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Resumen: 
 
La propuesta de trabajo tiene como objetivos - Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

a través de adecuadas condiciones productivas relacionadas con la ganadería caprina y el 

autoconsumo mediante actividades asociadas a la producción de forraje verde 

hidropónico y de hortalizas para consumo en fresco humano, integradas al turismo con 

identidad.    

 

Enfoque metodológico 

La metodología aplicada incluye aspectos cualitativos y cuantitativos. La observación 

participante y la cuantificación de variables relacionadas con la mejora en la ingesta del 

ganado caprino, sumada a la propia alimentación de la población, la autogestión y el 

ingreso económico que pueden sostener el proyecto a futuro. Permeado por un enfoque 

de interculturalidad, género y agroecología;  mediante la consulta libre, previa e 

informada ante cada acción o idea del proyecto emergente. 

 

Principales conclusiones 

La experiencia permite visibilizar a los pueblos indígenas originarios; propiciar la 

interculturalidad; valorizar sus saberes y aprendizajes mutuos además de contribuir a su 

desarrollo y permanencia sostenibles y sustentables.  Ha permitido poner en práctica las  

mailto:pereyra.nancy@inta.gob.ar
mailto:gvitale@magyp.gob.ar


 

2 
 

 

 

 

 

 

premisas del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas mediante el Manual 

operativo para el INTA, como herramienta de derecho desde la gestión pública en forma 

conjunta con el accionar de la Mesa de Asuntos Indígenas de Mendoza.  

La Comunidad manifiesta haber podido desarrollar por primera vez “un proyecto todos 

juntos con objetivos comunes en un mismo espacio”.  

 
Palabras claves: 

 
Interculturalidad, producción, autogestión. 

 

Desarrollo del texto 
 
Introducción 

La experiencia transcurre con una comunidad huarpe en La Asunción, Lavalle. Este 

departamento es uno de los 18 que conforman la provincia de Mendoza. El 97% del área 

es ocupada por la Zona árida no Irrigada o mal denominada secano o desierto, donde las 

actividades predominantes son la cría de ganado extensiva, principalmente de caprinos y 

la confección de artesanías, telar, trenzado en cuero y cestería entre otras. En el área 

irrigada, predominan los cultivos de hortalizas, frutas y oleaginosas, en contrapunto con 

el espacio que no cuenta con agua de riego. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

de Lavalle. PMOT (2019). 

Abarca los distritos de Villa Tulumaya, Jocolí, Tres de Mayo, Jocolí Viejo, El Chilcal, La 

Pega, El Vergel, Las Violetas, Paramillo, La Holanda, El Carmen, Ingeniero Gustavo 

André, Costa de Araujo, San Francisco, Lagunas del Rosario, San Miguel, La Palmera y 

El Plumero además de La Asunción. Figura 1. 
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Figura 1. Distritos del departamento de Lavalle. Ubicación de La Asunción 

 

Fuente:https://turismolavalle.blogspot.com/2011/05/informacion-general-el-departamento-de.html 

Este distrito integra a unas 60 familias productoras de cabra, dentro de un territorio más 

amplio, denominado como la travesía de Huanacache, con aproximadamente 10.000 km2 

en el nordeste de la provincia de Mendoza, pero que también se une a los limites 

jurisdiccionales de San Juan y San Luis. Constituye un gran humedal bajo la órbita de la 

Red de Sitios Ramsar, de relevancia internacional, en el ámbito de lo acordado en el marco 

de la Convención sobre los Humedales.  Figura 2. Red de sitios Ramsar.  
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Figura 2. Travesía de Huanacache. La Asunción, límite Sur Ruta 40. 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Guanacache- Desaguadero-Bebedero.jpg 

Geológicamente esta zona es una depresión profunda, levemente inclinada hacia el este, 

rellenada por sedimentos que han aportado las arenas propias de este “desierto” y que 

forman cadenas de dunas o médanos. La flora y la fauna que pueblan la región son las 

características de las zonas áridas de nuestro país: algarrobo, chañar, retamo, jarilla, 

zampa, atamisqui, jume, vidriera, parrón, entre otros vegetales; el puma y el zorro (que 

acosan a las majadas de cabras), liebres, vizcachas, tunduques, peludos, pichiciegos y 

algunos ejemplares de choiques y guanacos que se han salvado de una fortísima 

depredación. Las lluvias no superan los 150 mm por año, concentrados en el verano. 

