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PRESENTACIÓN 

HISTORIAR es la revista del Departamento de Historia que surge en el marco de la 

resolución de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca 

CD 006/2013 en su anexo único, la que dispone en líneas generales, fortalecer las 

acciones de divulgación del conocimiento científico, que se hace extensivo a los 

distintos departamentos que integran la unidad académica. 

El primer número de esta revista se hizo en forma impresa y digital en al año 2015. 

Durante el año 2017 se realizó una nueva convocatoria para la publicación y se 

receptaron producciones científicas, resultado de avances de investigación histórica y 

de otras ciencias sociales, experiencias sistematizadas de cátedra, autoría de los 

docentes, egresados y estudiantes, que fueron presentados en el marco del ȰIX 

Encuentro de profesores de Historiaȱȟ que se llevó a cabo durante los días 3, 4 y 5 de 

mayo de 2017. 

En esta oportunidad la revista presenta en su interior producciones que 

corresponden a docentes investigadores de nuestro Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades. Todos los artículos siguieron un proceso de evaluación por 

pares, conocido como doble ciego, para garantizar la validez de los contenidos 

académicos de la publicación. Entre los evaluadores hemos contado con profesores de 

la casa y externos, docentes investigadores, especialistas en los temas propuestos. 

Agradecemos a todos los docentes autores que colaboran en este número y los que 

actuaron en el comité de referato. 

La revista incluye cinco trabajos de diferentes temáticas y diversos ejes temporales, la 

organización de este número corresponde a un orden alfabético. A continuación, 

hacemos una breve referencia de los artículos. 

Luis Alvero. Ȱ$Å ÒÕÐÔÕÒÁÓ Ù ÃÏÎÔÉÎÕÉÄÁÄÅÓȢ ,a política impositiva provincial al inicio de 

los primeros gobiernos peronistas en Catamarcaȱ, examina la dinámica que tuvo la 

política impositiva de la provincia de Catamarca a inicios de los primeros gobiernos 

peronistas. Avanza en una hipótesis explicativa sobre la correspondencia que les cupo 

a las administraciones provinciales respecto de los objetivos sociales y económicos 

fijados por la política económica del gobierno nacional. 
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Judith Bazán y Walter Herrera. ȰPropuestas para revalorizar la enseñanza del legado 

grecolatino en las escuelas catamarqueñas del nivel medioȱ, es un avance de una 

investigación mayor referida a la enseñanza y apreciación de la herencia cultural 

grecolatina en el nivel secundario en las escuelas de Catamarca. Indagan sobre la 

presencia de la enseñanza y transmisión de la cultura clásica y su legado a través del 

análisis y comparación de los Proyectos Curriculares Áulicos presentados durante el 

ciclo lectivo 2016 y 2017. El deseo de los autores es proponer diversas alternativas y 

dar a conocer algunos recursos didácticos a los docentes, propiciando el 

descubrimiento de la presencia, importancia y transmisión del legado grecolatino en 

la actualidad. 

Ana María Brunas.ȰEl Análisis Crítico del Discurso como aporte a la investigación en 

Políticas Educativasȱ, presenta una aproximación al Enfoque Teórico y Metodológico 

del Análisis del Discurso desde la configuración que asumen Van Dijk y Norman 

Fairclough de análisis crítico del discurso. El objetivo es reflexionar en torno al campo 

teórico y epistemológico analizando e interpelando este Modelo de investigación en 

política educativa que, centrado en los procesos de construcción del conocimiento, 

permite encontrar las claves para comprender la realidad y transformarla. 

Ezequiel Fonseca.ȰAmadores un paisaje local como un espacio socialmente producido y 

ÈÁÂÉÔÁÄÏȱ, es una investigación desde la Arqueología Histórica, teniendo como 

objetivo caracterizar y comprender la dinámica de la localidad de Amadores, en el 

período de mediados y fines del siglo XIX. Donde la estructura económica de la 

Argentina y la configuración de su sistema económico, estuvo sometida a una serie de 

profundas transformaciones que marcaron, al mismo tiempo, las relaciones entre el 

Estado y la economía, donde el capitalismo organizado no significó otra cosa que la 

estructuración de la vida económica, política y social del país. Donde Amadores no 

estuvo exento de esta situación, por ello es que tomamos a esta localidad rural en el 

departamento Paclín, provincia de Catamarca Argentina y a su parroquia, para 

entender como este lugar fue construido socialmente producido y habitado; y donde 

la presencia eclesiástica tuvo un rol en la construcción de un orden institucional rural 

y su relación con el surgimiento y declive de la villa. 
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Ezequiel Omar Sosa. ȰEl deseo de aprender: expectativas de ser estudiante por 

antonomasiaȱ, es un relato de experiencia áulica que exterioriza los sentidos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, focalizando en los estudiantes, articuladores 

fundantes de los escenarios escolares y del docente que, en palabras del Pedagogo 

0ÈÉÌÉÐÐÅ -ÅÉÒÉÅÕȟ ȰÅÓ ɉÑÕÉÅÎ ÔÉÅÎÅɊ ÌÁ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÄÁÄ ÄÅ ÐÒÏÖÏÃÁÒ ÅÌ ÄÅÓÅÏ ÄÅ 

ÁÐÒÅÎÄÅÒȱȢ 

En este relanzamiento de la revista HISTORIAR, nuestro interés y deseo, es poder 

continuar con las publicaciones de forma periódica, es por ello que convocamos a los 

docentes, egresados, y estudiantes de nuestra universidad, a realizar aportes 

científicos que permitan visibilizar las distintas temáticas y encrucijadas del 

conocimiento histórico. 

Esp. Elvira Isabel Cejas 

Directora de la revista Historiar 
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DE RUPTURAS Y CONTINUIDADES. LA POLÍTICA IMPOSITIVA PROVINCIAL AL 

INICIO DE LOS PRIMEROS GOBIERNOS PERONISTAS EN CATAMARCA 

 

Alvero , Luis Alejandro  

lualvero@hotmail.com 

Departamento de Historia 

Facultad de Humanidades, UNCA 

RESUMEN 

La situación de las finanzas en las provincias durante los primeros gobiernos peronistas y las 

políticas fiscales que implementaron, registra algunos antecedentes que dan cuenta no sólo 

de la evolución de ingresos y gastos, sino también avanzan sobre los efectos económicos y 

extraeconómicos de las políticas impositivas adoptadas por algunas administraciones 

provinciales. En esta oportunidad procuramos examinar la dinámica que tuvo la política 

impositiva de la provincia de Catamarca a inicios de los primeros gobiernos peronistas. Se 

pretende avanzar en una hipótesis explicativa sobre la correspondencia que les cupo a las 

administraciones provinciales respecto de los objetivos sociales y económicos fijados por la 

política económica del gobierno nacional, para ello se recurre a distintas fuentes de tipo cuali-

cuantitativos impresas e inéditas complementada con bibliografía específica. 

 

SUMMARY 

The situation of the finances in the provinces during the first Peronist governments and the 

fiscal policies that they implemented, records some antecedents that account not only of the 

evolution of income and expenditure, but also progress on the economic and extraeconomic 

effects of tax policies adopted by some provincial administrations. In this opportunity we try 

to examine the dynamics that had the tax politics of the province of Catamarca at the 

beginning of the first peronist governments. It is advanced in an explanatory hypothesis on 

the paper that fitted to the provincial governments respect of the social aims and economic 

fixings for the economic politics of the national government, for it one resorts to different 

sources of type cuali-quantitative printed and unpublished complemented with specific 

bibli ography. 

 

INTRODUCCION 

En la política económica de los primeros gobiernos peronistas (1946-1955) se destacan la 

redistribución de los ingresos, el fortalecimiento del mercado interno y el impulso a la 

industrialización. Si bien los dos últimos aspectos se inician en la década previa como una 

mailto:lualvero@hotmail.com
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respuesta a la crisis internacional, la literatura destaca al primero de ellos como el mas 

importante y característico. Estos aspectos fueron de la mano con una intervención estatal 

mas agresiva que resultó fundamental en la generación y sostenimiento de políticas sociales, 

bases de un estado de bienestar. Se acuerda que esa redistribución estuvo direccionada hacia 

los sectores asalariados de manera directa o indirecta. El establecimiento de salarios 

mínimos, vacaciones pagas y aguinaldo junto al control de precios, una legislación protectora 

del asalariado, regulación del comercio entre otras medidas monetarias y cambiarias, dieron 

forma a un sistema orientado a la mejora de la calidad de vida de los sectores menos 

pudientes. 

Todo ello generó un aumento considerable del gasto público, un 60% entre 1946 y 1955, que 

sostuvo el crecimiento de la demanda interna y consecuentemente del PBI1. 

¿Cómo se financió el Estado durante este período? Distintos trabajos dieron cuenta de la 

política impositiva del gobierno central resaltando sus rasgos más significativos, aunque 

persisten controversias sobre las herramientas utilizadas y los resultados esperados. Para 

Cortés Conde y Rapoport la financiación del gasto se sostuvo principalmente con los fondos 

de la seguridad social y el superávit del comercio exterior a través del IAPI, en tanto para 

Bellini y Korol el financiamiento se sostuvo fundamentalmente por el uso del crédito público, 

la emisión monetaria y la colocación de títulos de la deuda a bajas tasas en el sistema de 

jubilaciones2. Cortes Conde, Bellini y Korol, Gerchunoff y LLach destacan la creación de 

nuevos impuestos de tipo directo que afectó a los sectores de altos ingresos, aunque éstos 

tuvieron una importancia menor para la hacienda pública (Gerchunoff y Llach) y por lo tanto 

la recaudación continuó dependiendo de los impuestos indirectos (Cortes Conde)3. 

En un registro diferente, para Basualdo el primer gobierno peronista llevó a cabo una 

profunda redistribución del ingreso que se orientó hacia los trabajadores, los empresarios 

industriales vinculados al abastecimiento del mercado interno, y al propio Estado. Esta 

política redistributiva afectó los intereses de la oligarquía terrateniente pampeana aunque no 

sucedió lo mismo respecto del capital extranjero vinculado a la industria que controlaba 

sectores claves de la estructura productiva nacional4. 

Sánchez Román, quien ha estudiado el sistema fiscal del Estado nacional a lo largo del siglo 

XX, también resalta el objetivo redistribucionista de los primeros gobiernos peronistas pero 

                                                           
1CLAUDIO BELLINIȟ Ȱ%Ì ÐÒÏÃÅÓÏ ÅÃÏÎĕÍÉÃÏȱȟ ÅÎ *ÏÒÇÅ 'ÅÌÍÁÎȟ Argentina mirando hacia dentro, t. 4, Madrid, Taurus, 
2012, p.162. El PBI creció un 16% entre 1946 y 1948, cfr. ALDO FERRER, La economía argentina, Buenos Aires, FCE, 
1992, p. 235 
2ROBERTO CORTES CONDE, La economía política de la argentina en el siglo XX, Buenos Aires, Edhasa, 2007. MARIO 

RAPOPORT, Historia Económica, política y social de la Argentina 1880-2000, Buenos Aires, Macchi, 2000. CLAUDIO 

BELLINI, JUAN CARLOS KOROL, Historia económica de la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.  
3CORTÉS CONDE, op. cit., p 191. PABLO GERCHUNOFF, LUCAS LLACH, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de 
políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998, p. 184. BELLINI, KOROL, op. cit., pp 115-116. 
4EDUARDO BASUALDO, Estudios de historia económica argentina, Buenos Aires, FLACSO-Siglo XXI, 2006, pp. 26-53. 
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se muestra mas cauto a la hora de calificar como progresiva a su política fiscal. Si bien esta 

característica es indudable durante los primeros años, grosso modo entre 1946-48,49; a 

partir de la crisis del 49 este autor afirma que el sesgo progresivo que venía sosteniendo la 

imposición se vió frustrado y terminó tornándose claramente regresivo. Esto le permite 

afirmar que el peronismo sostuvo una política fiscal que buscaba mejorar la situación de los 

sectores de menores ingresos, pero a la vez no afectó demasiado a los de altos ingresos. Esta 

situación se encuadró en el objetivo que perseguía el gobierno que era fomentar una sociedad 

industrial avanzada para lo cual necesitaba incentivar al capital y a la vez sostener el nivel de 

consumo interno. Para Sánchez Román, los impuestos fueron considerados por el gobierno 

peronista como un espacio de conciliación antes que de redistribución y será el fin de la 

conciliación impositiva entre los sectores de altos ingresos y el gobierno lo que frustrará la 

progresividad. Eso obligó al gobierno nacional a buscar financiación en la emisión monetaria, 

el control de cambios, el aumento de la deuda y las contribuciones de previsión social5. 

En igual sentido, pero con un enfoque y metodología distinta, Arriague destaca los dos 

momentos en la política impositiva del peronismo y afirma que luego de las reformas 

tributarias de 1949, el énfasis en la progresividad del sistema tributario debe ser 

relativizado6. 

Los estudios sobre la situación de las finanzas en las provincias durante los primeros 

gobiernos peronistas y las políticas fiscales que implementaron, registra pocos antecedentes. 

Los trabajos de Da Orden y Herrera para los casos de Buenos Aires y Tucumán 

respectivamente, dan cuenta no sólo de la evolución de ingresos y gastos sino también 

avanzan sobre los efectos económicos y extraeconómicos de las políticas impositivas 

adoptadas por las administraciones provinciales. Según Da Orden la progresividad del 

sistema impositivo en la provincia de Buenos Aires se manifestó desde los inicios de la 

gestión de Domingo Mercante, pero algunas circunstancias vinculadas a los esfuerzos por 

racionalizar el Estado provincial y el nuevo escenario económico abierto a fines de la década 

de 1940, hizo que desde mediados del gobierno de Mercante y hasta el final del periodo 

ÐÅÒÏÎÉÓÔÁ Ȱȣlos recursos tributarios de la provincia paulatinamente desplazaron su fuente 

hacia el producto de impuestos regresivosȱ7. 

En el caso de Tucumán, estudiado por Herrera, se destaca la singularidad del período 1940-

1954. La autora realiza un detallado análisis de la trayectoria impositiva provincial, 

                                                           
5Cfr. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROMÁN, Los argentinos y los impuestos. Lazos frágiles entre sociedad y fisco en el siglo XX, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, pp. 117-170; también JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROMÁNȟ ȰȪ)ÍÐÕÅÓÔÏÓ ÊÕÓÔÏÓȩ %Ì ÅÓÔÁÄÏ 
ÎÁÃÉÏÎÁÌ Ù ÌÁ ÐÏÌþÔÉÃÁ ÉÍÐÏÓÉÔÉÖÁ ÄÕÒÁÎÔÅ ÅÌ ÐÒÉÍÅÒ ÐÅÒÏÎÉÓÍÏȱȟ en MARÍA LILIANA DA ORDEN, JULIO CÉSAR MELÓN PIRRO, 
Organización política y Estado en tiempos del peronismo, Rosario, Prohistoria, 2011, pp. 99-115. 
6MARCELA HARRIAGUEȟ Ȱ2ÅÖÉÓÉĕÎ ÄÅ ÌÏÓ ÁÓÐÅÃÔÏÓ ÔÒÉÂÕÔÁÒÉÏÓ ÄÅÌ ÇÏÂÉÅÒÎÏ ÐÅÒÏÎÉÓÔÁ ρωτφ-1955ȱȟ ÐÏÎÅÎÃÉÁ 
presentada en las XXII Jornadas de Historia Económica, Rio Cuarto, 2010. 
7MARÍA LILIANA DA ORDENȟ Ȱ2ÅÃÕÒÓÏÓ ÆÉÓÃÁÌÅÓȟ %ÓÔÁÄÏ Ù ÓÏÃÉÅÄÁÄȢ ,Á ÐÒÏÖÉÎÃÉÁ ÄÅ "ÕÅÎÏÓ !ÉÒÅÓ ÄÕÒÁÎÔÅ ÅÌ ÐÅÒÏÎÉÓÍÏ 
clásico, 1946-ρωυυȱȟ ÅÎ DA ORDEN, MELÓN PIRRO, op. cit., p.136 
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prestando especial atención a los cambios y evolución en algunos impuestos directos 

(inmobiliario, herencia) luego de los cambios introducidos por la ley 2020 de 1947 y su 

modificación al año siguiente para el caso del impuesto inmobiliario, y la ley 2469 de 1952 

para el caso del impuesto a la herencia. Herrera demuestra que durante este período la 

estructura fiscal de la provincia se caracterizó por el predominio de los impuestos directos 

ÓÏÂÒÅ ÌÏÓ ÉÎÄÉÒÅÃÔÏÓȟ ÁÕÎÑÕÅ ÌÕÅÇÏ ÄÅ ρωτω ÅÓÁ ÔÅÎÄÅÎÃÉÁ ÓÅ ÒÅÖÉÒÔÉĕ ÄÅÂÉÄÏ Á ȰȣÌÁ 

introducción, en 1944, del impuesto sobre loterías y carreras y desde 1950, a consecuencia de la 

dificultad del cobro de impuestos directos por los efectos de la crisisȢȱ8. Sin embargo, ese cambio 

en la tendencia fue relativo, ya que, si bien disminuye la participación de la contribución 

ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌ Ù ÁÕÍÅÎÔÁÎ ÏÔÒÏÓ ÃÏÍÏ ÌÁÓ ÐÁÔÅÎÔÅÓȟ ÐÁÒÁ (ÅÒÒÅÒÁ ÓÅ ÒÅÇÉÓÔÒÁ Ȱȣun equilibrio entre 

ambos impuestos progresivos y directos. Esto es así tanto que en 1954 la diferencia de los 

aportes de uno y otro era sólo de dos puntosȱ9. Herrera concluye que, al contrario de lo 

afirmado sobre que la política económica del peronismo giró hacia una fiscalidad regresiva 

luego de 1949, en este caso se comprueba que el diseño de la política fiscal tucumana se 

corresponde con el compromiso del peronismo con la redistribución de los ingresos. De esta 

manera en Tucumán el estado peronista cimentó un sistema fiscal progresivo promoviendo 

una ruptura con la fiscalidad de los gobiernos conservadores. 

Estos estudios nos muestran las singularidades de las administraciones provinciales en un 

panorama pretendidamente homogéneo, puesto que no todas las provincias siguieron un 

derrotero similar al Estado nacional en cuanto a la política impositiva. La imagen cristalizada 

sobre el sentido progresivo de la política impositiva en los primeros años del peronismo que 

cambia a inicio de la década de 1950 cuando el gobierno nacional implementa algunas 

medidas fiscales regresivas, no necesariamente se corresponde con las realidades 

provinciales. Estas interpretaciones matizan las visiones hegemónicas sobre los resultados de 

las políticas económicas implementadas durante los primeros gobiernos peronistas. 

Interpretaciones que recortan, engloban y subsumen el período 1946-1955 dejando de lado 

las continuidades con el período previo y que resaltan los procesos que tienen lugar en la 

segunda mitad de la década de 1940, procesos que por su impacto perduran en el imaginario 

colectivo y que ocultan las paradojas de aquella experiencia histórica. 

Este artículo se inscribe en la necesidad de avanzar en el estudio de las finanzas de los 

estados provinciales puesto que, desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853, quedó 

establecido que a la Nación corresponde recaudar los impuestos indirectos en tanto las 

provincias recaudan los directos. En una importante publicación sobre el tema se da cuenta 

                                                           
8CLAUDIA HERRERAȟ ȰLa intervención estatal peronista en Tucumán. Política impositiva y redistribución de los 
ingresos. (1946-ρωτωɊȱȟ ÐÏÎÅÎÃÉÁ ÐÒÅÓÅÎÔÁÄÁ ÅÎ ÌÁÓ 88)6 *ÏÒÎÁÄÁÓ ÄÅ (ÉÓÔÏÒÉÁ %ÃÏÎĕÍÉÃÁȟ 2ÏÓÁÒÉÏȟ ςπρτȟ Ð υ 
9CLAUDIA HERRERA, op. cit., p.10 
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de la ausencia de estudios sobre los sistemas fiscales provinciales y de los limitantes que ello 

implica a la hora de ponderar la tendencia del sistema impositivo federal10. 

En este sentido, varios estudios han demostrado ciertas continuidades, tanto en los elencos 

políticos como en las políticas estatales, de los primeros gobiernos peronistas con las 

anteriores experiencias radicales y conservadoras11. Estas continuidades para el caso de 

Catamarca como veremos, se perciben en su orientación impositiva. Las disputas por los 

liderazgos políticos y conformación de los primeros elencos gobernantes, parecen vincularse 

tanto con la necesidad de consolidar un nuevo orden sociopolítico como por el objetivo de 

mantener espacios de poder para incidir en la construcción de aquel nuevo orden. En este 

contexto, algunas medidas de política económica no pueden estar ajenas a la pugna de 

intereses sectoriales que terminan moldeando las respuestas institucionales efectivas. 

Con ese horizonte nos planteamos como objetivo examinar la dinámica que tuvo la política 

impositiva de la provincia de Catamarca durante los primeros gobiernos peronistas. En este 

caso nos detenemos en los inicios del peronismo hasta 1949. Al analizar la trayectoria de 

dicha política pretendemos brindar una primera explicación sobre el grado de 

correspondencia que tuvieron algunas medidas de las administraciones provinciales con los 

objetivos sociales y económicos fijados por el gobierno nacional. El recorte temporal se 

explica por dos razones, la primera se vincula con la generalizada opinión acerca de los dos 

momentos por los que transitó la economía durante el primer peronismo. Como es sabido 

1949 actúa como año bisagra respecto de la orientación económica del gobierno nacional y 

del rumbo tomando a partir de aquella fecha. La segunda razón descansa en el impacto que 

tuvo el proceso constitutivo de un nuevo orden político local en las posibilidades de reformas 

en el campo impositivo. Si bien tomamos el inicio del nuevo gobierno, esta delimitación 

temporal no desconoce las continuidades que, en materia de política impositiva, existieron 

entre gobiernos de distinto signo político. Intentaremos dar cuenta de ello a lo largo del 

artículo teniendo en cuenta que, tal como dijo Girbal, existen procesos históricos cuyas 

realizaciones mas significativas terminan arraigando en el imaginario colectivo y se 

condensan en mitos y visiones cristalizadas que ocultan o desdibujan no solo sus 

continuidades sino también sus paradojas12. 

La realización de este trabajo descansa en la utilización de diversas fuentes de tipo cuali-

cuantitativas como ser los mensajes de gobernadores, las actas de sesiones de la legislatura 

provincial, información estadística oficial y otras fuentes éditas. Sobre el particular debemos 

                                                           
10SÁNCHEZ ROMÁN, Los argentinos, cit. p. 25 
115ÎÁ ÐÁÎÏÒÜÍÉÃÁ ÇÅÎÅÒÁÌ ÄÅ ÅÓÔÁ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÃÉĕÎ ȰÅØÔÒÁÃïÎÔÒÉÃÁȱ ÄÅ ÌÏÓ ÏÒþÇÅÎÅÓ ÄÅÌ ÐÅÒÏÎÉÓÍÏ ÅÎ ÌÁÓ ÐÒÏÖÉÎÃÉÁÓ 
cfr. DARÍO MACOR, CÉSAR TCACH, (eds),La invención del peronismo en el interior del país. Santa Fe, UNL, 2003. DARÍO 

MACOR, CÉSAR TCACH, (eds), La invención del peronismo en el interior del país II. Santa Fe, UNL, 2013. 
12NOEMÍ GIRBAL-BLACHA,Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955). Una interpretación 
histórica de sus decisiones político-económicas. Bernal, UNQUI Editorial, 2011. 
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mencionar que a la fecha no se pudo acceder a la consulta de la documentación contable del 

período. En algunos casos no está disponible en los archivos de la provincia al no estar 

ordenada y catalogada; además teniendo en cuenta la situación institucional durante los 

primeros gobiernos peronistas, que referiremos a continuación, y las acciones desarrolladas 

por el gobierno nacional luego de 1955, es probable que buena parte de esa documentación 

fuera destruida o extraviada13. 

 

CONTEXTO POLITICO INSTITUCIONAL14 

A fines de 1945 el interventor federal convocó a elecciones para elegir en forma directa 11 

senadores, 22 diputados y 33 electores que conformarían el colegio electoral quien debía 

elegir al Gobernador y vice. Los candidatos por el laborismo fueron Pacífico Rodríguez y Juan 

León Córdoba; en tanto el radicalismo concurrió con la fórmula Luis Alberto Ahumada-

Gustavo Adolfo Walter. En las elecciones de febrero de 1946 el laborismo obtuvo un 

contundente triunfo sobre la UCR y consagró como gobernador electo a Pacífico Rodríguez 

quien asumió en mayo de 1946. 

