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Diagnóstico para la conservación del patrimonio industrial 
azucarero del Norte Grande argentino: NOA-NEA 
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ISES, UNT-CONICET ISES, UNT-CONICET 
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Introducción 
 

Desde mediados de la década de 1990, en Argentina, distintos pro-

yectos basados en el patrimonio fabril e industrial fueron llevados a cabo en 

función de la relevancia arqueológica, histórica, antropológica, arquitec-

tónica, comunitaria, etc., de estos recursos culturales. En términos genera-

les, los paisajes mineros y vitivinícolas de Cuyo, ferro-portuarios de Rosario, 

cervecero de Quilmes, portuarios de la CABA, azucareros de Tucumán, fe-

rroviarios en distintos puntos del país, etc., fueron analizados, resignificados y 

revalorizados desde distintas miradas. De forma paralela, se avanzó con el 

relevamiento y digitalización de fondos documentales como, por ejemplo, el 

trabajo que realizan el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen 

(NEDIM, IIGHI-CONICET), el Laboratorio de Digitalización (LADI, CONICET-

UNT), el Archivo General de la Nación (AGN), entre otros. Dichas 

instituciones abrieron nuevas posibilidades de abordaje del patrimonio fabril e 

industrial a partir de registros gráficos y la digitalización de textos no impresos 

y documentos no editados. 
 

Según nuestra perspectiva, se avanzó en el reconocimiento de los 
patrimonios fabriles e industriales locales como recursos culturales e iden-
titarios. Ahora bien, dada la relevancia y urgencia de implementar políticas 
públicas que contemplen aspectos claves de revalorización y reactivación 
patrimonial, se impone realizar diagnósticos para la conservación que con-
sideren el carácter polisémico y complejo de los ex espacios y paisajes pro-
ductivos. 
 

El objetivo del presente trabajo es plantear, preliminarmente, las bases 

teóricas-metodológicas de un diagnóstico para la conservación de “pa-

trimonios vivos” (sensu Ladrón de Guevara y Elizaga, 2009; Elizaga y Ladrón 
 

 

 

de Guevara, 2009) a escala regional –pero con asiento preciso en cinco 

provincias argentinas–, enfatizando la relevancia de los saberes locales y la 

co-producción de conocimientos a partir de un caso concreto de estudio –y 

actualmente en vigencia– en la localidad de Lastenia (Tucumán). 
 

En una transecta de más de 1.000 kilómetros que comunica el NOA 

con el NEA (Figura 1), centramos la atención en cinco espacios productivos 

de Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones, los que ha-

cia fines del siglo XIX fueron contemporáneos: los ex ingenios Lastenia, Con-

treras, Las Palmas, Primer Correntino y San Juan. 
 

 

Una transecta, cinco ingenios, distintos paisajes 
 

Con particulares trayectorias históricas estos ex espacios productivos 

marcaron itinerarios familiares y colectivos, trascendieron fronteras provin-

ciales e incidieron en sus áreas de influencia… pero también tienen un pre-

sente: como recursos patrimoniales jalonan paisajes y posibilitan reflexionar –

desde los vestigios preservados, los saberes locales y las investigaciones 

realizadas– sobre la relevancia de implementar proyectos de reactivación 

patrimonial basados en: a) los requerimientos de una diversidad de actores 

(ex trabajadores y sus familias, autoridades e instituciones, vecinos, entre 

otros) e intereses (barriales, locales, nacionales, internacionales); y, b) la ne-

cesidad de integrarlos a otros recursos y paisajes culturales a escala regional. 
 

Antes de plantear aquellos aspectos que estimamos relevantes de un 

diagnóstico para la conservación, contextualizamos someramente cada uno 

de los ex espacios productivos como así también las declaratorias patrimo-

niales que ostentan. Cabe destacar que las unidades productivas del Norte 
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Grande consideradas fueron contemporáneas durante unas dos décadas. Sin 

embargo los itinerarios particulares del Lastenia y Las Palmas amplían el 

rango temporal a más de un siglo y medio, es decir, desde la década de 1830 

con la producción preindustrial del primero, hasta inicios de la década de 

1990, cuando comienza el desmantelamiento del segundo. 

