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Resumen : En 2001 Catamarca se distinguía de las restantes provincias del Norte Grande

Argentino por los menores niveles de pobreza que poseía Mientras que éstas tenían cerca

del 60% o más de los hogares pobres, en Catamarca dicho valor descendía a 51 %.

Considerando la incidencia de la pobreza, desde los menos perjudicados a los más afecta-

dos por las privaciones, los departamentos provinciales podían ser divididos en cuatro gru-

pos: Grupo 1 (la Capital, Fray M. Esquiú, Valle Viejo); Grupo 2 (Paclin, Ambato, Andalgalá,

Capayán, La Paz, Pomán, Santa María Santa Rosa, Belén); Grupo 3 (Tinogasta, El Alto,

Ancasti); y Grupo 4 (Antofagasta de la Sierra).

Estos agrupamientos tuvieron a lo largo del siglo XX tendencias económicas disimiles y

pesos desiguales en la estructura productiva provincial, lo que en gran medida explica el

impacto desigual que tuvieron en estos las transformaciones económicas que acontecieron

desde los años setenta.

Considerando que la presente investigación parte de! supuesto que existe un fuerte vinculo

entre la economía y la pobreza, el objeto de este trabajo es analizar la relación que hubo

entre las características que tuvo el proceso económico y los niveles de pobreza alcanzados

en los departamentos que conforman los cuatro grupos definidos más arriba.

Palabras claves : Pobreza, Estructura productiva, Catamarca, Desarrollos desiguales

Poverty and economic unequal transformations in

Catamarca departments ( 1980-2002)

Abstracta In 2001, Catamarca detached from the other provinces in Greater Northern Argen-

ti na for its lower poverty levels. While the other provinces in the region had a 60% or higher

rate of poor households, in Catamarca such value was only of 51%.
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Taking poverty incidence into consideration from the less affected lo those most highly affected

by privations, the province departments may be broken down in Tour groups: Group 1(Capl-

tal, Fray M. Esquiú, Valle Viejo); Group 2 (Paclin, Ambato, Andalgalá, Capayán, La Paz,

Pomán, Santa Maria, Santa Rosa, Belén); Group 3 (Tinogasta, El Alto, Ancasti) and Group 4

(Antofagasta de la Sierra),

The economic trends that affected these groupings throughout the XX century were unalike,

as well as their participation in the productive structure of the province. This provides an

explanation for the unequal impact upon the province departments of the economic

transformations that took place sine the 1970 decade

Considering thal one of Ihe assumptions accepted for this research is that there is a strong

bond belween economics and poverty, the purpose of this article is lo analyze Ihe relation

between the traits of the economic process and the poverty levels achieved in the departments

of the four groups def ned,

Keywords: Poverty Productive structure. Catamarca, Unequal development

1. Introducción

A comienzos del siglo XXI Catamarca integraba la región que tenia la situación social
más crítica de todo el país (Bolsi et al., 2009)'. Si bien se distinguía de sus vecinas provin-
cias por el menor porcentaje de hogares pobres que poseía (51%)1, este era, de todas

formas, muy significativo.

Ese porcentaje, siendo un promedio, era el resultado de realidades sociales muy
disimiles que coexistían en el territorio catamarqueño, integrado tanto por departamentos
en los que el porcentaje de hogares afectados por la pobreza era inferior al 50%, como por
aquellos en los que dicho valor superaba el 70%, o incluso el 90%.

Los menores niveles de privación que caracterizaban a Catamarca en relación a las
otras provincias del NGA a fines del siglo XX, se vinculan con cambios de relevancia que
tuvo su economía. Esta provincia, que en 2001 concentraba una población de 333.661

'Se refiere al Norte Grande Argentino (NGA), integrado por Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán,
Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Mientras que en 2001 la pobreza afectaba al 39% de los hogares de la
Argentina, este valor ascendia al 63% en el caso del NGA (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001).
2 En las restantes provincias del NGA los porcentajes de hogares pobres, según el Indice de Privación Material de
los Hogares, eran 71% en Formosa, 67% en Chaco, 65% en Santiago del Estero y Misiones, 62% en Salta, 61%
en Jujuy y Comentes, y 59% en Tucumán (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001).
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habitantes en una superficie de 102.602 km2, conservó durante un prolongado período una
estructura productiva tradicional y reducida'. Sin embargo, su economía comenzó a expe-
rimentar en las últimas décadas del siglo XX ciertos desarrollos en actividades agropecuarias,
manufactureras y terciarias (servicios) que, sin ser de gran magnitud, si representaron un
impulso importante para una producción provincial que se había mantenido durante déca-
das en niveles muy bajos (Osatinsky, 2013 a). Asimismo, estos incipientes desarrollos ac-
tuaron como factores atenuantes de las transformaciones neoliberales de las que Catamarca
no estuvo exenta (Osatinsky, 2013 b).

Los cambios que atravesó la economía catamarqueña fueron el resultado de diferen-
tes trayectorias que tuvieron las actividades económicas en las distintas regiones de
Catamarca en los años analizados. Estas regiones, a su vez, fueron adquiriendo en el
transcurso del siglo XX diferentes participaciones en la estructura productiva provincial. En
ese sentido, y considerando que la presente investigación parte del supuesto que existe un
vínculo importante entre la economía y la pobreza, el objeto de este artículo es analizar la
relación que hubo entre las transformaciones desiguales que tuvo el proceso económico en
los distintos departamentos y los niveles de pobreza alcanzados por sus hogares.

2. Actividad económica y pobreza : conceptos y mediciones

Si bien en el campo de las ciencias sociales existe una diversidad de definiciones
sobre la pobreza, debido a que se trata de un fenómeno que aglutina aspectos económi-
cos, políticos, sociales y culturales, en el presente estudio la vincularemos con la ausencia
de satisfacción de ciertas necesidades consideradas básicas o esenciales, o bien a la ca-
rencia de medios que permitan lograr niveles de satisfacción considerados adecuados.
Siendo la pobreza un fenómeno multidimensional, centraremos nuestra atención en sus
relaciones con la economía.