Al ser el laborismo un partido de composición heterogénea, donde convivían dirigentes 

conservadores y radicales con otros de extracción gremial, obrera y profesional, pronto 

surgieron diferencias entre quienes pretendían ejercer el liderazgo para mantener unido al 

partido 15. En este contexto tuvo un rol importante Vicente Saadi, joven abogado que pronto va 

a iniciar una lucha por el poder en dos frentes, primero ganando la situación local con la 

colocación de varios de sus seguidores en la lista de diputados, y simultáneamente buscando 

ganarse el favor de Perón para actuar como intermediario entre el partido laborista y el 

General. La disputa se planteó cuando Saadi quiso influenciar en la conformación del gabinete 

provincial, esto provocó la reacción del gobernador Rodríguez quien rechazó tal pretensión. 

La elección de senadores nacionales fue el detonante del grave conflicto que enfrentó al 

gobernador electo con el vicegobernador y con la legislatura, ésta última dominada por 

sectores afines a Saadi. Esto muestra las diferencias existentes entre quienes pretenden ser 

los auténticos representantes de la obra de Perón y aquellos que serán señalados como 

                                                           
13Esta situación nos impide, hasta el momento, reconstruir de manera homogénea y discriminada los ingresos 
propios del gobierno provincial entre 1946 y 1952; igual situación se presenta respecto a los gastos entre 1945 y 
1956. 
14Este apartado es una síntesis que se basa en CARLOS IBÁÑEZȟ Ȱ#ÏÎÆÌÉÃÔÏÓ ÐÏÌþÔÉÃÏÓ ÅÎ ÅÌ 0ÒÉÍÅÒ ÐÅÒÏÎÉÓÍÏ ÅÎ 
#ÁÔÁÍÁÒÃÁȢ #ÏÎÔÉÎÕÉÄÁÄÅÓȟ ÎÕÅÖÏÓ ÌÉÄÅÒÁÚÇÏÓ Ù ÎÅÐÏÔÉÓÍÏȱȟ ÅÎ DARÍO MACOR, CÉSAR TCACH, (eds) La invención, cit. 
pp. 285-315. CARLOS IBÁÑEZȟ Ȱ0ÒÉÍÅÒ 'ÏÂÉÅÒÎÏ ÄÅ 6ÉÃÅÎÔÅ ,Ȣ 3ÁÁÄÉȱȟ 4ÅÓÉÎÁ ÄÅ 0ÒÏÆÅÓÏÒÁÄÏȟ $ÐÔÏȢ (ÉÓÔÏÒÉÁȟ 5.#!ȟ 
1990, Inédito. JOSÉ ARIZA, ȰȪ(ÁÙ 0ÅÒÏÎÉÓÍÏȩȟ ȪÑÕï ÅÓ ÅÌ ÐÅÒÏÎÉÓÍÏȩȢȢȢ0ÒÏÂÌÅÍÁÓ Ù ÔÅÎÓÉÏÎÅÓ ÅÎ ÌÏÓ ÏÒþÇÅÎÅÓ ÄÅÌ 
peronismo en Catamarca 1945-ρωτφȱȟ ÐÏÎÅÎÃÉÁ ÐÒÅÓÅÎÔÁÄÁ ÅÎ ) Jornadas Internacionales de Historiografía 
Regional, Resistencia, 2006 
15Hasta donde sabemos el laborismo en Catamarca se constituye en noviembre de 1945 y se disuelve a medidos de 
1946. 
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traidores a la misma; en un primer ÍÏÍÅÎÔÏ 2ÏÄÒþÇÕÅÚ ÓÅÒÜ ÓÅđÁÌÁÄÏ ÃÏÍÏ ȰÄÅÓÌÅÁÌȱȟ ÔÒÅÓ 

años más lo será Saadi. 

Esta situación de enfrentamiento político interno afectó a la gobernabilidad cuando poco 

tiempo después el senado provincial negó los acuerdos a los nuevos integrantes del poder 

judicial y al intendente de la capital. Se suceden distintos hechos que poco a poco debilitaron 

el poder del gobernador, pues varios de sus funcionarios renunciaron, hasta que finalmente 

en el mes de julio la legislatura provincial, mediante juicio político, destituyó al gobernador al 

momento que éste disolvía la legislatura. Ante esta situación insostenible la provincia fue 

intervenida y en los primeros días de agosto de 1946 asume el interventor Subiza. Rodríguez 

estuvo escaso tres meses en el gobierno. 

Con la asunción del Vice gobernador Juan León Córdoba, en agosto de 1946, se vivió un 

interregno de normalidad política e institucional que duró poco más de un año. En octubre de 

1947 se produce un conflicto judicial en el que se ven envueltos funcionarios partidarios del 

gobernador y el ministro de gobierno que respondía a Vicente Saadi. Cuando el gobernador le 

pide la renuncia al ministro de gobierno porque haberse extralimitado en sus funciones, 

vuelven a recrudecer las luchas internas en el peronismo en una fecha próxima a las 

elecciones de medio tiempo para renovar legisladores16. En enero de 1948 la lucha facciosa se 

torna violenta y a fines de ese mes el gobierno nacional decreta la intervención federal a la 

provincia. Córdoba estuvo un año y medio en el gobierno. 

El nuevo interventor Laureano Carballeda estuvo encargado de encausar la convulsionada 

situación política local, objetivo que logrará un año y medio después cuando en junio de 1949 

asuma como gobernador Vicente Saadi. La elección de senador nacional será el centro de 

disputa entre distintas facciones del peronismo. Contra los deseos del gobernador, el Consejo 

Superior del partido peronista nominó como candidatos por Catamarca a Félix Názar y Luis 

Sánchez Recalde en reemplazo de Saadi y Herrera, pero la asamblea legislativa que respondía 

al gobernador terminó eligiendo a Sánchez Recalde. Las luchas internas fueron agravándose 

con hechos que incluyeron denuncias hacia el gobierno provincial por parte de diputados 

nacionales, detenciones de dirigentes contrarios al gobierno, atentados a la prensa escrita, 

entre otros. Toda esta situación fue ventilada en la prensa y en el Congreso de la Nación lo 

que obligó a las principales autoridades nacionales a pronunciarse sobre la situación 

institucional de la provincia. Finalmente, en noviembre de 1949 se decreta una nueva 

intervención federal designándose para el cargo a Félix Nazar. Saadi estuvo escaso 5 meses 

en el gobierno. 

Esta ajustada reseña sólo tiene por objeto contextualizar lo que a continuación se desarrolla, 

exponiendo el alto grado de conflictividad política e inestabilidad institucional que vivió la 

                                                           
16Téngase presente que en ese momento Saadi era el encargado de reorganizar el peronismo en Catamarca. 
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provincia durante el período de estudio. En el corto tiempo de 3 años se sucedieron tres 

gobernadores constitucionales y tres intervenciones federales. Toda esta situación afectó el 

normal desarrollo de las instituciones provinciales, en particular la legislatura que es el 

ámbito donde se exponen y debaten medidas de políticas públicas, en especial las referidas a 

cuestiones fiscales. 

 

ECONOMIA Y POLITICA IMPOSITIVA 

Según el Censo de 1947 Catamarca tenía cerca del 70% de población rural, la tercera 

provincia en el Noroeste con este índice luego de Santiago del Estero y La Rioja. Ello da 

cuenta de la importancia del sector agropecuario en la economía local al que las 

Intervenciones Federales de 1943-45 le habían prestado atención llevando adelante una serie 

de medidas con el fin de fomentar las actividades del sector. 

El nuevo gobierno que inició en 1946 continuó y luego profundizó aquellas medidas con otras 

que perseguían beneficiar al sector rural. No obstante, los esfuerzos hechos por el nuevo 

gobierno en el primer quinquenio, la actividad agrícola tuvo un fuerte retroceso17, si durante 

1942 se cultivaron mas de 20.000 hectáreas en la provincia éstas cayeron a 13.263 en 1946 y 

7.612 en 195018. Las disminuciones más importantes se dieron en los cereales (trigo, maíz), 

forrajera (alfalfa), algunas aromáticas (anís, comino) y el tabaco. Estas fueron causadas por 

factores climáticos (sequías, heladas), la acción de las plagas (langostas), algunas dificultades 

de tipo comercial y la emigración de habitantes de las zonas rurales a los núcleos urbanos. 

La riqueza ganadera parece repetir un ciclo semejante al agrícola. Si bien se registra un 

aumento en el total del ganado entre 1942 y 1947, el mismo está dado por la considerable 

diferencia de ganado lanar y cabrío que aparece en este último relevamiento, en tanto existe 

una disminución de ganado vacuno y caballar. La merma del cultivo de forrajeras va de la 

mano con las diminuciones en los planteles vacuno y caballar, el retroceso en caso de los 

vacunos se debía a la competencia del ganado pampeano que se reorientó a los mercados 

regionales internos debido a las dificultades para la exportación fruto de las circunstancias 

externas desfavorables. En el caso del ganado caballar la disminución puede estar vinculada 

al proceso de modernización en los sistemas de transporte y laboreo del sector rural que eran 

donde mas se utilizaba la tracción a sangre19. 

El sector industrial en la provincia, si bien muestra un aumento tanto de establecimientos 

como de empleados entre 1935 y 1954, mantiene una escasa participación en la estructura 

                                                           
17Esto lo desarrollamos en LUISALEJANDROALVERO, CARLOSHUMBERTO IBAÑEZ, Historia económica de Catamarca, 1800-
2010, Catamarca, Editorial Científica Universitaria, 2013. 
18Cfr. Anuario Estadístico de 1950, Gobierno de Catamarca, p. 128. 
19Aunque este aspecto merece un estudio en profundidad, la cantidad de tractores es un indicador de la 
mecanización del sector rural. En 1947 se registraron 13 tractores en toda la provincia y en 1960 el número 
ascendió a 161. Cfr. IV Censo General de la Nación, Tomo II, p. 490. Censo Nacional Agropecuario, Tomo I, p. 217. 
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productiva. Hacia 1953 el sector de servicios gubernamentales participaba con el 34% del 

PBI provincial, y junto al sector de construcción explicaban mas del 50%, en tanto el sector 

agrícola-ganadero participaba con cerca del 20%. Esta estructura productiva nos devuelve 

una imagen de una economía poco desarrollada, con gran peso de los sectores estatal y 

primario y escasa importancia del sector industrial20. 

La nueva realidad política que se inicia luego del golpe militar de 1943 y que se profundiza a 

partir de 1946 tuvo en la acción estatal directa, su impronta mas perecedera. La promoción 

del desarrollo mediante el aporte de recursos por parte del gobierno nacional fue una de las 

principales metas perseguidas. Basado en el Plan Quinquenal propuesto por el gobierno 

nacional se elaboró un plan de obras públicas para la provincia que, a pesar de sus 

deficiencias en la sistematización, priorizaba la realización de obras de acuerdo a las 

necesidades más urgentes21. Esto se acompañó con la creación de espacios institucionales 

como la Subsecretaría de Obras Públicas y la intensificación de gestiones ante las autoridades 

nacionales a fin de obtener fondos ya comprometidos para la concreción de la obra pública. 

Las nuevas funciones a que estaba llamado a cumplir el Estado en el marco del proceso 

revolucionario, imponían reorganizarlo administrativamente para lo cual era necesario no 

solo introducir criterios técnicos en la burocracia provincial, sino también modificar gran 

parte de la legislación22. 

Como sabemos, una de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para morigerar las 

consecuencias que sobre el fisco tuvo la crisis de 1930, fue la modificación del sistema 

tributario. Desde 1932 se crean varios impuestos - a los réditos, a las ventas, internos 

unificados-, y se modifican otros ɀpatentes, sellos-. Si bien algunos de estos impuestos, sobre 

todo el de réditos, al ser de tipo directo pueden ser englobados como progresivos, lo cierto es 

que la política impositiva de los gobiernos conservadores afectó a los sectores de ingresos 

más bajos23. Fue el gobierno militar surgido del golpe de 1943 quien avanzó en algunas 

modificaciones importantes al crear nuevos impuestos que sirvieron de base a los que luego 

incorporará el peronismo. El más importante de ellos fue el impuesto a los beneficios 

extraordinarios y las modificaciones introducidas a la de réditos, de herencia, e impuestos 

internos24. 

                                                           
20 Síntesis realizada en base a datos del Censo Industrial de 1935, el IV Censo General de la Nación, Tomo III y el 
Censo Industrial de 1954. 
21Este plan fue aprobado a mediados de 1947 por un total de 10 millones de pesos. Los fondos provenían de un 
empréstito por 20 millones de pesos aprobado por la provincia en febrero de aquel año. 
22El impulso es tal que el Gobernador Córdoba propone en 1947 reformar la Constitución provincial.  
23Cfr. FABIO NIGRA Y JAIME HADID, Ȱ,Á ÃÒÉÓÉÓ ÍÜÓ ÌÏÓ ÐÏÂÒÅÓȡ %Ì ÆÉÎÁÎÃÉÁÍÉÅÎÔÏ ÄÅÌ %ÓÔÁÄÏ ÁÒÇÅÎÔÉÎÏ ÅÎ ÌÁ ÃÒÉÓÉÓ ÄÅ 
ρωσπȢȱȟ ÐÏÎÅÎÃÉÁ ÐÒÅÓÅÎÔÁÄÁ ÅÎ 4ÅÒÃÅÒÁÓ *ÏÒÎÁÄÁÓ ÄÅ (ÉÓÔÏÒÉÁ %ÃÏÎĕÍÉÃÁȟ -ÏÎÔÅÖÉÄÅÏȟ ςππσȢ 
24Cfr. FABIO NIGRAȟ Ȱ1ÕÅ ÐÁÇÕÅÎ ÌÏÓ ÍÜÓ ÒÉÃÏÓȢ ,Á ÐÒÏÇÒÅÓÉÖÉÄÁÄ ÉÍÐÏÓÉÔÉÖÁ ÅÎ ÌÏÓ ÉÎÉÃÉÏÓ ÄÅÌ ÐÅÒÏÎÉÓÍÏ ɉρωτσ-
ρωτωɊȱȟ ÅÎ PATRICIA BERROTARÁN, ANÍBAL JÁUREGUI, MARCELO ROUGIER, Sueños de bienestar en la nueva argentina. Estado 
y políticas públicas durante el peronismo 1946/1955, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004, pp.145-174. EGIDIO 
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En los primeros años el peronismo incorporó nuevos impuestos -impuesto a las ganancias 

eventuales-, y modificó otros -impuesto sobre herencias, réditos- los que, junto a una serie de 

disposiciones sobre el usufructo de la tierra, le dio un claro sentido progresivo a su política 

impositiva, al menos hasta 1949. 

Un Estado provincial que se proponía tener mayor injerencia en la dirección y planificación 

económica necesitaba recursos suficientes para realizar sus objetivos políticos. Pero las 

circunstancias derivadas de una estructura económica poco dinámica y el peso creciente que 

adquirían las ayudas del gobierno nacional, hizo que en este período inicial no se avanzara en 

cambios impositivos de fondo. Si la necesidad de consolidarse políticamente llevó a que el 

nuevo gobierno se empeñara en presentar como rupturista todas las medidas y realizaciones, 

la política fiscal tampoco escapó a este empeño, aunque, como veremos, las continuidades 

fueran mas fuertes que las rupturas. 

En materia fiscal fueron los gobiernos conservadores provinciales quienes realizaron algunas 

modificaciones importantes, aunque en ellas primó el sentido fiscalista. Entre las más 

importantes sobresalen la sanción y puesta en vigencia de la ley de Sellos en 1937 y la Ley de 

Patentes en 1942. Esta última establecía una detallada clasificación de los distintos rubros 

imponibles aunque mantenía la posibilidad de clasificar rubros no contemplados en la norma 

por analogía con otros y eximía del pago a los trabajadores artesanales y cuentapropistas con 

ÔÒÁÂÁÊÏ ÔÅÍÐÏÒÁÒÉÏȢ %ÓÔÏ ĭÌÔÉÍÏ ÅÓÔÁÂÁ ÅÎ ÃÏÎÓÏÎÁÎÃÉÁ ÃÏÎ ÅÌ ȰÃÌÉÍÁ ÄÅ ÉÄÅÁÓȱ ÉÍÐÅÒÁÎÔÅ Á 

fines de esa década y que los gobiernos surgidos del golpe de 1943 van a profundizar. Es 

decir que mostraron mayor preocupación por los sectores más desprotegidos y pusieron en 

marcha una serie de medidas para mejorar su situación25. 

Los recursos más importantes del Estado provincial provenían de la participación que le 

correspondía en los diversos impuestos que recaudaba la Nación y luego redistribuía en el 

ÍÁÒÃÏ ÄÅ ÌÁ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÁ ȰÃÏÐÁÒÔÉÃÉÐÁÃÉĕÎ ÄÅ ÉÍÐÕÅÓÔÏÓȱȢ !ÕÎÑÕÅ ÅÓÔÅ ÁÓÐÅÃÔÏ ÌÏ ÔÒÁÔÁÒÅÍÏÓ 

con mayor detalle en otra oportunidad, ahora interesa trazar algunas líneas gruesas sobre el 

particular destacando la dependencia de los fondos nacionales. Luego de la primera 

Conferencia de Ministros de Economía (1946), se modificó el régimen de coparticipación con 

la incorporación de nuevos impuestos a la masa coparticipable (Ganancias Eventuales, 

Beneficios Extraordinarios) y el aumento en la participación del impuesto a los réditos. Como 

consecuencia de esto, los fondos percibidos por las provincias experimentaron un 

considerable incremento. Hasta el año 1946 el régimen de coparticipación había beneficiado 

                                                                                                                                                                                
TREVISAN, Legislación fiscal y elementos de derecho administrativo, Buenos Aires, Peuser, 1946, pp. 48-96. PASTOR 

SASTRE, Derecho administrativo y legislación fiscal, Buenos Aires, Ciordia, 1972, pp. 110-137. 
25 Cfr. JOAQUÍN CALVAGNOȟ Ȱ,ÏÓ ÏÂÒÅÒÏÓ ÖÉÖÁÎ Á ÕÎ ÇÅÎÅÒÁÌ ÒÅÆÏÒÍÉÓÔÁȢ ,Á ÉÎÔÅÒÖÅÎÃÉĕÎ ÄÅÌ 'ÒÁÌȢ -ÁÒÔþÎÅÚ 0ÉÔÁ ÅÎ ÌÁ 
provincia de Catamarca y su impacto sobre los trabajadores, los sindicatos y las izquierdas (1940-ρωτρɊȱȟ 
ponencia presentada en XIII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia. Catamarca, 2011. 
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porcentualmente a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Santiago 

del Estero y Corrientes. Pero en términos de participación per cápita, en el período 1935-

1946, Catamarca fue la más beneficiada en la región NOA y la segunda en todo el país luego de 

San Luis. Durante los gobiernos peronistas esta participación porcentual no disminuyó, al 

contrario, en el período 1947-1958 la coparticipación per cápita relativa de Catamarca se 

ubicó entre las más altas junto a La Rioja, Salta, Jujuy y San Luis. Como vemos en la tabla 1, 

hacia 1949 la diferencia de estos recursos frente a lo recaudado por la provincia era 

considerable. 

Respecto de la dinámica de los recursos propios, digamos que a lo largo del período de 

estudio los principales recursos propios que disponía la provincia provenían de las patentes, 

la contribución territorial (urbana y rural) y el pago de sellado. Como en otras jurisdicciones, 

el de contribución territorial y las patentes eran los más significativos. Entre 1943 y 1946 

estos impuestos mantuvieron cierta regularidad en su participación sobre el total recaudado, 

destacándose el aumento que tienen las patentes en 1945 y el crecimiento de la contribución 

territorial en el primer año del nuevo gobierno. Sin embargo, esta participación va a sufrir 

cambios a fines de la década. En el presupuesto de 1947 mantienen su importancia la 

contribución territorial (32%), las patentes (32%) y el sellado (16%) sobre el total; pero en el 

presupuesto de 1949 la proporción era de 30% la contribución territorial, 30% las patentes, 

23% el sellado y aparecía con el 6% el impuesto a la explotación de bosques. 

En el período 1945-49 la recaudación de recursos propios tuvo incrementos aunque no 

fueron significativos. Como vimos las administraciones van a disponer de importantes sumas 

por coparticipación a partir de 1947; los gobiernos de Rodríguez y Córdoba manifestaban 

premura por contar con recursos que les permitiera materializar las inversiones prometidas. 

Esto sería posible luego de solucionar el problema de la deuda que la provincia mantenía con 

la Nación por el traspaso de la deuda consolidada efectivizada en 194326. En base a 

recomendaciones del gobierno nacional, a principios de 1947 la provincia recurre al crédito 

mediante una nueva emisión de deuda respaldada en los fondos que le correspondían por 

impuestos internos unificados, réditos y ventas27. El momento para hacerlo era favorable por 

lo tanto no se registraron cuestionamientos acerca del desequilibrio que sobre el futuro de 

las cuentas públicas pudiera tener el empréstiÔÏȢ OÓÔÅ ÆÕÅ ÐÒÅÓÅÎÔÁÄÏ ÃÏÍÏ Ȱȣun nivelador de 

clase social, es un verdadero adelanto en la vida de los pueblos por intermedio del cual el 

hombre, suple la falta de capitales, y dispone de recursos necesarios para su 

                                                           
26Este aspecto merece un estudio más detenido. Sobre las condiciones del traspaso de esta deuda cfr. las Memorias 
del Ministerio de Hacienda de 1942 y 1945. 
27Este empréstito era resultado de una de las recomendaciones surgidas de la Primera Conferencia de Ministros 
de Economía en 1946 para sanear deudas provinciales y financiar obras. 
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desenvolvimientoȱ28. El diputado Segundo Gallo, miembro informante, fue mas allá en su 

fundamentación dotando al empréstito de un sentido revolucionario. Para Gallo, con el 

ÅÍÐÒïÓÔÉÔÏ Ȱȣse inicia una nueva época en el orden económico y cultural, ɍȣɎ, que desarrollará 

una acción social, que nos llevará a la prosperidad, a la paz y a la felicidad argentinaȱ29. Lejos 

estaban aún las dificultades económicas que enfrentaría el gobierno nacional, y que por lógica 

correlación obligaría a las provincias a realizar ajustes en sus cuentas. Mientras tanto se 

podía llevar adelante la política de pleno empleo procurando no recargar en los 

contribuyentes los costos que tal tarea implicaba. 

La política impositiva recibió atención del gobierno desde sus inicios. En 1947 el gobernador 

Córdoba anunciaba el inmediato envío a la legislatura de proyectos de reforma de las leyes de 

impuesto a los minerales, marcas y señales, patentes y de catastro provincial. Fundamentaba 

su pedido en que Ȱ,Á ÐÒÏÖÉÎÃÉÁ ÎÅÃÅÓÉÔÁ ÒÅÆÏÒÍÁÒ ÓÕÓ ÌÅÙÅÓ ÏÒÇÜÎÉÃÁÓȣÐÁÒÁ ÄÁÒ Á ÓÕ ÐÕÅÂÌÏ ÅÌ 

instrumento que articule la armonía socialȱ30. En esta enunciación no solo quedaba en claro la 

función social de la política impositiva, sino también cuales eran los instrumentos necesarios 

para garantizarla. En el paquete de reformas impulsado por el ejecutivo no estaban solo las 

referidas a algunos impuestos sino que se incluía otra destinada a mejorar la recaudación. Los 

cambios propuestos incluían la confección de un nuevo catastro provincial, lo que estaba en 

consonancia con lo resuelto en la primera Conferencia de Ministros de Hacienda convocada 

por el gobierno nacional a fines de 1946. En esa ocasión el Ministro de Hacienda Ramón 

Cereijo expuso los objetivos que, en materia fiscal, impulsaba el gobierno nacional. Para 

Cereijo, además de advertir sobre las mejoras en las finanzas de las provincias y la unificación 

ÄÅ ÁÌÇÕÎÏÓ ÉÍÐÕÅÓÔÏÓȟ ÅÒÁ ȰȣÄÅ ÓÕÍÏ ÉÎÔÅÒïÓ ÒÅÃÁÌÃÁÒ ÑÕÅ ÐÁÒÁ ÏÂÔÅÎÅÒ ÍÁÙÏÒÅÓ ÒÅÃÕÒÓÏÓ ÎÏ 

siempre es necesario implantar nuevos impuestos o aumentar las tasas de los existentes, ya que 

un adecuado ajuste de los métodos de percepción y fiscalización trae como consecuencia 

inmediata y mediata un incremento en los ingresos fiscalesȟȱ31. De esta manera, y atendiendo a 

lo recomendado por esta Conferencia, se buscó actualizar un instrumento clave para evitar 

que el impuesto territorial continúe afectando de manera negativa a los contribuyentes de 

bajos ingresos. 

