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REDES DE COMPADRAZGO Y VÍNCULOS DE PODER ENTRE 
AGRUPAMIENTOS FAMILIARES AGRO-PASTORILES EN LOS 
VALLES ORIENTALES DE JUJUY (ARGENTINA). PERIODO 1900-
1950 

I. PRESENTACIÓN  

A lo largo del presente texto se describen analíticamente los vínculos de compadrazgo 
bautismal correspondientes a poblaciones vallistas de alta montaña en la provincia de Jujuy 
(Argentina), entre los años 1900 y 1950.  

La unidad de análisis para la cual fueron consignadas las mencionadas actas 
bautismales, se encuentra ubicada en el sector sur-oriental de Jujuy, provincia argentina que 
se ubica en el extremo norte del país y cuyos territorios son colindantes con los vecinos países 
de Bolivia y Chile.  

El área territorial y administrativa denominada Valle Grande -unidad de observación 
sobre la cual versa la presente pesquisa-, se encuentra situada en el interior de la provincia de 
Jujuy, y constituye desde fines del siglo XIX el espacio administrativo en el cual se han 
nucleado un total de diez poblados rurales1. Según la información censal oficial, la población 
total del departamento Valle Grande ha tenida una relativamente baja fluctuación a lo largo 
de los últimos tres decenios. Así, por ejemplo, mientras que en el censo poblacional de 1991 
se registraron 1978 habitantes, en el 2001 la cifra haciende a 2380 y en el último registro 
censal nacional correspondiente al año 2010 la población vallegrandina llegó a 2451 
habitantes, esto es, una diferencia de sólo 71 individuos entre los años 2001 y 2010.   

 Esta escasa variabilidad en los números totales de la población censada se explica en 
parte por el relativo aislamiento de toda la región vallegrandina con respecto al resto de los 
distritos que componen el interior de la provincia de Jujuy. Así, por ejemplo, mientras que el 
crecimiento inter-censal de la totalidad de la provincia de Jujuy fue del 9, 12%, el 
departamento Valle Grande creció un 3% dentro del mismo periodo. Asimismo, en lo que 
respecta a los datos de densidad poblacional provincial entre los años 2001 y 2010, el 
porcentaje fue del 9, 12 y, en el caso particular de Valle Grande, la densidad promedio llegó 
sólo al 0,3 %, constituyéndose esta última cifra en la más baja de toda la provincia. 

Desde su constitución histórica como departamento hacía finales del siglo XIX, Valle 
Grande ha nucleado a un conjunto disperso de poblados rurales que se encuentran en 
terrenos heterogéneos en lo que respecta al clima, las áreas ecológicas, y las diferentes alturas 
sobre el nivel del mar. A todas estas características físicas del ambiente y el suelo 
vallegrandino, debe sumársele la inexistencia de rutas pavimentadas de acceso a ninguno de 
los diez poblados que componen actualmente el departamento, lo cual dificulta 
enormemente el traslado de los habitantes locales hacia los departamentos colindantes, y con 
muchísima más dificultad aún en lo que respecta al trayecto que deben realizar actualmente 
los campesinos vallegrandinos para llegar a la ciudad de San Salvador de Jujuy, el núcleo 
político-administrativo y de servicios más importante de la provincia.    

                                                 
1 Los diez poblados del departamento Valle Grande de acuerdo a su ubicacion en dirección Norte (por arriba de 

los 2500 metros sobre el nivel del mar) a Sur (por debajo de los 2500 metros sobre el nivel del mar), son los siguientes: 
Caspala, Doblonso (paraje), Santa Ana, Valle Colorado, Valle Grande, Yerba Buena (paraje), Santa Bárbara, San Lucas, 
Pampichuela y San Francisco.   
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Las investigaciones desarrolladas por Bellis & Slavutsky (1999), dan cuenta 
precisamente del escasísimo vinculo institucional y asistencial que ha existido históricamente, 
y persiste en la actualidad, entre el Estado provincial y el departamento Valle Grande. 