 

Figura 1. Transecta NOA-NEA y localización de los ex ingenios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los cinco ex ingenios considerados, el Lastenia (1834-1966) es el 

de mayor longevidad y ejemplo de un establecimiento con tecnología prein-

dustrial que protagonizó una profunda modernización durante la década de 

1880. Posteriormente formó parte de la principal empresa del sector por 

décadas: la Compañía Azucarera Tucumana (CAT). El 22 de agosto de 1966, 

durante la dictadura de Onganía, se produce su cierre compulsivo. Se lo-

caliza a unos 6,5 kilómetros al ESE de la Capital tucumana (Departamento 

Cruz Alta),1 en la denominada llanura principal. De los cinco ex ingenios, el  

 

 

 

Lastenia es el único que no cuenta con rango patrimonial. Sus instalaciones 

están bajo la tutela de la Fundación Ingenio de las Artes, una ONG que desde 

hace más de una década lleva adelante distintos programas culturales en el 

predio. Durante los últimos tres años y junto al ISES, se fueron co-

produciendo las intervenciones arqueológicas y patrimoniales realizadas 

hasta el momento, las que estuvieron enmarcadas en proyectos de 

revalorización de la trayectoria histórica del ex ingenio (Campi et al., 2015; 

Villar, 2016) y las historias de vida de los ex trabajadores y sus familias hasta 

su abrupta clausura. 
 

El ingenio Contreras, más conocido como San Germes (1879-1893/96), 

fue la primera unidad productiva azucarera de Santiago del Estero. Fundado 

por el francés Pedro San Germes (o Saint Germes), hacia inicios de la 

década de 1880 contaba con la más moderna tecnología de la época (Schleh, 

1945; Dargoltz, 1982); sin embargo, del conjunto analizado constituye el que 

me-nos tiempo funcionó: apenas unos 15 años. Localizado a 6 kilómetros al 

SSO de la Capital, actualmente se preserva una de las chimeneas en el 

marco de un importante complejo habitacional que, durante la última década, 

reconfiguró el paisaje del Campo Contreras. En efecto, de los galpones, 

depósitos, residencias e instalaciones auxiliares del ingenio de fines de siglo 

XIX sólo la chimenea queda en pie, la que fue declarada Monumento 

Histórico Municipal.2 
 

El ingenio Las Palmas (1882-1989/1991) se conformó como un im-

portante espacio de producción diversificada desde que fuera fundado por los 

hermanos Hardy. Emplazado en el Departamento Bermejo, a unos 55 

kilómetros al NNE de Resistencia, durante la década de 1920 el complejo 

productivo estaba compuesto, principalmente, por: destilería, ingenio azu-

carero, curtiembre, aserradero (incluida una fábrica de extracto de quebra-

cho) y dos estancias ganaderas (Iñigo Carrera, 1997). Su cierre y desguace 

en  la  década  de  1990  originó  la  pérdida  de  la  mayor  fuente de trabajo  
 
 
  
 1 Todas las distancias están referidas a la plaza principal de cada una de las capitales 

provinciales.  
 2 Ordenanza Municipal Nº 2.170 (03/08/1993). Una ordenanza previa (la 2.050, del 

18/08/1992), a casi un siglo de su cierre, disponía de medidas tales como “la apertura 

de una calle de tierra que permita llegar hasta la chimenea, con ingreso desde la Ruta 

Nacional Nº 9” (Artículo 2) y “la limpieza del predio donde está ubicada la chimenea, 

[donde] se colocará un cercado protector a su alrededor y se descubrirá una placa, 

cuyo contenido evoque la importancia del Monumento Histórico” (Artículo 3). 
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a escala microregional (Rozkiewicz y Zilio, 2010). Se generaron 

anteproyectos y convenios con el Instituto de Cultura provincial a los fines de 

revalorizar el patrimonio industrial y la llamada Casa Grande del ex ingenio. 

