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Resumen  
En el marco de los estudios de la seguridad alimentaria este trabajo tiene por 

objetivo conocer los patrones de consumo de alimentos de origen andino, y la 

relación de los significados y valoración con el estado nutricional de las familias 

campesinas que habitan las localidades rurales del este de la región de la Quebrada 

de Humahuaca- Jujuy; que en su condición de productoras de alimentos resulta 

necesario profundizar los componentes: disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad, 

para nuevos cuestionamientos en el estudio de lo alimentario en la zona.  

El análisis se fundamenta en los antecedentes de las investigaciones realizadas 

sobre el tema alimentario en la localidad andina de Humahuaca para reconocer las 

transformaciones y riesgos que afectan la salud nutricional de la población. 

                                                           
1 El presente trabajo es la síntesis del Proyecto Institucional CISOR, de beca Posdoctoral, bajo la dirección de la 
Dra. Ethel Alderete- UE-CISOR CONICET/Universidad Nacional de Jujuy, FHyCS.  
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Sistematizar la información dispersa para comprender cómo se presentan los pilares 

de la seguridad en el territorio, será el propósito a definir en este trabajo y que no ha 

sido considerado de manera integral en las investigaciones locales.  

Finalmente, el estudio contribuye al conocimiento y promoción de la seguridad 

alimentaria en la Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy.   
 

Palabras clave: Estado nutricional; Comunidades; Quebrada de Humahuaca; 

Seguridad Alimentaria. 

 

 

Introducción 
Las preferencias en el consumo de alimentos están influenciadas por múltiples 

determinantes de lo social, económico, el contexto cultural e identitario y los recursos 

de información disponibles en el entorno (Haghighian Roudsari et. al 2018). La 

valoración, en cambio, involucra las características y significados simbólicos que las 

culturas atribuyen al alimento, por sus cualidades diversas (Desmet, Hekkert 2007). 

Tanto los significados y valores de un alimento han definido históricamente el patrón 

de consumo en una sociedad o grupo, y al que se ha vinculado las preferencias en 

la ingesta de productos exclusivamente tradicionales con alimentos altamente 

procesados e industrializados que ofrece el mercado global en los territorios de 

origen indígena-campesina.  

Tal es el caso de las poblaciones andinas, que habitan las áreas rurales de la 

Quebrada de Humahuaca, donde la dieta tradicional rica en la producción y 

consumo de cereales, frutas y vegetales no está exenta de los cambios socio-

culturales y económicos, que transformaron las prácticas alimenticias. Diariamente, 

las familias campesinas de la región se abastecen de productos propios, de origen 

andino o andinizados, y de los productos urbano-industriales que proveen los 

mercados locales.  

Los alimentos andinos como la papa y el maíz tienen fuerte incidencia en la 

formación del patrón alimentario tradicional. Desde épocas pre coloniales 

conformaron la dieta cotidiana privilegiada de las poblaciones agro alfareras y en 

mutua conexión simbólico-ritual con la naturaleza y sus deidades, confluyendo en 
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ritos y en festividades agrarias celebradas actualmente por las familias de toda la 

región sur-andina (Arrueta y Peralta 2020).  

La declaración internacional de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio 

cultural y natural de la humanidad, proclamada por la UNESCO en el año 2003, 

resultó un cambio significativo en el estilo de vida y en las representaciones 

simbólico-prácticas de gran parte de los pobladores agro-pastoriles y alfareros de la 

zona.  

Estudios de distintas vertientes disciplinares reconocen que, a partir de la 

declaración jurídica e internacional del territorio como patrimonio mundial, se 

intensificaron las transformaciones en los sistemas de producción local y de 

consumo de alimentos de origen nativo, empujados por presiones sociales-

culturales, económicas y tecnológicas derivadas de un mercado foráneo que 

transfiguraron las practicas habituadas. Al activarse los flujos migratorios de carácter 

comercial y turísticos nacionales e internacionales se re diversificó el contexto local y 

la identidad indígena-campesina de la región (Karasik 1994; Romaguera, et.al 2007; 

Arzeno y Troncoso, 2012; Cordova 2015; Fabrón. 2014; Mancini y Tommei, 2012) 

Variaciones en el estado nutricional, fueron uno de los efectos consecuentes en sus 

habitantes. A los índices precedentes de desnutrición hallados en estas poblaciones 

de altura (Alderete y Bejarano, 2017; Aparicio et.al, 2012; Dipierri, Bejarano y Alfaro, 

2008, Monteban 2020) los distintos grupos etareos comenzaron a presentar 

sobrepeso y/u obesidad; conformando hogares con familias con una “doble carga 

nutricional” (Romaguera D. et.al 2007; Bassett, et, al 2013).   