 Tal como lo ha señalado la historiadora Teruel (2006), la información brindada por 
el primer censo nacional del siglo XX (1914) en lo que respecta a lo que fue la ocupación 
laboral de la población de Jujuy, muestra que, salvo la región azucarera de la provincia, el 
resto del territorio se caracterizaba por la ocupación de mano de obra exclusivamente familiar 
para el trabajo agro-pastoril característico de las diferentes micro-regiones productivas. En 
el mismo texto, la autora menciona además que, a diferencia de lo ocurrido con la mayoría 
de las tierras productivas de la provincia de Jujuy, el área vallegrandina tuvo la particularidad 
de que el 58% de las unidades productivas familiares vinculadas a explotaciones agrícolas y 
de pastaje, quedó en manos de campesinos ex arrendatarios que en 1887 compraron las 
tierras fraccionadas de lo que fuera la finca Valle.  

Muy posiblemente estas tres características estructurales, es decir, la marginalidad 
territorial, productiva y económica de Valle Grande con respecto al centro político-
administrativo de mayor peso de la provincia, la predominancia de las actividades agrícolas y 
pastoriles en manos de conjuntos familiares con larga tradición histórica en la región, y el 
fraccionamiento y compra de parcelas de tierras por parte de los campesinos vallegrandinos 
ya desde fines del siglo XIX, configuraron las bases de la organización socio-cultural que se 
visualiza actualmente en toda esta región. 

Los estudios socio-históricos sobre las formas de organización familiar y los 
conjuntos parentales dominantes desde hace más de 200 años en el área de estudio, 
evidencian la persistencia temporal y espacial de grupos emparentados, referenciados a través 
de conjuntos discretos de apellidos vinculados entre sí vía relaciones matrimoniales y 
apadrinamientos bautismales. Tales características se expresan en la región de estudio a través 
del alto índice de endogamia regional (uniones matrimoniales preferenciales dentro del 
departamento Valle Grande), como así también en lo que respecta a la marcada asociación 
local y regional entre una serie limitada de apellidos, y determinados territorios destinados al 
cultivo, pastaje y residencias de las poblaciones campesinas que habitan la región.     

 Asimismo, y según los análisis de Ferreiro & Fernández (2013), este aislamiento de 
la zona, no puede ser cabalmente comprendido sin antes reconocer, además de la marcada y 
sostenida endogamia regional que ha caracterizado al área, la relación estructural que ha 
existido y existe actualmente entre las redes parentales consanguíneas y políticas, las 
diferentes constelaciones familiares locales, y la organización socio-productiva desarrollada 
aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX en todo el valle.  

En términos económicos y socio-demográficos, el periodo temporal que abarca la 
presente pesquisa (1900-1950), constituye un espacio-tiempo liminal entre lo que Teruel 
(2006) describió como el proceso de integración de la región del noroeste argentino en el 
mercado nacional a través de la producción azucarera a partir de 1870, dominante hasta los 
años 60´ del siglo XX, y una etapa de diversificación productiva en la provincia de Jujuy que 
comienza a gestarse en 1930 dando lugar al crecimiento de la industria siderúrgica, cultivo de 
tabaco, la minería y la industria del papel.    

Fernández (2013) en investigaciones anteriores describió el importante crecimiento 
del número de apadrinamientos bautismales exógenos al área vallegrandina entre el último 
decenio del siglo XIX, y las primeras tres décadas del siglo XX. Dicho periodo se 
corresponde en la historia local vallegrandina con el mencionado proceso de fraccionamiento 
de la finca Valle, y la compra por parte de los campesinos originarios locales de diversas 
parcelas de tierras aptas para cultivos y pastajes concretada en el año 1887.  
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Teniendo en cuenta este contexto histórico, la hipótesis central que explica esta 
apertura en los vínculos fuertemente endogámicos de Valle Grande hacia finales del siglo 
XIX, se encontraría asociada principalmente a la “necesidad” por parte de las mujeres locales 
que, ante la ausencia formal de la línea familiar del progenitor varón, establecieron puentes 
exógamos a Valle Grande a través de padrinos y/o madrinas ajenos a la fuerte tradición 
endogámica local. Esta “apertura” en la red vincular, especialmente en un contexto histórico 
donde la necesidad de dinero resultaba central para poder acceder a la compra de parcelas de 
tierras aptas para cultivo y pastaje, se evidencia en la presencia de conjuntos de facciones 
dentro de redes de apadrinamientos, cuyo denominador común es una marcada densidad 
vincular entre madrinas y padrinos exógenos a Valle Grande y/o padrinos/madrinas de 
pueblos diferentes al cual pertenecieron las madres de las hijas e hijos registrados como 
naturales.  