La importancia de analizar los cambios que experimentó la actividad económica está
dada por el hecho de ser la que crea tanto los bienes y servicios que posee una determina-
da sociedad como la riqueza con la que esta cuenta. Asi, "...la forma de distribuir y el
destino dado a la riqueza generada no conforman un acto posterior a la producción: son
una parte intrínseca de la actividad económica. Parlo tanto, es ésta una parte central de la
explicación de la pobreza..." (Lindenboim, 2005: 14). Es claro, entonces, el importante
vinculo entre ambos aspectos, siendo que " ..los cambios en la pobreza resultan, en gran
medida, de cambios que tienen lugar, a diferentes niveles, en el conjunto de la economía"

''Cafamarca j..,j mantuvo hasta la década de 1970 una economia de caracteristica marginal y conservó un
prolongado estancamiento en su estructura productiva- (Osalinsky, 2013 a).

57



Osabnsky, A Pobreza y tansformacones económicas desiguales en los depanamentos de Catamarca 1198(3-2002)
Revista del Departamento de Geograla, Año XIII N'14 . pp 55.82 - Facultad de Rbsofia y .etras U N T . ISSN 03285359

(Lo Vuolo el al., 2004: 125).

Vinculado a lo anterior , se entiende la importancia de evaluar las transformaciones
que tienen lugar en la composición de una estructura productiva, los cambios que aconte-
cieron en las distintas actividades que la componen, puesto que estos implican modificacio-
nes en la distribución de lo producido.

Importa señalar que los cambios productivos presentan una importante heterogenei-
dad en las distintas regiones que integran un territorio, lo que sustenta el análisis regional
que predomina en el presente escrito. Esas diferencias regionales constituyen

"una constante del devenir de la economía-mundo capitalista; las distintas fa-
ses de desenvolvimiento del sistema económico estructuran de manera des-
igual el espacio geográfico, generando así procesos de divergencia social y
regional que responden a una lógica de acumulación determinada por fuerzas
tanto exógenas como endógenas" (Velázquez, el al., 2003: 211).'

Respecto a la medición de la pobreza, se trabajó con el índice de Privación Material
de los Hogares (IPMH), que distingue cuatro categorías: a) Hogares sin privación; b) Hoga-
res con privación de recursos corrientes; c) Hogares con privación patrimonial; d) Hogares
con privación convergente, obteniendo de la suma de los hogares con privaciones, el nivel
de incidencia de la pobreza o el porcentaje de hogares afectados por esta.`

En cuanto a las transformaciones económicas, se tuvo en cuenta las dinámicas que
tuvieron en las distintas zonas de la provincia las actividades más relevantes de la estruc-
tura productiva catamarqueña. En ese sentido, las características de la tenencia de la tierra
y los cultivos que predominan en cada región, la evolución de la ganaderia, la cantidad de
establecimientos y personal ocupado en los sectores industrial, comercial y de servicios, y

el porcentaje de empleados en el sector público como expresión de la dimensión de los
servicios vinculados a la administración pública, son elementos que permiten conocer las
características de la economía de Catamarca, y la participación en ésta de las distintas

regiones de la provincia.

'Las desigualdades regionales reflejan procesos de desarrollo d istintos , que poseen un '.. carácter histórico (...)
pues cualquier estudio con cierta perspectiva temporal pone de manifiesto la existencia de importantes cambios,
tanto en la intensidad de los contrastes, como en las pnncipales causas que los generan, así como en la distribu-
ción espacial de áreas desarrolladas y subdesarrolladas» (Méndez, 1997: 326).
8 La privación de recursos comentes se asocia con la baja capacidad económica de los hogares, mientras que la
privación patrimonial está relacionada con la existencia de viviendas o condiciones sanitarias precarias
Por su parte, la privación convergente se refiere a los hogares que sufren los dos tipos de privación mencionados
(Marro, 2002; Álvarez, el al. 2005). Asimismo, se entiende que la privación patrimonial está vinculada a la pobreza
estructural, mientras que la privación de recursos comentes se relaciona con la pobreza coyuntural.
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Teniendo en cuenta que las transformaciones económicas del período bajo estudio
acontecieron en una estructura productiva provincial en la que los departamentos
catamarqueños tienen una participación desigual, fue necesario también rastrear en los
procesos económicos que acontecieron desde fines del siglo XIX y principios del XX que
contribuyeron a consolidar las marcadas disparidades regionales existentes en el territorio
de Catamarca.

Distintas fuentes aportaron datos acerca de las características que adquirieron las
actividades agropecuarias, manufactureras, comercial y de servicios entre comienzos del
siglo XX y la década de 19701. Por su parte, la información acerca de la evolución de
diferentes aspectos de la estructura productiva de Catamarca en las últimas décadas del
siglo XX se obtuvo de los Censos Nacionales Agropecuarios de los años 1988 y 20021, y de
los Censos Nacionales Económicos (CNE) de los años 1974,1985: y 19948. Por último, el
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991, y el de Población, Hogares y Vivienda de
2001. aportaron los datos sobre los empleados ocupados en el sector público, siendo el
últi mo de estos también la fuente de información utilizada en el IPMH.

e En relación al número de explotaciones agropecuarias, la evolución de la superficie cultivada y de la actividad
ganadera, los datos se obtuvieron del Segundo Censo de la República Argentina (Tomo III, 1898), del Tercer
Censo Nacional (Tomo V, 1919), del IV Censo General de la Nación (Tomo II, 1952), y del Censo Nacional
Agropecuario (1960). En cuanto a la actividad industrial, el comercio y los servicios, la información fue extraida
del IV Censo General de la Nación (Tomo 111. 1952), y del Censo Nacional Económico de 1974.
Para ese periodo los datos de la cantidad de población en la provincia se obtuvieron del Tercer Censo Nacional
(Tomo 1, 1916); del IV Censo General de la Nación (Tomo 1, 1952), y de los Censos Nacionales de Población de
1960 y 1970.
' La información de ambos censos respecto a las explotaciones agropecuarias -cantidad y superficie que abar-
can- que poseían las provincias no seda estrictamente comparable puesto que el Censo Nacional Agropecuario
de 2002 tuvo inconvenientes en el proceso de recolección de datos, sobre todo relacionados con la subvaluación
del número de EAPs, además de tener diferencias en el diseño del cuestionario y en las cuestiones operativas
con respecto al censo de 1988. Si bien consideramos que estos problemas no alteran las conclusiones generales
que resultan del análisis comparado entre las distintas regiones de Catamarca, en la consideración de las mis-
mas hay que tener en cuenta los problemas metodológicos señalados.
8 De estos censos se obtuvo la información referida a la industria, el comercio, y demás servicios. Importa señalar
que estos "...han tenido 1...) modificaciones en sus criterios básicos (sobre la unidad económica, los sectores
relevados, su clasificación sectorial, la fecha de realización)" (Lindenboim,1984 y 1992, citado por Lindenboim,
2008). A pesar de las dificultades mencionadas , en la investigación hemos realizado diversas comparaciones
entre la información de los censos económicos , puesto que las diferencias existentes entre ellos no alteran las
conclusiones más generales que emergen de comparar los sectores industria, comercio y servicios de los diferen-
tes departamentos de Catamarca. Sin embargo, en la lectura de las mismas debe tenerse presente la existencia
de las limitaciones señaladas.
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3. La pobreza en Catamarca a fines del siglo XX'