En aquella oportunidad el Ministro de Economía de Catamarca, Félix Doering32, trazó un 

diagnóstico de la situación financiera de la provincia y reclamó por el tratamiento sobre las 

modificaciones al régimen de coparticipación y las urgencias monetarias de las provincias, 

                                                           
28Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, (en adelante DSCDPC), Tomo 42, 
Sesión 4 de febrero de 1947, p. 107 
29Idem 
30Mensaje del Gobernador de Catamarca Prof Juan León Córdoba, Catamarca, 1947, p. 6, 47. 
31MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN, Primera Conferencia de Ministros de Hacienda, Buenos Aires, 1946, p. 15. 
32El Ministro de Hacienda Félix Doering, militar de carrera, había desempeñado en 1942 el mismo cargo. Era 
primo del Gobernador Córdoba. 
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ÐÏÒÑÕÅ ÓÉ ÂÉÅÎ ÌÁ ÐÒÏÖÉÎÃÉÁ Ȱȣes riquísima en posibilidades, su gobierno es pobre en metálicoȱ33. 

En razón de las desigualdades productivas, Doering coincidía con las apreciaciones de Cereijo 

sobre la imposibilidad de aumentar los impuestos sin poner en riesgo la producción. En aquel 

momento los ingresos propios constituían el 50% del cálculo en el presupuesto provincial y el 

ministro de economía expresaba que de ninguna forma podían ser aumentados porque 

atentarían contra los principios de justicia social. Como vemos, aquel principio tuvo mayor 

peso que el meramente fiscal en lo referente a la política impositiva provincial. 

Como el gobierno recurrió a otros instrumentos para procurarse financiamiento, los cambios 

propugnados a la legislación impositiva en estos años no fueron de gran envergadura, pero si 

tenemos en cuenta el contexto político reseñado, resultaron funcionales para afianzar 

colectivamente un discurso rupturista que tenía entre sus objetivos posicionar a los actores 

políticos en pugna frente al liderazgo de Perón. 

Como dijimos los ingresos propios más importantes provenían de la contribución territorial y 

las patentes. En el caso de la ley de patentes, los primeros gobiernos peronistas se van a 

limitar a ratificar las modificaciones introducidas por el gobierno de la Intervención Federal 

sin proponer modificaciones significativas34. Las intervenciones federales que se sucedieron 

desde 1943 atendieron al problema de la irregular recaudación ejerciendo un control más 

estricto, sobre todo en la contribución territorial. El objetivo era devolverle a la política 

impositiva los atributos de equidad, universalidad e igualdad; de esta manera, según el 

)ÎÔÅÒÖÅÎÔÏÒ 2ÁÍþÒÅÚȟ ÌÁÓ ÍÅÄÉÄÁÓ ÔÏÍÁÄÁÓ Ȱhan creado un ambiente propicio de confianza, 

traducido en la concurrencia espontánea de los interesadosa efectuar el pago de sus tributosȱ35. 

Si bien puede fundadamente dudarse de la espontaneidad de los contribuyentes para saldar 

sus obligaciones con el fisco36, esta política fue continuada por el nuevo gobierno 

constitucional. 

Los problemas para recaudar la contribución territorial se originaban en las malas 

valuaciones y la concesión de prórrogas, medidas que ya se venían utilizando. Frente a esto, el 

nuevo gobierno no optó por una modificación profunda de la norma como ocurrió en otras 

provincias, sino que, anticipándose a lo que más tarde expresaría Cereijo, prefirió mejorar el 

sistema de recaudación y fiscalización37. Se inició un proceso de revaluación de la propiedad 

raíz y se propició una condonación de las multas a los deudores. Los gobiernos conservadores 

                                                           
33MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN, op cit., p. 33. 
34En septiembre de 1946 se ratifican las modificaciones introducidas un año antes con respecto a la clasificación 
de las patentes fijas y proporcionales. En 1947, por ley se mantienen las disposiciones de 1943 por la que se 
dejaba en suspenso algunos tributos de la ley de patentes. 
35INTERVENCIÓN FEDERAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, Mensaje y Memoria, Publicación Oficial, 1945, p. 123 
36%Î ÏÔÒÁ ÐÁÒÔÅ ÄÅ ÓÕ ÍÅÎÓÁÊÅȟ 2ÁÍþÒÅÚ ÅØÐÒÅÓĕ ÑÕÅ ÌÁÓ ÉÎÓÐÅÃÃÉÏÎÅÓ ȰȣÈÁÎ ÍÏÖÉÄÏ ÁÌ ÃÏÎÔÒÉÂÕÙÅÎÔÅ ÒÅÍÉÓÏ ÁÌ 
ÓÅÎÔÉÒÓÅ ÖÉÇÉÌÁÄÏȟ ÁÌ ÅÓÔÒÉÃÔÏ ÃÕÍÐÌÉÍÉÅÎÔÏ ÄÅ ÓÕÓ ÏÂÌÉÇÁÃÉÏÎÅÓ ÐÁÒÁ ÃÏÎ ÅÌ %ÓÔÁÄÏȱȢ INTERVENCIÓN FEDERAL, op. cit., p. 
119. 
37Tal el caso de Buenos Aires y Tucumán que reformaron su legislación en 1946 y 1947 respectivamente. 
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habían sancionado una ley que otorgaba facilidades para el pago de deudas por contribución 

territorial pero no eximía a los morosos de las multas, esta ley fue aplicada por las 

intervenciones y se realizaron no pocas ejecuciones aunque la mayoría de morosos se vieron 

mas afectados por los montos de las multas que por la deuda en sí. 

Esta circunstancia fue utilizada por el gobierno para reclamar la reforma a la que consideraba 

Ȱvetusta y arcaica ley de contribución territorialȱȢ ! ÊÕÉÃÉÏ ÄÅÌ ÏÆÉÃÉÁÌÉÓÍÏȟ ÌÁ ÍÉÓÍÁ ÅÓÔÁÂÌÅÃþÁ 

una escala de multas no solo punitiva sino confiscatoria, por lo tanto era necesario dar una 

solución dentro de los lineamientos fiscales declamados. En la fundamentación de la ley que 

eximía de las multas a los deudores por contribución territorial se esgrimió el sentido social 

ÑÕÅ ÌÁ ÁÎÉÍÁÂÁ ÐÕÅÓ ÅÓÁ ÉÎÉÃÉÁÔÉÖÁ Ȱȣes de urgenÔÅ ÉÎÔÅÒïÓ ÐĭÂÌÉÃÏȣȱ ÐÏÒÑÕÅ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÂÁ 

Ȱȣun anhelo de la provincia toda y que en estos críticos momentos actuales más que un anhelo 

es un clamor colectivoȱ38 refiriéndose a los problemas que tenía el hombre de campo 

catamarqueño cuyas sembradíos fueron afectados por diversas plagas, en particular la 

langosta. 

La reforma aprobada a mediados de 1946 era una amplia amnistía para todos los deudores, 

tanto los que se hubieran acogido a la anterior ley como a los que en ese momento estuvieran 

sometidos a ejecución judicial. La única condición era la obligación de los deudores de pagar 

el total de la deuda hasta fin de año. Por otro lado, en el despacho de la comisión de hacienda 

se reforzaba el sentido de justicia al criticar la jurisdicción que la anterior legislación 

establecía, ya que las reclamaciones de los deudores debían hacerse en los juzgados de paz de 

la capital independientemente de la residencia del mismo; pero en el proyecto finalmente 

sancionado este aspecto no quedó aclarado pues tan sólo se mencionaba una amnistía amplia 

hacia aquellos que estaban con ejecución judicial. 

Aquí el objetivo fiscalista, que aparece en tono neutro en la defensa del proyecto39, es 

ÅÖÉÄÅÎÔÅ ÔÏÄÁ ÖÅÚ ÑÕÅ ÁÑÕÅÌÌÁ ȰÁÍÎÉÓÔþÁȱ Á ÌÏÓ ÄÅÕÄÏÒÅÓȟ ÓÏÌÏ ÓÅ ÁÐÌÉÃÁÒþÁ Á ÑÕÉÅÎÅÓ ÓÁÌÄÁÒÁÎ 

el total de la deuda. Esto fue reconocido por el gobernador al año siguiente cuando recordó 

que la recaudación propia había aumentado gracias a la condonación de las multas y a un 

mayor control en la recaudación. No debemos perder de vista la importancia de este último 

punto porque creemos que allí radicó gran parte del éxito de la medida. La labor de los 

inspectores de renta, que fueron enviados a todos los departamentos, fue fundamental al 

notificar a los contribuyentes de las ventajas de la nueva legislación y controlar la 

                                                           
38%Ì ÍÉÅÍÂÒÏ ÉÎÆÏÒÍÁÎÔÅ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ÒÅÓÁÌÔÁÂÁȟ ÁÄÅÍÜÓ ÑÕÅ ÃÏÎ ÅÓÔÁ ÌÅÙ ȰȣÃÕÍÐÌÉÍÏÓ ÃÏÎ ÕÎÁ ÄÅ ÌÁÓ ÂÜÓÉÃÁÓ 
disposiciones del PrÅÜÍÂÕÌÏ ÄÅ ÎÕÅÓÔÒÁ #ÏÎÓÔÉÔÕÃÉĕÎȟ ÃÕÁÌ ÅÓ ÄÅ ÐÒÏÍÏÖÅÒ ÅÌ ÂÉÅÎÅÓÔÁÒ ÇÅÎÅÒÁÌȣͼ $3#$0#ȟ 4ÏÍÏ 
40, Sesión 18 junio de 1946, p. 40, 43. 
39El diputado Ahumada argumentaba que la ley no afectaría las arcas provinciales porque los montos de esas 
multas no aparecían ni estaban previstas en el cálculo de recursos del presupuesto. 
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clasificación de propiedades y negocios. Los buenos resultados que se lograron fueron 

motivos suficientes para que esta ley fuera prorrogada en años subsiguientes40. 

El gobierno de Catamarca, al contrario de otras jurisdicciones, sostuvo la decisión política de 

no aumentar las alícuotas del impuesto provincial más importante, en cambio buscó mejorar 

las agencias encargadas de percibir la recaudación. De momento no podemos aventurar 

conjetura alguna sobre una acción sistemática del gobierno orientada a racionalizar la 

burocracia provincial, mas bien parece que esta política se encuadraba en la idea de 

planificación estatal. Así como no se avanzó en modificar las escalas de gravámenes en un 

impuesto de tipo directo, tampoco hemos detectado en este período casos de expropiaciones 

territoriales ligadas a la idea de combatir los latifundios o redistribuir la tierra a favor de los 

arrendatarios. El antecedente que existe para el período de análisis no parece responder a 

una política del Estado provincial41. 

Si bien este aspecto merece un estudio mas profundo, algunos datos sobre la estructura 

agraria de la provincia nos ayudarán a entender aquella ausencia. En 1947 se registró un total 

de 4733 explotaciones agropecuarias, de ellas, 3307 estaban en manos de sus propietarios y 

solo 417 eran explotadas por arrendatarios. En cuanto a la extensión, había 1265 

explotaciones de hasta 5 hectáreas, que sumadas a las 1129 explotaciones de hasta 25 

hectáreas representaban el 50% del total42. Como se aprecia, estos valores corresponden a 

una estructura agraria donde predominaban pequeñas explotaciones, la mayoría de las cuales 

estaban en manos de sus propietarios. En tanto las explotaciones mas extensas (más de 

30.000 has.) eran escasas y correspondían a propiedades que tenían inculto gran parte de sus 

terrenos y se destinaban a la ganadería extensiva. 

El proyecto de expropiación de una de estas grandes propiedades buscaba establecer allí una 

colonia agrícola-ganadera, pero el mismo tuvo la objeción de algunos propietarios de la zona 

por razones económicas y en particular por la cuestión de los derechos de agua para regadío. 

Los postulados del combate al latifundio y la redistribución de la tierra, tan caros a la retórica 

oficial y de larga persistencia en la memoria social, aunque estaban presentes en la población, 

en la práctica encontraban sus límites tanto por la estructura de la propiedad rural en la 

provincia, como por la colisión de intereses entre propietarios43. Es comprensible entonces 

                                                           
40Se prorrogó en 1947 y nuevamente en 1949. 
41Nos referimos al proyecto que presentaron los senadores nacionales Saadi y Herrera en 1948 para expropiar la 
ÆÉÎÃÁ Ȱ!ÎÉÌÌÁÃÏȱ ÕÂÉÃÁÄÁ ÅÎ ÅÌ ÄÅÐÁÒÔÁÍÅnto Tinogasta. Recordemos que en ese momento se estaba disputando el 
liderazgo político del peronismo local y que Saadi estaba enfrentado con el Gobernador Córdoba. 
42Valores en base al IV Censo General de la Nación, 1947, Tomo II. 
43Además de calificar al proyecto de contraproducente para la economía del Departamento Tinogasta porque 
terminaría perjudicando a varios propietarios colindantes con la finca, interesa destacar acá cual era la percepción 
que tenían éstos acerca de la expropiación de latifundios. EÌÌÏÓ ÃÏÎÏÃþÁÎ Ù ÃÏÍÐÁÒÔþÁÎ Ȱȣque la política del P.E. de 
la Nación está orientada a dar al trabajador la tierra en la que deja, trabajando, sus mejores energíasȢȱ 0ÅÒÏ ÃÒÅþÁÎ 
ÑÕÅ ÌÁ ÁÃÃÉĕÎ ÌÅÇÉÓÌÁÔÉÖÁ ÓÏÂÒÅ ÅØÐÒÏÐÉÁÃÉÏÎÅÓ Ȱȣdebe hacerse sentir, primeramente, en los grandes latifundios del 
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que para estos primeros gobiernos peronistas las expropiaciones estén vinculadas a la 

necesidad de contar con terrenos para ejecutar los planes de obras públicas, mas que a la 

retórica de combatir el latifundio. 

Como vimos, según las autoridades políticas las mejoras en el sistema de percepción de la 

renta permitieron el aumento en la recaudación propia. Pero las mejoras en la situación 

socioeconómica de la población comenzaron a ser palpables gracias a las ayudas del Estado 

nacional. Las dificultades generadas por la inflación y otros factores coyunturales obligaron al 

Estado provincial a incurrir en mayores gastos que se concentraba en la incorporación de 

agentes estatales y el aumento de la asistencia social44. El problema del costo de la vida no era 

algo ajeno a las preocupaciones de las autoridades, a mediados de 1946 el tema llegó a la 

legislatura donde se conformó una comisión parlamentaria para su estudio y elaboración de 

propuestas. Acción que tuvo su correlato y profundización un año después cuando se creó la 

Comisión de Control de Abastecimiento. Entre 1943 y 1950 el costo de vida de una familia 

obrera en la provincia tuvo un alza importante; tomando 1943 como año base 100, el importe 

mínimo mensual del presupuesto familiar fue de 125 en 1945, se elevó a 274 en 1949 y a 438 

en 195045. Si bien desde 1943 se registraron alzas, éstas no fueron tan bruscas y siempre 

estuvieron atenuadas por la asistencia social y mejoras salariales otorgados por el gobierno. 

Frente a esta situación se entiende que durante los primeros años de los gobiernos peronistas 

la presión fiscal no haya experimentado un alza significativa, situación que cambiará a partir 

de 1949 (tabla 2). 

El contexto de inestabilidad institucional, fruto de constantes enfrentamientos políticos 

donde se dirimían nuevos liderazgos, fue un factor no menor que contribuyó a generar un 

estado de cosas que pronto pondría en riesgo los objetivos de racionalidad económica en las 

cuentas públicas provinciales a la que se habían comprometido las administraciones. El 

conflictivo año 1949 ejemplifica tal estado de cosas. En ocasión de la IV Conferencia de 

Ministros de Hacienda el ministro de Economía de la Intervención, Aristóbulo Casas Nóblega, 

realizó un duro diagnóstico de las finanzas provinciales durante el gobierno de Vicente Saadi. 

$ÅÎÕÎÃÉÁÂÁ ÅÌ ÍÉÎÉÓÔÒÏ ÑÕÅ ĭÌÔÉÍÁÍÅÎÔÅ Ȱȣse dejaron de observar y aplicar muchas de las 

recomendaciones dadas por las anteriores conferencias, tales como las que se refieren a las 

medidas correctivas de la inflación, a la distribución de los superávit de los ejercicios 

financieros, al prudente reordenamiento del crédito público provincial, a la reorganización 

                                                                                                                                                                                
litoral del país, antes que en estas zonas casi desérticasȢȱ %Ì ÐÒÏÙÅÃÔÏ Ù ÌÁÓ ÏÂÊÅÃÉÏÎÅÓ ÅÎ 
http://apym.hcdn.gob.ar/uploads/expedientes/pdf/63 -s-1948.pdf. 
44En 1947 el Ministro de Economía Félix Doering justificaba el aumento de los empleados públicos aduciendo que 
Ȱȣel gobierno de la provincia tiene que acudir a dar trabajo, para remediar en algo la situación, [de los agricultores] 
pudiendo hacerlo debido a la organización que tiene en sus finanzasȣȱȢ MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN, Segunda 
Conferencia de Ministros de Hacienda, Buenos Aires, 1947, pp. 221-222. 
45MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, Anuario Estadístico año 1950, Catamarca, p 120 
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administrativaȣȱ ÅÎÔÒÅ ÏÔÒÁÓȟ ÐÏÒ ÌÏ ÑÕÅ ÌÁÍÅÎÔÁÂÁ ÑÕÅ Ȱȣen estos últimos tiempos, cuando 

existieron probabilidades para hacer bien las cosas, en Catamarca se haya planificado al 

margen de las posibilidades financierasȢȱ 0ÏÒ ÅÌÌÏȟ Ù Á ÔÏÎÏ ÃÏÎ ÌÁ ÎÕÅÖÁ ÏÒÉÅÎÔÁÃÉĕÎ ÅÃÏÎĕÍÉÃÁ 

que se planteaba desde el gobierno nacional, anunciaba que la intervención se comprometía a 

ÒÅÔÏÍÁÒ ÅÌ Ȱȣcamino de la corrección y la honestidad administrativa y de la reorganización 

económico-financieraȱ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÖÉÎÃÉÁȟ ÒÅÖÉÓÁÎÄÏ ÔÏÄÏ ÌÏ ÁÃÔÕÁÄÏ ÈÁÓÔÁ ÅÓÅ ÍÏÍÅÎÔÏ Ù ÄÁÎÄÏ 

prioridad a la contención del gasto público46. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Una de las características de la política económica peronista fue la redistribución de los 

ingresos para lo cual el gobierno apeló al uso de distintas herramientas para tal fin, siendo la 

política fiscal una de ellas. Si bien sus resultados son objeto de controversia, lo cierto es que el 

importante aumento del gasto público fue una característica que compartió el Estado 

nacional con los Estados provinciales. Sin embargo, los estudios que se hicieron sobre la 

política impositiva desarrollada por las provincias, muestran trayectorias convergentes en 

cuanto a las intenciones y objetivos perseguidos, pero cuyos resultados fueron heterogéneos 

tanto en la realización como en los resultados de los cambios propuestos. En este sentido, no 

debe perderse de vista dos aspectos que resultan importantes para analizar las políticas 

impositivas locales. En primer lugar cobran importancia las situaciones socioeconómicas 

particulares de cada espacio provincial, éstas no solo determinan las políticas de captación de 

recursos, sino que redefinen para cada caso el papel que debe cumplir el Estado en la 

promoción socioeconómica. El contexto material de larga data en algunos casos fue más 

persistente frente a los intentos de reforma del nuevo régimen. El otro aspecto se refiere a la 

persistencia de continuidades. El contexto institucional conflictivo que supone la 

construcción partidaria del nuevo gobierno donde se dirimen los liderazgos locales, actuó 

como un condicionante severo para la efectiva implementación de cambios que se 

ÐÒÅÓÅÎÔÁÂÁÎ ÃÏÍÏ ȰÒÅÖÏÌÕÃÉÏÎÁÒÉÏÓȱȢ En algunos casos las continuidades no sólo se 

manifiestan en la legislación sino también en los elencos técnicos de las administraciones. 

La idea generalizada sobre el sentido progresivo de la política impositiva en los primeros 

gobiernos peronistas, encuentra sus matices en algunos casos provinciales. En el caso de 

Catamarca, el contexto socioeconómico y el marco político institucional actuaron como 

elementos condicionantes a la hora de implementar algunas medidas de política económica. 

Para acompañar los cambios impulsados desde el gobierno nacional, los gobiernos electos 

                                                           
46Ministerio de Hacienda de la Nación, Cuarta Conferencia de Ministros de Hacienda, Bs. As. 1949. pp. 48-50 
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acudieron a dos nuevas herramientas, el endeudamiento y las ayudas federales. Podríamos 

decir que estas fueron dos importantes razones objetivas que permitieron a las primeras 

administraciones peronistas provinciales prescindir del sentido fiscalista de la legislación 

impositiva. Por ello las modificaciones a la misma no fueron de envergadura y pronto se 

transformó en una herramienta de legitimación política al resaltarse su función social. Sólo en 

este sentido podemos decir que los gobiernos provinciales encontraron la manera de 

corresponder a los objetivos sociales y económicos fijados por el gobierno nacional, pues la 

provincia continuó una tendencia en su estructura impositiva provincial que se asentó en 

impuestos directos (inmobiliario urbano y rural) pero con una importante participación de 

los indirectos, en particular aquellos alcanzados por el gravamen a las ventas de bienes y 

servicios (patentes, sellos). Será el gobierno de la Intervención Federal de 1949-1952 quien 

impulsará fuertes cambios en la legislación impositiva. Pero esto es tema de otro trabajo. 
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Tabla 1 

Catamarca. Ingresos de Coparticipación federal y recursos propios 1945-1949, en millones de 
$ m/n 
 

Años Coparticipación 
federal  

Recursos 
propios  

1945   1.849.000 1.096.138 
1946   2.191.000 1.113.658 
1947   7.823.000 1.166.952 
1948   9.739.000 1.542.116 
1949 13.946.000 1.785.458 

 
Fuente: Elaborado en base a: Memoria del Departamento de Hacienda correspondiente al año 
1949, Bs. As. 1950, pp. 104-106. Mensaje del Gobernador, 1953, p.90 
 
Grafico A 

Catamarca. Estructura tributaria, recursos propios 1943-1946, en % 

 

Fuente: Elaborado en base a BPJH, Mensajes de Gobernadores. AHC. Memoria del ejercicio 
económico del año 1946. Anuario Estadístico de 1946. Boletín Oficial de los años 1944. 
Martínez Pita, R. 1941. Intervención Federal de Catamarca 1945. 

 
Tabla 2 

Catamarca. Recaudación y presión tributaria 1945-1949 
 

 
Año 

Población 
tributaria  

 
Recaudación 

Presión 
impositiva  

-índice - 
1945 142.943 1.096.138,10       7,66 
1946 147.603 1.113.658,55       7,55 
1947 150.824 1.166.952,60       7,73 
1948 154.919 1.542.116,20       9,55 
1949 158.972 1.785.458,42     11,23 

 
Fuente: Mensaje del Gobernador, 1953, p.90  
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RESUMEN 

El presente trabajo pertenece a la etapa inicial de una investigación mayor referida a la 

enseñanza y apreciación de la herencia cultural grecolatina en el nivel secundario en las 

escuelas de Catamarca. En este primer momento buscamos indagar sobre la presencia de la 

enseñanza y transmisión de la cultura clásica y su legado que podemos advertir a través del 

análisis y comparación de los Proyectos Curriculares Áulicos presentados durante el ciclo 

lectivo 2016 en la Escuela Secundaria N° 34 Esteban Echeverría de El Rodeo, Departamento 

Ambato, y en 2017 por los docentes de la Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané, ubicada 

en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ambas instituciones con orientación en 

Ciencias Sociales y Humanidades. El interés por la temática surge a partir de nuestro deseo de 

proponer diversas alternativas y dar a conocer algunos recursos didácticos a los docentes 

para que adviertan la manera en que pueden guiar a los alumnos, desde sus espacios 

curriculares, en el descubrimiento de la presencia, importancia y transmisión del legado 

grecolatino en la actualidad. 

Para tener una mirada general sobre el tema haremos una breve mención al espacio que le 

otorgan a la enseñanza de la historia de las civilizaciones clásicas en los profesorados de 

Historia de algunas de las universidades cercanas a la nuestra. Luego observaremos si existen 

referencias a nuestro objeto de estudio en los Diseños Curriculares provinciales dispuestos 

para el nivel secundario, y finalmente realizaremos sugerencias para trabajar la temática 

desde los espacios curriculares y desde las instituciones escolares visitadas. 

