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MÁS QUE UNA VIEJA CHIMENEA. AROXIMACIONES A LA ARQUEOLOGÍA EN 
ESPACIOS SOCIO-PRODUCTIVOS. EL SITIO INGENIO EL AÑIL (TUCUMÁN)

Daniel Moyano1 y Fernando Villar2

 1Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET)
San Lorenzo 429-Tucumán (CP: 4000)

moyano79@gmail.com 
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Palabras clave: Arqueología Histórica - Arqueología Industrial - Espacios socio-productivos - Siglo 
XIX - Tucumán. 
Keywords: Historical Archaeology - Industrial Archaeology - Socio-productive places - nineteenth 
century - Tucuman

Introducción1

El trabajo presenta los avances de las investigaciones arqueológicas realizadas en el sitio Ingenio El 
Añil 1 (en adelante EA1), un establecimiento de elaboración de tinturas (añil o índigo), posteriormente 
reconvertido en ingenio azucarero, que funcionó entre 1864 y 1882. Nuestros propósitos están orientados 
a indagar –partir de un estudio de caso puntual, mediante técnicas de la arqueología y el análisis histórico 
y arquitectónico- en los sistemas productivos que caracterizaron a gran parte de las fábricas azucareras 
tucumanas durante la “etapa de transición” entre la elaboración de azúcar con métodos preindustriales 
y la moderna agroindustria en Tucumán (1860-1880). En esos años, algunos ingenios abandonaron los 
antiguos “trapiches de palo” e iniciaron la mecanización del proceso productivo mediante equipos 
de hierro con fuentes de energía diversa (tracción a sangre, hidráulica y, por último, vapor). El EA1 
es el único ejemplar hallado que, por su particular derrotero, posee altas probabilidades de conservar la 
disposición primigenia de un espacio productivo azucarero de hace 150 años, y se nos presenta como 
un objeto de estudio invalorable para indagar en esta etapa de la agroindustria azucarera tucumana 
con las herramientas y conceptualizaciones de la arqueología industrial.
EA1 está ubicado 18 km hacia el sudeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán (Latitud: 26˚58`29``Sur 
- Longitud: 65˚07`08``Oeste), en el departamento Cruz Alta (Figura 1). Hoy se compone de un 
conjunto de estructuras arquitectónicas en ruinas, la mayoría de las cuales solo presentan cimientos 
y acumulaciones de material constructivo de lo que alguna vez fueron edificaciones de la fábrica y 
edificios anexos. Los procesos posdeposicionales en el área han sido particularmente hostiles para el 
sitio, puesto que el crecimiento de un bosque autóctono, los anegamientos estacionales que caracterizan 
el área, y el avance de la frontera agrícola en 2011, más la extracción de materiales de construcción 
por parte de la población de la zona, han tenido un efecto francamente nocivo. Empero, al estar alejado 
de zonas urbanizadas, e inmerso durante más de una centuria en un monte, fue fundamental para 
preservar evidencias materiales que hoy nos permiten indagar en las etapas iniciales de la moderna 
industria azucarera provincial. 
Curiosamente, los inicios de la industria azucarera están estrechamente vinculados al espacio rural, a 
pequeñas unidades polirúbricas y diversificadas, en las que el azúcar era una más de varias manufacturas 
y cultivos. Al promediar el siglo XIX, algunas de estas unidades se ampliaron, incrementaron su 
producción y demandaron un mayor número de trabajadores, lo que devino en el surgimiento de 
1La investigación cuenta con el financiamiento del FONCYT, PICT 4424-2016, dirigido por el Dr. Daniel Moyano).
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pequeñas aglomeraciones o poblados 
no planificados contiguos a las 
fábricas. En algunos casos, los 
ingenios prosperaron y, con los años, 
los poblados circundantes confluyeron 
en pueblos azucareros urbanizados 
(algunos son hoy ciudades del 
interior de la provincia). Otros, por 
el contrario, cerraron y la mayoría de 
la población circundante migró hacia 
otras localidades. Pese a esto, pocas 
veces se tomó en cuenta los procesos 
donde el surgimiento de poblaciones 
urbanizadas tuvo como puntapié el 
desarrollo de unidades de producción 
rurales.
P o s i b l e m e n t e  r e s i d a  e n  l a 
preponderancia de una idea-fuerza 
que ubica a diferentes manifestaciones 

Figura 1. Ubicación de EA1. 
Datos de la Imagen: Google Earth. Image © 2019 DigitalGlobe. 
Image Landsat / Copernicus

del desarrollo industrial/fabril asociado de manera indisociable con espacios urbanos donde convive 
el capital y los trabajadores calificados, generalmente bien conectada con su hinterland y con otras 
regiones, cuyo influjo tracciona la migración de mano de obra desde el campo a la ciudad. En el caso de 
la industria azucarera, se evidencia un proceso a la inversa. Por las características propias del proceso 
productivo, los ingenios precisan instalarse en un medio rural próximo a los campos de cultivo. Esto 
no solo genera la erección de unidades agrícola/fabriles de diferentes dimensiones y tecnologías. 
También demanda la construcción de viviendas para el personal superior y la mano de obra junto con 
sus familias, por lo que recobra importancia aquella conceptualización del ingenio azucarero como 
un complejo económico y social (Moreno Fraginals, 1986). Tal es el caso de EA1 que, si acaso no 
perduró en el tiempo ni llego a conformar un “pueblo azucarero”, sus características y su estudio se 
nos presentan como un lugar propicio para indagar en la conformación inicial de lo que, prima facie, 
podríamos definir como las “proto” o “semi” urbanizaciones en espacios productivos rurales.