En el año 2006, las “Instalaciones del ex Ingenio y Casa Grande, Las Palmas” 

son declaradas Patrimonio Cultural del Chaco (Decreto N° 1367/06). 

Asimismo, una Comisión local realizó intervenciones de limpieza y promoción 

patrimonial y el interés por parte de distintas instituciones se manifiesta 

permanentemente (por ejemplo de la Intendencia, el Instituto de Turismo y 

también el de Cultura, la Facultad de Arquitectura de la UNNE, la Sociedad 

de Arquitectos de Chaco, la Asociación “Puesta en Valor del Patrimonio 

Histórico-Cultural Casa Grande y Predio del Ex Ingenio Las Palmas”, entre 

otros actores institucionales y sociales).3 
 

El ingenio Primer Correntino (1878-1965/69), fundado casi al mismo 

tiempo que Las Palmas, Contreras y San Juan, adquiere mayor proyección 

hacia inicios del siglo XX, cuando es adquirido por Adriano Nalda y José 

Castillón. Precisamente al período comprendido durante las cuatro primeras 

décadas corresponde un importante corpus fotográfico que registra las 

instalaciones de esta unidad productiva (cf. Romero y Giordano, 2001). El 

patrimonio ferroviario también es relevante, aunque durante la segunda mitad 

de la década de 1960 comenzó la instancia de desmantelamiento tanto de las 

ferrovías e instalaciones de apoyo como de la misma unidad de producción 

(por entonces, a cargo de la Sociedad Anónima Río Paraná Azucarera, 

SARPA). Se encuentra a unos 20 kilómetros al ENE de la Capital correntina, 

en la localidad homónima, Municipio de Santa Ana de los Guácaras, 

Departamento de San Cosme. En 1995 el pueblo adquirió el rango de Interés 

Histórico Provincial; también ese año y por Resolución N° 099/95 se declara 

de Interés Municipal al Ingenio Primer Correntino. Hace unos 3 años, el Poder 

Legislativo de Corrientes avanzó con la media sanción de una Ley para 

declarar como Patrimonio Cultural e Histórico Provincial la chimenea de la ex 

SARPA.4 

 
El último ingenio considerado es el San Juan (1883-1903/05), 

establecimiento  fundado  por  el  primer gobernador del Territorio Nacional de 
 
 
 3 Ediciones digitales de datachaco.com (19/11/2012), chacodiapordia.com (10/08/2012, 

19/10/2012, 04/01/2013).  
 4 Expediente Nº 8549/13, Poder Legislativo (Provincia de Corrientes). Edición digital de 

diarioepoca.com (23/05/2014).  

 

Misiones, Rudecindo Roca. Funcionó desde 1883 hasta su desguace, por 

parte de Otto Bemberg, entre 1903 y 1905. Como en el caso del Lastenia, se 

realizaron intervenciones arqueológicas e investigaciones históricas 

(Gutiérrez et al., 2010, 2014). Se localiza en la denominada Reserva Campo 

San Juan (RCSJ), a unos 20 kilómetros al ESE de Posadas, Municipio Santa 

Ana, Departamento de Candelaria. El San Juan se encuentra en la unidad 

ambiental Bosque Atlántico, complejo contexto fitogeográfico y 

geomorfológico con una importante ocupación milenaria (cf. Loponte y 

Carbonera, 2015). En el año 2014 el ingenio San Juan fue declarado 

Patrimonio Cultural y Turístico de la Provincia de Misiones; recientemente la 

RCSJ –aunque no sin polémica– pasó a la órbita de Parques Nacionales.5 

 

 

Apuntes para un diagnóstico a escala regional 
 

A partir de una experiencia vigente en la localidad de Lastenia y de 

otras intervenciones en contextos de Cuyo (por ejemplo, Ataliva, 2011), 

planteamos los lineamientos básicos para un diagnóstico que posibilite 

proyectar futuras intervenciones en las ex unidades productivas del NOA-

NEA, concibiendo a dichos espacios como territorios de memorias (cf. da 

Silva Catela, 2001). Dada la diversidad de, por un lado, actores y 

valoraciones que confluyen en estos ex espacios productivos y, por otro, las 

representaciones y prácticas que proyectan y desembocan en ellos, 

enfatizamos la relevancia de co-producir conocimientos desde y con hombres 

y mujeres de Lastenia (lo definido como “ámbito local”). 
 