La incorporación a la dieta de productos industrializados, altos en contenido de 

grasa, azúcar y sal, desplazó el consumo de alimentos naturales y contribuyó al 

aumento del sobrepeso y la obesidad (López de Blanco y Carmona 2005; Pérez 

Izquierdo 2018). Además, la introducción de alimentos procesados a través de 

potentes estrategias publicitarias se enfocó en resaltar su valoración mercantil y en 

asociarlos al alcance de mejores estatus sociales (Olivares y Díaz 2003; Díaz 

Ramírez et.al 2011; Araya 2002; Campos Rivera 2014).  

La Quebrada de Humahuaca, desde hace aproximadamente dos décadas, se 

constituye como un territorio reconfigurado, en el cual conviven dos modelos 

alimentarios de consumo. D. Romaguera y otros (2008) lo definieron como un 
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territorio con un “patrón similar al occidental” y el otro “patrón similar al andino”. Las 

contrastaciones de estos conceptos se remiten exclusivamente a valores 

nutricionales, dejando de lado cuestiones y factores diversos que inciden 

sincrónicamente.  

En este trabajo el análisis de las preferencias y valoración de los alimentos en las 

poblaciones rurales de quebrada requiere, primero, de su comprensión en relación a 

los tres elementos fundamentales de la seguridad alimentaria, la disponibilidad, el 

acceso/ uso y estabilidad/sostenibilidad alimentaria; variables a tener en cuenta 

cuando tratamos con hogares que combinan en su dieta alimentos saludables y/o no 

saludables o bien que aún están en etapa de transición epidemiológica, para la 

comprensión del estado nutricional de los grupos.  

 

Antecedentes de estudios locales 
En materia de seguridad alimentaria, pocas son las investigaciones abocadas a esta 

temática si la comparamos con las producidas en las otras regiones de los Andes 

Centro Sur, incluso en toda América Latina.  

Los estudios de referencia local conjugan abordajes epistemológicos, metodológico 

y empíricos de disciplinas tales como la antropología social y de la alimentación, 

antropología biológica y ciencias de la nutrición.  

Las investigaciones antropológicas (Arzeno y Troncoso, 2012; Mancini y Tommei, 

2012; Castro y Fabron 2018; Fabron 2014) relacionan el objeto de sus análisis con el 

marco teórico de la soberanía alimentaria. Analizan las características de la 

agricultura familiar y los patrones alimentarios pasados y presentes, así como las 

representaciones sociales, prácticas y saberes de la población de origen; a partir de 

las cuales se establecen dinámicas alimentarias que se transmiten de generación en 

generación en el contexto de desarrollo local como en lugares de destinos a donde 

migran los individuos quebradeños. Ambos espacios se construyen con la memoria e 

identidad social de los grupos que reproducen las mismas pautas alimentarias de 

origen. 

Los enfocados en la antropología de la alimentación (Lodi 2009, Cordova 2015), 

problematizan las estrategias de consumo de las unidades domésticas familiares de 

la zona y utilizadas bajo el modo productivo “capitalista”. Proceso que produjo 
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desarticulación de las relaciones sociales preexistentes y sustitución por relaciones 

basadas en la propiedad privada; que generaron cambios alimentarios por las 

nuevas formas de mercado y necesidad de contar con un ingreso en dinero para 

poder acceder a los satisfactores (Lodi, et.al 2009).  

Los resultados se complementan a los obtenidos en una investigación doctoral 

titulada: Antropología alimentaria de la Quebrada de Humahuaca. La misma abordó 

aspectos de la soberanía y seguridad alimentaria, al relacionar modos de 

producción, patrón alimentario y sus efectos sobre el cuerpo y la salud de la 

población quebradeña. (Cordova 2015).  

Metodológicamente, los estudios aplicaron técnicas cualitativas etnográficas 

(entrevistas, observación) y/o cuantitativas (análisis de redes sociales) para analizar 

los comportamientos alimentarios diferenciados entre las unidades domésticas de la 

zona. 