PMOT Lavalle (2019) 

También es “un espacio donde a pesar de un fortísimo proceso de aculturación que ha 

durado cuatro siglos, perviven signos de una cultura que nos remonta a los antiguos  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Guanacache-%20Desaguadero-Bebedero.jpg
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huarpes, habitantes de estas tierras. La extracción de las riquezas del desierto que se 

realizó durante el s. XIX dejó, al finalizar en el s.XX , una tierra yerma y a los habitantes 

de este desierto abandonados y en la miseria, pero también libres para retomar los viejos 

patrones de asentamiento disperso, cierto nomadismo, autonomía y libertad que siempre 

caracterizaron a estos puesteros”. Lobos, N.(2004).  

En la actualidad se puede decir que existen doce comunidades huarpes en Mendoza (once 

en Lavalle y una en Uspallata). Habitan allí cuatro mil personas. Ocupan setecientas mil 

hectáreas, muchas de ellas en litigio. UN Cuyo (2006) 

Las escasas precipitaciones, la ausencia de pasturas tiernas, el sobrepastoreo de los 

campos y la alta amplitud térmica, dificultan la alimentación del ganado constituyéndose 

en una variable crítica de larga data. Se genera una situación crítica de permanencia, 

debiendo recurrir a la compra de forraje, como fardos de alfalfa y maíz para subsistir y 

mantener la majada. 

Con este breve contexto geográfico, histórico y cultural, en el año 2021 se comenzó la 

articulación con la Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay de La Asunción, sin 

desconocer las dificultades operativas y financieras atravesadas por el suceso de 

pandemia COVID. Las protagonistas fueron y son mujeres huarpes, que cuentan con la 

colaboración de hijos y varones en algunas tareas cuando no realizan trabajos de 

agricultura en las fincas productivas situadas en los alrededores como una de las 

estrategias de reproducción social y económicas que se ponen en juego.   

“En el territorio se despliegan estrategias económicas que tienen objetivos, fines y modos 

organizativos diversos, de acuerdo con la racionalidad económica e intereses que 

persigan. Las estrategias producen configuraciones en el territorio, pero según la forma 

en que los actores sociales se apropien, exploten y habiten ese territorio, es el resultado 

del tipo de desarrollo y modelo económico que prevalece”. Miranda Gassull y Gómez 

Carrizo (2022) 

Estas familias de La Asunción desarrollan tres actividades principales: - turismo con 

identidad donde la gastronomía típica de la zona incluye al cabrito lavallino asado a las 
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 brasas, alquiler de cabañas, recorridos por el lugar en bicicleta; - la producción de 

artesanías en cerámica,  trenzados en cuero y tejidos con Telar Huarpe y Telar María.  

La fiesta patronal de la Virgen de La Asunción, también llamada Virgen del Tránsito 

constituye un evento trascendente desde lo religioso, pero también como una gran 

oportunidad social y comercial anual con visitantes urbanos y rurales; y se suma a la 

economía local en la búsqueda de estrategias socioeconómicas. 

La expresión “La Asunción” proviene de la asunción de la virgen, de la virgen que se 

eleva. Asunción, fue así uno de los nucleamientos creados, junto con Lagunas del Rosario, 

San José y San Miguel de Los Sauces, a los fines de “asentar” y “evangelizar” a los 

nativos y las nativas. Así, es un centro cívico-ceremonial con huellas culturales de 

distintos procesos históricos, políticos, económicos y religiosos. Resultado de estos 

procesos, los nativos y nativas tienen un fuerte sentimiento de fe católica. Pero el 

catolicismo que se practica no es cualquier forma de catolicismo, sino un 

“etnocatolicismo” que combina expresiones nativas Huarpes con figuras católicas. En 

este sentido, se cuenta que el cacique Sayanca, líder Huarpe de la zona, se encontró con 

la virgen y le donó todas las tierras de Asunción para que se convierta en su protectora.  