Partimos de la premisa –evidente, por cierto– que cada ex ingenio tiene 

una trayectoria particular, distintos estados de integridad y un presente social 

diferente. Lo anterior conlleva realizar diagnósticos específicos. Sin embargo, 

y dado nuestro interés por destacar aquellos estudios que pue-dan ser 

proyectados a otros ex espacios productivos –aunque no extrapolados 

acríticamente, dadas las singularidades de cada territorio–, sugerimos que la 

intervención que se lleva adelante en “el Lastenia” posibilita reflexionar sobre 

uno los “insumos para la evaluación” (sensu Ladrón de Guevara y Elizaga, 

2009), el referido a las valoraciones del “ámbito local”. 
 
 
 5 Digesto de la Cámara de Diputados de Misiones (Ley VI, Nº 173). Ediciones digitales 

de misionesonline.net (09/07/2011), territoriodigital.com (07/09/2015), primera-

edicion.com (17/07/2016). 
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Aunque implicaría un mayor desarrollo, destacamos que los “insumos” 

requeridos para un diagnóstico que contribuya a generar el marco adecuado 

para una correcta evaluación, involucra definir ajustadamente el contexto 

ambiental y socio-cultural de cada recurso patrimonial sujeto a estudio. En 

este sentido, efectuar la caracterización físico-ambiental posibilita trazar 

relaciones entre los recursos patrimoniales y su entorno, evaluar cabalmente 

el impacto o incidencia de los factores naturales/ambientales/ecológicos 

sobre los recursos culturales y diagramar una zonificación que contemple 

aquellos sectores del sitio para definir su: 1) accesibilidad o intangibilidad; 2) 

relevancia y/o urgencia de intervenciones arqueológicas; 3) prioridad para 

medidas de conservación y/o restauración; etc. 
 

Analizar el contexto socio-cultural, por su parte, comprende investigar: 

a) la trayectoria histórica del recurso en su entorno, paisaje, microrregión, etc. 

(es decir, la indagación no debe limitarse exclusivamente al período de 

funcionamiento de los ex establecimientos, sino también debe extenderse a 

las ocupaciones previas y posteriores, en tanto inciden en las 

representaciones de los distintos actores, el estado del recurso cultural, etc.); 

los sistemas de ocupación del territorio; y, c) la dinámica social –hacia el 

interior del territorio– en vinculación con los recursos culturales (cf. Ladrón de 

Guevara y Elizaga, 2009: 65-66). Es, en este marco, que el abordaje de las 

representaciones y saberes de los distintos “ámbitos” y “agentes de 

valoración” constituyen un aspecto clave para sustentar cualquier proyecto en 

los ex espacios productivos (u otros recursos culturales, cf. Ladrón de 

Guevara y Elizaga, 2009; Ataliva, 2011). 
 

En función del objetivo de este trabajo –esto es, enfatizar la relevancia 

de los saberes locales–, a continuación exponemos los “ámbitos de valora-

ción” definidos para Lastenia. Lo anterior implicó relevar, confrontar y discutir 

las percepciones de los distintos ámbitos sobre los recursos culturales. En el 

“ámbito científico” confluyen las representaciones de las/los investigado-

ras/es que contribuyeron con sus aportes (históricos, arqueológicos, geoló-

gicos, ecológicos, etc.) al abordaje y contextualización del recurso cultural y la 

microrregión. El “ámbito institucional” reúne las prácticas y concepciones que 

las diferentes instituciones construyeron del recurso (por ejemplo, las políticas 

públicas referidas al mismo, las categorías patrimoniales del recurso, etc.). Y, 

finalmente, el “ámbito local” definido a partir del abordaje de los saberes de 

los ex trabajadores del ingenio, sus familias, las/los jóvenes de Lastenia y las 
 

 