 
SUMMARY 

The present work belongs to the initial stage of a major investigation referred to the teaching 

and appreciation of the Greco-latin cultural heritage in the secondary level in Catamarca´s 
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schools. In this first moment we seek to investigate the presence of the teaching and 

transmission of the classical culture and its legacy that we can notice through the analysis 

and comparison of the academic curricular projects presented during the school year 2016 in 

the Secondary School N° 34 Esteban Echeverría belonging to El Rodeo, Ambato department, 

and in 2017 for the teachers of the secondary school Miguel Cané, from the city of San 

Fernando del Valle de Catamarca, both of them with orientation in Social Sciences and 

Humanities. The interest in the theme arises from our desire to propose various alternatives 

and to disclose some teaching resources for teachers in order to guide students through their 

curricular spaces in the discovery of the presence, importance and transmission of greco-latin 

legacy today. Before analyzing the curricular projects, we will make a brief comment about 

the importance that is granted to the teaching of de history of classic civilizations in de 

History faculty of some universities near to our locality. Then we will observe if there are 

references tom our object of study in the provincial curricular designs prepared for the 

secondary level, and finally we will make the suggestions that we propose to work the themes 

from the curricular spaces and from the visited school institutions. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la historia, cultura y herencia grecolatina es un tema omnipresente en nuestras 

inquietudes académicas. Por esta razón fue una grata sorpresa haber descubierto una obra 

ÔÉÔÕÌÁÄÁ Ȱ%Ì 6ÁÌÏÒ ÄÅ ÌÁ #ÕÌÔÕÒÁ 'ÒÉÅÇÁȱȟ ÅÓÃÒÉÔÁ ÐÏÒ %ÄÕÁÒÄÏ 0ÒÉÅto. ¿Qué tiene ello de 

extraordinario para causar nuestro asombro? Simplemente que es el quinto ejemplar de una 

serie de publicaciones que el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca 

realizó mediante una Comisión de Extensión Cultural, que entre los años 1945 a 1949 editó 

estas obras que trataban sobre diversas temáticas. El título que atrajo nuestra atención 

pertenece al año 1949 y es la última de las publicaciones realizadas por dicha comisión47 de la 

cual tengamos conocimiento. 

Esto nos condujo a preguntarnos sobre las causas del olvido o relegamiento del estudio de la 

cultura clásica y su legado, siendo que hace sesenta y ocho años atrás, este era un tema 

importante, tal como lo muestra la publicación indicada, mientras que en nuestros días la 

cuestión es totalmente diferente. Esta es una de las situaciones que pretendemos colaborar a 

revertir desde la cátedra Historia de la Antigüedad Clásica: Grecia y Roma, que se dicta en las 

carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, en nuestra Facultad de Humanidades, 

generar en nuestros alumnos, futuros docentes, la preocupación por el conocimiento de la 

pervivencia del legado grecolatino que ha contribuido a configurar nuestra sociedad. 

                                                           
47EDUARDO PRIETO, El Valor de la Cultura Griega, N° 5, Catamarca, Comisión de Extensión Cultural del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario, 1949. 
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Tenemos en cuenta que en nuestra provincia ello se ha enriquecido gracias a la fusión entre 

los aportes provenientes de la herencia aborigen, nuestra matriz española y de los 

inmigrantes que llegaron a nuestra provincia a lo largo de nuestra historia, otorgándonos 

nuestra identidad particular. 

 

LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA EN ALGUNOS PROFESORADOS DE HISTORIA DE LA 

REGIÓN 

Si observamos lo que sucede en algunos Departamentos y Escuelas de Historia de otras 

universidades, como por ejemplo de Córdoba y La Rioja, apreciamos que en lo que atañe 

estrictamente a la materia que comprende el estudio de las civilizaciones griega y romana es 

más desalentador el panorama de lo que ocurre en otras provincias, como Salta o Catamarca 

inclusive. En la Universidad Nacional de Córdoba la materia correspondiente al estudio de 

estas grandes civilizaciones se denomina Historia Antigua General48, pero en la misma 

también se incluye al Antiguo Egipto y a las civilizaciones del Antiguo Cercano Oriente. 

Agrava este escenario que su dictado es cuatrimestral, lo que imposibilita estudiar a estos 

pueblos con el detenimiento que se merecen, además de posibilitar en el mejor de los casos, 

un estudio apenas superficial de los mismos. Esto es simple de inferir, debido a que pueblos 

con más de tres mil años de historia cada uno, como ocurre sobradamente con Egipto y 

Mesopotamia, deben ser tratados tan solo en un mes para cada civilización. Sólo quienes 

opten por el título de Licenciado y posean inclinaciones por el estudio de la Historia Antigua 

tienen la posibilidad de elegir en el Ciclo de Orientación, una de las cinco Áreas, en la que está 

incluida la Básica de Historia Antigua y medieval49. 

Similar realidad tiene lugar en la Universidad Nacional de La Rioja. Allí la materia se 

denomina Historia Antigua y su dictado correspondeal segundo cuatrimestre del primer año 

de la carrera del Profesorado Universitario en Historia para el Nivel Secundario y Superior50. 

En deben efectuar una somera aproximación a estas primeras civilizaciones de la antigüedad 

en solo un cuatrimestre, repitiéndose las dificultades señaladas recientemente. Asimismo, los 

alumnos no cuentan con la posibilidad de elegir una orientación afín a la Historia Antigua en 

alguna instancia posterior, como sucede en la Universidad de Córdoba. 

Distinto es el panorama que observamos en la Universidad Nacional de Salta. Si bien la 

materia se denomina Historia Antigua, al igual que en la Universidad Nacional de La Rioja, 

                                                           
48Según plan de estudio de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia en formato PDF, disponible en la 
página de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba 
(www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/plan -de-estudios-historia-2015.pdf). 
49Ibidem. 
50Plan de estudio de la carrera Profesorado Universitario en Historia para el Nivel Secundario y Superior, p. 17, 
disponible en formato PDF en el sitio de la Universidad Nacional de La Rioja (www.unlar.edu.ar/images/archivos-
pdf/Profesorado-de-His toria-N-457-2012.pdf). 
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corresponde al primer año y se deben estudiar todas las civilizaciones pertenecientes al 

mundo antiguo, su dictado es anual51, lo cual otorga la posibilidad de efectuar un análisis de 

las mismas pero con una mayor profundidad temática. En nuestra facultad el estudio de este 

período histórico se encuentra dividido en dos asignaturas dictadas en el primer año de la 

carrera del Profesorado y en el segundo de la Licenciatura, Historia del Antiguo Cercano 

Oriente e Historia de la Antigüedad Clásica: Grecia y Roma respectivamente. Ambas son 

cuatrimestrales, lo cual no representa el tiempo de estudio que ameritarían tales 

civilizaciones, pero resulta mejor que las dos alternativas curriculares indicadas 

primeramente. 

Esto es lo que ocurre en los profesorados de Historia en algunas universidades de provincias 

próximas a la nuestra con la enseñanza de las civilizaciones griega y romana. Estimamos que 

este relegamiento del estudio de la cultura clásica en los futuros docentes de Historia, tiene 

su correlato en lo que se enseña en las escuelas del nivel secundario. 

 

PROPUESTAS DE ABORDAJE DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA EN EL NIVEL 

SECUNDARIO 

Debido a lo planteado recientemente, decidimos iniciar una investigación para conocer cuál 

es el grado de la enseñanza del legado grecolatino en las escuelas de Nivel Secundario en el 

Valle Central de nuestra provincia, con el objeto de poder realizar aportes que permitan a los 

docentes de los diversos espacios curriculares advertir las pervivencias de este legado que 

puede transmitir en su materia y efectuar esta enseñanza de una manera atractiva para los 

jóvenes de nuestros días, utilizando un lenguaje, medios y recursos que estén acorde a sus 

expectativas y a los medios tecnológicos que ellos utilizan, que muchas veces por desidia o 

desconocimiento de los mismos, los docentes somos reacios a emplear. 

Para lograr el objetivo propuesto, primeramente consultamos los Diseños Curriculares para 

la Educación Secundaria Obligatoria propuestos por el Ministerio de Educación de Catamarca, 

ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÉÅÎÔÅÓ ÁÌ #ÉÃÌÏ "ÜÓÉÃÏ Ù /ÒÉÅÎÔÁÄÏ ÏÒÉÅÎÔÁÃÉĕÎ ÅÎ #ÉÅÎÃÉÁÓ 3ÏÃÉÁÌÅÓ Ù 

Humanidades52 ȟ ÃÏÎ ÅÌ ÆÉÎ ÄÅ ÉÎÄÁÇÁÒ ÓÉ ÅÎÃÏÎÔÒábamos alguna mención en particular a la 

antigüedad clásica y más concretamente sobre su legado y enseñanza. Luego de ello, para 

conocer lo que se proyecta llevar a la práctica diaria en el aula, recurrimos al análisis de los 

Proyectos Curriculares Áulicos (en adelante PCA) pertenecientes a los ciclos lectivos 2016 

para la escuela ambateña y 2017 para la capitalina, presentados por los docentes del nivel 

                                                           
51Plan de estudio de la carrera Profesorado y Licenciatura en Historia, p. 20, disponible en formato PDF en el sitio 
de la Universidad Nacional de Salta (hum.unsa.edu.ar/web/planes/historia.pdf) 
52Diseños Curriculares Educación Secundaria Obligatoria, tomo I Ciclo Básico y Diseños Curriculares Educación 
Secundaria Obligatoria, tomo VI Ciclo Orientado Ciencias Sociales y Humanidades, disponibles en formato PDF en 
la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia (web.catamarca.edu.ar/sitio/diseño-
curri culares.html). 
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secundario de dos instituciones educativas, ambas con modalidad en Ciencias Sociales y 

Humanidades: la EÓÃÕÅÌÁ 3ÅÃÕÎÄÁÒÉÁ .Ј στ Ȱ%ÓÔÅÂÁÎ %ÃÈÅÖÅÒÒþÁȱȟ ÄÅ ÌÁ ÌÏÃÁÌÉÄÁÄ ÄÅ %Ì 2ÏÄÅÏȟ 

$ÅÐÁÒÔÁÍÅÎÔÏ !ÍÂÁÔÏȟ Ù ÌÁ %ÓÃÕÅÌÁ 3ÅÃÕÎÄÁÒÉÁ -ÕÎÉÃÉÐÁÌ Ȱ-ÉÇÕÅÌ #ÁÎïȱȟ ÕÂÉÃÁÄÁ ÅÎ ÎÕÅÓÔÒÁ 

ciudad capital. 

Cuando trabajamos los diseños curriculares propuestos por el Ministerio de Educación de la 

provincia pudimos comprobar lo que imaginábamos: en ellos no había ninguna referencia a la 

herencia grecolatina o a la enseñanza de la misma. Ello no nos causó sorpresa porque era lo 

esperable. Lo que si nos provocó inquietud fue advertir que en los lineamientos sugeridos 

para el espacio curricular Historia correspondientes al Ciclo Básico, en el listado de 

bibliografía para la lectura del docente, compuesto de treinta y dos títulos, ninguno de ellos 

trata sobre el período correspondiente a la Edad Antigua o al Medioevo53, siendo que en 

primer año se inicia estudiando los orígenes del hombre y las primeras civilizaciones, 

motivos por los cuales su inclusión en la bibliografía es un vacío que debe salvado a la 

brevedad.Aunque resulte un débil paliativo, podemos afirmar que esta situación tiende a ser 

subsanada en el listado bibliográfico propuesto para uso del alumno, en el cual sobre 

veintitrés obras consignadas, dos de ellas se ocupan del espacio temporal comprendido entre 

la Antigüedad y fines del Medioevo54. 

Antes de iniciar concretamente con el análisis de los PCA de las instituciones antes referidas, 

deseamos comentar una observación realizada a los diseños curriculares correspondientes a 

la carrera Profesorado de Educación Secundaria en Historia55. Realizando su lectura con 

objeto de interiorizarnos sobre los lineamientos dispuestos por el Ministerio de la Provincia 

para la enseñanza de la Antigüedad Clásica, descubrimos que los contenidos curriculares 

correspondientes a la materia Historia de la Antigüedad Clásica, cuyo dictado corresponde al 

primer cuatrimestre del segundo año de la carrera, no se encuentran incluidos en el Diseño 

Curricular. Sabemos que la materia está incluida en el plan de estudios, su duración y al curso 

que corresponde su dictado porque se encuentra especificada en el cuadro donde se detallan 

las unidades curriculares del campo de la formación específica56. Ante esta situación hemos 

elevado una nota a las autoridades de la Dirección de Educación Superior, con fecha 24 de 

Octubre de 2017, con el fin de que se agregue la información faltante, no habiendo obtenido 

respuesta hasta el momento, debido a que los diseños curriculares pertenecientes al espacio 

indicado continúan sin estar contemplados en los mismos57. 

                                                           
53Diseños Curriculares Educación Secundaria Obligatoria, Tomo I Ciclo Básico (en adelante Diseños Curriculares 
Ciclo Básico), pp. 173-174. 
54Ibídem, pp. 174-175. 
55Diseño Curricular Profesorado de Educación Secundaria en Historia, disponible en formato PDF en la página web 
de la Dirección de Educación Superior Catamarca (des.cat.infd.edu.ar). 
56Ibídem, p. 35. 
57Última consulta a la página de la Dirección de Educación Superior realizada el día 17 de diciembre de 2017. La 
nota mencionada se encuentra adjunta al final del trabajo. 
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En lo atinente a la institución educativa ambateña, el cotejo de los PCA fue realizado durante 

el mes de agosto de 2016 durante el turno tarde, que es cuando funciona el nivel secundario, 

puesto que durante la mañana es sede de la Escuela Primaria N° 247, Mariscal Sucre. Pese a 

efectuar este análisis en la segunda mitad del año, no pudimos contar con la totalidad de los 

mismos para elaborar el presente trabajo. Sobre un total de sesenta y seis espacios 

curriculares que componen el nivel secundario, pudimos cotejar los PCA correspondientes a 

veintiuno de ellos58, lo cual representa el treinta y dos por ciento (32%) del total de los 

espacios curriculares. 

En lo concerniente a la Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané, esta funciona en dos 

turnos con dos modalidades distintas: por la mañana tiene la orientación Economía y 

Administración, y por la tarde la de Ciencias Sociales y Humanidades, motivo por el cual 

trabajamos con esta última. El estudio lo realizamos durante el mes de septiembre de 2017, y 

en este caso pudimos contar con la gran mayoría de los PCA, el setenta y siete por ciento 

(77%) de ellos59. 

Ante las situaciones disímiles que se nos presentaban, en cuanto a los porcentajes de PCA con 

los que pudimos contar en una y otra escuela, se nos planteaba el dilema de cómo lograr que 

el bajo porcentaje de los mismos a los cuales tuvimos acceso en El Rodeo no afectasen la 

investigación. Esta carencia la suplimos utilizando los contenidos de los diseños curriculares 

establecidos por el Ministerio de Educación de la Provincia para los espacios sin PCA sobre 

los cuales queríamos efectuar algún aporte o comentario. En el caso de la escuela capitalina 

accedimos a la gran mayoría de los proyectos, pero igualmente resulta pertinente mencionar 

que la escuela pertenece al sistema educativo municipal, sistema que no ha generado diseños 

curriculares propios, motivo por el cual se adhieren a los que rigen a nivel provincial, al igual 

que lo hace en cuanto al calendario académico, enmarcándose de este modo en líneas 

generales, a las directrices establecidas por el Ministerio de Educación provincial.  

Estimamos que no efectuaríamos ningún aporte si trabajábamos sobre espacios curriculares 

cuya relación con la Antigüedad Clásica fuera evidente, como por ejemplo Historia de primer 

año, donde se estudia qué es la ciencia histórica, la aparición del hombre y las primeras 

civilizaciones de la humanidad. Igualmente sucede con Lenguaje Artístico: Teatro, espacio en 

el cuál es inevitable iniciar su estudio con la explicación de su origen y significación para los 

antiguos griegos. Por este motivo, intentamos realizar aportes para que los docentes de las 

materias que aparentemente no tienen relación con el tema en cuestión, descubran las 

pervivencias, vinculaciones y comparaciones que pueden incentivar a sus alumnos a apreciar 

la vigencia del legado grecolatino en nuestros días. Con el fin de lograrlo es que apelamos al 

                                                           
58El detalle de PCA consultados y su porcentaje se encuentra detallado al final del trabajo. 
59Los PCA están disponibles en el Archivo de la escuela, ubicado en la misma institución escolar. Los porcentajes y 
detalles de los PCA utilizados en la investigación se encuentran al final del trabajo. 
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uso de recursos disponibles principalmente en internet, debido que tienen un lenguaje más 

afín a los jóvenes de hoy, aunque no por ello dejaremos de utilizar recursos tradicionales pero 

poco aprovechados, como la simple observación de elementos que refieren a la cultura clásica 

presentes en nuestra ciudad. 

Creemos que una buena posibilidad de trabajar del modo señalado recientemente lo 

constituye el espacio curricular Educación Física. No contamos con sus proyectos curriculares 

discriminados año por año en ninguna de las dos escuelas, pero debemos hacer una salvedad 

con la institución municipal. Allí hay un informe producido por el Departamento Educación 

Física destinado a explicar la manera en la cual trabajarán durante el ciclo lectivo, del cual 

queremos destacar que en su fundamentación expresa que el movimiento debe manifestarse 

como una forma de cultura, de educación60. Es posible aprovechar la vigencia de esta idea 

para ser contrastada con la noción que tenían los espartanos de la necesidad de ejercitarse 

durante toda su vida para poder servir de la mejor manera a su ciudad. Ello constituye el 

mejor ejemplo en la antigüedad de la actividad física como una educación para la vida, 

pensamiento que se advierte en lo reflejado por Plutarco cuando escribe la biografía de 

Licurgo, fragmento que se podría compartir con los alumnos y que los puede conducir a 

interesarse sobre esta sociedad y a requerir mayores precisiones por parte del profesor de 

Historia. También de ello puede surgir un proyecto interdisciplinario entre ambos espacios, 

enriqueciendo la experiencia de alumnos y docentes. 

A la experiencia de la lectura de Plutarco, práctica tradicional y hasta tediosa para los jóvenes, 

la podemos acompañar con otra actividad que se adapte más a sus gustos. Por ejemplo, 

podemos acudir a los recursos que nos brinda la página panoply.org.uk, en la cual sus 

creadores se han propuesto crear animaciones basadas en antiguas cerámicas griegas que 

han sobrevivido hasta hoy. La duración de estas varían entre uno a cinco minutos las más 

extensas. Algunas de ellas inician mostrando al vaso o vasija tal como lo encontramos en la 

actualidad y en base a ello se realiza una recreación animada que termina con la 

representación mostrada al comienzo. En otros casos comienza con la recreación y termina 

con la imagen que tiene el modelo real. Entre tantas opciones se puede elegir la 

denominadaTheloveofhonour61, debido a que estimamos que puede ser un disparador que nos 

facilite la reflexión acerca del sentido, importancia y finalidad de la Educación Física en la 

actualidad, para comparar las conclusiones obtenidas con el sentido que tenía para los 

griegos el cuidado y ejercitación del cuerpo, en particular los atenienses, para poder 

contrastarlo con las particularidades espartanas. Incluso esta animación puede ser utilizada 

para hacer referencia a la importancia y significado de los Juegos Olímpicos que se 

                                                           
60Archivo Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané.  
61Sitio web panoply.org.uk/the-love-of-honour.html#.Wjcg_NLibMw 
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desarrollaban en la Antigua Grecia, con objeto de comparar similitudes y diferencias con los 

Juegos Olímpicos modernos, pudiendo terminar estas reflexiones en los valores que aportan 

la práctica de los deportes en la formación de los jóvenes. 

Como mencionamos anteriormente, buscamos que nuestras propuestas estén acordes a los 

intereses de los alumnos, principalmente apelando a los recursos que nos brindan las nuevas 

tecnologías. Igualmente estimamos que para que un aprendizaje resulte efectivo, debemos 

buscar que lo nuevo tenga algún punto de conexión o de anclaje con la realidad que el alumno 

percibe diariamente, y en este caso nada mejor que recurrir a pedirles que presten atención a 

elementos que ellos conocen y que se encuentran en nuestra ciudad. La planificación sugerida 

por la docente del espacio curricular Educación Artística: Plástica, correspondiente al 

segundo año del Ciclo Básico, nos ofrece diversas posibilidades de lograr que los jóvenes 

adviertan la presencia del legado grecolatino en el entorno en el que se desenvuelven de 

manera cotidiana. 

En la unidad N°5 de su planificación, titulada: Medios y técnicas62, está previsto el estudio de 

las esculturas, para lo cual sería significativo que se tome como uno de los objetos a analizar a 

la estatua de ÁrtemiÓ Ï !ÒÔÅÍÉÓÁ $ÉÁÎÁ ÐÁÒÁ ÌÏÓ ÒÏÍÁÎÏÓ ȟ ÄÉÏÓÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÄÁ ÅÎ ÌÁ 

antigüedad con la luna, relacionada con lo salvaje, lo agreste, representada con los atributos 

de caza, arco y flecha, generalmente acompañada por un ciervo. Sugerimos que se estudie 

dicha obra de arte porque en nuestra ciudad contamos con una reproducción de la misma, 

que se encuentra ubicada en la esquina sudoeste de la Plaza La Alameda, lugar tradicional de 

recreación y esparcimiento. De este modo, podemos rescatar la presencia del legado 

grecolatino en la provincia a partir de un lugar conocido y que les resulta familiar a los 

alumnos. 

Retornando a la utilización de la tecnología como recurso didáctico que nos sirva para 

aproximar a los jóvenes al legado clásico, de gran utilidad resulta la página sketchfab.com, 

donde diseñadores de todo el mundo comparten representaciones en tercera dimensión de 

una gran variedad de objetos. Una vez en la página principal debemos dirigirnos al 

apartadoExplore y allí seleccionar Culture Heritage&History, donde encontraremos 

reproducciones en tercera dimensión de obras de arte de todas las épocas y culturas, 

incluyendo una de la diosa Ártemis, la cual invitamos a explorar con el fin de compararla con 

la estatua ubicada en la plaza. Decimos explorar porque el gran aporte de esta página consiste 

en que a todas las figuras se las puede hacer rotar para apreciarla desde todos sus ángulos, 

ampliarla para observar los detalles e imperfecciones, en fin, es como tener al objeto en las 

propias manos. 

                                                           
62Archivo Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané. 
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La estructura curricular dispuesta por el Ministerio de Educación de la Provincia para el Ciclo 

Básico y el Ciclo Orientado en la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades, contempla para 

los seis años de duración del nivel secundario el dictado del espacio curricular Lenguas 

extranjeras, otorgándole una carga horaria de tres horas cátedras durante todo el nivel. En la 

escuela de El Rodeo se optó por tener en el ciclo básico como idioma extranjero a francés, y 

en el orientado a inglés. Distinta es la propuesta que encontramos en la otra institución 

escolar analizada. Haciendo uso de su autonomía, a partir del ciclo lectivo correspondiente al 

año 2017, el Sistema Educativo Municipal de la Capital dispuso que las horas de Inglés (que es 

el único idioma que se enseña en el sistema), aumente su carga horaria en una hora cátedra 

para el Ciclo Básico y en dos horas cátedras para el Orientado, privilegiando la formación de 

los alumnos en dicho idioma. Esta política educativa adoptada por el municipio nos permite 

pensar en una acción innovadora que vincule nuestras tradiciones, historia, belleza natural y 

riqueza patrimonial con la tradición clásica. 

Aprovechando esta decisión deseamos efectuar la interrelación planteada trabajando desde 

el espacio curricular de Idioma Extranjero. Por este motivo sugerimos hacer que los alumnos 

de quinto o sexto año visiten la página web de la Organización Nacional de Turismo de 

Grecia63, sitio muy bien organizado, con abundante información e imágenes, resultando de ese 

modo muy atrayente y estimulante su diseño. Principalmente su entrada titulada UNESCO 

WorldHeritageSites, donde despliega imágenes y comenta detalladamente sobre los dieciocho 

lugares declarados patrimonio histórico de la humanidad que posee Grecia, es la que 

sugerimos como modelo a seguir para que los jóvenes realicen una guía turística bilingüe 

español-inglés de nuestra ciudad capital, obteniendo una gratificación especial, porque más 

allá de ser productiva esta tarea para su aprendizaje, los alumnos verán a su esfuerzo 

transformarse en algo práctico y útil para la sociedad. Esto puede transformarse en un 

proyecto interdisciplinario en el cual docentes de otras áreas como Historia, Plástica, 

Geografía, Lenguaje Artístico y Comunicacional, entre otras, se involucren y puedan integrar 

también en la labor a cursos que con menos conocimientos del inglés puedan aportar a la guía 

turística desde los otros espacios indicados. 