Por otra parte, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy y 

UCSE (Dipierri. et.al 2008; Aparicio, et.al 2012; Alderete y Bejarano et.al 2016, 2017, 

Monteban 2020) con especialidad en los estudios de antropología biológica y de la 

alimentación en poblaciones de altura, abordan el estado nutricional de los grupos a 

partir de la aplicación de las técnicas antropométricas para medir el índice de masa 

corporal (IMC). Los resultados relevados demostraron que las poblaciones jujeñas 

presentan un estado de salud menos favorable que las poblaciones situadas 

próximas al nivel del mar. Estas condiciones no han cambiado en el tiempo y son 

congruentes con las desigualdades socioeconómicas y ambientales existentes entre 

las poblaciones relevadas y donde su “variación interregional” en relación a la 

tendencia secular de la talla tampoco ha variado. La ingesta de alimentos con alto 

contenido de carbohidratos y grasas se encuentra entre las estrategias de 

adaptación utilizadas comúnmente en hogares con inseguridad alimentaria del 

Noroeste Argentino, dando como resultado una asociación positiva con la obesidad 

(Monteban, 2020) 

Otro par de investigaciones de carácter nutricional (Romaguera et. al 2008; Bassett, 

et. al 2013) sostienen que, los patrones dietéticos dominantes encontrados en 

poblaciones andinas son dos: un patrón "similar al occidental" con énfasis en 

alimentos no autóctonos (presente en áreas urbanas de la región de quebrada) que 
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reflejan las consecuencias resultantes de la “transición nutricional” al asociarse con 

una peor calidad (por consumo de macronutrientes) de la dieta y, un patrón "similar a 

los andinos" que incluye una variedad de cultivos autóctonos con un alto nivel de 

desarrollo durante la temporada de poscosecha, que se asocian a una mayor calidad 

de la dieta presente en algunas zonas rurales desarrolladas de la región. 

Las mediciones antropométricas aplicadas revelaron una alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, en poblaciones adultas y transición nutricional en edades 

jóvenes (Romaguera et. al 2008). Datos evaluados por la composición típica del 

plato principal, compuesta por arroz, pasta, harina de trigo o maíz acompañada por 

tubérculos, huevos, pocas hortalizas y carne de vaca o de llama, constituyendo una 

dieta monótona con alto consumo de azúcares (bebidas azucaradas y dulces) y 

cereales refinados. (Op. cit) 

Los resultados indican que éstas poblaciones se hallan en etapas tempranas de 

“transición nutricional” y hacia adentro los hogares presentan una “doble carga de 

malnutrición”. Concluyen sus autoras que es el “punto de partida para reincorporar 

productos autóctonos de la región y fomentar consumos de alimentos más 

saludables y una dieta menos monótona” (Bassett, et. al 2013). 

Dentro del conjunto de las investigaciones recabadas en la Quebrada de 

Humahuaca, no se hallan datos actuales referente a los cambios sociales, culturales, 

económicos y su impacto en los hábitos alimentarios y nutricionales, además, no 

problematizan la alimentación como el marco epistemológico en el análisis de la 

seguridad alimentaria. Más bien se centran, por un lado, en las transformaciones 

ocurridas en las prácticas productivas y de consumo local, que denotan los 

problemas consecuentes y que ameritan rescatar los pilares de la soberanía 

alimentaria, y por el otro lado, abordan solo el tipo de alimentación/ nutrición de sus 

pobladores. Ambos abordajes, a nuestro parecer, no trabajan sobre la articulación y 

el equilibrio de todos los componentes para comprender el fenómeno de la 

alimentación: disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad. Propósito que 

detallaremos en este artículo.    

 

Disponibilidad en la Quebrada de Humahuaca 
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Disponibilidad alimentaria, según la FAO (2015), tiene en cuenta la producción, las 

importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria, que poseen una población, 

contando las perdidas pos cosecha y las exportaciones. 