Así, Asunción es un santuario, donde se conmemora anualmente la fiesta de la Virgen del 

Tránsito, en el mes de agosto, denominada así por los sucesivos traslados de lugares que 

tuvo debido a las crecientes del río Mendoza. El nombre “Virgen del Tránsito” responde 

a que la virgen fue trasladada de lugar varias veces puesto que “a esta virgen siempre la 

corrió el río”, dicen nativos y nativas. La capilla de Asunción ha estado erigida en distintos 

lugares respondiendo su traslado a las corridas que producían las crecientes del río 

Mendoza. Inicialmente estuvo frente al Cola Mora, en lo que se llama Alto de la capilla. 

Lavalle Nativo (2024). 

Miranda Gassull y Gómez Carrizo consideran a estos pueblos como “excluidos de las 

políticas socioeconómicas de la provincia por su marcada sequedad. Esto convierte a 

este territorio en un espacio poco rentable para la inversión económica, como también  
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por su deficiente apoyo a las estrategias económicas de larga y renovada tradición que 

ha desarrollado la población”. Miranda Gassull, V. y Gómez Carrizo, H. (2022) 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Lavalle ha identificado dos problemáticas 

estructurales relacionadas al recurso hídrico: la “deficiente distribución y manejo del 

limitado recurso hídrico para el desarrollo de las actividades humanas” y la 

“disminución de la cantidad disponible de agua superficial por encontrarnos en la parte 

baja de la cuenca del Rio Mendoza”. Ambas responden a las deficientes políticas de 

distribución del agua que marcan cada vez más las condiciones de aridez de nuestro 

territorio, sumado a la disponibilidad de caudal del rio Mendoza para Lavalle, debido al 

aumento del consumo en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM). PMOT(2019)  

En ese sentido es importante rescatar el término tierras secas que menciona el PMOT de 

Lavalle y la referencia al mal llamado secano o “desierto”, dada la situación que fue 

restringida la dotación de agua a estas tierras y lagunas, en favor de necesidades urbanas 

emergentes y emprendimientos productivos aguas arriba.   

Por ello toma especial connotación, el logro de la Comunidad de La Asunción, con el 

apoyo del Municipio de Lavalle, para poner en funcionamiento una antigua perforación 

para extracción de agua subterránea. Este hecho ocasionó un punto de inflexión en el 

comienzo de la planificación de actividades productivas con continuidad.  

Las autoridades municipales dieron detalles del trabajo:  “Estamos contentos y orgullosos 

de haber recuperado un pozo de 330 metros de profundidad, de haberlo equipado con 

una bomba y paneles fotovoltaicos para poder extraer agua sin costo alguno, con un 

caudal de aproximadamente 1 millón de litros diarios que le permitirá a la comunidad 

hacer sus siembras, pensando siempre en comunidades autosustentables”. “Significa un 

aporte importante para el turismo por la posibilidad de ofrecer productos naturales, 

orgánicos y agregar valor a cada emprendimiento que se desarrolla en el territorio.” 

Diario Los Andes (2021) 
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Fuente: Diario Los Andes. 27/04/2021 

El pozo funcionó por bombeo convencional, unas cuantas décadas atrás para abastecer 

los requerimientos hídricos de un cultivo de parrales y frutales, perteneciente a una 

empresa que quebró en la década de los 901 . En el año 2021 esta perforación en desuso 

fue equipada “con una bomba de bajo consumo y paneles solares para su funcionamiento, 

una tecnología que convierte la radiación recibida del sol en energía eléctrica, lo que 

permite a la bomba extraer agua subterránea”. Un hito para la vida y planificación de 

actividades hacia el futuro, como la agricultura en pequeña escala, aunque en mayor 

magnitud que las pequeñas huertas alrededor de la casa que realizan algunos habitantes 

del lugar. Diario Los Andes (2021).  