Aproximación histórica
En 1864, miembros de la familia Posse (industriales-comerciantes pertenecientes a la burguesía local), 
se asociaron con el objeto de plantar y elaborar añil (o índigo), para lo cual instalaron, a unas leguas 
al sudeste de la ciudad de Tucumán, un establecimiento productivo de importantes dimensiones para 
la época, compuesto de edificios, canales de riego y terrenos labrados. Luego de una serie de malos 
resultados se decidió abandonar este rubro, no obstante, optaron por aprovechar las instalaciones y 
reconvertir el establecimiento para explotar la “industria de la caña-azúcar”. A partir de la década de 
1870, los dueños ampliaron las instalaciones, incorporaron maquinaria, e iniciaron sus actividades como 
fabricantes de azúcar y aguardientes. Curiosamente, en poco más de una década, las referencias escritas 
sobre este emprendimiento industrial desaparecen, lo que nos indicaría que el proyecto no arraigó, 
pero, a la vez, no podemos asegurar que se trató de otro fracaso empresarial. Una hipótesis provisoria 
nos inclina a pensar en inconvenientes en los terrenos donde se encuentra EA1, ya que el sitio era un 
terreno anegadizo atravesado por bañados y vertientes. Esto podría indicar ciertos problemas en la 
infraestructura del ingenio y, a la vez, explicaría por qué los mismos dueños del establecimiento (por 
entonces Manuel Posse e hijo) fundaron, en 1882, el ingenio San Vicente, en una ubicación próxima 
dentro de la misma propiedad, a sólo 5 km al naciente, en un terreno más elevado, sin problemas de 
napas superficiales. 
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Gabinete, campo y resultados preliminares
Como paso previo a las labores de campo, se realizaron trabajos de gabinete consistentes en el análisis 
de planos e imágenes satelitales con la finalidad de ubicar y contextualizar el área en relación al resto 
de las localidades circundantes, a las vías de acceso en uso y desuso, y a los cursos de agua (naturales 
y artificiales). Por otra parte, las imágenes satelitales permitieron ubicar y definir áreas específicas del 
sitio, imperceptibles desde el campo. Luego de las primeras inspecciones oculares, y con la finalidad 
de sistematizar los trabajos de campo, se dividió el sitio en cuatro (4) áreas con potencial arqueológico 
que se encuentran bajo abordaje de manera separada, en función de sus características (Figura 2).

Figura 2. Áreas de EA1 con potencial arqueológico. 
Datos de la Imagen: Google Earth. © 2018 Google. Image © 
2019 DigitalGlobe.