La Argentina llegaba a finales del siglo XX con un elevado porcentaje de sus hogares
afectados por la pobreza: el 39% de estos tenia alguna privación en 2001. En el Norte
Grande Argentino, la situación social era aún más crítica: el 63% de sus hogares era pobre.
En aquel año, si bien Catamarca tenia el menor porcentaje de hogares pobres de la región
norte del país, este no dejaba de ser significativo (51%; véase Tabla 1 del Anexo Estadísti-
co).

A nivel de sus departamentos, Catamarca tenía una importante disparidad en refe-

rencia a los hogares afectados por la pobreza (Tabla N° 1).

Tabla N° 1. Porcentaje de hogares pobres según categoría del IPMH. Catamarca. 2001.

Hogares con privación

Departamentos De recursos
corrientes Patrimonial Convergente

Total de Hogares
con privaciones

San Fernando del V de Catamarca 16,5 9,0 8,6 34,1

Valle Viejo 16,6 14,6 10,5 41,7

Fray M. Esquiú 15.9 17,1 9,4 42,4

Pac in 14,0 27,5 15,3 56,8

Andalgalá 13,3 22,5 22,5 58,3

Ambato 11.6 35,5 15,5 62,5

Capayan 16,3 23,0 25,1 64,4

La Paz 14,2 22,8 28, 0 65,0

Pomán 10,0 29,2 26,3 65,5

Santa Maña 9,7 32,1 26,3 68,0

Santa Rosa 15,6 23,9 30,5 69,9

Belén 9 ,9 29,0 31,1 69,9

Tinogasta 7,3 38,3 30,3 75,9

El Alto 7,3 36,7 35,0 78,9

Ancasti 4,0 43,1 35,0 82,1

Antofagasta de la Sierra 0,9 53 ,5 43,8 98,2

Total Provincia 14,0 19,2 17,7 50,9

Fuente : Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001.
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grupos10 (Mapa N° 1 en Anexo Cartográfico):

Grupo 1 (menos de 50% de hogares pobres): San Fernando del Valle de Catamarca,
Fray Mamerto Esquiú, y Valle Vejo.
Grupo 2 (entre 50% y 70% de hogares pobres): Paclin, Andalgalá, Ambato, Capayán,
La Paz, Pomán, Santa María, Santa Rosa, y Belén.
Grupo 3 (entre 70% y 90% de hogares pobres): Tinogasta, El Alto, y Ancasti.
Grupo 4 (más de 90% de hogares pobres): Antofagasta de la Sierra.

El Gráfico N° 1 muestra el peso de cada categoría del IPMH dentro del conjunto de
hogares con privaciones en los grupos definidos anteriormente. Mientras que en la región
conformada por la capital provincial, Fray Mamerto Esquiú, y Valle Viejo, la pobreza coyun-
tural tenía una participación importante en el conjunto de hogares con privación, en el resto
de la provincia, era la pobreza estructural la que sobresalía.

Las diferencias señaladas en cuanto a la pobreza entre los grupos antes definidos se
vinculan con el peso diferente que fueron adquiriendo en la estructura económica provincial
en el transcurso del siglo XX, y con el impacto desigual que tuvieron en ellos las transforma-
ciones productivas que acontecieron desde mediados de la década de 1970, cuestiones
que se examinan a continuación. Sin embargo, previo a ello importa destacar las diferen-
cias que tenían los cuatro grupos en cuanto a la superficie y la población que abarcaban
(Gráfico N° 2).

Gráfico N° 1. Porcentaje de hogares pobres en Catamarca, según categorías del IPMH.
Año 2001.

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 4

q Pnvac de recursos comentes 93 Pnvac patrimonio ! B Privac convergente

Considerando la incidencia de la pobreza, desde los menos perjudicados a los más
afectados por las privaciones, hemos dividido los departamentos provinciales en cuatro

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares, y Vivienda, 2001.

'Todos los datos de este apartado pertenecen al IPMH (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001)-
11 Si bien la división en cuatro grupos es una decisión arbitraria, cabe destacar que el Grupo 1 lo integran aquellos
departamentos que tienen un porcentaje inferior de hogares pobres que el promedio provincial, A su vez, tenien-
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Gráfico N° 2. Distribución de la población y la superficie de Catamarca .1980,1991 y 2001.

Superficie Población 1980 Población 1991

q Grupo 1 a Grupo 2 B Grupo 3 0 Grupo 4

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. 1980 y 1991; Censo Nacional de Población, Hoga-
res y Vivienda, 2001.

Entre los cuatro grupos se observan disparidades importantes en cuanto al porcenta-
je de superficie y población provincial que representan. El Grupo 4, que abarca más del
25% de la superficie catamarqueña, agrupa menos del 1 % de los habitantes de la provincia,
manteniendo en el periodo esa participación marginal. Por el contrario, el Grupo 1 concen-
tra aproximadamente el 50% de los habitantes en un espacio menor al 2% del territorio
provincial, incrementando su participación la población provincial. En cuanto al Grupo 2,
que concentra un porcentaje importante de la población total, no existe una disparidad
importante entre los porcentajes de superficie y población provincial que abarcan. Distinta
es la situación del Grupo 3, que posee en la población catamarqueña un peso inferior -y
decreciente- al que representa en la superficie de Catamarca.