 

 
1 La conformación del núcleo urbano se fue consolidando de la mano del emplazamiento de la finca “Perlas 

del desierto” por los años 1962/1963; una propiedad de 40 hectáreas cuyo dueño era Miguel Stabio. Allí 

era todo monte, el cual se limpió y quemó a los fines de hacer la viña. El lugar se fue poblando con el arribo 

de obreros provenientes de distintas partes para trabajar en la finca. 
https://lavallenativo.com/index.php/asuncion/ 

 

https://lavallenativo.com/index.php/asuncion/
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Desde ese momento, una de las artesanas integrantes de la comunidad manifestó la 

posibilidad de diversificar su producción: “es una alegría tener en funcionamiento este 

pozo porque donde hay agua hay vida. En mi caso nos hemos organizado junto a 10 

mujeres para iniciar un proyecto de cultivo orgánico y forraje para nuestros animales y 

de esta manera ser una comunidad autosustentable en todos los sentidos”. (L.G. 2021, 

Diario Los Andes) 

El primer trabajo agrícola en la comunidad:  

Durante el habitual trabajo en los territorios, la idea de producir cultivos, fue planteada a 

los técnicos de INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura Campesina e Indígena), 

quienes junto trabajadores extensionistas de INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria), presentamos un Proyecto PROCODAS (Proyectos de Tecnología para la 

Inclusión Social) dando lugar al inicio de los trabajos programados entre fines del año 

2021 y principios de 2002, cuando se aprobó el financiamiento, y cuyo acompañamiento 

se mantiene hasta la actualidad.    

La propuesta incluyó la instalación de una estructura protegida con bandejas y riego aéreo 

conducido hasta un reservorio de agua y los conductos necesarios de distribución para 

efectuar un riego semiautomatizado por aspersión aéreo, con la finalidad de producir 

hortalizas y forraje verde mediante la técnica de hidroponia para obtener un complemento 

dietario de calidad para el ganado caprino. A partir de las necesidades planteadas y los 

intereses productivos de la comunidad, se realizaron varias reuniones varias reuniones 

para formular la Idea Proyecto.   

La modalidad de comunicación y trabajo utilizada en la interfase comunidad-

instituciones, tuvo en cuenta el Protocolo acordado para la consulta libre, previa e 

informada, que señala el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) como instrumento internacional que establece los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y tribales. También establece las obligaciones y  
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responsabilidades de los Estados nacionales para proteger estos derechos2. Convenio 169. 

Manual operativo para el INTA (2022). 

Además, la disponibilidad de un terreno comunitario de 3,5 hectáreas aproximadamente, 

semicerrado con alambrado, otorgó las condiciones para proyectar un sistema productivo 

con tecnologías innovadoras en el secano, con frecuencia de vientos calientes, para 

producir Forraje Verde obtenido por hidroponía, como suplemento dietario del ganado 

caprino. La producción de cabritos es ofrecida en los restaurantes típicos como también 

a los visitantes y compradores habituales de esta carne para consumo. La posibilidad de 

mejorar la alimentación fue consultada con diferentes técnicos de la zona, de San Juan y 

de la comunidad. Se trata de obtener materia verde más aceptable (palatable o sabrosa) 

para complementar la ingesta alimentaria, tendiente a aumentar la fertilidad de las madres, 

la calidad y cantidad de la carne.   

La disponibilidad de alimento natural del monte, que es de características de secano, es 

decir, escasas, fibrosas y duras; se agrava en invierno y mucho más en épocas de sequías 

prolongadas. Es en esos momentos que se recurre a la compra de fardos de pasto o maíz, 

para ayudar a la alimentación de las cabras, para que no mueran o no malparen a sus crías.  

El proyecto a futuro, cuando las técnicas de producción estén ajustadas e incorporadas en 

sus habitantes, es el de ofrecer a la venta los paños verdes de pasto para otros productores 

de comunidades vecinas, generando así ingresos económicos extras.  

Un viaje intercultural de conocimiento e intercambio :  

En el marco del desarrollo del Proyecto se organizó un viaje a El Bermejo, Caucete, San 

Juan, como parte del proceso de producción, pero también de crecimiento cultural de 

estos pueblos. Allí fue posible el encuentro de dos comunidades huarpes de Cuyo que no  

 

 
2 En Argentina, este Convenio fue ratificado por el Congreso de la Nación a través de la Ley 24.071 (1992). 

El Estado argentino realizó el “Depósito” en el año 2000. Se entiende por “Depósito” al Acto de 

confirmación de un instrumento por parte de los Estados ante un organismo internacional (Art. 38, C169). 
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se conocían: la Comunidad Huarpe Paula Quaquinchay de Mendoza, y la comunidad 

huarpe Pueblo Nación preexistente Huarpe Pynkanta, en El Bermejo, Caucete, San Juan.  