generaciones que crecieron cuando el ingenio ya no funcionaba; las familias y 

habitantes de la localidad que –aún sin ser trabajadores del ex ingenio– 

tuvieron algún tipo de relación directa o indirecta con el mundo productivo 

azucarero (brindando distintos servicios –de hospedaje, comercio, fondas, 

fletes, etc.– a los ex empleados y al propio ingenio, etc.), como así también 

las representaciones de la Fundación a cargo del predio en la actualidad, 

entre otros actores de Lastenia. Antes de ingresar al “ámbito local”, 

destacamos que analizar y considerar las valoraciones de los distintos 

ámbitos (a veces complementarias, otras contradictorias) constituye un 

aspecto esencial para plantear políticas públicas y discursos museográ-

ficos/expositivos que considere, incluso, las contradicciones hacia el interior 

de –y entre– los diferentes grupos y colectivos. En este marco y teniendo 

presente que abordamos “patrimonios vivos” –esto es, recursos culturales 

incorporados a las trayectorias de vida familiar y social de las microrregiones 

donde se encuentran emplazados, etc.–, nos interesa destacar los aportes y 

el trabajo realizado (y en vigencia) en Lastenia. Para ello nos centramos en 

un momento específico y que, entendemos, expuso las valoraciones que 

hombres y mujeres construyeron del “Lastenia” durante más de medio siglo. 
 

Como consecuencia del Golpe de Estado del ´66 y en el periodo 

comprendido entre agosto de ese año y fines de 1968, 11 ingenios 

tucumanos serán intervenidos y cerrados. De hecho, a horas de firmado el 

Decreto 16.926, el ingenio Lastenia –entre otros– será ocupado por las 

fuerzas federales trasladadas a Tucumán para tal fin. Aunque el proceso de 

desmantelamiento y cierre definitivo llevó más tiempo, el Decreto del 21 de 

agosto truncaba su continuidad productiva. 
 

Ahora bien, con motivo de los 50 años de su cierre, durante el mes de 

agosto de 2016 asistimos a un proceso de conmemoración, constituyendo 

este aniversario una “coyuntura de activación de la memoria” (Jelin, 2002: 

52). En efecto, el cierre del ingenio marcó profundamente a las familias las-

tenienses y la conmemoración posibilitó relevar las representaciones que, en 

el presente, proyectan los ex trabajadores y sus familias sobre una di-

versidad de temas vinculados al mundo del trabajo antes (por ejemplo, sus 

trayectorias y roles hacia el interior del ingenio) y después del cierre, la vida 

social en torno a la fábrica, las migraciones temporarias de obreros y familias 

hacia Lastenia, la dinámica cotidiana en el barrio y la localidad durante todo el 

año, las implicancias traumáticas de la militarización (durante los primeros 
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días pos-intervención) y desmantelamiento de sus instalaciones a partir de 

1966, las terribles consecuencias del onganiato y sus medidas, la diáspora 

personal y familiar en busca de trabajo, entre otros temas. 
 

Asimismo, como resultado de las etnografías y el trabajo realizado en 

Lastenia, hombres y mujeres del “ámbito local” protagonizaron un cor-

tometraje producido por el ISES (CONICET-UNT) y la Fundación Ingenio de 

las Artes (“Ingenio Lastenia, 1834-1966, 132 años de actividad productiva. 

Homenaje a sus trabajadores”), presentado durante el acto conmemorativo en 

el mismo ex espacio productivo el 26 de agosto de 2016. En este marco, 

también se montó una exposición con los resultados parciales de las investi-

gaciones llevadas a cabo hasta el momento (“Ingenio Lastenia, 132 años de 

existencia productiva, 1834-1966. Memoria, lucha, esperanza”) (Figuras 2 y 

3). 
 
 

Figura 2. Registro para el documental. “Ingenio Lastenia, 1834-1966, 132 

años de actividad productiva. Homenaje a sus trabajadores” 
 

 

Figura 3. Proyecto expositivo  
“Ingenio Lastenia, 132 años de existencia productiva, 1834-1966.  