La Quebrada de Humahuaca en materia de producción local se encuentra destinada 

al autoconsumo, originarios de sus condiciones generacionales de producción y 

reproducción social, favorecidas por el entorno agroecológico, que abastecieron a la 

población rural con alimentos derivados de la agricultura, pastoreo, en menor grado 

de la ganadería, así como del intercambio y venta en ferias o mercados interlocales 

para la obtención de otros bienes de consumo. (Fabron 2018),  

Las actividades de subsistencia se complementan con las derivadas de la 

horticultura, cultivos de lechuga, acelga, zanahoria, cebolla, tomate, pimiento, perejil, 

apio, remolacha, zapallito, haba, arveja, maíz, papa, oca, ulluco, etc. (PROSAP 

2015) que en la actualidad adquieren características de una producción “hortícola 

comercial” de pequeñas explotaciones agrícolas familiares, vendidos en ferias 

locales provinciales y mercados intrarregionales.  

En el último tiempo a partir del uso y aplicación de tecnologías agroecológicas se 

agregaron valor en forma semiartesanal a la producción local, para la fabricación de 

sopas de hortalizas, productos deshidratados de tomate, remolacha, manzana, pera, 

banana, cereales andinos a base de quínoa y sales saborizadas, todos derivados de 

la producción primaria, así como otras actividades de recuperación de la producción 

tradicional, realizando por organizaciones, como la Red Puna, la Cooperativa 

Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles (CAUQueVa) y programas 

CEDAF. La región paso a producir cantidades variadas y suficientes de alimentos 

derivados de su productividad local, que en términos generales satisfacen las 

necesidades de consumo y monetarias de sus pobladores.  

Tal es así que el patrón alimentario, en términos de disponibilidad, se compone de 

los elementos que ofrece la estructura económica en la que la unidad doméstica se 

encuentra inserta. Entran aquí consideraciones de índole monetario, pero también 

vinculadas con la ecología del lugar y con la posición socioeconómica de las 

unidades domésticas (que exceden el mero marco de ingreso en dinero) (Córdova 

2015) 
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Ahora bien, disponer de una cantidad y variabilidad de alimentos, resultante de los 

procesos ocurridos a largo plazo en la región, no aseguran una alimentación sana. 

Muy por el contrario, sitúan a la sociedad una disyuntiva selectiva, que no siempre o 

casi siempre es nutritivamente saludable.  

 

Accesibilidad y dieta 
Para estimar la accesibilidad alimentaria de una población, hay que considerar no 

solo la disponibilidad de recursos, sino también la accesibilidad física a los medios 

de producción (tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento en propiedades 

alimentarias). Para ambos media la factibilidad económica/monetaria en los grupos 

consumidores y una utilización biológica para un régimen de alimentación adecuada 

y en pos de satisfacer necesidades primordiales y de calidad nutritiva que no deriven 

a la inseguridad alimentaria. Además, las condiciones materiales de vida 

(habitabilidad, entorno laboral, ingreso) también deben ser favorables para el 

crecimiento y desarrollo apto de las personas.  

La mayor parte de la población de Humahuaca se concentra en localidades, 

denominadas parajes, donde solo dos de ellas tienen más de 2.000 habitantes. 

Estas familias pertenecen al sector de la agricultura familiar (AF) y en muchos casos 

conforman comunidades aborígenes o grupos de pequeños productores 

coperativizados. (Lodi, 2009) 

Muchos se han visto empujados a elegir variedades impuestas por el mercado, lo 

cual ha traído aparejado la consiguiente pérdida de pautas culturales inherentes a 

los cultivos ancestrales, los perjuicios en los precios de los productos causados por 

la intermediación y el precio de los insumos agrícolas, sumado a la pérdida de 

cosechas por anomalías climáticas o a las alteraciones propias de los mercados de 

consumo. 

El resultado un cambio generalizado de la dieta hacia un aumento del consumo de 

azúcares y granos refinados (Bassett, et.al 2013), y poblaciones en constante 

transición nutricional. Este estado intermedio en el que se encuentran “estancadas” 

las familias de la quebrada, son una categoría a considerar en el análisis de 

preferencias y valoraciones alimentarias, que en parte van a depender también de 

las habilidades de sustentabilidad productiva, medioambiental y de consumo.  
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Estabilidad/sostenibilidad de la alimentación  
Escasas son las investigaciones aplicadas a solventar las condiciones de 

inseguridad alimentaria presentes en el territorio o que asistan a la estabilidad en el 

caso de los hogares rurales con disponibilidades y acceso a recursos de auto 

subsistencia que no poseen riesgos que amenacen su dieta. 