Ésta cuenta con una experiencia de más de 5 años en este tipo de producción de forraje 

también para ganado caprino.  Figuras 3 y 4. 

      

Figuras 3 y 4: Visita a El Bermejo, San Juan. Comunidades en intercambio.  

Las instituciones participantes tanto de INTA como del actual INAFCI (en ese momento 

era Subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SSAFCI) pertenecen a 

las Agencias de Extensión de Lavalle y Guaymallén de la Experimental Mendoza, a través 

de la Plataforma de Innovación Territorial de Mendoza y San Juan (PIT I030). Ambas 

instituciones trabajan en conjunto la problemática indígena mediante la conformación de 

la Mesa de Asuntos Indígenas de Mendoza (MIAIM) y la Red de Abordaje Institucional 

para Pueblos Indígenas de INTA (RAIPI) con el Nodo Cuyo de esta misma Red.   
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La estructura productiva  

La producción de Forraje Verde Hidropónico resultó posible por contar con los elementos 

esenciales: el agua y el espacio para la estructura productiva, es decir la nave del 

invernadero.  

El diseño constó de una estructura metálica rectangular (30 m x 7 m), convenientemente 

anclada al terreno. La instalación del invernadero del tipo macro túnel incluyó la 

colocación de estacas, pozos para cementación de los arcos, colocación de puertas y de 

sujeción del material aislante de tipo polietileno y alambres. Figuras 4 y 5. 

        

Figuras 4 y 5: Equipo técnico de trabajo de INTA con integrantes de la Comunidad. 

El agua se conduce desde la perforación a través de una acequia impermeabilizada con 

mangas de polietileno y sifones hasta un reservorio de decantación que luego pasa a un 

tanque de 1000 litros ubicado adentro del invernáculo. Desde aquí se conduce el agua por 

bombeo al sistema de riego por aspersión con mangueras y picos en disposición aérea. 

Figura 6.  
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Figura 6. Instalación de soportes para camas de siembra.  

La altura de las camas de siembra, se colocaron a unos 70 centímetros aproximadamente, 

con un ancho de 120 centímetros para trabajar de ambos lados del soporte. Se 

construyeron 60 marcos de madera. 

La disposición de las semillas en las bandejas-marco fue mediante una capa pareja de 3 

centímetros, previa a 24 horas de hidratación sumergidas en agua, periodo durante el cual 

se separaron diferentes residuos sobrenadantes. Las primeras siembras se realizaron con 

semillas de cebada y avena. También con maíz y centeno. Figuras 6 y 7. 
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Figuras 6 y7. Disposición de semillas y germinación. Neblina de riego por aspersión.  

 De acuerdo con las temperaturas ambientales y la gestión de la humedad, aireación y 

temperaturas logradas en el invernáculo, los cepellones se obtienen entre 10 y 15 días. Se 

produjeron inconvenientes con el control de estos parámetros, que se fueron mejorando 

con el transcurso de las siembras, entre los meses de octubre a diciembre. Figuras 8 y 9. 

La capacidad de observación de los participantes fue muy importante para encontrar, 

durante el proceso, las razones por las cuales el crecimiento de las plántulas no fue el 

esperado y las propuestas para solucionarlos también. La gestión de la humedad (riego), 

aireación y elevadas temperaturas ocasionaron algunos problemas en el mes de diciembre.  
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Figuras 8 y 9. Cepellones de avena obtenidos por hidroponia. 

Durante el periodo estival se levantó la estructura de hidroponía para instalar cintas de 

riego por goteo en toda la superficie interior a ras del suelo. Se colocaron plantines de 

lechuga, acelga, caléndulas, maíces, tomate, entre otras especies; las que fueron 

cosechadas por los participantes y comercializadas en la comunidad.  Figuras 10, 11 y 12. 

El proceso de producción de forraje se continuará en la próxima temporada de otoño, los 

trabajos de cosecha de vid ocupan el tiempo de trabajo hasta marzo-abril, como una 

estrategia económica para sumar ingresos.  