Memoria, lucha, esperanza”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalmente, en el Cuadro 1 avanzamos –de acuerdo a la experiencia 

en la localidad de Lastenia y el relevamiento bibliográfico en los otros ex 

espacios productivos considerados– con la caracterización de las Unidades 

de Conservación (UC), lo que conlleva definir los Objetos de Conservación 

(OC), los Referentes que remiten a los OC y, consecuentemente, plantear 

aquellos Atributos que lo conforman (desde lo material y las representacio-

nes de los distintos “ámbitos”). La definición de las UC está atravesada y sus-

tanciada por la contextualización ambiental y socio-cultural esbozada ante-

riormente, como así también por las valoraciones de los distintos “agentes”, 

ya que es inviable un proyecto de diagnóstico sin contemplar y confrontar las 

representaciones, saberes y haceres de los distintos actores, en tanto in-

ciden sobre los recursos patrimoniales. 
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    Cuadro 1. Unidades de Conservación NOA-NEA  
      

UC OC Referentes Atributos  

     Mampuestos de ladrillo, roca, adobe, etc. / Evidencias recuperadas en nive- 

     les o estratos (artefactos, ecofactos, etc.) / Cultura material mueble de distin- 

    Materiales arqueológicos tos períodos: por ejemplo, evidencias prehispánicas y coloniales (v. gr. San 

     Juan), pos-coloniales y republicanas (v. gr. Lastenia), pre-industriales e in- 

  
Depósitos estratigráficos, cons- 

  dustriales / Artefactos de madera, roca, cerámica, loza, vidrio, metal, etc. 
    

Recintos, muros, cimientos, caminería, piletones, pozos de agua, cisternas,   
trucciones o estructuras sote- 

 

   
letrinas, caferías y albañales (cloacales y de desagües), canales para el su-   

rradas (o a nivel subsuperficial), 
 

   

ministro de agua en las instalaciones productivas, acequias para el riego y 
Ex "rasgos" (en términos arqueoló- Construcciones subterráneas 

tracción de molinos, conductos que conectaban hornallas con chimeneas / 
ingenios gicos) con y/o sin mampuestos 

 

 
Asientos o bases de maquinarias e implementos fabriles (alambiques, etc.) 

Lastenia 
   

   
/ Depresiones en el terreno / Pisos de estructuras subsuperficiales / etc. 

Contreras, 
   

   
 

Las Palmas, 
   

   
Matriz  

sedimentaria 

Arqueo-sedimentos / Características pedológicas propias del 
emplazamiento de las ex unidades productivas azucareras / Sedimentos 
susceptibles a análisis físico-químicos / etc. 

 

Primer 
Correntino 

   

   

 

 

y San Juan 
    
  

Chimenea/s' galpones, depósitos, 
Construcciones superficiales / Muros, recintos, construcciones en pie, canales,     

    
caminería, etc. / Montículos / Instalaciones complementarias, subsidiarias, anexas y   

Edificaciones y construc- etc. / Barrios y viviendas obreras /   
de apoyo a las productivas (v gr. construcciones viales, ferroviarias, ferro-portuarias,   

ciones conservadas Casas de propietarios y/o administra-   
portuarias, fluviales, agrícola-ganaderas, etc.) / Planeamiento urbano o periurbano     

dores / Clubes barriales, obreros     
barrial-obrero / Re-significación de instalaciones y paisajes obreros e industriales / etc.       

  
Archivos públicos, instituciona- 

 Fotografías, litografías, placas de vidrio, láminas, etc. / Documentos escritos 
  

Documentos en distintos soportes (en distintos Archivos) / Libros de contaduría y registros generados por los   
les, privados, familiares, etc.    

ex ingenios / Documentación familiar, periodística, barrial, gremial, etc.        
Referencias: UC: Unidades de Conservación / OC: Objetos de Conservación. Fuentes: Ladrón de Guevara y Elizaga (2009: 68), Ataliva (2016: 16-18).  