En síntesis, la región conformada por la capital provincial, Fray Mamerto Esquiú, y
Valle Viejo, en la que se concentraba la mitad de la población catamarqueña, era la que
tenía menor porcentaje de hogares pobres. El Grupo 2, que agrupaba también un porcen-
taje importante de la población provincial, tenía mayor nivel de hogares con privaciones. En
cuanto a los grupos 3 y 4, en los que la pobreza afectaba a más del 70% de los hogares,
poseían una participación marginal y decreciente en la cantidad de habitantes de Catamarca.

do en cuenta el estudio sobre la pobreza en el NGA de Bosi y Paciasso (2009) que considera como departamen-
tos de mayor incidencia de privación a los que tuvieran un porcentaje de hogares afectados igual o mayor que
70%, se integró el Grupo 2 con aquellos departamentos que tenian valores inferiores a ese porcentaje pero
superiores al promedio provincial. En cuanto a los restantes departamentos se los agrupo en el Grupo 3, con
excepción de Antofagasta de la Sierra que conforma el Grupo 4 en función del elevado nivel de hogares con
privación que poseia
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Lo señalado, como se expondrá en los apartados siguientes, se vincula en gran
medida, a las diferentes dinámicas económicas que experimentaron estos agrupamientos:
mientras que los grupos 1 y 2 serán los que concentren la mayor participación en la estruc-
tura productiva provincial, los grupos 3 y 4 tendrán un peso reducido y decreciente en la
economía provincial, siendo a la vez más afectados por las transformaciones económicas
regresivas de fines de siglo XX,

4. Las desigualdades regionales en el tiempo

El desarrollo del "modelo agroexportador", desde las últimas décadas del siglo XIX,
no implicó para Catamarca una fase de expansión económica, sino que por el contrario su
economía experimentó un declive notable. Sus producciones agropecuarias tuvieron un
importante retroceso, en particular la ganadería que tenía un peso considerable en la es-
tructura productiva provincial, mientras que la industria, el comercio y los servicios conser-
varon un reducido tamaño fruto del escaso desarrollo que los caracterizaba Estas activida-
des económicas mantuvieron esas características hasta mediados del siglo XX (Osatinsky,
2013 a).

Entre mediados de los años cincuenta y setenta,

"la economia provincial, (.,. J experimentó cierta expansión de actividades pri-
marias y terciarias Si bien tanto las producciones agricolas, el comercio y los
servicios privados. mantuvieron una reducida dimensión, la superficie cultiva-
da aumentó notablemente en la provincia (al igual que el número de EAPs y la
superficie que ocupaban), a la vez que hubo una expansión de las actividades
terciarias (comercio, servicios privados) .." (Osatinsky, 2013 a: 22).

En ese largo período, y en el contexto de una economía reducida y marginal como
era la de Catamarca, las actividades agropecuarias eran las que sobresalían desde fines
del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX". Sin embargo, con el correr del siglo,
las principales actividades secundarias y terciarias (industria, comercio y servicios) fueron
adquiriendo mayor protagonismo en la economía provincial.

Los procesos económicos mencionados no fueron homogéneos en toda la provincia
sino que fueron consolidando una participación diferencial de las regiones en la estructura

° Diversos trabajos destacan la mayor importancia que tenia la ganadería , desarrollándose mayoritariamente en
grandes extensiones (latifundio ), mientras que la producción agricola , que ocupaba una reducida porción de la
superficie de las explotaciones agropecuarias , se realizaba , en su mayor parte , en fincas de reducido tamaño
( minifudio ) ( Miatello ,1973. Ricci,1978, Santillán de Ardrés,1978: Argerich, 2003).



Osalinsky, A Pobreza y transformaciones economicas desiguales en los departamentos de Catamarca (1980-2002)
Revista de ! Departamento de Geografia , AñoXti! N° 14, pp 5582 - Facultad de Fdesofia Y Letras - U N.T - ISSN 0328-5359

productiva catamarqueña. Así, los cuatro grupos en los que hemos agrupado los departa-
mentos provinciales fueron adquiriendo durante el desarrollo del siglo XX diferentes partici-
paciones en las actividades económicas más relevantes, las que a su vez experimentaron
dinámicas disimiles en aquellos.

Las explotaciones agropecuarias se concentraban en los departamentos de los gru-
pos 2 y 312, mientras que los que integraban los grupos 1 y 4 tenían una participación
marginal (véase Tabla 2 del Anexo estadístico)". Mientras que el Grupo 2 adquirió un peso
mayoritario y creciente en la superficie cultivada yen la ganadería, el Grupo 3 mantuvo una
participación que sin ser marginal, declinó con el paso de los años (véase Tabla 3 del Anexo
Estadístico).

En cuanto a la industria, se concentraba en los grupos 1 y 2. Si bien el último de estos
poseía entre 1946 y 1974 un número mayor de establecimientos industriales, estos eran de
carácter artesanal y tamaño reducido, reflejado ello en el menor porcentaje de personal
ocupado que concentraba dicho grupo. Por el contrario, el Grupo 1 agrupaba el 50% del
personal ocupado en la actividad. Aunque ambos agrupamientos aumentaron su peso en la
cantidad de establecimientos, el Grupo 1 concentraba un porcentaje de ocupados superior
al que poseía en la población total de Catamarca, mientras que la situación inversa distin-
guía al Grupo 2 (Tablas 4 y 5 del Anexo Estadístico). En cuanto al Grupo 3, experimentó
una pérdida de peso en el total de establecimientos, y a mediados del siglo XX tenia una
participación en el personal ocupado menor a la que poseía en la población provincial. Por
su parte, el Grupo 4 se caracterizaba por tener una participación muy reducida en la activi-
dad.

Respecto al comercio y los servicios, se concentraban también en los departamentos
de los grupos 1 y 2. El primero de estos tenia un peso mayor y creciente tanto en estable-
cimientos como en el personal ocupado, agrupando un porcentaje de ocupados mayor al
que tenía en el total de la población provincial. Por su parte los grupos 2 y 3 perdieron
participación en estas actividades, y agrupaban un porcentaje de ocupados menor al que
tenían en la población de Catamarca (véase Tablas 4 y 5 del Anexo Estadístico). Por último
el Grupo 4, nuevamente, tenía una participación marginal en estos sectores económicos'4.