Podemos pensar en un trabajo colaborativo que supere los límites de la institución escolar 

sirviéndonos del uso de las redes sociales y whatsapp, algo que es utilizado constantemente 

por los jóvenes y que manejan muy bien. La idea de la elaboración de la guía turística puede 

ser un trabajo a llevarse a cabo por parte de las dos escuelas analizadas. Los treinta y cinco 

kilómetros que nos separan de El Rodeo pueden ser salvados fácilmente con la ayuda de la 

tecnología. Desde la escuela capitalina se puede aprovechar el mayor conocimiento del inglés 

para colaborar en la realización de la guía rodeína, mientras que los jóvenes ambateños 

                                                           
63Página disponible en inglés y griego (visitgreece.gr). 
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pueden aportar sus conocimientos del francés, que estimamos no será el suficiente como para 

poder escribir la guía también en dicho idioma, pero si será suficiente como para consignar 

algunas referencias importantes en la lengua de Napoleón, haciendo más completa la guía 

capitalina. No olvidemos que el francés es una lengua romance derivada del latín, motivo por 

el cual cumplimos de este modo con la tarea de ayudar a los alumnos a conocer y apreciar la 

presencia del legado clásico en nuestra sociedad. 

 

PALABRAS FINALES 

El cotejo de los PCA nos permite esbozar algunas conclusiones preliminares que presentan 

una perspectiva alentadora en la tarea de ayudar a los docentes a dilucidar la manera 

mediante la cual pueden ayudar a los jóvenes a advertir la presencia de la herencia 

grecolatina en su vida diaria. Si bien, en los proyectos curriculares donde la relación con la 

historia y cultura de Grecia y Roma es evidente y se abordan los temas que motivaron la 

presente investigación, a lo largo de la misma realizamos diferentes propuestas para ser 

trabajadas desde los demás espacios donde esta vinculación no es sencilla de hallar si no se 

efectúa una lectura e interpretación reflexiva de sus contenidos y se piensa sobre sus posibles 

conexiones con otras áreasȢ 0ÏÒ ÌÏ ÉÎÄÉÃÁÄÏȟ ÐÒÅÔÅÎÄÅÍÏÓ ÔÅÒÍÉÎÁÒ ÃÏÎ ȰÅÌ ÃÁÒÜÃÔÅÒ 

atomizado y fragmentado de la organización del conocimiento y el aislamiento de los 

ÐÒÏÆÅÓÏÒÅÓ ÅÎ ÓÕÓ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ÐÅÄÁÇĕÇÉÃÁÓȱ64, en consonancia con los diseños curriculares 

elaborados por la provincia. Estas dificultades en encontrar enfoques relacionados con el 

legado y pervivencia del mundo clásico pueden ser salvadas apelando al trabajo 

interdisciplinario e incluso a la formulación de proyectos de manera mancomunada entre 

instituciones escolares, como lo sugerido con la elaboración de la guía turística para El Rodeo 

y San Fernando del Valle de Catamarca. 

Previsiblemente, en los PCA de ambas escuelas no se advierte como objetivo de los mismos 

destacar y transmitir la herencia del mundo clásico de la que somos deudores. Sin embargo, 

esta ausencia no representa un aspecto negativo, era simplemente algo que hasta el momento 

no se había manifestado como una carencia, que esta nueva perspectiva pretende reflejar 

como tal. Advertimos que esta situación puede ser revertida de manera sencilla utilizando la 

tecnología, para que los jóvenes se involucren más en el proceso de aprendizaje y lo hagan 

utilizando herramientas y medios con los que se sienten más cómodos y cercanos a sus 

prácticas. Incitamos a los docentes a que guíen a sus alumnos a mirar de manera distinta a su 

entorno diario, como lo sugeríamos al comentar sobre la estatua de Ártemis, ubicada en un 

sitio muy popular y concurrido, solo que no apreciada en su justo valor. Esta idea se 

encuentra expresada en su total dimensión en los Diseños Curriculares del Ciclo Básico, 

                                                           
64Diseños Curriculares Ciclo Básico, p. 8. 
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donde se hace referencia a Adriana Puiggros cuando menciona que no se trata de defender la 

enseñanza del lenguaje o de la música clásica contra la informática o el net-art, si no de 

entender que es en la articulación de ambas vertientes donde debe educarse a las nuevas 

generaciones65, y estimamos que el estudio y revalorización del legado clásico puede servir 

como área de conocimiento en la cual se concrete la articulación pretendida. 

Aunque los diseños curriculares elaborados por el Ministerio de Educación de la provincia no 

contemplan expresamente que se tengan en cuenta los aspectos planteados en este trabajo, 

ello no significa que no se puedan trabajarlos en las escuelas. Cuando en los diseños 

ÃÕÒÒÉÃÕÌÁÒÅÓ ÓÅ ÉÎÄÉÃÁ ÑÕÅ ȰÅÎ ÔÁÎÔÏ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ÐÏÌþÔÉÃÏ ÐÅÄÁÇĕÇÉÃÏȟ ÅÌ ÃÕÒÒÉÃÕÌÕÍ ÓÅ ÒÅÃÒÅÁ ÅÎ 

cada escuela conforme a su cultura, a su gramática, y es el vehículo de múltiples significados y 

sentidos que se entraman en la cotidianeidad de la experieÎÃÉÁ ÅÓÃÏÌÁÒȱ66, le está brindando a 

la institución educativa la facultad de adoptar el enfoque que considere más adecuado a la 

comunidad en la que se encuentra inserta. Es a partir de esta autonomía que la escuela puede 

tomar la decisión de sugerir y fomentar que los diversos espacios curriculares incentiven a 

los alumnos a descubrir el legado grecorromano y su pervivencia en la actualidad. 

Es cierto que no podemos pretender lograr que las instituciones impulsen esta iniciativa de 

abordar la herencia clásica si no efectuamos un trabajo que ponga de manifiesto esta temática 

y se explique a los docentes los motivos por los cuales creemos importante la adopción de 

este criterio. Esta labor de difusión se puede hacer durante las jornadas institucionales, 

ocasión en que es factible contar con la mayoría de los docentes, lo que resulta propicio para 

plantear sugerencias, experiencias e incluso recordar a los propios colegas algunos aspectos 

más relevantes de la herencia clásica, para que al momento de elaborar sus PCA sean tenidos 

en cuenta y puedan otorgarle otro enfoque a los temas que sean susceptibles de ser 

estudiados desde esta perspectiva. 

Otro modo de lograr la aplicación del enfoque sugerido es la brindar capacitaciones a los 

docentes, particularmente a los de las áreas aparentemente sin contactos con el mundo 

clásico, con objeto de aportarle un conocimiento general del mismo, para luego continuar con 

el asesoramiento en las líneas didácticas que puede realizar desde su especialidad para 

vincularla con Grecia y Roma. Del mismo modo en que enfatizábamos que se pueden salvar 

distancias utilizando la tecnología y las redes sociales. Estas capacitaciones u orientaciones 

puedan ser brindadas de manera virtual, con objeto de solucionar la dificultad de encontrar 

fechas y horarios disponibles para tal fin. De esta manera, contribuiremos a lograr la 

apreciación cultural y artística, entendida como la apreciación y valoración crítica de las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas; a utilizarlas como fuente de 

                                                           
65Idem. 
66Ibídem, p. 14. 
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enriquecimiento y disfrute, y considerarla como parte del patrimonio de los pueblos, lo cual 

está considerado como uno de las capacidades específicas propias de la orientación y que 

deben ser construidas o desarrolladas, tal como lo establecen los diseños curriculares 

provinciales67. La orientación en Ciencias Sociales y Humanidades de las dos instituciones 

trabajadas las convierten en destinatarias adecuadas de nuestras propuestas. Pese a esto 

último, ello no es obstáculo para sugerir la aplicación de este enfoque en escuelas con otras 

orientaciones, con estrategias distintas pero buscando alcanzar el mismo objetivo. 

La presente investigación no pretende agotar las posibilidades de trabajo sobre la Antigüedad 

Clásica, legado y pervivencia en la actualidad en el nivel secundario. Lejos de ello, deseamos 

que sea el inicio de un camino al cual otros colegas ayuden a construir, a mostrar nuevas 

opciones y alternativas para enriquecer la experiencia de alumnos, docentes y de la 

comunidad en general. De este modo estaremos colaborando en dar a conocer una de las 

vertientes más relegada en su estudio que constituyen y engrandecen nuestra identidad 

catamarqueña, y como tal no podemos ignorarla. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta una aproximación al Enfoque Teórico y Metodológico del Análisis del 

Discurso (en adelante ACD) desde la configuración que asumen T.Van Dijk y Norman 

Fairclough de análisis crítico del discurso. El objetivo es reflexionar en torno al campo teórico 

y epistemológicoanalizando e interpelando este Modelo Teóricoy Epistemológicode 

investigación en política educativa que, centrado en los procesos de construcción del 

conocimiento, permita encontrar las claves paracomprender la realidad como unaforma de 

transformarla. 

0ÁÒÁ ÁÂÏÒÄÁÒ ÌÁ ÔÅÍÜÔÉÃÁ ÓÅ ÔÒÁÂÁÊÁÒÜ ÃÏÎ ÅÌ ÔÅØÔÏ ÄÅ -ĕÎÉÃÁ %ÖÁ 0ÉÎÉ ȰEl análisis crítico: 

aspectos ÔÅĕÒÉÃÏÓ Ù ÍÅÔÏÄÏÌĕÇÉÃÏÓ ÅÎ ÌÁ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎ ÄÅ ÐÏÌþÔÉÃÁÓ ÅÄÕÃÁÔÉÖÁÓȱ analizando dos de 

sus más recientes investigaciones. Desde una visión crítica de las perspectivas asumidas por 

la autora argentina, se analizará el discurso como un factor dinámico de nuestras 

interacciones sociales, identificando las claves que permitan contribuir, de manera efectiva, a 

la resistencia contra la desigualdad social. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo explora la utilización del análisis crítico del discurso (ACD), en la interpretación 

de aspectos político discursivos de los sistemas educativos. 

La difusión y aplicación de los lineamientos neoliberales a todas las políticas públicas ha 

redundado en agendas globales, que, en el campo educativo se ha traducido en reformas y 

discursos recurrentes en los países de América Latina. En el discurso cotidiano, valores 

económicos como competencia, eficiencia y satisfacción del consumidor han reemplazado 

ÖÁÌÏÒÅÓ ÄÅÍÏÃÒÜÔÉÃÏÓ ÃÏÍÏȟ ÃÉÕÄÁÄÁÎþÁȟ ÉÇÕÁÌÄÁÄ Ù ÓÏÌÉÄÁÒÉÄÁÄȢ /ÂÔÅÎÅÒ ȰÃÁÐÉÔÁÌ ÈÕÍÁÎÏȱ ÅÓ 

la meta más importante del "nuevo" pensamiento educacional. En esta perspectiva 

economicista, todos los que no son considerados capaces de un alto rendimiento sólo tienen 

ÑÕÅ ÁÐÒÅÎÄÅÒ ÌÏ ͼÂÜÓÉÃÏȱȢ ,Á ÄÉÓÐÁÒÉÄÁÄ ÅÄÕÃÁÃÉÏÎÁÌ Ù ÅÃÏÎĕÍÉÃÁ ÅÎÔÒÅ ÌÏÓ Åmpleos que 

requieren altos niveles de calificación y ofrecen salarios altos y los que requieren baja 

mailto:abrunas@yahoo.com.ar
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calificación y ofrecen bajos salarios crece cada vez más y con ello una dolorosa pauperización 

social. 

Ante este posicionamiento, fuertemente marcado por la ideología neoliberal, la inversión se 

acotará a sectores de clase media y media- alta garantizando así, el recupero de lo invertido. 

En este contexto, consideramos queel ACD constituye una herramienta potente para el 

análisis social, político y cultural, en particular en lo referido a transparentar ideología y 

relaciones de poder en la construcción de los discursos hegemónicos. Esta herramienta, que 

para algunos autores es una metodología y para otros también una teoría, ofrece como 

perspectiva de investigación, la posibilidad de comprender determinados aspectos de la 

política educativa en determinados momentos históricos. 

A la luz de estos planteos hemos organizado el presente artículo de la siguiente manera: en 

una primera parte nos introducimos en los estudios del discurso y sus fundamentos. Más en 

detalle, desarrollamos el análisis crítico del discurso (ACD), su definición, características y 

premisas destacando las articulaciones conceptuales entre lenguaje y sociedad. En la segunda 

parte sección a): presentamos la conceptualización de discurso desarrollada por Mónica Eva 

Pini en el que destaca el valor de vincular la comunicación en la educación con el análisis de 

discurso en función de aportar a la comprensión de cómo operan los grupos poderosos en la 

defensa de sus intereses, a través de construcciones discursivas que llegan a transformarse 

en sentido común colectivo naturalizándose. En la sección b) proponemos indaga las políticas 

de formación docente recuperando los aportes que concibe al discurso como una práctica 

social desde la cual se pueden establecer relaciones entre las instituciones abocadas a la 

política educativa y las estructuras sociales, nacionales e internacionales y agencias que 

sirven de contexto. Para finalizar, reflexionamos problematizando estos fenómenos en 

relación con las estructuras y las prácticas sociales, orientadas a develar rupturas y 

contradicciones que abren posibilidades de transformación a través de formas creativas de 

inserción y adopción de prácticas discursivas más democráticas. 

En definitiva, en palaras de Ingrosso el desafío es ingresar, introducir estos estudios teóricos 

y permitirnos que la realidadde nuestro continente sur americano nos interpele (...)y asumir 

que los problemas que tenemos, requierenun abordaje diferente, donde la sensibilidad 

intelectual y la capacidad para estar atentos es fundamental paraalcanzar la emancipación 

epistemológica que nos permita desprendernos de los análisis e instrumentos metodológicos 

de las Ciencias Sociales Occidentales, con adaptaciones de escasa importancia a la realidad 

latinoamericana68. 

 

 

                                                           
68Ingrosso - Citado porTello.2013:201 
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PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Una primera aproximación en este estudio, requiere definir ¿qué es el discurso? Se entiende 

por discurso, tanto una forma específica del uso del lenguaje, como una forma específica de 

interacción social. Así, el discurso, se interpreta como un evento comunicativo completo en 

una situación social. Se advierte que esta interpretación distingue el análisis de discurso de la 

gramática de la oración puesto que, el análisis de discurso en la práctica se concentra 

específicamente en los fenómenos detrás de la oración. Obviamente, las palabras y oraciones 

declaradas son una parte integral del discurso, pero el discurso no se encuentra en sí mismo 

sólo en el conjunto de palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla. Interesa, por un 

lado, observar al discurso como un factor dinámico de nuestras interacciones sociales, pero 

dicho dinamismo no implica una falta de esquematización o normas identificable en él, y, por 

ÅÌ ÏÔÒÏ ϺÙ ÅÎ ÄÉÒÅÃÔÁ ÉÎÔÅÒ ÒÅÌÁÃÉĕÎϺ ÑÕÅ ÎÏÓ ÐÅÒÍÉÔÁÎ ÅÎÃÏÎÔÒÁÒ ÍÏÄÅÌÏÓ ÐÁÒÁ ÓÕ 

interpretación y análisis. 

Una segunda aproximación hace necesario tratar de responder a ¿porqué es crítico? En 

palabras del propio Van Dijk 

ȣȢ ÐÏÒÑÕÅȟ ÄÅÓÃÒÉÂÅ ÅØÐÌþÃÉÔÁÍÅÎÔÅ ÓÕ ÐÏÓÉÃÉÏÎÁÍÉÅÎÔÏȟ ÅÓ ÄÅÃÉÒȟ ÅÌ ÁÎÜÌÉÓÉÓ ÃÒþÔÉÃÏ 

formula sus objetivos sociopolíticos, sus normas y puntos de vista y no los niega, ni 

los ignora ni tampoco los disimula. El análisis crítico, además, se dirige a temaso 

problemas sociales, y también a paradigmas académicos, aunque no de manera 

primordial. No se trata de una rama de la investigación ni de una disciplina, sino de 

un tipo de análisis y de acción, que puede o debería poder imprimir carácter a 

cualquier investigación seria. De este modo, el análisis crítico convierte en 

funcional la investigación académica dentro de los objetivos de un marco 

sociopolítico más amplio. (Van Dijk.1993:99) 

En tercer lugar, el análisis crítico se centra en problemas experimentados y definidos por 

grupos dominados, en lugar de hacerlo en los de aquellos que ocupan el poder, la élite, la 

clase dominante. El análisis crítico opera a través de la solidaridad. 

En cuarto lugar, el análisis crítico examina los mecanismos sociopolíticos, históricos y 

culturales que sustentan la reproducción del poder, y por lo tanto presta una especial 

atención al análisis de aquellas ideologías que alimentan, reproducen o legitiman el poder. 

En quinto lugar, el análisis crítico es teórico e interdisciplinar. No reduce los fenómenos 

sociales,políticosyculturales,pornohablardelosproblemasgraves,aunsimple modelo teórico. 

Un análisis crítico de calidad no solamente contiene principios, sino que también es práctico, 

efectivo y, por lo tanto, flexible; no solamente se dirige a la comprensión teórica, sino que 

además aporta sugerencias, soluciones y alternativas, y se aplica por lo tanto en la 
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formulación de anti ideologías y estimula la resistencia. En efecto, no solamente quiere 

describir el mundo, sino que desea cambiarlo69. 

Son estos los fundamentos quedieron paso a que se exaltara que el análisis del discurso 

debiera tener una dimensión crítica. Es decir, a través de su orientación, tópicos, problemas, 

temas y métodos, el análisis de discurso debe participar activamente, a su manera académica, 

en debates sociales, y debe realizar investigaciones que estén al servicio de quienes más lo 

necesitan en pos de lograr el cambio. 

Asumidas teóricamente estas primeras postulaciones, la intención de este trabajo, es 

concretar un estudio adecuado de las relaciones entre el discurso y la sociedad, partiendo del 

supuesto de que el discurso se localiza en la sociedad como una forma de práctica social o de 

interacción de un grupo social. Entonces, el discurso ¿es una práctica social? Efectivamente, 

Fairclough lo identifica como un proceso total de interacción social en el cual un texto es solo 

una parte, Van Dijk va más allá y lo define como un movimiento académico interesado 

específicamente en la elaboración teórica y el análisis crítico de la reproducción discursiva 

del abuso del poder y de la desigualdad social. 

Desde esos posicionamientos resulta evidente que esta perspectiva asume lo social como una 

construcción dinámica, en permanente movimiento y cuya identidad, en tanto social deviene 

de un proceso en el que se analiza las identidades y los fuertes cambios que, desde el 

discurso, se producen en la realidad social actual. El interés principal del ACD proviene así, de 

esa doble funcionalidad atribuida al discurso. Es visto como un producto y como un 

instrumento capaz de reflejar visiones sociales pero también de cambiarlas e incluso en 

algunas ocasiones de crearlas. Lo que lo define y diferencia este tipo de análisis de otros que 

se incluyen en este campo, es la intención de develar las complicadas relaciones que se 

establecen entre las estructuras de poder, las ideologías y los discursos a través de los cuales 

se configuran. Pero, además, el ACDse va a centrar preponderantemente, en aquellos 

discursos que reflejen desigualdades sociales, es decir, actos comunicativos en los que un 

grupo social con poder empleael lenguaje bien para discriminar a otro grupo social o bien 

para consolidar su propia posición social, lo que implica que no le va a interesar cualquier 

tipo de discurso sino únicamente los que muestren cuestiones como las anteriores. 

%Ó ÄÁÂÌÅ ÁÄÖÅÒÔÉÒ ÑÕÅȟ ÅÌ ÅÎÆÏÑÕÅȟ ÐÒÅÏÃÕÐÁÄÏ ÐÏÒ ȰÌÁ ÒÅÌÁÃÉĕÎ ÄÏÍÉÎÁÄÏ Ⱦ ÄÏÍÉÎÁÎÔÅȟ ÁÔÅÎÔÏ 

a las desigualdades sociales, busca alternativas, busca la transformación y la superación70ȱ 

En la continuidad de este trabajo, intentaremos abordar los diversos elementos que 

intervienen en una adecuada aproximación en los actos de habla discursivas, así como su 

tratamiento, mediante estrategias y perspectivas analíticas, centradas en el problema de 

                                                           
69Van Dijk, 1993ª: 111-113-115  
70Van DijkIbídem:110 
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encontrar el real dominio de los actos de habla en el discurso, pero del discurso vivo, es decir, 

en el acto mismo en el que interactúan sus componentes psico- socio- lingüísticos. Sólo a 

través de la conjunción de estos elementos nos encontramos frente a una real situación 

comunicativa. 

 

SEGUNDA PARTE: APROXIMACIONES AL OBJETO DE ESTUDIO 

El análisis ideológico del lenguaje y el discurso es una empresa académica y crítica, 

ampliamente abordada en las humanidades y ciencias sociales. La presuposición de estos 

análisis es que las ideologías de los escritores y hablantes pueden ser descubiertas mediante 

una lectura cercana, el entendimiento o el análisis sistemático del texto y el habla71.Podemos 

ver en la cotidianeidad, que las ideologías son reproducidas en el discurso y la comunicación, 

incluyendo mensajes semióticos no verbales, como dibujos, fotografías ypelículas. Su 

reproducción está frecuentemente enclavada en contextos organizacionales e institucionales. 

%Î ÅÌÁÒÔþÃÕÌÏ Ȱ%Ì ÁÎÜÌÉÓÉÓ ÃÒþÔÉÃÏȡ ÁÓÐÅÃÔÏÓ Ôeóricos y metodológicos en la investigación de 

ÐÏÌþÔÉÃÁÓ ÅÄÕÃÁÔÉÖÁÓȱ -ĕÎÉÃÁ %ÖÁ 0ÉÎÉÐÒÅÓÅÎÔÁȟ ÕÎÁ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎ ÒÅÌÁÃÉÏÎÁÄÁ ÃÏÎÌÁ 

administración de escuelas públicas gerenciadaspor corporaciones privadas en 

EEUU.Intentaremosabordar los diversos elementos que intervienen en una adecuada 

aproximación a los actos de habla discursivos, así como su tratamiento, mediante estrategias 

y perspectivas analíticas, centradas en el problema de encontrar el real dominio del discurso, 

identificando modelos contextuales que permitan explicar cómo los discursos llegan a ser 

ideológicos o pueden ser interpretados de esta manera.( Van Dijk.2002:108) 

 

PRÁCTICAS DISCURSIVAS: LO IDEOLÓGICO Y EL PODER 

Entre los documentos seleccionados por la investigadora argentina para su trabajÏȟϺÐÜÇÉÎÁÓ 

×ÅÂȟ ÄÏÃÕÍÅÎÔÏÓÄÅ ÐÏÌþÔÉÃÁȟ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉÏÎÅÓ Ù ÏÔÒÏÓϺ ÄÅÓÄÅ ÕÎ ÁÂÏÒÄÁÊÅ ÍÕÌÔÉ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÉÏ Ù 

multi metodológico,toma, a manera de análisisel relacionado con la publicidad en formato 

ÖÉÒÔÕÁÌ ÄÅ ÌÁ ÐÜÇÉÎÁȢ 7ÅÂȢ$ÅÓÄÅ ÅÓÔÅ ÄÉÓÅđÏ ȰÅÎÔÅÎÄÉÄÏ ÄÅÓÄÅ ÌÁ perspectiva semiótica social, 

como72 discurso que asumeun rol prominente en la formulación y la comunicación persuasiva 

ÄÅ ÐÒÏÐÏÓÉÃÉÏÎÅÓ ÉÄÅÏÌĕÇÉÃÁÓȱ ÁÎÁÌÉÚÁ ÌÏÓ ÒÁÓÇÏÓ ÖÅÒÂÁÌÅÓÃÏÎ ÌÏ ÑÕÅ ÄÅ ÍÁÎÅÒÁ ÏÎÌÉÎÅ ÓÅ 

promocionaba la empresa. 

