� o�
salpicadas�como�forma�de�organización�de�los�cultivos.

AGRICULTURA�Y�PRÁCTICAS�PRODUCTIVAS��

CNA:�Censo�Nacional�Agropecuario�2002.�De�aquí�surgen�los�últimos�datos�disponibles�para� la�
región�de�Quebrada.�Si�bien�en�2018�se�realizó�un�nuevo�censo�agropecuario,�los�resultados�aún�
son�preliminares�y�no�hay�datos�disponibles�por�departamentos.�

Quinua�(DT)



Si�bien�el�uso�de�agroquímicos�para�el�cuidado�de�la�siembra�es�frecuente�entre�quienes�producen,�aún�se�elaboran�para�
este�fin�compuestos�caseros�con�distintos�elementos�(ceniza,�tabaco,�azufre,�jabón,�ajo,�cebolla,�muña)�y�de�distintas�
maneras,�como�macerados.�(DT)

Para�las�labores�culturales�se�utiliza�arado�tirado�a�tracción�animal�y�en�las�parcelas�con�mejor�acceso�a�las�rutas,�estas�
prácticas�se�mecanizan�con�el�alquiler�de�tractores.�Para�fertilizar�el�suelo,�quienes�producen�recurren�al�abono�o�
“guano”�provisto�por�cabras�y�ovejas�y�en�menor�medida�de�caballos�y�aves�de�corral.�Se�practica�la�separación�de�
semillas�del�ciclo�anterior�para�su�resiembra,�aunque�también�es�frecuente�el� intercambio�de�algunas�variedades,�
especialmente�maíz�y�papa,�y�la�compra�de�semillas�mejoradas�para�los�cultivos�de�verduras�y�flores.
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VIDES�Y�VINOS,�AYER�Y�HOY�

Las�casas�coloniales�solían�tener�un�huerto�y�una�viña�para�producir�frutas,�pasas,�vinagre,�vino,�arrope�y�aguardiente.�De�
San�Juan�provenían�algunos�de�estos�productos�(y�también�las�plantas).�Al�ser�la�Quebrada�de�Humahuaca�la�vía�de�
comunicación�entre�Cuyo�y�el�territorio�de�la�actual�Bolivia,�puede�haber�conformado�su�patrimonio�vinícola�con�las�
variedades�que�provenían�de�allí�y�que�en�las�mesas�y�rondas�de�comida�y�bebida�reconocían�el�“vino�para�decir�misa”,�
“vino�blanco”,�“vino�añejo”,�“del�presente�año”,�“arrope�añejo”�y�el�aguardiente�de�mosto�y�vino.�

Este�pasado�de�uvas�americanas�mestizas�se�evidenció�en�un�estudio�realizado�con�pequeños�productores�rurales�de�las�
localidades� de� Purmamarca,� Tilcara� y� Perchel,� que� caracterizó� plantas� de� vides� criollas� con�más� de� 20� variables�
descriptoras� de� hojas,� racimos� y� bayas� de� especies� de� vitis.� Asimismo� se� pudo� determinar� la� presencia� de� tres�
variedades�de�vides�criollas:�uva�criolla�negra�grande,�uva�criolla�negra�chica�y�uva�criolla�blanca.�Fruto�del�mestizaje,�la�
uva�criolla�de�la�Quebrada�de�Humahuaca�que�salvaguardan�nuestros�campesinos,�es�otro�valioso�tesoro�del�patrimonio�
cultural�que�debemos�conocer,�valorar,�cuidar�y�promover.�(EC,�LM�y�PL)
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