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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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Un�par�de�meses�después�irrumpieron�en�el�rastrojo�dos�
hombres,�un�caballo�y�un�arado.�Entre�los�cuatro�dieron�
vuelta�la�tierra�de�punta�a�punta�de�la�parcela.�El�caballo�
era� guiado�por� uno�de� los� hombres� y� el� arado� abría� la�
tierra�con�la�fuerza�impulsada�por�el�otro�muchacho.

Isaac� se� tomó�varios�días�para� romper,� junto�a� su�pico,�
cada�uno�de�los�terrones�que�el�arado�había�dejado�tras�
sus�pasos.�Luego�niveló�la�superficie�de�la�parcela�y�retiró�
de�allí�con�sus�manos� las�raíces�muertas�de�pasto,�para�
después�quemarlas�al�costado�del�rastrojo.

El� rastrojo� tiene�apenas�un� cuarto�de�hectárea,� y�hasta�
llegar� al� día� de� la� siembra� cambió� de� fisonomía� en�
diversas� ocasiones.� Isaac,� un� “doncito”� mayor� que�
sembrará�aquel�terruño,�regó�meses�atrás�estas�tierras,�en�
el�invierno�frío�de�ese�año.�Utilizando�el�canal�principal�de�
riego�que�pasa�por� el�barrio�Medalla�Milagrosa,� inundó�
completamente�el�rastrojo�por�varias�horas,�el�agua�caló�
hondo�en�la�tierra�y�allí�quedó,�reposando�varios�días.�La�
helada� hizo� su� parte,� las� temperaturas� bajo� cero�
congelaron�el�agua�y�eliminaron�de�aquel�lugar�raíces�de�
maleza� y� toda� suerte� de� pestes� indeseables.� A� esta�
práctica,�Isaac�la�llama�“hacer�barbecho”.

HISTORIAS�DE�VIDA.�
SIEMBRA�DE�UN�RASTROJO�DE�MAÍZ�EN�LA�BANDA,�HUMAHUACA
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Regar�es�un�arte�mayor�que�Isaac�realiza�con�destreza:�a�la�nivelación�del�suelo�cumplida�antes�de�la�siembra,�se�suma�el�
manejo�de�la�acequia,�la�apertura�y�cierre�de�cada�uno�de�los�surcos,�para�que�el�agua�pase�y�riegue�en�abundancia�cada�
hilera�de�maíces.�Esta�actividad,�que�puede�llevar�una�tarde�entera,�es�realizada�cada�15�días,�cuando�“toca�el�turno”.�Y�
los�maíces�así�se�“acostumbran”�al�espaciado�del�riego,�después�de�cada�turno�“pegan�una�crecida,�engordan”,�y�hasta�
el�siguiente�turno�“aguantan”�y�aprovechan�mejor�el�agua.

La�costumbre�de�Isaac�es�aguardar�a�que�asomen�los�primeros�brotes�y�que�los�“maicitos”�tengan�una�altura�de�unos�10�
cm�para�realizar�el�primer�riego.�Nunca�antes,�la�tierra�podría�apelmazarse�y�los�maíces�nunca�brotarían.�Así�que�la�
espera�puede�durar�15�a�20�días,�tiempo�que�Isaac�aprovecha�para�visitar�otro�rastrojo�que�tiene�“para�Cianzo”,�y�
trabajar�allí�en�la�siembra�de�cebolla�y�otras�verduras.

El�día�de�la�siembra�llegó�una�tranquila�tarde�de�primavera,�cuando�volvieron�a�presentarse�en�el�paisaje,�el�mismo�
caballo,� los� mismos� hombres� y� el� mismo� arado.� Tras� su� paso� abriendo� la� tierra,� caminaba� Isaac� vertiendo�
alternadamente�en�los�surcos�semillas�de�maíz�amarillo�y�blanco,�entreveradas�con�hojitas�de�coca.�Luego�de�unas�
horas,�el�rastrojo�de�maíz�estaba�sembrado.

Al�llegar�a�los�30�cm�aproximadamente,�los�maíces�son�aporcados�por�Isaac.�Con�azada�y�pico�acumula�tierra�en�la�base�
de�cada�planta�para�darle�soporte,�alimento�y�garantizar�que�no�se�caigan�luego�por�su�propio�peso.�Las�tareas�que�
acompañan� la� siembra� de�maíz� no� terminan� en� el� riego� y� el� aporque.� Hasta� su� cosecha,� Isaac� visita� la� chacra,�
desmaleza,�mejora�los�aporques,�cuida�que�no�se�apesten�las�plantas.�Su�tarea�es�siempre�silenciosa,�tranquila,�y�a�
pesar� de� los� enormes� esfuerzos� que� implica,� no� parece� cansarse� nunca.�Un� trabajo�meticuloso� y� constante� que�
redunda,�terminando�el�verano,�en�abundante�cosecha.�(DT)
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