Quedan muchas variables que cuantificar: las horas de trabajo aportadas, la cantidad de 

semilla utilizada en la producción del forraje; las condiciones de humedad y temperatura 

en un recinto protegido, las cantidades cosechadas de cada producto, los costos y precios 
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para comercializar. Algunas planillas de registro muy incipientes se han ido 

confeccionando en conjunto, aunque queda mucho trabajo por hacer en estos aspectos. 

    

 

Figura 10. Implantación de cultivos hortícolas de primavera-verano.  
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Figuras 11 y 12: Aprendizaje en producción de plantines de hortalizas y flores.  

La producción de hortalizas también fue desarrollada en el terreno aledaño al invernáculo, 

a cielo abierto, con sandías, melones, zapallos, maíces, porotos.  

Restan muchos desafíos en el trabajo, aprendizajes de ambas partes. Los profesionales no 

tenemos experiencia en hidroponia, aspecto que fue planteado desde el comienzo del 

proyecto, por lo que la actividad nos iguala desde la voluntad de aprender y construir al 

mismo tiempo, hacia la co-construcción de conocimiento.   

La primera etapa de trabajo incluyó el establecimiento de la estructura protegida, los 

avances en el cultivo de hidroponia, la producción de plantines de hortalizas y el 

trasplante. La celebración de fin de año fue un encuentro con hortalizas cosechadas allí 

mismo. Tarta de acelga y lechugas para ensalada, además del asado de cabrito lavallino, 

representante de la cocina del secano. El lugar fue dispuesto por una de las mujeres del 

grupo de trabajo colectivo y miembro del Consejo de la Comunidad, en el salón comedor- 

restaurante turístico de su familia. Figura 13. 
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Figura 13. Festejo de la primera etapa cumplida. 

Resultados  

La experiencia, en proceso, muestra varias concreciones: - la integración de esta 

comunidad con diversas instituciones del medio y entre sus miembros; - la instalación de  

un proyecto agrícola colectivo deseado; - la aplicación de tecnologías innovadoras 

propias del oasis irrigado en el secano; - avances en la búsqueda e implementación de 

fuentes laborales para los jóvenes indígenas, en especial mujeres; - acercamiento a la 

adquisición de prácticas para la construcción de estructuras para cultivos agrícolas 

protegidos, semillas y producción de vegetales diversos, sin el uso de productos de 

síntesis química relacionadas con la producción de alimentos para sus familias y para el 

ganado.  

Está presente su cultura: la ancestral y la religión católica a través del etnocatolicismo. 

Conservan y complementan sus propios saberes con proyección hacia actividades 

autogestivas, con proyección a un futuro de productores agrícolas.  
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El trabajo conjunto de dos instituciones; INAFCI e INTA, desde el acuerdo institucional 

en favor de la complementación de capacidades y, la conformación de equipos técnicos 

desde los espacios de trabajo, han permitido atender y participar de una propuesta de 

trabajo en una población indígena, donde la cohesión y la necesidad de desarrollar 

proyectos en forma colectiva es muy similar a las necesidades que se requieren entre las 

instituciones presentes en el medio.   

Se espera que mejoren sus vidas y las de su entorno, abasteciendo con productos 

saludables y frescos, a los habitantes del lugar en primera instancia; para luego pensar 

hacia otros destinos. Es necesario aclarar que el objetivo primario de forraje pasó a un 

segundo plano al final del proyecto, al menos en esta primera etapa.  

Así como también las contribuciones entre las instituciones al servicio de la comunidad. 

La participación del Municipio fue necesaria y estuvo presente. La Facultad de Ciencias 

Agrarias en futuras evaluaciones aparece como una oportunidad en este nuevo ciclo en 

aspectos alimentarios y aportes del forraje hidropónico, sobre los cuales no hay 

información local o situada en este ambiente.   

El proceso continúa, en el intercambio de aprender haciendo, desde ambos lugares o 

ámbitos hacia la Co-construcción de saberes en producción agrícola propia de oasis en el 

secano y de los aportes del forraje hidropónico en el ganado caprino. 
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