"En el este de la provincia la ganadería tenia mayor importancia (La Paz y Santa Rosa del Grupo 2, y El Alto y
Ancasti del Grupo 3), mientras que la agricultura adquiría mayor relevancia en los restantes departamentos de
ambos grupos.
"En el Grupo 4 esa marginalidad era mayor (Tabla 3 del Anexo Estadistico) puesto que en Antofagasta de la
Sierra las condiciones adversas del suelo y el clima imposibilitaban que la agricultura y la ganaderia alcanzaran
algún desarrollo (Mendiondo et al., 1978; Santillán de Andrés, 1978).
" Teniendo en cuenta las dinámicas señaladas para la industria, el comercio y los servicios, no extraña que el
Grupo 1 concentre cada vez un mayor porcentaje de población provincial en el transcurso del sglo XX, expen-
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Es decir que el Grupo 1, con un peso no significativo en las actividades agropecuarias,
si tenia una participación relevante en los sectores manufacturero, comercio y servicios.
Por su parte el Grupo 2, que tenia también una participación importante en estas activida-
des, concentraba un porcentaje mayoritario y creciente de las producciones agro-ganade-
ras. De allí el peso mayoritario que alcanzaron estos dos agrupamientos en la estructura
económica provincial, concentrando una muy significativa parte de los bienes y servicios
producidos en Catamarca. Por el contrario, el Grupo 3 fue perdiendo importancia en las
actividades primarias, al igual que en la industria, el comercio y los servicios, sectores en
los que tenía una participación menor a la de los dQs grupos anteriores. Por último,
Antofagasta de la Sierra (Grupo 4) se caracterizó por conservar una participación marginal
en el conjunto de actividades económicas.

En gran medida, estas tendencias económicas disimiles entre los distintos agrupa-
mientos tendrán una continuidad a fines del siglo XX, periodo en el que la economía de la
Argentna atravesaría profundas transformaciones regresivas (Rapoport, 2000. Ferrer, 2008),
que no afectaron de igual manera a las diferentes regiones del país, sino que su impacto
dependió en gran medida de las particularidades que poseían las estructuras productivas
regionales y del peso que tenían en éstas las actividades económicas más relevantes
(Rofman ef al., 1997; Velázquez, 2008). En ese sentido, se analizan a continuación los
principales cambios que sufrieron la tenencia de la tierra, los cultivos implantados y la
ganadería, la industria manufacturera, el comercio y los servicios, y el empleo público, en
los cuatro grupos en que se ha dividido el territorio de Catamarcat5,

5. Cambios en la distribución de la tierra y los cultivos

En la Argentina desde mediados de los años setenta, y con mayor énfasis en la
década de 1990, los cultivos ligados al mercado externo adquirieron mayor presencia en la

mentando los grupos 2 y 3 un proceso inverso (Tabla 5 detAnexo Estadistico). En ese sentido, cabe destacar que
en dos investigaciones sobre las migraciones en Catamarca entre 1914 y 1970 (Ponte el al., 1972; Miatello,
1973), Tinogasta, El Alto, Ancasti y Antofagasta de la Sierra se sitúan entre los departamentos con mayor emigra-
ción, mientras que la Capital, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo se caracterizan por tener una menor emigración,
llegando los dos últimos a tener inmigración en los periodos intercensales 1947160 y 1960170 respectivamente.
"La actividad minera no fue considerada en esta investigación puesto que comienza a tener relevancia en la
economia provincial recién a partir de 1997 con la producción de Bajo La Alumbrera, es decir en los últimos años
del periodo considerado. Situada en el departamento de Belén, la producción de esta minera impacto a través de
diversas transformaciones también en otros departamentos como Andalgalá y Santa María, Si bien el sector
minero incrementó su peso notablemente en la estructura productiva catamarqueña, y también hubo un aumento
importante en las exportaciones provinciales, la explotación de la mina no generó una importante demanda de
fuerza de trabajo, no provocó un desarrollo importante de los sectores manufacturero, comercial o de servicios, y
agravó la desigual distribución que existia en cuanto a recursos imprescindibles como el agua ola energia eléc-
trica (Manzanal 2000; Machado Araoz, 2009)
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producción agrícola , a la vez que el avance de la agricultura de exportación significó la
pérdida de importancia de la ganadería, cambios que tuvieron lugar en un contexto de
mayor concentración y centralización de las explotaciones agropecuarias ( Teubal, ef al.
2005).

En Catamarca la distribución de la tierra, sin abandonar una marcada desigualdad
(véase Tabla N° 6 del Anexo Estadístico), no experimentó el proceso de concentración que
aconteció en la Argentina en los últimos años del siglo XX16. A su vez, al igual que en el país,
los cultivos ligados al mercado externo se expandieron, lo que explica el notable incremen-
to de la superficie cultivada provincial", mientras que aquellos ligados al mercado interno
no tuvieron el retroceso que caracterizó a diversas producciones tradicionales de otras
provincias (Osatinsky, 2013 b).

Estos cambios no fueron homogéneos en todo el territorio provincial como se obser-
va en las tablas N° 2 y 3.

El Grupo 1 tuvo el mayor incremento tanto en el número de EAPs como en la super-
ficie que abarcaban, expandiéndose tanto las pequeñas explotaciones como las medianas
y grandes. Este agrupamiento, si bien tenía un peso marginal en el total de explotaciones
agropecuarias, incrementó su participación entre 1988 y 2002 (véase Tabla 7 del Anexo
Estadístico). En el Grupo 2, la mayoría de las pequeñas y medianas EAPs experimentaron
un retroceso mientras que las explotaciones de más de 100 hectáreas se expandieron, lo
que llevó a un aumento del peso predominante que este agrupamiento tenía en el total de
EAPs provincial. En cuanto al Grupo 3, con una participación importante en el sector, es el
que más peso perdió en la estructura agropecuaria provincial (Tabla N° 7 del Anexo Esta-
dístico), retrocediendo allí las pequeñas explotaciones y una parte significativa de las me-
dianas y grandes, fenómeno acompañado a su vez por el aumento de las EAPs de entre
100 y 1000 hectáreas. Por último, el Grupo 4 conservó una participación muy marginal en el
conjunto de las explotaciones catamarqueñas.