Van Dijk73sostiene quea partir de un largo proceso desocialización, las ideologías son 

gradualmente adquiridas por los miembros de un grupo o cultura y en este 

casoentendidascomo sistemas de principios que organizan las cogniciones 

                                                           
71 Van Dijk.1999: 23-36 
72 Fairclough,1995:1-20. 
73VanDijk .1995b:23 



Revista HISTORIAR                                                                                                                  Vol.1 Número 1 

Universidad Nacional de Catamarca - Secretaría de Investigación y Posgrado 
Editorial Científica Universitaria 

ISSN: 2683-8702 

ÓÏÃÉÁÌÅÓȱÙÍÜÓÁÄÅÌÁÎÔÅ ÁÇÒÅÇÁȰÌÁÓ ÉÄÅÏÌÏÇþÁÓ ÃÏÎÔrolan, a través de las mentes de 

losmiembros, la reproducción social del grupo (Van Dijk.1995.b:23) 

Las estrategias discursivas utilizadas organizan la publicidad en contenidos en los 

quelaorganización esquemática de las ideologías grupales en la mente social compartida por 

sus miembros constituyenuna función de las propiedades del grupo al interior de la 

estructura societal. De esta manera, la categoría identitaria de una ideología grupal organiza 

la información así como las acciones sociales e institucionales que definen la membrecía: 

quién pertenece al grupo, quién no, quién es admitido y quién no. Seconstata en la 

investigaciónque Monica Eva Pini realiza,como las funciones sociales de las ideologías son, en 

suma, permitir a los miembros de un grupo organÉÚÁÒ ȰÓÕ ÇÒÕÐÏȟ ÃÏÏÒÄÉÎÁÒ ÓÕÓ ÁÃÃÉÏÎÅÓ 

sociales y metas, proteger sus recursos, o ganar acceso a determinados recursos en el caso de 

grupos disidentes74ȱ 

Como formas básicas de cogniciones sociales, las ideologías también tienen funciones 

cognitivas. Ya vimos que organizan actitudes grupales específicas. Posiblemente, las 

ideologías controlan también el desarrollo, estructura y aplicación del conocimiento 

sociocultural. El núcleo del análisis de discurso crítico es la descripción detallada, explicación 

y crítica de las formas en que el discurso dominante (indirectamente) influencia este 

ÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏ ÓÏÃÉÁÌ ÃÏÍÐÁÒÔÉÅÎÄÏȟ ÁÃÔÉÔÕÄÅÓ Å ÉÄÅÏÌÏÇþÁÓȟ Á ÓÁÂÅÒ Á ÔÒÁÖïÓ ÄÅ ÓÕ ÒÏÌ ÅÎ ȰÌÁ 

manufactura de modelos concretos75ȱȢ 5Î ÅÊÅÍÐÌÏ ÄÅ ÅÓÁ ÍÁÎÕÆÁÃÔÕÒÁ ÅÓ ÌÁ ÐÕÂÌÉÃÉÄÁÄ ɀ 

ÅÎÌþÎÅÁϺÑÕÅ ÌÁ ÅÍÐÒÅÓÁϺ ÅÎ ÅÓÔÅ ÅÓÔÕÄÉÏ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÁ Ȱ!ÄÖÁÎÔÁÇÅȱÐÒÅÓÅÎÔÁȟ ÅÎ ÌÁ ÐÜÇÉÎÁ×ÅÂȟ 

y que se ponen de manifiesto tanto en las estructuras superficiales gráficas y fonológicas, así 

como en estructuras sintácticas y semánticas, generandopatrones y estrategias similares de 

expresión y manejo de modelos mentales parciales. En la mencionada pauta publicitaria, se 

advierteque la información preferida, consistente o que sirva a los propios propósitos será 

enfatizada, destacada, hecha explícita y prominente: Ȱ)ÍÁÇÉÎÅ ÕÎ ÌÕÇÁÒȣȢ ɉȣȢɊ ÕÎ ÌÕÇÁÒ ÄÏÎÄÅ 

ÓÕ ÐÏÔÅÎÃÉÁÌ ÅØÔÒÁÏÒÄÉÎÁÒÉÏ ɉȣɊ ÄÏÎÄÅ ÓÕÓ ÌÏÇÒÏÓ ÓÅÁÎ ÐÒÅÍÉÁÄÏÓȢ #ÏÎÃÉÂÁ ÕÎ ÌÕÇÁÒ ÄÏÎÄÅ ÕÎ 

chico de cinco años esta leyendo, uno de ocho conversa en su segunda lengua y uno de diez 

resuelve ecuaciones algebráicas76ȣȱ En la comunicación persuasiva, esto significa que estas 

estructuras del discurso tienen funciones obvias en el manejo en las mentes de los receptores. 

Habrá una mayor posibilidad de que los receptores activen antiguos modelos preferidos o 

construyan modelos nuevos de acuerdo con las metas e intereses del hablante, si no existe 

información alternativa. Como en casi todas las estrategias en el nivel semántico, tales formas 

señalan y enfatizan nuestras buenas acciones, lo que es preferido en los modelos mentales no 

resulta sólo de metas e intereses personales, sino también de actitudes e ideologías basadas 

                                                           
74Ibidém. 
75Van Dijk1993b:249-283 
76 Citado por Pini, 2009 :.80 
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en los grupos. Tales cogniciones sociales serán adquiridas y reproducidas precisamente por 

las estructuras discursivas que permiten a los hablantes manejar ÌÁÓ ÍÅÎÔÅÓ ϺÍÏÄÅÌÏÓϺ ÄÅ 

ÌÏÓ ÒÅÃÅÐÔÏÒÅÓȟ ÅÎÆÁÔÉÚÁÎÄÏ ÌÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉĕÎ ÒÅÌÅÖÁÎÔÅ Ù ÐÒÅÆÅÒÉÄÁȡ ȰÃÏÎÃÉÂÁȱ ȰÐÒÅÖÅÁ ÕÎ ÌÕÇÁÒȱÙ 

ÈÁÃÉÅÎÄÏ ÌÏ ÏÐÕÅÓÔÏ ÃÏÎ ÌÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉĕÎ ÄÅÓ ÐÒÅÆÅÒÉÄÁ ȡȱ!ÓÖÁÎÔÁÇÅ3ÃÈÏÏÌÓ ÅÓÔÜ ÃÒÅÁÎÄÏ ÅÓÔÏÓ 

lugares en ciudades de todo el país atravésdel desarrollo de escuela charter públicas77ȱÅÓÔÜÎ 

ÃÒÅÁÎÄÏ ϺÈÏÙϺ ÅÓÔÁÓÎÕÅÖÁÓ ÅÓÃÕÅÌÁÓ ÐĭÂÌÉÃÁÓ ÑÕÅ ÓÅ ÄÉÆÅÒÅÎÃÉÁÎ ÄÅ ÌÁÓ ÐĭÂÌÉÃÁÓ ÔÒÁÄÉÃÉÏÎÁÌÅÓȟ 

ϺÈÉÓÔĕÒÉÃÁÓϺ ÐÏÒ ÄÅÃÉÒÌÏ ÄÅ ÁÌÇÕÎÁ ÍÁÎÅÒÁȢ ,Á ÅÓÔÒÁÔÅÇÉÁ ÄÅ ÃÏÎÊÕÎÔÏ ÄÅ ÔÏÄÁ ÉÄÅÏÌÏÇþÁȟ 

parece ser la auto-presentación positiva y la presentación negativa de los otros. Esto también 

implica varios movimientos para mitigar, esconder o negar nuestras propiedades o actos 

negativos y los buenos de ellos. 

De esta manera, las ideologías se localizan entre las estructuras sociales y las estructuras de 

las mentes de los miembros de la sociedad y le permiten a los actores sociales traducir sus 

ÐÒÏÐÉÅÄÁÄÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ ϺÉÄÅÎÔÉÄÁÄȟ ÍÅÔÁÓȟ ÐÏÓÉÃÉĕÎϺ ÅÎ ÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏÓ Ù ÃÒÅÅÎÃÉÁÓ ÑÕÅ ÇÅÎÅÒÁÎ 

los modelos concretos de las experiencias de la vida diaria, esto es, las representaciones 

ÍÅÎÔÁÌÅÓ ÄÅ ÓÕÓ ÁÃÃÉÏÎÅÓ Ù ÄÉÓÃÕÒÓÏȢ )ÎÄÉÒÅÃÔÁÍÅÎÔÅ ϺÁ ÔÒÁÖïÓ ÄÅ ÁÃÔÉÔÕÄÅÓ Ù ÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏϺȟ 

ȰÌÁÓ ÉÄÅÏÌÏÇþÁÓ ÃÏÎÔÒÏÌÁÎ ÃĕÍÏ ÌÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÓ ÐÌÁÎÉÆÉÃÁÎ Ù ÃÏÍÐÒÅÎÄÅÎ ÓÕÓ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓȟ Ù 

así las estructuras del texto y el habla78ȱȢ 

Este esquema puede ser leído en ambos sentidos. Las relaciones involucradas son dinámicas 

Ù ÄÉÁÌïÃÔÉÃÁÓȡ ÌÁÓ ÉÄÅÏÌÏÇþÁÓ ÃÏÎÔÒÏÌÁÎ ÅÎ ÐÁÒÔÅ ÌÏ ÑÕÅ ÌÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÓ ÄÉÃÅÎ Ù ÈÁÃÅÎ ϺÖþÁ 

ÁÃÔÉÔÕÄÅÓ Ù ÍÏÄÅÌÏÓϺȟ ÐÅÒÏ ÌÁÓ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ Ù ÄÉÓÃÕÒÓÏÓ ÓÏÃÉÁles concretos son en sí mismos 

necesarios para adquirir conocimiento social, actitudes e ideología, a través de los modelos 

ÑÕÅ ÌÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÓ ÃÏÎÓÔÒÕÙÅÎ ÄÅ ÌÁÓ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÄÅ ÌÏÓ ÏÔÒÏÓ ϺÏÔÒÏÓ ÇÒÕÐÏÓȟ ÏÔÒÁÓ 

ÃÕÌÔÕÒÁÓϺȢ ɉ6ÁÎ $ÉÊË ρωωυÂɊȢ 

A manera de integrar lo trabajado en esta segundaparte del trabajo advertimos que: 

ü las ideologías, las cuales hemos definido como sistemasestán en la base de las 

cogniciones sociopolíticas de los grupos 

ü organizan las actitudes sociales grupales, que consisten en opiniones generales 

esquemáticamente organizadas acerca de asuntos sociales relevantes. 

ü dependiendo de su posición, cada grupo seleccionará del repertorio cultural general, 

normas sociales y valores, aquellos que realicen óptimamente sus metas e intereses 

ü y que. en palabras de Van Dijk,utilizarán estos valores como bloques para la 

construcción de su ideología grupal. 

En la investigación realizada porM. Pini las ideologías no han sido expresadas 

directamente en el textoy lo hacen sólo mediante proposiciones ideológicas generales. 

                                                           
77Ibídem.p.80 
78 Van Dijk.1995b:118 
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Un control y reproducción ideológico más sutil e indirecto es efectuado mediante actitudes 

generales y modelos personales específicos, los cuales forman la base de la producción del 

discurso y son el resultado de la comprensión del discurso. Entonces, el control ideológico del 

discurso se produce a través del control de modelos mentales, y lo mismo es cierto para la 

adquisición, cambio y reproducción de las ideológicas. Ellas involucran opiniones y valores 

generales que son representados en los modelos de los hablantes y son indirectamente 

inferidos de las opiniones expresadas en el discurso79. 

Otra fuente mayor de las variaciones de las ideologías individuales y sociales y su expresión 

en el discurso, lo constituye el hecho de que una persona pertenece a distintos grupos y, así, 

llegan a compartir diferentes ideologías. Estas pueden ser mutuamente incompatibles. 

Estosignifica que por cada contexto social de interacción y discurso, los usuarios del lenguaje 

pueden tener estratégicamente que negociar y manejar sus posibles diferentes lealtades. Esto 

también resulta obvio en el discurso, que puede evidenciar los resultados de estos dilemas 

ideológicos, de la argumentación interna e inseguridad, o de las presiones sociales que los 

individuos enfrentan en la realización de las ideologías de los diferentes grupos a los que 

pertenecen (Van Dijk 1995a). 

En suma, ligar la superficie del habla y texto a las ideologías subyacentes es un proceso lleno 

de complejidades y contradicciones. Ciertamente, las ideologías más persuasivas pueden 

expresarse rara vez, y necesitamos una serie de pasos teóricos para elucidar el indirecto 

control ideológico del discurso en estos casos. Más que concluir que las personas no tienen 

ideologías, o que éstas son sistemas inconsistentes de creencias, la igualmente innegable 

observación de la frecuente estabilidad ideológica que cruza los contextos y los grupos, 

advertimos que,los miembros de los grupos a menudo tienen ideologías, pero por causa de 

otros factores, éstas ideologías pueden ser expresadas en formas variables en contextos 

diferentes (Van Dijk 1995a) 

El análisis de discurso ideológico debiera ser visto como un tipo específico de análisis 

sociopolítico del discurso. Estos análisis intentan relacionar las estructuras del discurso con 

las estructuras de la sociedad. Esto es, relaciones o propiedades sociales como clase, género o 

etnicidad, son sistemáticamente asociadas con unidades estructurales, niveles, o estrategias 

del habla y el texto enclavados en sus contextos sociales, políticos y culturales. En este 

sentido, los usuarios del lenguaje son definidos como miembros de comunidades, grupos u 

ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÏÎÅÓ ϺÅÎ ÌÁ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎ ÄÅ - 0ÉÎÉϺ ÕÎÁ ÃÏÒÐÏÒÁÃÉĕÎ ÑÕÅ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁ ÓÅÒÖÉÃÉÏÓ 

educativos que supuestamente hablan, escribendesde una posición social específica. El 

análisis ideológico examina qué ideologías están típicamente asociadas con esa posición 

identificando una variedad de estructuras discursivas y estrategias que han sido 

                                                           
79Teun Van Dijk. Ibídem. 
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empleadaspara expresar creencias ideológicas y las opiniones sociales y personales que 

derivan de ellas. 

Este acercamiento socio político al análisis ideológico es clásico,difícilmente explícito, se 

ÐÒÏÐÏÎÅÄÅÓÄÅ ÌÁ ÐÅÒÓÐÅÃÔÉÖÁ ÑÕÅ ÁÓÕÍÅÌÁÉÎÖÅÓÔÉÇÁÄÏÒÁȟ ȰÁÍÐÌÉÁÒ ÌÁ ÃÁÐÁÃÉÄÁÄ ÄÅ ÒÅ 

contextualizar el diÓÃÕÒÓÏ ÄÏÍÉÎÁÎÔÅȱ ÃÏÍÏ ÕÎÁ ÆÏÒÍÁ ÄÅ ȰÄÅÓÁÆÉÁÒ ÌÏÓ ÄÉÓÃÕÒÓÏÓ Ù ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ 

corporativas80ȱ 

 

COHERENCIA E INTERTEXTUALIDAD EN LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS: 

DOMINACIÓN EN EL DISCURSO 

El segundo ejemplo que presenta la investigadora,- realizada en coautoría con porGorastiaga 

- es analizado desde el posicionamiento de N. Fairclough (1989), eindaga las políticas de 

formación docente. Desde un enfoquecríticorecupera los aportes queconcibe al discurso 

como una práctica social desde la cual se pueden establecer relaciones entre las 

institucionesabocadas a la política educativay las estructuras sociales, nacionales e 

internacionales y agencias quesirven de contexto. 

En este caso, los investigadores consideran que en los textos analizados ( Ley Nacional de 

Educación26206; Educación de calidad para todos: UNESCO; documento de la 

SkillCommission-opciones difíciles o tiempos difíciles) se manifiesta la lucha por la 

hegemonía ideológica, lo que se traduce en la naturalización de determinadas convenciones 

que producen, reproduÃÅÎ Ù ÓÕÓÔÅÎÔÁÎ ÒÅÌÁÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÐÏÄÅÒ Ù ÐÏÎÅÎ ÄÅ ÍÁÎÉÆÉÅÓÔÏ ÃÏÍÏ ȰÌÁ 

influencia ideológica de los EEUUy de sus agencias han sido determinante en el desarrollo de 

políticas en nuestro país81ȱ 

Desde el enfoquediscursivo del ACD, N. Fairclough considera que, tantola producción 

elconsumo yla interpretación son significativos. 

Ladistribución referidaal alcance que tiene la práctica discursiva, varía desde un diálogo 

hasta una comunicación nacional ɀpor ejemplo, su publicación en el boletín oficial oun 

mensaje presidencialpresentado la nueva leyɀ. 

Respecto a la producción y al consumo, el autor sugiere que existe dimensiones socio 

cognitivas que intervienen en ambos procesos. Estas dimensiones provocan que tanto los 

productores como los consumidores apliquen distintos recursos que han internalizado al 

momento de procesar textos (producción e interpretación). 

En el estudio de la práctica discursiva el autor distingue tres formas de expresión de estas 

prácticas: la fuerza de la emisión, la coherencia de los textos y la intertextualidad. 

                                                           
80 Van Dijk,1995.a:135-161 
81Fairclough,1989:81 
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La fuerza que se refiere al componente accional de la enunciación que puede hacer de ésta, 

ÐÏÒ ÅÊÅÍÐÌÏȟ ÕÎÁ ÏÒÄÅÎ ϺÌÁ ÌÅÙ ÄÅÂÅ ÃÕÍÐÌÉÒÓÅϺ 0ÁÒÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÒ ÌÁ ÆÕÅÒÚÁ ÄÅ ÌÁ ÅÎÕÎÃÉÁÃÉĕÎ ÓÅ 

ÄÅÂÅÎ ÔÅÎÅÒ ÅÎ ÃÕÅÎÔÁ ÅÌ ÃÏÎÔÅØÔÏ ϺÎÕÅÓÔÒÏ ÐÁþÓϺ ÁÓþ como la identidad social de los 

ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÎÔÅÓ ϺÓÕÓ ÈÁÂÉÔÁÎÔÅÓȟ ÌÏÓ ÃÉÕÄÁÄÁÎÏÓ ÁÒÇÅÎÔÉÎÏÓϺȢ 

La coherencia,hace referencia a la manera en que tanto el texto como sus componentes llegan 

a tener sentidos; el autor plantea una idea interesante con respecto a que la coherencia no 

sólo es una propiedad de los textos, sino también de las interpretaciones. Los elementos 

ÐÒÅÓÅÎÔÅÓ ÅÎ ÅÌ ÔÅØÔÏ ϺÎÏ ÓĕÌÏ ÃÏÈÅÓÉÏÎÁÄÏÒÅÓϺ ÔÉÅÎÅÎ ÕÎÁ ÇÒÁÎ ÃÁÒÇÁ ÉÄÅÏÌĕÇÉÃÁ ÑÕÅ 

configura un consumidor ideal del texto quien podrá descifrar tanto las pistas como las 

ÍÁÒÃÁÓ ȰÓÅđÁÌÅÓȱ ÐÁÒÁ ÈÁÌÌÁÒ ÌÁ ÃÏÈÅÒÅÎÃÉÁ ÔÅØÔÕÁÌȡ 

En la ley Nacional de Educación, es la profesionalización del docente, capacitación y derechos 

son postuladoscomo claves para la calidad educativa. 

En el textode la UNESCO, relacionala importancia de la calidad en vinculación con los 

derechos y la participación conducente alcambio. En tanto que enel documento de la Agencia 

educativa por ejemplo, se relaciona efecientistamente.De esta manera, el destinatariose ve 

interpelado y posicionado como sujeto mediante la información y el poderdeque se inviste la 

práctica discursiva. En consecuencia, la coherencia es una propiedad de las interpretaciones y 

no de los textos. Por otra parte, el modo en que una lectura coherente es guiada por un texto 

ÄÅÐÅÎÄÅ ÄÅ ÌÏÓ ÐÒÉÎÃÉÐÉÏÓ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÔÉÖÏÓ ÑÕÅ ÓÅ ÅØÔÒÁÉÇÁÎ ÄÅ ïÌ ϺÔÁÎÔÏ ÐÁÒÁ !ÒÇÅÎÔÉÎÁ ÃÏÍÏ 

ÐÁÒÁ ÅÌ ÒÅÓÔÏ ÄÅ !ÍïÒÉÃÁȟ ÌÁ ȰÅÄÕÃÁÃÉĕÎ ÅÓ ÕÎ ÂÉÅÎ ÐĭÂÌÉÃÏȱȟ ÅÎ ÔÁÎÔÏ ÑÕÅ ÐÁÒÁ !ÇÅÎÃÉÁ %ÓÔÁÄÏ 

Unidense, la educación es un requisitoasociados con tipos particulares de discurso. Estas 

conexiones e inferencias pueden basarse en creencias de tipo ideológico: en Argentina un 

derecho personal y social que el Estado garantiza, en el documento de UNESCO: un derecho 

Humano. Para laAgencia SkillsCommision la educación ÅÓ ÐÅÎÓÁÄÁ ÐÁÒÁ ȰÃÏÍÐÅÔÉÒ ÃÏÎ ÅÌ 

ÍÅÒÃÁÄÏȱ ÅÌ ÄÉÓÃÕÒÓÏ ÉÍÐÅÌÅ ÉÄÅÏÌĕÇÉÃÁÍÅÎÔÅ Á ÌÏÓ ÓÕÊÅÔÏÓ Á ÒÅÁÌÉÚÁÒ ÄÅÔÅÒÍÉÎÁÄÁÓ 

conexiones. Un análisis de este nivel pretende, por tanto, dar cuenta de aquellas marcas, 

ȰÓÅđÁÌÅÓȱ ÌÉÎÇİþÓÔÉÃÁÓ ÉÍÐÌþÃÉÔÁÓ ÑÕÅ ÄÁÎ ÃÏÈÅÒÅÎÃÉa al texto82. 

Finalmente el otro componente es la intertextualidad83, entendida comola propiedad de los 

textos de remitir a elementos de otros textos anteriores, sumándose así a repertorios, 

transmitiéndose y movilizándose entre redes de textos similares es utilizados para la 

interpretación de nuevos textos tal como acontece en este estudio. Estos tres últimos 

elementos incluidos en el nivel de interpretación de la práctica discursiva pueden ɀy debenɀ 

abordarse teniendo en cuenta la producción, el consumo y la distribución. La naturaleza de 

estos procesos varía según los diferentes tipos de discursos de acuerdo a factores sociales: los 

                                                           
82Fairclough,2008: 170-181 
83Faircloug, 1995:1-31 
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ÔÅØÔÏÓ ÓÏÎ ÐÒÏÄÕÃÉÄÏÓ ÄÅ ÍÏÄÏÓ ÅÓÐÅÃþÆÉÃÏÓ ϺÌÅÇÁÌȟ ÄÅÃÌÁÒÁÔÏÒÉÏȟ ÇÅÒÅÎÃÉÁÌϺ Ù ÅÎ ÃÏÎÔÅØÔÏÓ 

ÓÏÃÉÁÌÅÓ ÅÓÐÅÃþÆÉÃÏÓ ϺÒÅÁÌÉÄÁÄ ÓÏÃÉÁÌ ÄÅ ÕÎ ÐÁþÓȟ ÄÅ ÕÎÁ ÒÅÇÉĕÎȟÐÁÒÁ ÕÎÁ ÅÍÐÒÅÓÁϺ Ù ÌÏÓ ÔÅØÔÏÓ 

también son consumidos de formas diversas según los diferentes contextos sociales. Es 

importante señalar que el contexto de situación permite obtener una lectura correcta de la 

fuerza de la emisión. Y que por su parte, el significado del contexto de situación en la 

interpretación textual, depende de la lectura de la situación. Finalmente, el efecto del 

ÃÏÎÔÅØÔÏ ÄÅÐÅÎÄÅÒÜ ÄÅÌ ÔÉÐÏ ÄÅ ÄÉÓÃÕÒÓÏ ϺÅÎ ÅÌ ÁÎÜÌÉÓÉÓ ÄÅ ÌÏÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÏÓ 

seleccionados,legislar,la proclama de la Organizaciónque une a varias naciones (UNESCO) yel 

informe de una agencia privada de un país. Una perspectiva intertextual determina que la 

historicidad inherente de los textos necesita relacionarse con una teoría del cambio social y 

político para así investigar las variaciones discursivas dentro de procesos más amplios 

(Fairclough, 1995) que remite a lasrelaciones de poder. Así, la teoría de intertextualidad 

entra en un ámbito hegemónico, ya que forma y está formada por estructuras y prácticas 

sociales. El contexto histórico de esta investigaciónes presentado en el marco de la estructura 

dialéctica del tiempo históricoargentino que pertenece al períodoque Pini identifica como del 

ȰÃÁÐÉÔÁÌÉÓÍÏ ÔÁÒÄþÏ84ȱȢ ,Á ÉÎÔÅÒÔÅØÔÕÁÌÉÄÁÄ ÍÁÎÉÆÉÅÓÔÁ ÌÁ ÈÅÔerogeneidad de los textos: los 

textos varían en el grado de heterogeneidad, varían en la extensión en la cual sus elementos 

heterogéneos están o son integrados a lo largo del texto y cuán evidente es esto en la 

superficie textual. Fairclough85remite a visualizar la interacción en el discurso entre un nivel 

ÔÅØÔÕÁÌ ϺÌÏÓ ÔÒÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÏÓ ÓÅÌÅÃÃÉÏÎÁÄÏÓ ÐÏÒ 0ÉÎÉ Ù 'ÏÒÏÓÔÉÁÇÁϺ ȟ ÕÎ ÎÉÖÅÌ ÄÉÓÃÕÒÓÉÖÏ 

ÐÒÏÃÅÓÏÓ ÄÅ ÐÒÏÄÕÃÃÉĕÎȟ Ϻ ÇÏÂÉÅÒÎÏ .ÁÃÉÏÎÁÌȟ /ÒÇÁÎÉÚÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁÓ .ÁÃÉÏÎÅÓ 5ÎÉÄÁÓÙ !ÇÅÎÃÉÁ 

ÄÅ ÌÏÓ %%55Ϻ ÄÉÓÔÒÉÂÕÃÉĕÎ Ù ÃÏÎÓÕÍÏ ÄÅ ÌÏÓ ÔÅØÔÏÓ ϺÌÏÓ ÈÁÂÉÔÁÎÔÅÓ ÄÅÌ ÐÁþÓȟ ÌÏÓ ÃÉÕÄÁÄÁÎÏÓ ÄÅ 

ÌÏÓ %ÓÔÁÄÏÓ 6ÉÎÃÕÌÁÄÏÓ Á 5.%3#/ Ù ÌÁ ÐÏÔÅÎÃÉÁ ÉÍÐÅÒÉÁÌÉÓÔÁϺ Ù ÕÎ ÎÉÖÅÌ ÓÏÃÉÁÌ ϺÉÄÅÏÌÏÇþÁȟ 

ÐÏÄÅÒ ÃÏÍÏ ÈÅÇÅÍÏÎþÁȡ ÃÏÎÃÅÐÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÅÄÕÃÁÃÉĕÎ Ù ÓÅÎÔÉÄÏ ÄÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁÃÉĕÎ ÄÏÃÅÎÔÅϺȢ 

En segundo lugar, se pueden establecer relaciones entre las estructuras y los procesos 

sociales por un lado y las propiedades del texto por otro. 