Aproximadamente entre 1930 y 1950, este proceso previo de apertura en las redes de 
apadrinamiento comienza a declinar cuantitativamente para dar lugar, como se verá en detalle 
a lo largo del presente texto, a redes vinculares con mayor presencia de padrinos y madrinas 
consignados como pertenecientes al mismo poblado que las madres con hijas e hijos 
naturales, es decir, se constituye la situación diametralmente opuesta a las redes mapeadas 
entre finales del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX.   

Es aproximadamente a partir de los años 30’ del siglo XX donde la estructura socio-
productiva de la provincia nuevamente afectó el eje espacial-productivo, y junto con él todas 
las consecuentes re-agrupaciones poblacionales vinculadas a la mano de obra laboral. Según 
lo ha señalado Teruel (2006), en la década del 30’ no sólo ya se había incrementado 
notablemente la población cercana a los ingenios azucareros de la provincia, sino que además 
se disparaba el crecimiento poblacional de la región de valles templados ligadas al cultivo de 
tabaco, mientras que en la región de la puna -espacio cercano a la porción norte del 
departamento Valle Grande-, se introdujeron cambios a partir de la activación de la gran 
minería.  

En el censo de 1947 Valle Grande marcó su punto más alto en lo que respecta al 
crecimiento poblacional, arrojando una cifra de 2130 individuos residentes. Teniendo en 
cuenta que el número de censados en 1914 para Valle Grande fue de 1721 habitantes y que 
hasta incluso el último censo del siglo XX (1991) no logra aproximarse a la cifra de 2130 
habitantes consignados para 1947, resulta necesario indagar acerca de las condiciones socio-
demográficas que han posibilitado el crecimiento de la población en su pico máximo en el 
47’.  

Como se detallará en los siguientes apartados, la transformación en series temporales 
cuantitativas de un conjunto de actas bautismales individuales que contienen una muy valiosa 
información cualitativa, permite entrever que este crecimiento población expresado en 
números totales en el censo, tiene su correlato en un sector del departamento Valle Grande. 
Más específicamente en la porción norte del distrito donde el poblado de Caspala crece de 
manera sostenida pero fundamentalmente surgen, dentro de esta misma porción norte, dos 
nuevos conglomerados poblacionales: Santa Ana a mediados de la década del 40’ y Valle 
Colorado hacia finales de la misma década del 40’.  

En suma, y tal como se intentará demostrar al final del texto, este crecimiento 
poblacional entre la década del 30’ y la década del 50´ del siglo XX, ha sido acompañado a 
nivel micro con un fortalecimiento endógeno del sector norte del departamento 
vallegrandino en lo que respecta al número de apadrinamientos en manos de padrinos y 
madrinas locales (no exógenos) para con mujeres con hijas/hijos naturales.  De este modo, 
es posible establecer un paralelo entre los movimientos poblacionales acaecidos a nivel 
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provincial entre el periodo 1930-1950, y el re-surgimiento de mecanismos socio-culturales de 
cohesión interna en el sector norte del departamento Valle Grande.    

II. EL ANÁLISIS DE REDES DESDE UN ENFOQUE 
METODOLÓGICO MIXTO   

La principal herramienta metodológica con la que se ha trabajado la información ha 
sido el análisis formal de redes. Aplicar este enfoque, posibilitó el ordenamiento en series 
temporales de la información altamente cualitativa e individualizada que presentan las actas 
bautismales2 consignadas para el área en estudio, transformando así un conjunto de actas 
singulares en una base de datos de carácter reticular. El tratamiento de la información en 
forma de red permite, tal y como lo ha señalado Bellotti (2015), descubrir los mecanismos 
sociales subyacentes que pueden funcionar a través de varios estudios de casos. Para alcanzar 
este objetivo analítico: 

[…] el análisis de red puede combinarse igualmente con métodos cualitativos y herramientas 
estadísticas. La flexibilidad y la descripción detallada de los métodos cualitativos pueden 
ilustrar el trabajo relacional en el que los actores de las redes se relacionan para definir 
identidades, interacciones y estructuras de red, negociar convenciones culturales e 
intercambiar recursos simbólicos y materiales. (Bellotti, 2015, p.19) 