'6 Mientras que en Catamarca el número de EAPs se redujo en 1988-2002 un 3%, la superficie que abarcaban
tuvo una sida superior (22%). Por el contrario, en la Argentina , las EAPs y la superficie que ocupaban disminu-
yeron en aquellos años 21% y 1,5 % respectivamente ( Censo Nacional Agropecuario , 1988 y 2002).
" La superficie cultivada en Catamarca tuvo un incremento de 236% en el periodo 1988-2002 (de 53.854,7 a
180.719,5 hectáreas) ( Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002).
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Tabla N° 2. Variación de la cantidad de EAPs según tamaño. Catamarca.1988.2002.

Hectáreas
Hasta 5 5 , 1 a 25 25,1 a 100 100,1 a 1000 más de 1000 Total

Grupo 1 113,4 45,8 93,8 125,0 - 98,7
Grupo 2 6,6 -14,7 -9,4 18, 6 12,6 0,9
Grupo 3 -22.6 -29,0 -20,9 50.0 4,5 -18,9
Grupo 4 0.0 -27,8 0 0 0,0 0,0 -2,0
Total Provincia -2A -16,6 -3.3 300 16.3 -3,0

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002.

Tabla N° 3. Variación de superficie de EAPs según tamaño. Catamarca. 1988-2002.

Hectáreas
Hasta 5 5 , 1 a 25 25,11a100 100,1 a 1000 más de 1000 Total

Gru po 1 129,8 -1,0 105,5 216,0 440,4

Grupo 2 5,4 -18,1 -8,2 30,0 21,2 21,2

Gru po 3 -12,1 -31,7 -18,6 82,1 -94,0 -85,2

Gru 4 135,9 -29,6 0,0 0,0 QO 62,1

Total Provincia 3,7 -20,7 -7,5 45,9 _30,1 •22,3

Fuente . Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002.

En referencia a los cambios en la superficie implantada con cultivos, el Grupo 1, sin
tener un peso relevante en el total cultivado (véase Tabla N° 7 del Anexo Estadístico),
experimentó un incremento tanto en los cultivos vinculados al mercado externo (sobre todo
oleaginosas y frutales), como en aquellos ligados al mercado interno (Tabla N° 4). El Grupo
2 aumentó su ya predominante peso en la superficie cultivada provincial como consecuen-
cia del notable incremento de los cultivos ligados a la exportación, mientras que los que
estaban vinculados al mercado interno tuvieron un retroceso. Por su parte, el Grupo 3
experimentó un proceso inverso, perdiendo participación en el total de cultivos, puesto que
la expansión de los frutales no logró compensar las importantes pérdidas en cultivos indus-
triales, cereales y forrajeras. En cuanto al Grupo 4, conservó una casi nula participación en
la superficie cultivada de Catamarca (véase Tabla N`7 del Anexo Estadístico, y Tabla N° 4).
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Tabla N° 4. Variación de la superficie cultivo según tipo de cultivo. Catamarca.1988-2002.

Cereal . Oleagin . Industr . Forraj . Legumb . Hortal . Frutal. Total
su .cul6v_

Grupo 1 843.0 150,0 618,8 6,0 1536,4 97,1 5523.0 334,1
Grupo 2 127,3 412,1 -79,1 660,9 7,7 -24,9 280,1 260,2

Grupo 3 -21,4 -99,9 -13,4 101.0 11,9 527,7 19,2
Grupo 4 -100,0 207,1 248,5 -40,0 209,5
Total 117, 6 416,3 -65, 5 558,7 12,7 - 16,3 357,6 235,6

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002

En cuanto a la actividad ganadera , se expandió entre 1988 y 2002 en todo el territorio
provincial , concentrada mayoritariamente en los grupos 2 y 3 (Tabla N° 5)18.

Si bien uno de los mayores aumentos en la cantidad de ganado se dio en el Grupo 3,
todavía en el año 2002 era el Grupo 2 el que conservaba un peso preponderante en el
sector"` . A su vez, el Grupo 4 aumentó tenuemente su participación en la actividad, sin
poder abandonar el carácter marginal de la misma.

Tabla N° 5 . Participación y variación relativa en el total de EAPs con ganado y en el
número de cabezas Catamarca.1988-2002.

Total EAPs con ganado Total cabezas de
anado* Var. EAPs Var. C. de

ganado
1988 2002 1988 2002

88-02 88-02

Grupo 1 3,2 2,8 2,8 2,3 30,9 84,0

Grupo 2 69,7 69,9 77,7 70,6 48,2 106,7

Grupo 3 25,5 24,4 16,8 23,1 41,8 212,2

Grupo 4 1,6 2,9 2,7 4,1 164,2 248,4

Total 100 100 100 100 47,9 127,6
Provincia 10 . 214 15.108 260.904 593.723

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002.

i6 Más del 80% del ganado de Catamarca está compuesto por bovinos, ovinos y caprinos, teniendo los restantes
ti pos (equinos , porcinos, camélidos) una participación marginal en el total.
'9 Probablemente los incrementos que hubo en los grupos 2 y 3 estén vinculados a una mayor presencia de
medianos y grandes productores ganaderos que, aprovechando las ventajas de los diferimientos impositivos
otorgadas por la provincia, radicaron sus producciones en suelo catamarqueño.
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Considerando el conjunto de las transformaciones que hubo en las actividades
agropecuarias entre fines de la década de 1980 y 2002, se puede afirmar que el Grupo 1
aumentó su participación en éstas, sin que la misma dejara de ser reducida. El Grupo 2
consolidó el peso mayoritario que poseía en las actividades agro-ganaderas, experimen-
tando un avance en la concentración de la tierra10. Por su parte el Grupo 3, tuvo un retroce-
so en su participación en el total de explotaciones agropecuarias y en la superficie cultiva-
da, mientras que aumentó su importancia en la ganadería21. Por último, el Grupo 4 no alteró
su presencia marginal en estas producciones en el período considerado.