Finalmente, otro componente que es importante analizar de laintertextualidad es el meta 

discurso, entendidoen su formamanifiesta que asume algunas particularidades como: tomar 

ÄÉÓÔÁÎÃÉÁ ÄÅ Óþ ÍÉÓÍÏ ÃÏÍÏ ÓÉ ÆÕÅÒÁ ÏÔÒÏ ÔÅØÔÏ ϺÅØÔÅÒÎÏϺȢ 4ÁÌ ÓÅÒþÁ ÌÏ ÐÌÁÎÔÅÁÄÏ ÐÏÒ ÌÁÓ 

ȰÒÅÃÏÍÅÎÄÁÃÉÏÎÅÓ ÑÕÅ ÌÁ ÁÇÅÎÃÉÁ ÒÅÁÌÉÚÁ ÃÏÎ ÒÅÌÁÃÉĕÎ Á ÌÁ ÅÖÁÌÕÁÃÉĕÎȱȢ %ÖÁÌÕÁÃÉÏÎÅÓ 

rigurosas, sistemas de compensación y literales tercerizacionesdel servicio educativosobre o 

fuera de su propio discurso, lo que propiciauna posición de control y manipulación del 

discurso. 

                                                           
84Pini,Ȱςππωȡ.82 
85 Fairclough, 1995:16 
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A través de lo antes explicitado, se puede observar cómo nos posicionamos y nos situamos 

identitariamente en y frente a los discursos que desdeun modelo economicista, reduce el 

conocimiento a lo medible. Este análisis, desde el meta discurso,permite advertir quedesde el 

propio discurso se puede suponer la ilusión de que se está siempre en total controlen relación 

ÃÏÎ ÅÌ ÇÒÁÄÏ ÄÅ ÇÅÎÅÒÁÌÉÄÁÄ ÄÅ ÌÏÓ ÅÎÕÎÃÉÁÄÏÓ ÄÅ ÌÁ ÌÅÙ Ϻ ÑÕÅ ÅÌ %ÓÔÁÄÏ ÇÁÒÁÎÔÉÚÁϺ ÐÅÒÏ ïÓÔÁ 

no solo no basta, sino que además en la más pura realidad se constata que las condiciones de 

la formación, de la capacitación docente y del propio presupuesto educativo en Argentina,no 

garantizan ni cumplen con el derecho a la educación, el Estado no cumple con su deber. Se 

advierte queel análisis como un productor textual puede presentar una proposición como 

dada por otro o establecida por sí mismo de forma deshonesta y así manipular el texto. Se 

transforman, así, en supuestos difíciles de cambiar, contribuyendo a la constitución 

ideológica del sujeto. Se enfatiza algo que Faircloughsostiene: un enfoque dialéctico de la 

relación entre discurso y subjetividad; esto quiere decir que los sujetos son en parte 

posicionados y constituidos en el discurso, pero en la práctica discursiva ellos también 

cuestionan (impugnan) y reconstruyen las estructuras discursivas. 

Para ir concluyendo desde las perspectivas asumidapor N. Fairclough86,siguiendoen 

suenfoquea Habermas realiza un giro histórico y dinámico en el análisis del discurso de la 

ÍÏÄÅÒÎÉÄÁÄ ÃÏÎ ÓÕ ÐÏÓÔÕÌÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÐÒÏÇÒÅÓÉÖÁ ÃÏÌÏÎÉÚÁÃÉĕÎ ÄÅÌ ȬÍÕÎÄÏ ÄÅ ÌÁ ÖÉÄÁȭ ÐÏÒ ÐÁÒÔÅ 

de la economía y el estado, que entraña un desplazamiento desde las prácticas 

ȬÃÏÍÕÎÉÃÁÔÉÖÁÓȭ Á ÌÁÓ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ ȬÅÓÔÒÁÔïÇÉÃÁÓȭȟ ÑÕÅ ÅÎÃÁÒÎÁÎ ÌÁ ϺÍÏÄÅÒÎÁϺ ÒÁÃÉÏÎÁÌÉÄÁÄ 

puramente instrumental. Este proceso, se ejemplifica bien a partir de los modos en que la 

publicidad y el discurso promocional han colonizado muchos dominios de la vida en las 

sociedades contemporáneas.Todo encuadre del análisis crítico del discurso encombinación 

inter discursiva acompañaráel cambio histórico,de orden cualitativo entre diferentes 

períodos históricos en relación con el funcionamiento social del discurso. Permanentemente 

Fairclough apela a un giro histórico, social y crítico para que los estudios lingüísticos se 

conecten con las realidades de uso lingüístico contemporáneo. Ante el imperativo del nuevo 

siglo, considera que la gente debe ser cada vez más consciente del papel del lenguaje y el 

ÄÉÓÃÕÒÓÏȢ2ÅÃÏÎÏÃÅÑÕÅ ȰÌÏÓ ÎÉÖÅÌÅÓ ÄÅ ÃÏÎÃÉÅÎÃÉÁϺÅÎ ÓÕ ÐÁþÓ ÄÅ ÏÒÉÇÅÎϺ ÓÏÎ ÍÕÙ ÂÁÊÏÓȢ 0ÏÃÁ 

gente posee siquiera un metalenguaje elemental para hablar y pensar acerca de estas 

cuestionÅÓȱϺÅÎ ÒÅÆÅÒÅÎÃÉÁÁÌÏÇÒÁÒ ÕÎÁ ÃÏÎÃÉÅÎÃÉÁ ÃÒþÔÉÃÁ ÄÅÌ ÌÅÎÇÕÁÊÅ Ù ÄÅ ÌÁ ÐÒÜÃÔÉÃÁÓ 

ÄÉÓÃÕÒÓÉÖÁÓϺ Ù ÌÁ ÄÅÆÉÎÅ ÃÏÍÏ ÕÎ ÐÒÅ ÒÅÑÕÉÓÉÔÏ ÐÁÒÁ ÓÅÒÖÅÒÄÁÄÅÒÏÓ ÃÉÕÄÁÄÁÎÏ ÄÅÍÏÃÒÜÔÉÃÏ87. 

 

TERCERA PARTE: REFLEXIONES FINALESȣ 

                                                           
86Fairclough. 1989: 
87Fairclough2008:175/7/183  
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A lo largo de este estudioquehademandadouna labor de traducción, lectura, análisis, 

reflexióne interpretación bibliográfica, se han puesto a consideraciónlos principales aportes 

que realiza T.Van Dikj y Norman Fairclough partiendo del análisis de las 

produccionespresentadas. Desde este contexto consideramosque el análisis de discurso 

crítico sólo puede hacer contribuciones significativas y específicas al análisis crítico social o 

político,si es capaz de dar cuenta del rol del lenguaje, el uso del lenguaje, el discurso o eventos 

comunicativos en la (re)producción de la dominación y la inequidad. Su análisis puede 

proveer una mirada explícita en las vagas nociones de la manipulación. Es decir, los analistas 

del discurso crítico quieren saber cuáles estructuras, estrategias u otras propiedades del 

texto, habla, interacción verbal o eventos comunicativos juegan un rol en estos modelos de 

reproducción (VanDijk 1993b:81). La dominación también implica acceso especial a varias 

formas de discurso o eventos comunicativos. Los grupos dominantes o elites pueden ser 

definidos por su acceso especial a una variedad de público más amplio o discursos de 

influencia, que los grupos menos poderosos. La elites tienen un mejor y mayor control de 

acceso a los discursos de política, los medios, escolaridad, educación o jurídicos. Pueden 

determinar el tiempo, lugar, circunstancias,presencia y rol de los participantes, tópicos, estilo 

y audiencia de estos discursos. También, las elites son los actores preferidos representados 

en el discurso público. Esto significa que también tienen más posibilidades de tener acceso a 

las mentes de otros, y así ejercer su poder persuasivo. En la contra cara, los grupos menos 

poderosos tienen acceso activo sólo a conversaciones cotidianas con familiares, amigos o 

colegas, menor acceso a diálogos institucionalesy acceso muy pasivo a los discursos públicos, 

como los de los medios de masas. Tanto Van Dijk comoFairclough sostiene quela 

reproducción de la dominación en la sociedad contemporánea se maneja manteniendo y 

legitimando estos patrones de acceso desiguales al discurso y la comunicación, y así a la 

mente del público. Los analistas de discurso críticos, dice V.Dijk, debieran adoptar una 

postura sociopolítica explícita: esto es dar a conocer su punto de vista, perspectiva, principios 

y metas tanto al interior de su disciplina, como también a la sociedad. 

Por su parte, para Fairclough su esperanza es el cambio a través del entendimiento crítico. Su 

perspectiva, en lo posible es paraaquellos que sufren más por la dominación y la inequidad. 

Los blancos críticos para Van Dijk son las elites de poder que representan, sostienen 

legitiman, condonan e ignoran la inequidad social y la injusticia. 

Tales objetivos, elecciones y criterios del análisis de discurso crítico tienen implicancias para 

el trabajo académico. Monitorear la formación de teoría, los métodos analíticos y 

procedimientos de la investigación empírica guían la elección de tópicos y relevancias. Los 

académicos críticos no debieran preocuparse acerca de los intereses y perspectivas de 

aquellos en el poder, quienes están mejor ubicados para cuidar de sus propios intereses. En 
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coincidencia, ambos autores como críticos de los sistemas educativos de nivel superior, 

ÐÏÓÔÕÌÁÎ ÑÕÅ ÌÏÓ ÁÃÁÄïÍÉÃÏÓ ÄÅÂÅÒþÁÎ ÄÅÊÁÒ ÄÅ ÓÅÒÍÅÒÏÓ ȰÍÅÄÉÁÄÏÒÅÓ ÎÏ ÃÏÃÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌÁÓ 

elites y posibilitar diferentes opcionesy producciones discursivas88ȱ 

Ante este panorama lossistemas educativos sufre la creciente apropiacióndecategoría 

conceptualestales como mercado, autonomía, contratistas independientes, rendiciones 

administrativas, descentralización, promedio ingreso ɀegreso , queprovienen demodelos 

economicistasy conllevan a prácticas que desde el reduccionismoviene sistemáticamente 

convalidando el avance de las prácticas neo liberales de triste memoria y cuyos máximos 

exponentese formaron priorizando el individualismo y la meritocracia. Ante esto, es 

vitalescuchar los pedidos de nuestra América Latina, re pensarnos, respetar nuestra 

pluralidad cultural, de dialectos, de tradicionesde idiosincrasias es una alternativa, es una 

posibilidadcomo manera deconstruir laverdadera emancipaciónepistemológica. Ese debe 

serel compromisoy lapraxis concreta. El proceso ya se encuentra en marcha. 
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RESUMEN 

El presente artículo posee como propuesta de trabajo desarrollar una investigación desde la 

Arqueología Histórica, teniendo como objetivo caracterizar y comprender la dinámica de la 

localidad de Amadores, especialmente en el período de mediados y finesdel siglo XIX. Donde 

laestructura económica de la Argentina y la configuración de su sistema económico, estuvo 

sometida a una serie de profundas transformaciones que marcaron, al mismo tiempo, las 

relaciones entre el Estado y la economía, donde el capitalismo organizado no significo otra 

cosa que la estructuración de la vida económica, política y social del país. Donde Amadores no 

estuvo exento de esta situación, por ello es que tomamos a esta localidad rural en el 

departamento Paclín, provincia de Catamarca Argentinaya su parroquia, para entender como 

este lugar fue construido socialmente producido y habitado; y donde la presencia eclesiástica 

tuvo un rol en la construcción de un orden institucional rural y su relación con el surgimiento 

y declive de la villa. Para ello nuestro trabajo fue abordado desde una perspectiva 

interdisciplinaria, con el fin de comprender el contexto histórico, como fueron sus 

procedimientos de creación, ocupación y transformación en el cual estuvo inserta esta capilla. 

Metodológicamente se recurrió al análisis de documentación édita e inédita, como también 

estudios arquitectónicos y arqueológicos en la ruina y del material recuperado en 

excavaciones. El resultado esperado es visibilizarlas condiciones económicas y sociales de la 

población que vivió en un contexto rural del siglo XIX. 

Palabras clave: Amadores, Paclín, ruralidad, peones, capillas. 
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INTRODUCCIÓN 

Una investigación sobre la Capillay su contexto históricoen el Depto. Paclín puede ser 

justificada por varios motivos. Uno de ellos es la dinámica como apareceen1591 con la 

merced de Paquilingasta89 siendo Diego de Vera el primer español asentado en el área. Hacia 

1609 se produce un traslado de los indios Paquilingasta por el encomendero y nuevo 

ÐÒÏÐÉÅÔÁÒÉÏ ÄÅ ÌÁÓ ÔÉÅÒÒÁÓ ÄÏÎ $ÉÅÇÏ 'ÒÁÎÅÒÏ ÄÅ !ÌÁÒÃĕÎȟ ÈÁÃÉÁ Ȱ,Á 2ÁÍÁÄÁȱ ɉÁÃÔÕÁÌ 

Concepción de Tucumán)90. 

La desnaturalización fue una de las formas de dominio que impuso el castellano sobre el 

nativo91. La localidad de Amadores tuvo origen como pueblo de indios. Es en este sentido, 

ÃÏÍÏ ÅØÐÌÉÃÁ 2ÁÚÏÒÉȰÅÌ ÏÒÉÇÅÎ ÄÅ ÄÉÖÅÒÓÁÓ ÐÏÂÌÁÃÉÏÎÅÓ ÓÅ ÄÁ Á ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ ÌÁ ÃÒÅÁÃÉĕÎ ÄÅÌ 

obispado de Tucumán, desde allí se crean los curatos, y en ellos surgen estancias cuya 

ÐÒÉÍÉÔÉÖÁ ÐÏÂÌÁÃÉĕÎ ÖÁ ÃÏÎÆÉÇÕÒÁÎÄÏ ÅÌ ÏÒÉÇÅÎ Á ÅÓÔÁÓ ÐÅÑÕÅđÁÓ ÐÏÂÌÁÃÉÏÎÅÓȢȱ92 

Particularmente, en el noroeste argentino, el orden colonial se asentó en una estructura de 

poder jerárquica que modeló las relaciones sociales, culturales, religiosas, políticas y 

económicas. Luego de 185393 esta estructura terminó legitimando una forma de integración 

territorial, resultando perniciosa para dichas provincias94. Este modelo comenzó a 

consolidarse luego del triunfo de Pavón95 en 1861, a manos de las élites locales que apoyaron 

las políticas liberales mitristas.  

Paralelamente aesta situación, las órdenes religiosassiguieron usando un modelo de 

asentamiento que se inició desde la implantación del modelo colonial y continuó hasta inicios 

del siglo XX, el cuál consistió en los asentamientos urbanos, de una fuerte vinculacióna los 

sistemas políticos locales tales como el cabildo o la enseñanza educativa, un ejemplo local 

característico es la escuela fundada porlos padres franciscanos en Catamarca en el siglo XVIII, 

como así tambiénlas misiones ubicadas en áreas rurales, vinculadas a los centros productivos 

para acumulación de capital.96 

                                                           
89 3ÅÇĭÎ *5!. 0!",/ 6%2!ȟ ȰÅÌ ÏÒÉÇÅÎ ÄÅ ÌÁ ÍÅÒÃÅÄ ÅÓÐÁđÏÌÁ ÄÅ 0ÁÑÕÉÌÉÎÇÁÓÔÁ ÄÁÔÁ ÄÅÌ ÁđÏ ρυφυȱȢ Cfr. GASPAR 
GUZMÁN ,1985: 234 
90 ANTONIO LARROUY. y MANUEL SORIA. Autonomía catamarqueña. Homenaje en su primer centenario. Editorial 
Sarquís. Catamarca.[1921]2004 :19 
91Cfr. ANA LORANDI 1988: 12 
92ALFREDO RAZORIȟ Ȱ(ÉÓÔÏÒÉÁ de la ciudad Argentinaȱ Buenos Aires, Imprenta López, 1945, pp. 234 -262. 
93 Año en que se sanciona la constitución nacional, de carácter liberal siendo sus artículos principales la propiedad 
privada,la libre circulación de productos extranjeros y la libre circulación de los ríos. 
94Destacamos las interpretaciones más generalizadas sobre el período; ALVERO E IBÁÑEZ 2009; ALVERO 2007, 
BAZÁN 1992 
95 Librada cerca del arroyo Pavón en la provincia de Santa Fe, el 18 de septiembre de 1861, la batallamarcó la 
victoria de las fuerzas unitarias (liberales) comandadas por Bartolomé Mitre, frente a las tropas federales de Justo 
José de Urquiza. La batalla significó para el país la organización de un estado nacional, federal en lo político, con 
una ideología predominantemente liberal y de economía exclusivamente librecambista. 
96 Fue dicha institución en los siglos XVIII y XIX, una especie de universidad para las provincias del NOA y Cuyo, y 
la más importante del interior luego de la Universidad de Córdoba. Cfr. ANA LORANDI 1988: 25;CARLOSMAYO 
1994: 78. 
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Dentro de este contexto planteado, donde los cambios de orden político-económico y 

religioso, sugieren una profunda repercusión en los modos de vida provinciales y 

particularmente en los contextos locales, en los cuales la población de las zonas rurales no 

estuvo exenta de tales transformaciones. Por ello, desde el punto de vista estrictamente 

arqueológico-histórico, nos interesalograruna comprensión de los procesos de 

transformación que se dieron en el en la villa de Amadores, departamento Paclín durante en 

el siglo XIX. 

Para lo cual, intentamos lograr un acercamiento a éste períodoa travésde su capilla rural y su 

relación con la población campesinaeinterpretar su relevancia en la conformación de la 

historia del departamento.  

Es a partir de esta manifestación cultural dada a lo largo de centurias en el valle, que nos 

preguntamos la relación que se ha dado en esta capilla y sus poblaciones, así como el auge y 

abandono que han sufrido a lo largo del tiempo. ¿Qué relación tuvieron los cambios sociales 

sobre los efectos materiales? ¿Cuáles fueron los motivos de auge y abandono de la capilla? 

¿Qué causas la llevaron al abandono siendo la construcción relativamente nueva?  

Esta problemática, nos conlleva a suscitar los motivos que generaron el abandono 

poblacional en esta localidad, y que relación tuvieron en la vida y muerte de su parroquia. 

Partimos del supuesto de considerar que la capilla del siglo XIX en la villa de Amadores tuvo 

un papel fundante en la construcción de un orden institucional rural operando como espacios 

significativos en la vida de la comunidad frente a laimperceptible presencia Estatal. 

 

MARCO TEÓRICO 

Consideramos necesario plantear algunas reflexiones acerca del abordaje de los restos 

materiales desde una perspectiva histórica lo que implica tomar una posición reflexiva al 

iniciar su estudio, que partirá desde una concepción holística del pasado, tratando de 

despojarnos de las generalizaciones empíricas que subyacen en los tangibles restos 

arqueológicos cargados de enunciados históricos discontinuos.Adherimos a la idea que 

plantean Senatore y Zarankin quienes no desconocen  

ɉȣɊ ÌÁ ÎÁÔÕÒÁÌÅÚÁ ÆÒÁÇÍÅÎÔÁÒÉa y parcial de los datos proporcionados por las fuentes 

ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÌÅÓ ɉȣɊÓÅ ÅÎÔÉÅÎÄÅ ÑÕÅ ÔÁÌÅÓ ÃÁÒÁÃÔÅÒþÓÔÉÃÁÓ ÄÅÆÉÎÅÎ ÅÌ ÔÏÔÁÌ ÄÅÌ ÒÅÇÉÓÔÒÏ 

arqueológico, luego, en tanto forma de registro material, los textos son susceptibles de 

brindar información relevante a los estudios arqueológicos, y sus matices requieren ciertas 

consideraciones específicas, como aquellas relativas al contexto de producción de tales 

escritos.97 

                                                           
97MARIO SENATORE Y ALBERTO ZARANKINȟȰArqueología Histórica y Sociedad Moderna en LatinoaméricaȱȟÅn 
Boletín del Gabinete de Arqueología 4 (4), La Habana, 2005, pp. 104-111. 
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Como toda problemática en cuanto a la delimitación de su campo de estudio, una definición 

de ÁÒÑÕÅÏÌÏÇþÁ ÈÉÓÔĕÒÉÃÁ ÅÍÅÒÇÅÎÔÅ ÓÅÒþÁ ÌÁ ÄÅ /ÒÓÅÒ ÃÏÍÏ ȰÕÎ ÅÓÔÕÄÉÏ ÁÒÑÕÅÏÌĕÇÉÃÏ ÄÅ ÌÏÓ 

aspectos materiales, en términos históricos, culturales y sociales concretos, de los efectos del 

mercantilismo y del capitalismo que fue trazado hacia fines del siglo XV y que continua en 

ÁÃÃÉĕÎ ÈÁÓÔÁ ÈÏÙȱ98. Este tipo de concepto nos permite desarrollar un análisis, del impacto de 

las ideas europeas en los pueblos y el modo en cómo estos responden a los acontecimientos 

impuestos en una determinada época. 

!Óþȟ ÁÕÎÑÕÅ ÅÌ Ȱmundo moderno es caracterizado por una economía única, que es colonial, 

ÉÎÔÅÒÎÁÃÉÏÎÁÌ Ù ÅÎ ÅØÐÁÎÓÉĕÎȱ99 Ù ȰÅÌ ÁÒÑÕÅĕÌÏÇÏ ÅÓÔÕÄÉÁ ÁÒÔÅÆÁÃÔÏÓ ÑÕÅ ÓÏÎ ÃÏÍÍÏÄÉÔÉÅÓȱ100, 

mercancías vueltas al cambio comercial, ese mundo complejo incluía realidades ligadas solo 

indirectamente al capitalismo. 

En último lugar, pero no por eso menos importante, hay un componente ético, en la academia 

y fuera de ella, que significa aceptar el pluralismo y el respeto a la divergencia, la 

transparencia que no oculta golpes y que permite la visibilidad de las opresiones y 

contradicciones, en el pasado y en el presente. A partir de estas consideraciones, se puede 

tratar del desarrollo y situación de la Arqueología Histórica en nuestro país. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación desarrollada en este trabajo se ha estructurado sobre la base de considerar a 

la edificación como una unidad de análisis, para lo cual la metodología que se utilizó para la 

consecución de nuestro objetivo planteado involucró dos grandes etapas, a saber: 

La primera comprendió el relevamiento documental, a través de la búsqueda de información 

bibliográfica que nos brindó un cuadro de referencia y contextualización de la Capilla de 

Amadores para el siglo XIX, sumando a ello una indagación de archivos en bibliotecas 

Municipales y Provinciales, el Archivo Histórico Provincial y por último el Obispado de 

Catamarca. 

La segunda etapa consistió en diversos trabajos de campo llevados a cabo en la estructura 

arquitectónica mencionada, para luego realizar el análisis e interpretación de los materiales 

recuperados de la excavación y los diversos relevamientos; todo esto lo englobamos bajo el 

término amplio de trabajo de gabinete. 