 

Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que los lazos de valores cualitativos 
establecidos a partir de apadrinamientos bautismales, se constituyen en general a través de 
vínculos asimétricos de poder y status diferenciales entre grupos sociales disímiles, la 
principal labor a realizar para el diseño de matrices y gráficos de redes, consistió en la 
construcción de series espacio-temporales con información cualitativa, factible de ser tratada 
analíticamente a partir de un enfoque metodológico mixto, es decir, una mirada teórico-
metodológica que sea capaz de describir los contextos socio-históricos de nivel macro (datos 
censales, estadísticas descriptivas), junto con información cualitativa de nivel micro como lo 
son los mecanismos socio-culturales constructores de sentidos para los agrupamientos 
parentales y familiares de los conjuntos poblacionales locales.  

De acuerdo con la información histórica reseñada en la presentación del texto, entre 
1930 y 1950, comienza un proceso de diversificación productiva que implicó la movilidad de 
grandes conjuntos de trabajadoras y trabajadores no sólo hacia las empresas productoras de 
azúcar, sino que además comenzaron a tomar importancia las actividades vinculadas con los 
cultivos de tabaco en los valles templados, y la minería en la parte alta de la Quebrada de 
Humahuaca (por ejemplo, Mina El Aguilar), y la región puneña.  

En Valle Grande, por el contrario, durante este periodo la población local no sólo 
crece en número, sino que, además, según lo dejan entrever la mayoría de los lugares de 
procedencia de los progenitores y los padrinos en las actas bautismales, la población 
vallegrandina ubicada en el sector norte del departamento se agrupa y conforma uno de los 
poblados más importante aún en la actualidad como lo es la Comisión Municipal de Santa 
Ana. En otras palabras, mientras que en gran parte de la provincia la población activa se 

                                                 
2 Por lo general en las actas bautismales figuran, además de los nombres y apellido del niño o niña bautizada, 

nombres y apellido de la madre y el padre (en el caso que no sean consignados como hijos o hijas naturales), nombres y 
apellido de los padrinos, el lugar y fecha de nacimiento del bautizado o bautizada, el lugar y fecha de bautismo y el lugar de 
procedencia y residencia de todos y cada uno de los individuos que figuran en el acta bautismal. Asimismo, especialmente 
en las actas bautismales del siglo XIX y principios del siglo XX, es posible encontrar registros al margen del libro de actas 
donde se escribió información acerca del estado civil de los padres, el trabajo que realizaban y, en algunos pocos casos, el 
color de piel y la condición étnica de los padres y padrinos. 
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traslada hacia los mayores centros productivos concentrados en zonas bajas, la población de 
los valles de altura se re-agrupa para conformar nuevos conglomerados rurales.     

Lo que subyace a la descripción del párrafo precedente, y que al mismo tiempo 
constituye uno de los principales ejes problematizadores de esta investigación puede 
sintetizarse en la siguiente incógnita: ¿Cuáles fueron los principales mecanismos socio-
culturales que establecieron estas poblaciones de alta montaña para crecer en forma 
cuantitativa, sin “alterar” radicalmente las uniones altamente endogámicas y las redes de 
apadrinamientos con larga tradición histórica en la región? Para comenzar a responder a esta 
incógnita resulta necesario establecer cuáles fueron los apellidos que desde el siglo XIX hasta 
la actualidad aparecen de forma permanente tanto en las actas bautismales históricas, como 
así también en la contemporaneidad. Esto permite la re-construcción de un conjunto finito 
de apellidos locales y regionales que fueron registrados de manera persistente a lo largo de 
años. Así pues, la diferenciación entre los apellidos que resultan de larga tradición local-
regional, de aquellos que han sido históricamente foráneos al área vallegrandina, establece 
una primera distinción para el armado de la base de dato reticular.      

En el siguiente gráfico puede observarse la distribución porcentual de los 
apadrinamientos de bautismos asumidos por individuos (hombres y mujeres) desde el año 
1900 hasta el año 1952 divido en tres periodos temporales.  