Una parte de los proyectos están abocados a la recuperación de variedades 

tradicionales e incluirlas dentro de un sistema de agricultura sustentable. Desde la 

óptica agroecológica los estudios están vinculadas a el seguimiento agrícola-

ganadero y acompañamiento a pequeños productores para la readecuación y 

sostenibilidad de las prácticas productivas locales “tradicionales”, útiles como medios 

de consumo diario o para emprendimientos para el acceso a recursos sustentables 

destinado a poblaciones asalariadas. (CEDAF) 

Pero los sectores urbanizados de la quebrada con transiciones alimentarias, 

derivadas de los procesos de capitalización interna, representan una dificultad para 

la salud pública porque conforman “hogares con doble carga de malnutrición”, las 

intervenciones dirigidas a reducir el problema de la desnutrición son contrarias a los 

programas de prevención de la obesidad. Para reducir el exceso de peso 

recomiendan una dieta baja en grasas, lo que tiene efectos adversos para los 

miembros del hogar con bajo peso, (Bassett, 2003), y sin considerar que estamos 

hablando de poblaciones de altura de bajas temperaturas, alejadas de las grandes 

urbes, con niveles socio-económicos bajos y atenciones sanitarias hospitalarias 

insuficientes. Componentes no siempre contemplados en los programas de 

promoción de la salud. 

 

Seguridad Alimentaria y el abordaje nutricional  
Un aspecto esencial de la salud humana es la seguridad alimentaria entendida como 

la adecuada alimentación resultante de un buen equilibrio entre el acceso a 

alimentos y los requerimientos nutricionales. Calvo y Aguirre (2005) definen la 

seguridad alimentaria como “el derecho de todas las personas a tener una 

alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente”, y se basa en tres 
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elementos fundamentales, la disponibilidad, el acceso/ uso y 

estabilidad/sostenibilidad alimentaria. 

El ingreso económico es uno de los principales factores asociados a la seguridad en 

términos de disponibilidad y acceso, pero las prácticas de los hogares en cuanto a la 

selección, preferencia y distribución de recursos, también contribuyen de manera 

significativa a la calidad de la alimentación familiar. Los efectos de la falta de 

seguridad alimentaria se observan, en general, de modo indirecto a través de 

manifestaciones tardías y casi siempre irreversibles en la salud.  

Las alteraciones en el crecimiento físico y el desarrollo mental, los cambios 

anormales de peso corporal, con deficiencias y excesos, la morbilidad aguda y 

crónica, las limitaciones en el rendimiento escolar, y en la productividad del adulto, 

así como la mortalidad en todos los grupos de edad, son algunas de las expresiones 

a corto y mediano plazo de la inseguridad alimentaria (Godfray, et.al 2010).  

Monteban (2020) define la inseguridad alimentaria como “el fenómeno 

multidimensional, que presenta un contínuum de niveles de gravedad (de leve a 

severa). Puede definirse como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos 

seguros y adecuados, que obliga a las personas a reducir la cantidad o calidad de 

los productos que consumen. Tanto las prácticas individuales como los contextos 

socio ambientales pueden influir en la relación entre la inseguridad alimentaria y el 

estado nutricional”. 

Estudios a nivel mundial (Smith, 2000) consideran que, a pesar del incremento en la 

producción de alimentos a nivel global, la dieta de más de una de cada siete 

personas en el mundo no aporta suficiente valor proteico y energético y que en ese 

sentido la inseguridad alimentaria en países de altos y medianos ingresos se debe 

en gran medida a la distribución desigual de los recursos. 

Los realizados en países industrializados, en cambio, encontraron que los hogares 

de bajos ingresos, con mujeres como jefas de hogar, de grupos raciales minoritarios 

y con bajo nivel de educación, presentaban en mayor proporción condiciones de 

inseguridad alimentaria, la que comúnmente resultaba en patologías relacionadas 

con la dieta (Franklin et.al 2012). Tal es así que Latinoamérica se ha caracterizado 

por hallarse en “transición epidemiológica” en gran medida por la modificación de las 
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dietas tradicionales con la introducción de alimentos procesados con alto contenido 

de grasa, sal azúcar, aún en áreas rurales (Popkin 2017). 