Para el análisis de la estructura edilicia se adoptó los conceptos de la arqueología espacial la 

cual busca regularidades y singularidades en la forma y función de los patrones de 

asentamiento, para lo cual ha desarrollado el estudio de las relaciones espaciales 

considerando distintas escalas de agregación. De esta manera para esta perspectiva el espacio 

                                                           
98 CHARLES ORSER, ȰIntrodução à Arqueologia HistóricaȢȱ, Belo Horizonte, Oficina de Livros,1992, pp. 23- 47. 
99CHARLES ORSER,ȰA historicalarchaeologyofthemodernWorldȱȟNew York,Plenum, 1996,pp. 83-107. 
100CHARLES ORSERǪ "2)!. &!'!.ȟ ȰHistoricalArchaeology.ȱ Nueva York, Harper Collins. 1995, pp. 95- 83. 
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se presenta como un continuum, el cual a los efectos de su interpretación es posible de ser 

fragmentado en tres niveles101, a saber: 

Nivel micro considera espacios al interior de las estructuras, pequeñas unidades que albergan 

actividades humanas y sus consecuencias, en este nivel las relaciones se dan entre artefactos 

y otros artefactos, artefactos y espacios con recursos, y espacios con recursos con recursos.  

Nivel meso considera el espacio comunal dentro de los sitios, donde alberga un conjunto de 

actividades humanas y un conjunto de estructuras, asentamientos domésticos, etc.; las 

relaciones se dan entre artefactos y otros artefactos, estructuras y estructuras, estructuras-

espacios con recursos, etc.  

Y el nivel macro, considera las relaciones espaciales entre sitios, basándose en la teoría 

espacial económica, basada en tres principios la maximización de los recursos, la 

minimización de los costos y la ley del mínimo esfuerzo.  

Partiendo de esta propuesta, nuestro análisis de la Capilla fue abordado desde un nivel micro, 

para realizar un acercamiento a las prácticas dadas dentro de la unidad y poder interpretar 

como se desarrolla un determinado sistema de actividades. Puesto que frecuentemente los 

estudios espaciales tienen en cuenta las evidencias superficiales e infieren funcionalidades a 

partir de formas arquitectónicas.  

Sin embargo la determinación funcional del espacio a micro escala, no puede alcanzar 

precisión sin excavaciones. Si bien es un proceso destructivo posee la ventaja de dar cuenta 

de tendencias en las prácticas humanas a través del tiempo, considerando cambios, 

permanencias, rupturas, etc. Los reflejos materiales de esas actividades van superponiéndose 

en la tierra, formando en el tiempo una estratificación la cual tiene el potencial de brindar 

una historia de las prácticas cotidianas102. 

Es así que se realizó una excavación con método estratigráfico con el objetivo de identificar 

cada estrato, siguiendo la técnica de decapage,para lo cual se realizaron sondeos dirigidos en 

diversos sectores al interior y exterior de las estructuras. Esta metodología de excavación nos 

permitió tener un mayor control al cm. de la estratigrafía. 

El registro del trabajo en las excavaciones estuvo sistematizado, siguiendo planillas 

prediseñadas en el marco del proyecto de investigación, al comienzo de la excavación se 

consignaron en planillas los datos relacionados a factores naturales, datos arqueológicos 

relevantes visibles en superficie (información sobre las paredes del edificio y detalles acerca 

de su construcción [ancho de paredes, el tamaño de los materiales empleados, etc.], estado de 

conservación, como así también la recolección sistematizada de material arqueológico, etc.).  

                                                           
101Cfr.DAVID CLARKE 1977: 207 
102Cfr.DAVID CLARKE 1977: 219 
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Por otra parte para el análisis de la arquitectura, tuvimos en cuenta la morfología de la planta 

y los componentes arquitectónicos de la unidad de análisis, a su vez, apelamos a la propuesta 

de Taboada y Angiorama, donde los autores plantean aceptar 

 (...) ÕÎÁ ÖÉÓÉĕÎ ÄÉÎÜÍÉÃÁ ÄÅ ÌÁ ÁÒÑÕÉÔÅÃÔÕÒÁ ÑÕÅ ÅÖÏÌÕÃÉÏÎÁ Ù ÃÁÍÂÉÁɉȣɊÁ ÍÅÄÉÄÁ ÄÅ ÓÕÓ 

neÃÅÓÉÄÁÄÅÓ Ù ÃÏÎÄÉÃÉÏÎÁÎÔÅÓ ÂÉÏÌĕÇÉÃÏÓȟ ÓÏÃÉÏÃÕÌÔÕÒÁÌÅÓ Ù ÍÁÔÅÒÉÁÌÅÓ ɉȣɊ ÄÅÎÔÒÏ ÄÅ ÅÓÔÁ 

perspectiva habrá que poner en consideración, entonces, que variaciones o inversiones 

dentro de ciertos patrones arquitectónicos claramente definidos podrían estar respondiendo 

a ampliaciones/restricciones de sectores techados o remodelados por causas relacionadas 

con el crecimiento/decrecimiento y extensión o cambio en los usos.103 

La aplicación de los conceptos de la arquitectura en el registro arqueológico vinculado a 

contextos históricos contribuye a la interpretación y descripción de las técnicas practicadas y 

los materiales utilizados, permite determinar procesos de cambio social, considerando al 

edificio como un documento histórico.104 

Partimos de una interpretación del ȰÅÌ ÅÓÐÁÃÉÏ ÃÏÎÓÔÒÕÉÄÏ ÓÅ ÐÒÅÓÅÎÔÁ ÃÏÍÏ ÅÌ ÐÒÏÄÕÃÔÏ Ï 

ÅÆÅÃÔÏ ÄÅ ÌÁ ÁÃÃÉĕÎ ÓÏÃÉÁÌȟ ÐÏÒ ÌÏ ÔÁÎÔÏ ÃÏÎÓÔÉÔÕÙÅ ÕÎ ÐÁÉÓÁÊÅ ÃÕÌÔÕÒÁÌȱ105. La arquitectura no es 

ÓĕÌÏ Ȱuna tecnología de construcción, con funciones de simple utilidad práctica, de cohesión 

social o como demarcador de espacios, sino también como medio de construcción de poder y 

ÃÏÎ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÄÏÓ ÆÕÅÒÔÅÍÅÎÔÅ ÃÏÅÒÃÉÔÉÖÏÓ ÄÅ ÃÏÎÔÒÏÌ ÓÏÃÉÁÌȱ106. Por ello nos referimos a un 

entorno como producto social, creado en una realidad dada para introducir un significado 

simbólico (Criado Boado 1993). 

 

RESULTADOS 

Hacia el siglo XIX, Amadores reunía la mayor parte de la población del departamento Paclín, 

según los viajeros y cronistas de época (Burmeister 1944, Mulhall 1876, Ruzo 1861) poseía 

un próspero desarrollo económico en la cual se puede distinguir, a través de la población los 

distintos sectores sociales que la componían y sus diversas estrategias económicas 

desarrolladas para este siglo. Sobre la importancia de esta localidad y los documentos que 

hacen mención de la construcción de una nueva capilla ubicada en esta zona, hacen mención 

                                                           
103 CONSTANZA 4!"/!$! 9 #!2,/3 !.')/2!-!ȟ Ȱ0ÏÓÉÂÉÌÉÄÁÄÅÓ ÄÅ ÕÎ ÅÎÆÏÑÕÅ ÄÉÎÜÍÉÃÏ ÐÁÒÁ ÅÌ ÅÓÔÕÄÉÏ ÄÅ ÌÁ 
ÁÒÑÕÉÔÅÃÔÕÒÁ ÄÏÍïÓÔÉÃÁ ÐÒÅÈÉÓÐÜÎÉÃÁȢ 5Î ÃÁÓÏ ÄÅ ÁÐÌÉÃÁÃÉĕÎ ÅÎ ,ÏÓ !ÍÁÒÉÌÌÏÓ *ÕÊÕÙȱȟ Relaciones de la SAA XXVIII, 
Buenos Aires, 2003, pp. 101-115.  
104Cfr. JORGE QUIRÓS CASTILLO,2002:33. 
1058!6) !9<. 6),!ȟ Ȱ!ÒÑÕÉÔÅÃÔÕÒÁ ÃÏÍÏ ÔÅÃÎÏÌÏÇþÁ ÄÅ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÒÅÁÌÉÄÁÄ ÓÏÃÉÁÌȱȟ ÅÎȡ Arqueología de la 
Arquitectura2,Vitoria Gasteiz: CSIC, UPV, 2003, pp.17-24. 
106ANDREA CARANDINI, Historias en la Tierra. Manual de Excavación Arqueológica, Barcelona, Editorial Crítica, 
1997, pp. 189. 
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que la construcción de esta capilla se había constituido como un hecho trascendental para el 

departamento creado cuatro años antes.107 

En relación a esta información, el nombre dÅ ÌÁÃÁÐÉÌÌÁ ÅÒÁ Ȱ.ÕÅÓÔÒÁ 3ÅđÏÒÁ ÄÅ ,Á #ÁÎÄÅÌÁÒÉÁȱ 

y fue construida en 1869 (Archivo del Obispado de Catamarca)108y, a mediados del siglo XX 

fue abandonada quedando en la actualidad en ruinas.109 

Nuestro análisis arquitectónico nos permitió determinar que seemplearon para su 

construcción diferentes materiales como piedra, adobe y ladrillo cocido. La planta del edificio 

consta de seis espacios (sacristía I y II, nave central, galería, campanario y atrio ver. Igm.1). A 

través de los sondeos se logró hallar parte de los materiales que conformaron los techos. 

Estos estaban elaborados sobre una estructura de madera que sostenían baldosas de material 

cocido, sobre éstas un cañizo con capa de barro y por último tejas musleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: 

Planimetría de la 

Capilla de 

Amadores y los 

sondeos 

realizados. 

 

La nave central tenía un techo a dos aguas. En cambio la galería y la sacristía I tenían un techo 

a un agua. En los demás espacios no se pudo precisar la inclinación de los techos. Los pisos 

poseen baldosas de material cocido de 0,20 x 0,20 m. Las paredes poseían revoques 

compuestos por una argamasa de barro y gramíneas sobre las cuales se colocó una capa de 

                                                           
107 Fuente: GAMALIEL CÓRDOVA, Carta del presbítero enviada al secretario del obispo de Salta, ARCHIVO DEL 
OBISPADO DE CATAMARCA, 1874. 
108Fuente: PABLO PADILLA,Carta al gobernador de Catamarca,.ARCHIVO DEL OBISPADO DE CATAMARCA, Carpeta 
Paclín, 1885. 
109Fuente; JOSÉ ARUEDA,Carta al Obispo Bernabé Piedrabuena, ARCHIVO DEL OBISPADO DE CATAMARCA, Carpeta 
Paclín, 1918. 
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cal. Sobre esta capa logramos distinguirdiferentes episodios de pinturas (rosado, blanco y 

azul en los distintos espacios). 

En uno de los sondeos realizados en la sacristía I se hallaron material cerámico perteneciente 

a la Cultura Aguada110 perteneciente al periodo medio y en la mayoría de los sondeos 

realizados, también así como en este se hallaronrestos de los techos (tejas rústicas estilo 

colonial, un fragmento dealfajía de madera en avanzado estado de deterioro, ladrillos que 

cumplieron la función de cielorraso) y baldosas de los pisos.  

También se halló un fragmento deflorero de tallo alto Art Nouveau111, fragmentos de vidrios 

planos, (un fragmento de espejo y otro que debió ser de puerta o ventana) fragmentos de 

vidrios (verde interpretados como botellas de leche y un vidrio transparente con la imagen 

de un niño112) restos de loza, tela y clavos. Algunos hallazgos evidencian procesos post 

depositacionales puesto que remiten a materiales del siglo XX, evidenciando que fue usada al 

menos como basurero décadas después de su abandono. 

 

Imagen 2: Desde la parte superior izquierda la foto muestra un fragmento del florero Art Nouveau, a la derecha los 

restos de género,clavos, loza y parte de una botella gruesa; en la parte inferior izquierda restos de vidrio, la última 

imagen muestra alfajía de madera que fue encontrado entre los escombros del derrumbe. 

 

La evidencia mencionada, obtenida mediante las extensas excavaciones y el análisis de los 

documentosnos permite vincular a la capilla de Amadores, con otra en la localidad de Paclín 

Viejo, ubicada a 12km al norte, ya quemuchos de los materiales se obtuvieronde esta última 

                                                           
110El material fue hallado por debajo del nivel de ocupación de la capilla, por lo tanto se concluyó que el edificio 
fue construido sobre sitios arqueológicos (prehispánicos).  
111conversación personal con el Dr. SCHÁVELZON 
112la cual se corresponde a las botellas de gaseosa de marcaPritty de los años 1970, conversación personal con el 
Dr. SCHÁVELZON 
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como fueron las tejas y tejuelas que formaron parte de los techos. Además se usaron otros 

materiales en su construcción como piedras, ladrillos de adobe y tambiénmaterial cocido, 

para la cimentación del edificio.  

Esos datos los hemos corroborado con la información obtenido de una carta fechada en 

Amadores el 20 de septiembre de 1885 que fuera escrita y enviada por el presbítero José 

Salas al obispado de Salta, menciona que alrededor de la capilla de Paclín Viejo (edificada 

completamente en adobe) ȰÓÅ ÁÓÅÎÔĕ ÕÎ ÐÅÑÕÅđÏ ÇÒÕÐÏ ÈÕÍÁÎÏ ÃÏÍÐÕÅÓÔÏ ÐÏÒ ÅÌ ÓÁÃÒÉÓÔÜÎȟ 

su familia y dos o tres jornaleros, que trabajaron y vivieron en torno a las riquezas que genera 

ÌÁ ÔÉÅÒÒÁȱ113. Los problemas que precipitaron el abandono de la capilla de Paclín Viejo fueron 

diversos, destacando factores como la distancia de los caminos principales del valle, la 

pobreza de sus habitantes, o la escasez de agua; pero puntualiza que la razón principal giró en 

torno a las formas de propiedad de la tierra, pues detalla que no se pudo enajenar los 

terrenos a la Congregación del Huerto, para que allí se asentase una población, haciendo del 

paraje, un lugar completamente desolado.114 

Amadores, menciona el presbítero Salas, es el lugar en donde estaba concentrado el eje 

económico de la zona y el lugar de asiento de los vecinos (principales) propietarios, los 

peones e inquilinos y del cura párroco que oficiaba las misas en Paclín.  

Acerca de los problemas que ocasiona una capilla distante de la población, también se tiene 

en cuenta que los feligreses, en su mayoría peones, jornaleros o inquilinos, habitan en chozas 

y tienen que caminar hasta una hora y media para presenciar misa, y muchas veces en ayuna, 

con la dificultad de transitar caminos que estaban en estado pésimo de conservación. Este 

problema también lo sufre el cura párroco que estaba habitando Amadores pero tiene que 

caminar hasta Paclín para asistir a los fieles.  

Por último es de destacar que en su carta, menciona que una de las dos sacristías con la que 

cuenta la flamante iglesia, aún no tiene terminada el techo, como también el cementerio que 

se está construyendo y se encuentra distante 200 metros al oeste de la misma, como así 

también los ornamentos de la nueva iglesia que aún son escasos.115 

Los pobladores de Amadores, también involucraron a las autoridades políticas de la época 

para alentar el traslado de los servicios religiosos a la nueva capilla que se comenzó a edificar 

en el año 1869. En la carta de Padilla al gobernador de Catamarca del año 1885116,firmada por 

varios vecinos de la localidad entre los que se destacan José y Laureano Brizuela, Manuel 

Rodríguez, Marcos Castro, Adolfo Guzmán, Manuel Rodríguez y Domingo Ponessa entre otros, 

fue dirigida al entonces gobernador de la provincia, don Silvano Daza, con el objeto de que 

                                                           
113Fuente: JOSÉ SALAS, Carta al obispado de Salta,ARCHIVO DEL OBISPADO DE CATAMARCA, Carpeta Paclín, 1885. 
114Op. Cit. 
115Op. Cit. 
116Fuente: PABLO PADILLA,Carta al gobernador de Catamarca,.ARCHIVO DEL OBISPADO DE CATAMARCA, Carpeta 
Paclín, 1885. 
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intervenga ante las autoridades eclesiásticas con asiento en Salta para el traslado de los 

servicios religiosos a la nueva capilla de Amadores.  

Tres son los fundamentos que mencionan en la carta:  

1. El primero da cuenta que en el paraje de Paclín su capilla se encuentra en ruinas y en 

estado de abandono, destacando además que no hay población actual alrededor de ella y que 

se encuentra apartada de los caminos principales del valle.  

2. El siguiente motivo remarcado es que su cura párroco habita en Amadores  

3. Por último se menciona a la capilla de Amadores como un edificio nuevo que ofrece todas 

las comodidades para el culto religioso, con un cementerio que aún no se ha terminado de 

construir, a diferencia del cementerio de Paclín que lo describe como un lugar abandonado en 

donde las bestias han removido los restos mortales de los que allí descansan.  

No debemos olvidar que además se menciona a Amadores como la población más importante 

del departamento por el número de habitantes, su riqueza y su ilustración. Este último punto 

es de central importancia para comprender la dinámica histórica que se ha dado en la 

localidad en particular. 

 

Amadores en el siglo XIX 

En el siglo XIX la provincia de Catamarca como así también en el resto del país, se evidencia 

una serie de transformaciones económicas, políticas y sociales de los cuales el valle de 

Amadores no fue ajeno. Destacándose entre ellos, los sucesos de la guerra de la 

independencia donde la región aportó recursos económicos y humanos. En épocas de las 

guerras civiles se dio en el valle el combate de El Chiflón I en 1835 entre unitarios y federales, 

en épocas de la Organización Nacional el combate deEl Chiflón II en 1862 entre facciones 

opuestas del partido unitario por el control político de la provincia.117 

En este periodo de tensiones entre diversas facciones políticas, se produce también una serie 

de reconversiones en cuanto a categorías para definir el concepto de ciudadano, ya que 

estamos en un proceso de transición de lo colonial a lo republicano. En el periodo colonial se 

concebían categoría tales comonegros, indios, siendo ellos esclavos, sin tierra, 

encomendados, mientras que el blanco, español, era poseedor de tierras, dueño, amo.En el 

peÒþÏÄÏ ÒÅÐÕÂÌÉÃÁÎÏ ȰÓÅ ÄÅÓÔÁÃÁ ÑÕÅÌÏÓ ÐÒÉÍÅÒÏÓ ÐÁÓÁÎ Á ÓÅÒ ÉÌÅÔÒÁÄÏÓȟ ÐÅÏÎÅÓȟ ÃÏÎÃÈÁÂÁÄÏÓȟ 

inquilinos, mientras quelos segundos vecinos, propietarios, letrados, patrones. Todos ellos 

aglutinados bajo la modalidad de aÒÇÅÎÔÉÎÏȢȱ118 

                                                           
117Cfr. MANUEL SORIA, 1891, RAMÓN OLMOS ,1957. 
118 CLAUDIO CARAFFINI, EZEQUIEL FONSECA y HUGO PUENTES. 2013. Blancos, indios y negros. De la sociedad 
colonial a la sociedad republicana, en: XI Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. 
San Salvador de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, 2013, pp.387-399. 
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Las transformaciones económicas acontecidas desde la época colonial fueron diversas, 

afectando los modos de vida de los habitantes que vivieron alrededor de la capilla que es 

objeto de estudio.Mientras que el periodo colonial estuvo caracterizadopor un eje político y 

económico que giraba en torno al Alto Perú, donde se abastecían aquellas regiones con 

productos primarios, animales y esclavos, provenientes de los valles de Paclín y de 

Catamarca,en el período que se inicia en 1816 la economía de la región fue variando 

paulatinamente.119 

Hasta mediados del siglo XIX, la producción agrícola principal en la localidad de Amadores y 

aún en el de Catamarca se daba en base al cultivo del algodón y la extracción de lana de 

llamas, de los cuales se daba una incipiente producción artesanal de tejidos. Asimismose daba 

la agricultura y la extracción de productos primarios como ají, cochinilla, comino, alfalfa para 

forrajeo entre otros productos ymaderas de sus bosques para abastecer las carpinterías de la 

ciudad de Catamarca que complementaban una rica y variada economía. Además funcionaban 

molinos harineros evidenciando con ello que los habitantes del lugar producían los alimentos 

que luego consumían.120 

La introducción de manufacturas anglosajonas desde el Pacífico y el Atlántico afectó 

seriamente la economía local, especialmente luego del triunfo de Urquiza en Caseros, según lo 

describe el viajero francés Benjamín Poucel (1864), resaltando además las riquezas naturales 

de la provincia como el cobre de Cerro Atajo y las famosas Mina Capillitas. Según los datos 

propuestos por éste viajero francés, podemos cuantificar a través de una tabla los ingresos de 

manufacturas de ultramar a la provincia de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: La elaboración propia de los autores a partir de los datos cuadro de Benjamín Poucel (1864). Los valores 

ÅÓÔÜÎ ÅØÐÒÅÓÁÄÏÓ ÅÎ ȰPiastresȱ ÄÅÂÉïÎÄÏÓÅ ÅÎÔÅÎÄÅÒ ÐÁÒÁ ÌÁ ïÐÏÃÁ ÃĕÍÏ ÐÅÓÏÓ ÆÕÅÒÔÅÓȢ 

 

Hacia 1870 se aprecian cambios notables en el valle. La constante introducción de 

mercaderías había hecho declinarlos algodoneros y con ello la producción nativa de 
                                                           
119 Cfr. LUIS ALVERO Y CARLOS IBÁÑEZ 2009; LUIS ALVERO, 2007; ARMANDO BAZÁN 1995,1996; BERNARDO 
RUZO 1861.  
120Cfr. MICHAEL MULHALL Y EDWARD MULHALL 1876, HERMAN BURMEISTER 1944, FEDERICOESPECHE 1875, 
BERNARDO RUZO 1861) 
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tejedurías, reprimarizando la economía zonal. Paralelamente a esto se reemplazan los 

productos primarios por otros como el tabaco, dándose con esto las condiciones económicas 

y políticas que favorecerán la aparición de productores como Wilfrido Figueroa, propietario 

de relevancia en la región y quién tendrá un rol destacado en la formación de la localidad de 

La Merced, que sería fundada en el año 1876.121 

Amadores, asiento de la población principal del valle y compuesta por peones y propietarios 

teníaen el año 1875 finalizada su iglesia. En el archivo del obispado de Catamarca las fuentes 

hacen mención que el sacerdote y los principales vecinos gestionaron desde 1880 a través de 

sendas cartasante el gobernador de Catamarca122 yel Obispado de Salta123 para que se deje sin 

efecto a la capilla de Paclín Viejo único lugar en el valle donde se oficiaban misas, pues la 

población y su sacerdote debían trasladarse diariamente y en ayunaspara presenciar los 

oficios religiosos, ocasionando un grave perjuicio en la población del valle. 

A finales del siglo XIX, la propiedad de la tierra en Amadores era muy desigualhabiendo 220 

propiedadesde hasta 50 ha, 56 propiedades entre 50 y 100 ha, 83 propiedadesentre 100-500 

ha, 18 propiedades entre 500-1000 ha y 8 propiedades con más de 1000 has. 124 Donde el 

segundo censo Nacional de 1895 daba una población total para el departamento de 3306 

habitantes. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo fue la caracterización histórica de la villa de Amadores en el departamento 

Paclín, especialmente en el siglo XIX. Tomando como objeto de estudio, uno de sus ejes 

principalesla población que vivió alrededor de la Capilla, bajo una serie de interrogantes 

como ¿Qué relación tuvieron los cambios sociales sobre los efectos materiales? ¿Cuáles 

fueron los motivos de auge y abandono de la capilla? ¿Qué causas la llevaron al abandono 

siendo la construcción relativamente nueva? 

Creemos que a lo largo del texto, exponemos argumentos que nos permitieron experimentar 

los distintos momentos históricos que se vivieron alrededor de ella en un tiempo 

caracterizado por la constante inestabilidad política,los vaivenes económicos que influyeron 

en los destinos de dicha Capilla como cohesionadora social.  

La localidad de Amadores, surgida como pueblo de indios hacia 1609, y poco después en el 

año 1756, fue dividida en dos mercedes españolas, donde el rio Paclín sirvió de límite entre 

ambas propiedades. Para convertirse en el año 1869 en el eje económico del valle, había 

varios propietarios que se repartían las tierras y acaparaban las riquezas que producía el 
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VIº Congreso Argentino de Americanistas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2008, pp. 59-78. 
122Coronel Silvano Daza siendo su mandato (1885-1888). 
123Catamarca dependió del obispado de Salta hasta 1909, fecha en que se creó el obispado de Catamarca 
124Cfr. LUIS RODRÍGUEZ 1908: 74 