 

Nótese que se trata únicamente del porcentaje de apadrinamientos exógenos e intra-
regionales, es decir que se incluyen aquellos padrinos y madrinas que residieron dentro del 
mismo departamento Valle Grande, pero no en el mismo poblado de la madre, y que fueron 
consignados únicamente para el caso de las madres con hijas y/o hijos registrados como 
naturales. En un trabajo previo, Fernández (2015) analiza en detalle un conjunto de 106 actas 
bautismales registradas con hijas y/o hijos naturales, las cuales surgieron de un total de 296 
registros de bautismos acentados en actas entre los años 1900 y 1931. El porcentaje más alto 
que figura en el gráfico, surge del total de 106 actas de las cuales el 56% se correspondieron 
con apadrinamientos realizados por individuos exógenos al departaemnto Valle Grande y/o 
apadrinamientos intra-regionales.   

En el periodo siguiente (1932-1940), de un total de 204 actas registradas sólo 47 de 
ellas refieren a madres con hijas e hijos naturales. De estas 47 actas, el porcentaje de 
apadrinamientos exógenos e intra-regionales llegó al 35%. Posterioirmente se trabajó con un 
total de 352 actas correspondientes al periodo 1941-1952, de las cuales 107 han sido 
consignadas bajo la categoría de madres con hijas e hijos naturales. Del mismo modo que en 
los cálculos anterioires, el porcentaje del 34% que figura en el gráfico fue obtenido teniendo 
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en cuenta los apadrinamientos que provienen de por fuera del departamente Valle Grande, 
más los padrinos intra-regionales tomando como valor total las 107 actas pre-seleccionadas. 

Con la información resultante de las diferentes variantes de apadrinamientos (locales, 
exógenos e intra-regionales), vinculados exclusivamente a madres registradas con hijas e hijos 
naturales correspondiente a los periodos temporales 1932-1940 y 1941-1952, se crearon dos 
matrices con formatos específicos para realizar los cálculos relacionales correspondientes.  

III. ANÁLISIS DE MATRICES Y REDES   

De acuerdo con lo planteado por Freeman (2012), a finales de la década del 80’ con 
la creación de programas informáticos específicos, los analistas de redes logran consolidar 
una parte importante de al menos cincuenta años de investigaciones continuas. Ejemplo de 
ello es el programa UCINET, el cual fue creado particularmente para el tratamiento 
matemático y topológico de datos relacionales, independientemente del tema y/o los tipos 
de investigación. La carga de datos en cuadros de doble entrada (matrices) dentro del 
mencionado programa informático, permite el cálculo de distintas medidas de la red 
(densidad, centralidad, cohesión, facciones, entre otras). Asimismo, y dado que dentro del 
paquete UCINET se incluye un sub-programa de gráficos para visualizar la información 
cargada previamente en la matriz, es posible evaluar no sólo los vínculos en términos de 
frecuencias y porcentajes, sino también la distribución topológica de los datos ya 
transformados en vértices y aristas.  

En el presente estudio de caso, se confeccionaron dos matrices de datos denominadas 
técnicamente como matriz de modo dos. A diferencia de las matrices cuadradas, también 
llamadas matrices de modo uno, donde las filas y las columnas presentan la misma cantidad 
de categorías, las matrices de dos modos presentan modalidades distintas de datos en las filas 
y en las columnas respectivamente. 

En las primeras columnas de las matrices de modo dos confeccionadas para los 
periodos 1932-1940 y 1941-1952 (una matriz para cada uno de los lapsos temporales), se 
registraron las informaciones (nombre, apellido y procedencia) de las madres de los niños 
bautizados, mientras que en las filas superiores de ambas matrices se usaron seis categorías 
vinculadas a procesos socio-espaciales surgidos tanto del trabajo de clasificación y selección 
de las actas, como así también de la labor etnográfica desarrollada in situ en los principales 
poblados del sector norte del actual departamento Valle Grande. Las categorías socio-
espaciales utilizadas han sido las siguientes: 

Mismo Poblado: Esta categoría expresa el vínculo entre aquellos individuos (madres, 
padrinos y madrinas) registrados con idéntico lugar de procedencia.   

Intra-regionales: Refiere a los registros de actas donde la madre y los niños tuvieron 
como lugar de procedencia un mismo poblado, mientras que los padrinos y/o madrinas 
tuvieron como lugar de origen un territorio diferente al de la madre y los niños, pero siempre 
dentro de los pueblos que han conformado históricamente el departamento Valle Grande.  