 

Conclusiones 
 

A partir del análisis preliminar realizado a los fines de proyectar las 

bases de diagnósticos para la conservación que contemplen el carácter poli-

sémico del patrimonio, la importancia cultural e identitaria de los vestigios 

fabriles azucareros y la necesidad de efectuar estudios y relevamientos que 

posibiliten integrar las representaciones de los distintos “agentes de valo-

ración” en proyectos de largo alcance, expusimos someramente aquellas 

variables que estimamos relevantes considerar en esta etapa de la investi-

gación.  

 

 

Es importante señalar que en todos los casos considerados existen 

investigaciones que posibilitan enmarcar los recursos patrimoniales en su 

contexto paisajístico, ecológico, geomorfológico, ecológico, etc. (es decir, in-

formación clave para la caracterización ambiental), como así también estu-

dios que abordan el contexto socio-cultural; en todo caso, los recursos patri-

moniales de Santiago, Chaco, Corrientes y Misiones, disponen de una base 

sobre la cual proyectar futuros diagnósticos para la conservación específicos. 
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Otro aspecto importante está vinculado con la integridad de los 

recursos culturales. Cada ex espacio productivo tiene características propias 

en función de su trayectoria histórica; incluso las ausencias remiten a dicho 

itinerario (por ejemplo de los cuatro ingenios el único que carece de chi-

menea/s es Las Palmas). Entendemos que tales ausencias exponen tanto 

como las presencias: investigar con los actores locales los motivos por los 

cuales en el presente no se conserva el ícono de estos espacios productivos 

–sugerimos– contribuiría a contextualizar su demolición o caída pero, 

principalmente, posibilita relevar las representaciones locales sobre el mundo 

productivo y patrimonial. Más allá del itinerario particular de los bienes 

muebles e inmuebles de los ex espacios productivos, nos interesa destacar 

que los proyectos museográficos/expositivos requieren de la voluntad de 

realizarlos y la gestión de recursos (teniendo presente, por supuesto, que 

generalmente son escasos), independientemente de la integridad de los 

recursos. La experiencia en Tucumán (tanto en Lastenia como en otros ex 

espacios productivos) apunta a generar instancias museográficas con los 

recursos disponibles: documentos gráficos publicados y no editados (por 

ejemplo, fotografías aportadas por ex trabajadores), realizaciones audio-vi-

suales (corto y mediometrajes) de bajo costo, etc., constituyen insumos y 

productos que sustentan cualquier exposición más allá de la integridad de los 

recursos patrimoniales. 
 

Un aspecto relevante es que, a excepción del Lastenia, el resto de las 

ex unidades productivas –y/o las evidencias industriales preservadas hasta el 

presente– atravesaron algún proceso de patrimonialización institucional. 

Desde una perspectiva patrimonial, las valoraciones institucionales no ge-

neran por sí mismas proyectos sustentables ni resignificaciones de los re-

cursos culturales. De hecho, en todos los casos de las ex unidades producti-

vas del NEA y también el ex ingenio Contreras (Santiago del Estero) cuentan 

con alguna declaratoria (a escala local –por ejemplo, municipal– y/o pro-

vincial). Sin embargo, las mismas no generaron políticas públicas referidas a 

la preservación y manejo de tales recursos.  
 

 

En efecto, sostenemos que, aunque importantes, las declaratorias 

son insuficientes para implementar proyectos que posibiliten la apropiación de 

los recursos culturales y que se constituyan como espacios donde confluyan 

las representaciones y saberes de los distintos “agentes”. En todo caso y 

considerando nuevamente la experiencia en el ex ingenio Lastenia donde 

actualmente está operando un proceso de revalorización, sostenemos que el 

aporte científico es importante (por ejemplo, los trabajos realizados por el 

ISES, UNT-CONICET durante los últimos años), pero a la vez dicho avance 

debe ser leído en clave “local”, por los aportes y apoyo de los ex trabajadores 

y sus familias –entre otros quienes proyectaron sus valoraciones 

independientemente de las prácticas institucionales. 
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