En Argentina, una encuesta de hogares en 9 provincias del norte argentino, 

realizada en 2004 (Bolzán y Mercer, 2009) en el 69,5% de los hogares algún 

miembro había experimentado hambre y el hambre severa variaba de un 38,0 a 

48,0%, según las provincias. Se constató también una asociación significativa entre 

la percepción de hambre y la prevalencia de baja talla en los niños. Así mismo las 

poblaciones con un nivel socioeconómico y ocupacional muy bajo se encuentran 

cubiertas por algún tipo de ayuda o participa en algún programa de alimentación del 

gobierno. (CEPAL 2009; Longhi et.al s/a). Cuestiones sociales y políticas que no han 

logrado, al tiempo, erradicar las problemáticas asociadas al hambre y pobreza en 

nuestro país.  

En la Provincia de Jujuy, el estado nutricional se ha caracterizado históricamente por 

alta prevalencia de bajo peso y acortamiento en la infancia (D. Romaguera y otros 

2008, Alderete y Bejarano 2017). A lo que se suma, en la actualidad, prevalecía del 

sobrepeso y la obesidad infantil con tasas alarmantes que rondan en el 17% para el 

sobrepeso y el 22% para la obesidad (Alderete y Bejarano, 2017).  

Otro aspecto para medir niveles de seguridad/inseguridad alimentaria, es el estado   

de riesgos constante en los que se encuentran una población, derivada de daños 

sociales, ambientales y económicos, como por ejemplo la muerte o lesiones de 

personas, daños a las propiedades, medios de subsistencia, interrupción de 

actividad económica, deterioro ambiental, entre otros. El riesgo depende de la 

confluencia de factores de amenaza y factores de vulnerabilidad medioambiental. 

En este sentido los estudios de la zona se reducen a dar cuenta de los procesos de 

capitalización de la economía e internacionalización cultural y social que han 

dinamizado los productos alimenticios y sus comidas, los hábitos alimentarios de sus 

pobladores, en el marco del reposicionamiento de la diversidad cultural en la gestión 

del desarrollo local especialmente articulado con las prácticas turísticas 

contemporáneas, casi siempre con un impacto negativo en la salud de la población.  

Ahora bien, considerar los riesgos a la que se halla expuesta constantemente una 

población y niveles preferenciales resultaría un abordaje integral para el estudio y 

seguimiento de la seguridad alimentaria.  
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Aportes finales   
La inseguridad alimentaria existe cuando los alimentos no son fácilmente accesibles 

y los hogares tienen dificultades para obtener alimentos adecuados (FAO 2007, 

2011, 2015). Producir para comer, ha sido una práctica cotidiana de poblaciones 

originarias rurales de la Quebrada de Humahuaca. La dieta basada en productos de 

la agro-ganadería local garantizaron una nutrición estable y favorable para el 

crecimiento y desarrollo de los habitantes, durante largos periodos. Pero estas 

prácticas no se han sostenido en el tiempo debido a la incidencia de componentes 

de riesgos como producir a demanda de un mercado externo o la asalarización de la 

mano de obra, el turismo, la urbanización acelerada, pérdida de cosechas por 

anomalías climáticas, entre las más visibles. Problema que llevó a la mayoría de los 

productores y habitantes a vivir en una situación de inestabilidad e incertidumbre.  

Partiendo de los antecedentes de estudios en relación al contexto geográfico, socio- 

cultural-económico y ambiental de la quebrada, este trabajo para el análisis y 

comprensión de la seguridad alimentaria organizó integralmente los elementos que 

la definen. Proceso de suma importancia para recabar información y articular a 

posteriori con el estudio de las preferencias y valoraciones de alimentos y su relación 

con el estado nutricional en poblaciones rurales locales.   

El mismo propone partir de hipótesis y metodologías combinadas en técnicas 

cualitativas-etnográficas (entrevistas, grupos focales, visita de hogares de familias), 

cuantitativas (aplicación de encuestas) y antropometría (mediciones de talla y peso 

para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de los integrantes del hogar.  

El estudio también propone un trabajo de intervención acompañada por los centros 

de Atención Primaria de Salud de la Provincia de Jujuy y el hospital de la Quebrada 

de Humahuaca, no solo para reconocer actores y roles determinantes en el 

fortalecimiento y sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional, sino también 

para un seguimiento en la población, que definan nuevas categorías y variables 

prevenibles desde lo social-cultural-alimentario, que den soporte a investigaciones 

futuras.  
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