6. El Impacto desigual de la desindustrialización

En los años bajo estudio la economía argentina fue afectada por un marcado proce-
so de desindustrialización (Schorr, 2005). Sin embargo en Catamarca, el sector industrial
experimentó un importante crecimiento en su personal ocupado22, que no fue homogéneo
en los cuatro grupos bajo estudio (Tabla N° 6).

Tabla N° 6. Distribución y variación porcentual de los establecimientos y personal
ocupado en Industria Manufacturera. Catamarca 1974-1993.

--^ Establecimientos Var. Porcent.Personal ocupado 1974.1993
1974 1 1985 1993 1974 1985 1993 Estab . Crcu p.

Grupo 1 37,5 48,6 49,1 49,8 72,1 76,0 7,1 373,2
Grupo 2 52,5 42,3 43,2 35,3 23,1 21,7 -32,5 90,5

Grupo 3 10,0 9,1 7,7 14,9 4,7 2,3 -36,5 -52,0

Grupo 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 - -

Total 100 1 00 100 100 100 100 -18,0 209,9
Provincia 522 395 428 2.052 4.099 6.659

Fuente: Censo Nacional Económico, 1974, 1985 y 1994.

70 El avance de la concentración de la tierra probablemente estuvo vinculado a la expansión de los cultivos
orientados a la exportación, y a )a mayor presencia de producciones ganaderas de gran tamaño
2' Cabe destacar que la actividad ganadera no se caracteriza por ser mano de obra intensiva, sino que, puede
desenvolverse sin emplear un número importante de trabajadores
zis El incremento en el personal ocupado en la industria en Catamarca se vincula con la política de promoción
industrial, que comenzó en los años setenta, y continuó en la década de 1980. A su vez, hay que tener en cuenta
que' se partía en 1974 de un nivel muy reducido de ocupación. Asimismo, la cantidad de establecimientos se
redujo notablemente entre 1974 y 1985, incrementándose luego aunque sin alcanzar el número que habla en
1974' (Osatinsky 2013 a:19).
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La participación del Grupo 1 en la industria fue creciendo hasta llegar a representar el
50% de los establecimientos manufactureros y el 76% de los ocupados en el sector. El
Grupo 2 tuvo una caída en la cantidad de establecimientos industriales , que aconteció
entre 1974 y 1985 puesto que es en ese periodo en el que pierde participación en el total de
establecimientos provinciales , mientras que creció el personal ocupado aunque en menor
medida que el Grupo 1 , por lo que perdió peso en el total de ocupados del sector. Por su
parte el Grupo 3 redujo su participación en el sector industrial de la provincia como conse-
cuencia de la caída que tuvo en el número de establecimientos y, sobre todo , en el personal
ocupado que abarcaba . En cuanto al Grupo 4, no tenía participación en la actividad manu-
facturera.

En síntesis , el Grupo 1 consolidó su participación mayoritaria en la industria, mien-
tras que el proceso de desindustrialización afectó profundamente al Grupo 3 , siendo nota-
ble la caída que experimentó la cantidad de personal ocupado que agrupaba . Por su parte,
el Grupo 2 tuvo un deterioro más atenuado , puesto que la disminución en el número de
establecimientos no fue acompañada por una reducción en el número de ocupados.

7. Dinámicas diferentes en la actividad comercial y los servicios

El sector terciado experimentó en aquellos años un aumento importante en la estruc-
tura económica nacional, como consecuencia sobre todo de la expansión de los servicios
(Rapoport, 2000; Ferrer, 2008). En Catamarca, también estos tuvieron un incremento nota-
ble, superior al de la actividad comercial, como se observa en las tablas N° 7 y N° 8.

Tabla N° 7. Distribución y variación porcentual de los establecimientos y personal
ocupado en el Comercio. Catamarca.1974-1993.

Establecimientos
Personal
ocu pado

Var . Porcent.
1974.1993

1974 1993 1974 1993 Estab. Ocup.

Grupo 1 44 ,6 56,7 53.3 6,5 40,5 32,0

Grupo 2 42 ,2 35,2 35,2 30,8 -8,0 -1,5

Grupo 3 13,0 7,9 11,3 6,6 -32,5 -34,7

Grupo4 0,3 0,2 0,2 _ 0,1 -22,2 -22,2

Total 100 100 100 100 10,4 12,6
Provincia 2 , 918 3.222 5.660 6.373

Fuente : Censo Nacional Económico , 1974 y 1994.

En el sector comercio (Tabla N° 7), el Grupo 1 es el único en el que aumentan la
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cantidad de establecimientos y el personal ocupado, llegando a concentrar a mediados de
los años noventa el 60% de la actividad (no olvidar que el comercio y los servicios tienen
una base urbana...). De los restantes agrupamientos, que pierden importancia en la activi-
dad, el Grupo 3 es el que mayor retroceso tuvo, mientras que el Grupo 4 conservó una
participación muy marginal".

Tabla N° 8. Distribución y variación porcentual de los establecimientos y personal
ocupado en los Servicios. Catamarca.1974.1993.

1 E blt i i t Personal Var. Porcent.a ec m ens os ocu pado, 1974-1993
1974 1 199 Estab . Ocup.

Grupo 1 46,5 66,7 59,9 68,1 115,2 192,5
Grupo 2 41,2 28,1 30,8 27,4 2,0 128,4
Grupo 3 12,3 5.0 9,3 4,5 -39,4 24,8
Grupo 4 0,0 0,2 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 49,8 157,2
Provincia 1.074 1.609 ' 2.391 6.149

Fuente: Censo Nacional Económico, 1974, 1985 y 1994.

En cuanto a los servicios (Tabla N° 8), nuevamente es el Grupo 1 el que tiene un
mayor crecimiento tanto en los establecimientos como en los ocupados, alcanzando a re-
presentar casi el 70% del sector a mediados de la década de 1990, A diferencia de lo que
sucedió en el comercio, en los grupos 2 y 3 el personal ocupado aumenta, siendo la expan-
sión mayor en primero de ellos, mientras que el Grupo 3 experimentó una calda en el
número de establecimientos. Ambos agrupamientos perdieron participación en la actividad,
siendo más acentuado el retroceso del Grupo 3. En cuanto al Grupo 4, conservó una parti-
cipación prácticamente nula en el sector en todo el período.