A continuación, presentamos una 
breve descripción de cada una de 
las diferentes áreas que componen 
a EA1, con las intervenciones 
rea l izadas  y  los  resul tados 
preliminares obtenidos. 
1- Sector fabril: esta sección 
abarca un área de aproximadamente 
una (1) hectárea cubierta de monte 
autóctono. Se registraron un 
considerable número de estructuras 
destinadas al procesamiento de la 
caña de azúcar y derivados. Entre 
ellas, destacamos la chimenea 
de 22 m de altura; estructura 
arquitectónica basal para la 
maquinaria, particularmente de la 
rueda hidráulica que daba movilidad al trapiche; una estructura rectangular semisubterránea con paredes 
de ladrillo de media vara, con dimensiones de 12 m de largo y 6,5 m de ancho (presumiblemente depósito 
de efluentes industriales); un calicanto circular de ladrillos de 4 m de radio por 1,2 m de altura, que 
presenta dos tipos de ladrillos diferentes: en sus bases se registraron ladrillos de media vara tucumana 
(0,42 m) mientras que en su parte posterior observamos ladrillos de 0,30 m de soga y 0,14 m de tizón. 
En cuanto a los artefactos recuperados, se han registrado materiales de construcción:
•	 Ladrillos de media vara (0,42 m de soga y 0,20 m de tizón)
•	 Ladrillo de 0,20 m de soga y 0,09 m de tizón
•	 Ladrillo de 0,30 m de soga y 0,14 m de tizón
•	 Tejas musleras
•	 Baldosas
Por último, las únicas evidencias artefactuales no vinculadas con la construcción, son restos de las 
hormas cerámicas utilizados para el proceso de blanqueo del azúcar en los sistemas tecnológicos pre-
industriales. (Ataliva 2016, Villar 2016).
2-3- Canal de aprovisionamiento de agua: se trata de los restos de un acueducto abierto en elevación 
que habría tenido una extensión de aproximadamente 1.000 m, un ancho 1,70 m y una altura de caudal 
de 0,40 m. Durante las prospecciones se recuperó material constructivo (baldosas y ladrillos de media 
vara) y una considerable cantidad de fragmentos cerámicos de hormas (Quintana Andrés 2018). Con 
respecto al canal de descarga de agua, si bien en este sector no se registró material, las imágenes 
satelitales indican una clara diferencia en la coloración de una línea de terreno que corre en sentido 
NE-SO. Al prospectar el área, registramos una discrepancia en el crecimiento de la vegetación y una 
continuidad entre el extremo NE del mismo y una hondonada longitudinal cubierta de monte que se 
extiende en igual sentido y penetra en el Sector 1. Esto sugiere que, en el pasado, en el Sector 3 habría 
funcionado un canal de descarga de agua del ingenio que, en algún momento posterior, fue tapado, 
perdurando un tramo del posible canal (hondonada) como testigo.
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4- Área de uso indeterminado: al igual que en el sector 3, se identificó, a partir de fotografías satelitales, 
un área cuadrangular de aproximadamente 160 m de lado, algo que se asemeja al “canchón del ingenio” o 
patio central, elemento neurálgico típico de la organización espacial de este tipo de unidades productivas 
(Paterlini de Koch, 1987). De comprobarse esta hipótesis, podremos sondear las líneas de conexión 
terrestre (caminos, desvíos) que vertebraron la organización y disposición de los edificios fabriles 
y de viviendas. La metodología para abordar está área se basó en una prospección con recolección 
superficial, y se cubrió íntegramente el área mediante transectas cada 20 m. Estos trabajos no solo 
permitieron recuperar materiales de construcción en las que, suponemos, se trataron de habitaciones 
cercanas a la unidad fabril y continuas a las paredes del canchón; sino, además, fragmentos de lozas, 
contenedores vítreos, restos óseos de fauna y elementos ornamentales (Camino 2012; Ortiz Castro 
2007; Schávelzon1991).

Conclusión
Aún no se realizaron los análisis de laboratorio correspondientes, y quedan pendientes una serie de 
excavaciones destinadas a identificar la funcionalidad de estructuras puntuales localizadas en las 
áreas 1 y 2. Los resultados preliminares, sin embargo, representan un aporte significativo dado que 
no existen trabajos arqueológicos referentes a este tipo de ingenio “de transición”, con su disposición 
edilicia (tanto en fábrica como en construcciones asociadas) prácticamente inalterada, y los referentes 
a la agroindustria azucarera tucumana de este periodo son inexistentes.
En lo que respecta al aspecto productivo, algunos de los resultados expuestos confirman datos presentes 
en la documentación histórica, como la presencia de maquinaria azucarera de mediana complejidad. 
Pero, además, agregan elementos hasta el momento desconocidos para este ingenio, como la presencia 
de hormas cerámicas para el blanqueo del azúcar, que coexistieron o bien fueron reemplazadas por 
centrífugas, a las que sí se hace referencia en la documentación histórica; o la existencia de un acueducto 
de 1.000 m de longitud, una obra de una envergadura sobresaliente para la época y único ejemplar 
conocido en la región.
Como complemento de los procesos productivos y las evidencias vinculadas a los mismos, se abre 
una puerta auspiciosa para el estudio de un aspecto de EA1 que, en un principio, no esperábamos 
indagar. En efecto, no contábamos con hallar evidencias acerca de la vida cotidiana y los hábitos de 
consumo de quienes trabajaron y/o convivieron en el sitio; tanto los vidrios como las lozas y los restos 
arqueofaunísticos son indicadores válidos y aportan información relevante en este sentido (Chiavazza 
2012; Camino 2012). Los análisis de laboratorio de estos materiales y futuras excavaciones en sectores 
específicos serán fundamentales para el estudio del lugar de trabajo desde este punto de vista.
Por último, la recuperación, registro y asignación de cronologías para materiales y técnicas constructivas, 
estimamos que serán un aporte de gran relevancia, no solo para el análisis de EA1 o para la arqueología 
de contextos fabriles, sino para los estudios en arqueología histórica en espacios socio-productivos y, 
por qué no, de la provincia en general. Los trabajos de arqueología histórica del siglo XIX en Tucumán 
son aún escasos y la mayor parte de las inferencias relativas a materiales de construcción, técnicas y 
cronologías son realizadas a partir de estudios foráneos desarrollados para otras provincias o incluso 
países. Tomando en cuenta que entre una provincia y otra puede existir una variabilidad muy amplia 
en lo referido a estos elementos, los trabajos en EA1 –un sitio tucumano con una arquitectura para la 
cual tenemos una cronología suficientemente precisa– representan aportes fundamentales tanto para 
las investigaciones arqueológicas-arquitectónicas del Tucumán de la segunda mitad del siglo XIX, 
como para aquellas disciplinas conexas, interesadas en el estudio y revalorización de unidades socio-
productivas pretéritas.
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