Exógeno: Bajo esta categoría se han agrupado al conjunto de padrinos y madrinas 
cuyas residencias fueron registradas en conjuntos poblacionales que se encuentran fuera del 
eje político-administrativo del departamento Valle Grande. Tal es el caso de los padrinos de 
niños vallegrandinos residentes en Humahuaca, Uquía, El Aguilar, San Salvador de Jujuy, 
entre otras ciudades.  

Relatos de condenados: Esta categoría refiere a los poblados que se encuentran 
dentro del departamento Valle Grande y exógenos al mismo donde se hayan registrado lo 
que se conoce localmente como: “historias de condenados”. De acuerdo con el análisis 
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desarrollado por Rubinelli (2016), los relatos de condenados en sus distintas variantes 
refieren a “[…] difuntos que se han transformado en tales porque, en vida, transgredieron 
alguna norma importante para la organización de la vida de su comunidad de pertenencia” 
(2016, p.21). Entre las transgresiones principales practicadas en vida y que constituyen causas 
de condena, se encuentra el hecho de practicar relaciones sexuales consideradas como 
incestuosas (padre-hija, hermano-hermana); pero la condena también es extensible a las 
relaciones carnales entre los padrinos bautismales, los progenitores (compadres), y entre 
padrinos-madrinas y ahijadas y ahijados. Rubinelli también señala que dichos relatos han sido 
registrados en diferentes escuelas rurales de Valle Grande, Humahuaca y los departamentos 
puneños en una encuesta nacional aplicada por maestros argentinos en el año 1921. Entre 
los años 2008 y 2010 he registrado mediante trabajo de campo etnográfico la existencia de 
relatos sobre condenados en los poblados de Valle Colorado, Santa Ana y Caspala.  

Mismo Apellido: Refiere a los registros de actas donde la madre y los 
padrinos/madrinas de bautismo figuran con idénticos apellidos. 

Crecimiento poblacional: Dentro de esta categoría se han consignado los casos donde 
tanto la madre, los niños y los padrinos/madrinas bautismales hayan sido anotados como 
residentes en los pueblos de Caspala y Santa Ana para el periodo 1932-1940, y Santa Ana 
junto con Valle Colorado para la fase temporal 1941-1952. En ambos periodos se trata de 
poblados que crecieron cuantitativamente hasta convertirse en conglomerados rurales 
relativamente independientes unos de otros.  

Una vez establecida la información correspondiente a las filas y las columnas, se 
procedió a llenar las celdas que intermedian entre los códigos de los nombres y apellidos de 
las madres y las seis categorías reseñadas. Se utilizó una notación binaria, es decir, se aplicó 
el número 0 para señalar la no existencia de relación y el número 1 para marcar la existencia 
de relación. 

Los cálculos de densidad establecidos a través del programa UCINET en base a las 
matrices trabajadas, arrojó los siguientes resultados: la matriz correspondiente al periodo 
1932-1940 con un total de 47 nodos presenta una densidad de 0.376. Asimismo, se aplicó el 
cálculo de facciones, es decir, la concurrencia que presenta cada una de las seis categorías 
reseñadas. En el caso de esta primera matriz, las categorías que presentan una mayor densidad 
fueron: Mismo poblado, Crecimiento poblacional y Relatos de condenados.   

De la matriz correspondiente al periodo 1941-1952 con un total de 107 nodos se 
obtuvo una densidad de 0.340 (número sensiblemente más bajo que la matriz primera). Con 
respecto a los índices de facciones, las categorías de mayor densidad por concurrencia fueron 
las mismas que en la primera matriz, sólo que se modificó el orden de estas de acuerdo a las 
relaciones de densidad. En primer lugar, se ubica la categoría Mismo Poblado, seguida de 
Relatos de condenados y luego Crecimiento poblacional. Sobre este último punto es 
necesario remarcar que bajo el periodo temporal analizado es donde comienza a surgir 
incipientemente el poblado de Valle Colorado con muy pocos bautismos, mientras que Santa 
Ana ya había comenzado a crecer desde aproximadamente 1945. El poblado de Caspala, por 
el contrario, ya estaba constituido como tal desde hace varios años atrás con lo cual, bajo este 
periodo, no fue tomado en cuenta dentro de la categoría de crecimiento poblacional.   

A continuación, se exponen los gráficos de redes resultantes del ordenamiento 
matricial descripto en los párrafos precedentes. 
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GRÁFICO 2. REDES DE APADRINAMIENTOS ENTRE LOS AÑOS 1932 A 1940 

 

Gráfico realizado con el programa UCINET.6 

 

 

GRÁFICO 3. REDES DE APADRINAMIENTOS ENTRE LOS AÑOS 1940 A 1952 

 

Gráfico realizado con el programa UCINET.6 

 

Tal como se puede observar en ambos gráficos de redes, existe una diferenciación de 
colores para cada conjunto de nodos. Esta distinción en los colores se corresponde con las 
tres facciones en las cuales se han sub-dividido los dos grafos. Los nodos rectangulares 
(categorías) y nodos circulares (madres de los niños bautizados) coloreados con azul y negro 
representan las facciones del grafo con mayor densidad, esto significa que gráficamente 
expresan la posición de las categorías con mayor concurrencia de nodos circulares señaladas 
en el análisis de matrices.  

En los dos grafos, y a pesar de que cada una de las redes presenta números bastante 
disímiles en lo que respecta a la cantidad de nodos, es posible identificar lo que el sociólogo 
norteamericano Burt (2005) ha denominado como agujeros estructurales en redes, con este 
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concepto se intenta dar cuenta de los espacios en blanco o con escasa presencia de nodos, 
pero que al mismo tiempo conectan a las partes con mayores conexiones entre los vértices y 
las aristas que conforman la red. También la ya citada socióloga italiana Bellotti (2015) define 
y utiliza el término brokerage para referirse precisamente a los nodos que no están conectados 
directamente, sino a través de la intermediación de otros nodos que ocupan estos agujeros 
estructurales.  

En el presente estudio de caso, ambos grafos muestran la presencia de unos pocos 
nodos circulares que se encuentran entre dos nodos rectangulares, es decir, entre las 
categorías socio-espaciales referidas a los relatos de condenados y los apadrinamientos de 
origen exógeno a Valle Grande. El agujero estructural presente entre estas dos últimas 
categorías, constituye un primer indicio de los cambios producidos en las elecciones 
preferentes de apadrinamientos exógenos hasta 1930, y las elecciones de apadrinamientos 
endógenos a Valle Grande desde los primeros años de la década del 30´ hasta 1952. De este 
modo, la posición estructural de los nodos en relación a categorías pre-establecidas muestra 
como, bajo determinadas condiciones de nivel macro, se activaron a nivel micro dispositivos 
cohesivos distintos de re-agrupamientos y fraccionamientos.   

IV. REFLEXIONES FINALES 

Para finalizar es necesario retomar aquí la incógnita planteada en torno a los 
principales mecanismos socio-culturales establecidos por las poblaciones en estudio para 
crecer en forma cuantitativa, sin “alterar” radicalmente las uniones endogámicas y las redes 
de apadrinamientos que han caracterizado históricamente a la región.  

Tal como lo deja entrever la información de nivel macro, ha existido un crecimiento 
poblacional importante en Valle Grande reflejado en las cifras del censo de 1947. A la luz de 
la información analizada bajo el enfoque relacional de redes, es posible reconocer, 
combinando diferentes escalas de datos, algunas de las variables cualitativas que intervinieron 
en la dinámica socio-cultural endógena del crecimiento poblacional hacia mediados del siglo 
XX. En este sentido, la alta concurrencia presente en tres de las seis categorías socio-
espaciales utilizadas, más la formación de agujeros estructurales en ambas redes, comienzan 
a mostrar indicio acerca de la relación entre los cambios en la procedencia de los padrinos 
bautismales, y la re-configuración de los mecanismos de cohesión social que han intervenido 
en el crecimiento poblacional local y regional dentro de lapsos temporales concretos.  

En suma, lejos de haber alcanzado respuestas posibles a la pregunta planteada, a lo 
largo del texto se logró avanzar en la construcción de caminos analíticos sobre algunos de 
los hilos subyacentes entre las dimensiones micro y macro sociológicas regionales, caminos 
quizás más largos, pero no menos interesante que la búsqueda de respuestas a preguntas 
problematizadoras.   
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