Cabe destacar que a mediados de 1990, en referencia al personal ocupado tanto en
el comercio como en los servicios, solamente el Grupo 1 se caracterizaba por tener una
participación superior a la que tenía en la población total de la provincia (véase Gráfico 2).
Los restantes grupos, concentraban porcentajes inferiores al peso que tenían en la canti-
dad de habitantes de Catamarca. Por su parte, el mayor peso que tenían dichas activida-
des en el Grupo 2 en relación al Grupo 3 estaba vinculado al mayor porcentaje de la pobla-
ción provincial que agrupaba el primero de ellos (Gráfico 2).

z, La importante participación de los grupos 1 y 2 en el sector comercio, así como en los servicios (Tabla 8), se
vincula también con el mayor peso que tenia la población urbana en el total de habitantes de estos agrupamientos.
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Teniendo presente las dinámicas que atravesaron las actividades agropecuarias, la
industria, el comercio y los servicios, es claro que los grupos 1 y 2 se caracterizaron por tener
la mayor participación en el proceso de creación de bienes y servicios, mientras que el Grupo
3 redujo su peso en la estructura productiva de la provincia. En cuanto al Grupo 4, conservó
una participación marginal en la economía provincial En ese sentido, seria en estos dos
últimos agrupamientos en los que el empleo público tendría un mayor protagonismo.

8. El empleo en la administración pública

Históricamente el Estado tuvo una presencia importante en la economía catamarqueña
ante el escaso desarrollo de los sectores industrial y agropecuario (Osatinsky, 2011). En las
décadas de 1980 y 1990 los servicios vinculados al Estado representaron cerca de una
35% de la estructura económica provincial24. El Estado actuaba muchas veces como ate-
nuante ante el deterioro laboral ocasionado por las transformaciones económicas regresi-
vas, asumiendo un rol importante como demandante de empleo2°.

La Tabla N° 11 muestra el porcentaje de empleados en los sectores público y privado
que poseían los grupos en los que se ha dividido el territorio provincial. Tanto en 1991 como
en 2001, los cuatro agrupamientos concentraban más del 50% de sus empleados u obreros
en el sector público.

Tabla N° 9. Distribución y variación relativa de los empleados según sector de ocupación.
Catamarca. 1991, 2001.

Distribución Variación Relativa

1991 2001 1991-2001
Sector
Público

Sector
Privado

Sector
Público

Sector
P rivado

Sector
Público

Sector
Privado

Grupo 1 53,1 46,9 51,0 49.0 9,3 18,6

Grupo 2 60,0 40,0 52,7 47,3 -2,3 31,4

Grupo 3 60,8 39,2 66,0 34,0 26,8 1,0

Grupo 4 89,2 10,8 75,2 24,8 56,7 329,4

Total 56,2 43,8 52 , 9 47,1 6,4 21,9
Provincia 35 .051 27.282 37. 295 33.250

Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda . 1991-, Censo Nacional de Población , Hogares y
Vivienda, 2001.

a Entre 1998 y 2002 esa participación tend i ó a bajar debido al peso creciente que adquirió la minería en la
economía catamarqueña (Osatinsky, 2007),
a En 1980 Catamarca tenia el 51% de sus empleados vinculados al sector público (Censo Nacional de Población
y Vivienda, 1980).

Osatinsky. A, Pobreza y transformaciones económicas desiguales en los departamentos de Catamarca (1980-2002)
Revista del Departamento de Geografia, Año XIII, N° 14 pp 55.82 -Facultad de Filosofia y letras U.N T. - !SSN 0328-5359

El Grupo 1 era el que tenia la menor proporción de empleo público en ambos mo-
mentos. Por el contrario, los grupos 3 y 4 tenían los mayores niveles de empleo estatal,
siendo donde más se había expandido, en particular en el último de los agrupamientos2ó.
Por su parte, en el Grupo 2 el empleo privado tuvo un avance en su participación en el total
de empleados u obreros, ala vez que el sector público redujo su importancia como deman-
dante de fuerza de trabajo.

Si bien en todo el territorio de Catamarca el Estado actuaba "... como un sistema no
formalizado de seguridad social, generando ocupación para aquellos brazos que la activi-
dad privada no puede absorber" (Pucci, 1994. 104), el rol que tuvo como demandante de
empleo fue notablemente mayor en los grupos 3 y 4, que eran los que tuvieron un peso
marginal -y decreciente- en las actividades económicas antes analizadas.

Pese a la mayor presencia del empleo público en los grupos 3 y 4, sus departamen-
tos poseían los mayores porcentajes de hogares pobres, lo que reflejaba las profundas
li mitaciones que tenia la intervención estatal en el mercado de trabajo27.

9. Reflexiones finales

Recordemos que la actividad económica genera los bienes y servicios con los que
cuenta una sociedad, es decir, los recursos que dispone para satisfacer sus necesidades.
En ese proceso de producción, no todas las regiones -y por lo tanto no todas las poblacio-
nes- tienen una participación similar. Asimismo, las transformaciones económicas, a la vez
que alteran el volumen de riqueza creada, provocan también mutaciones en la participación
que tienen en la estructura productiva -y por lo tanto en el proceso creador de bienes y
servicios- las distintas regiones. En el trabajo, hemos analizado las características genera-
les que tuvieron estos procesos en Catamarca a largo del siglo XX.

En el transcurso del período señalado, el Grupo 1 fue consolidando una participación
significativa en la industria, el comercio y los servicios, siendo poco relevante su presencia
en las actividades agropecuarias. Este agrupamiento en las últimas décadas del siglo XX
no sólo incrementó su participación en la superficie cubierta por las EAPs y tuvo un aumen-
to en su superficie cultivada, sino que adquirió un peso predominante en las actividades
manufacturera, comercial, y los servicios de la provincia.

26 En Antofagasta de la Sierra la mayor parte de los empleados u obreros estaba vinculado al Estado En ese
sentido el importante crecimiento que tuvo el empleo en el sector privado se explica por el escaso número de
empleados que agrupaba en 1991 (menos de 20).
"A pesar de tener un empleo vinculado al Estado, en muchos casos, el hogar de este trabajador podía continuar
siendo Pobre En ese sentido, futuras investigaciones tendrán por objeto examinar las condiciones salariales y
laborales de estos trabajadores vinculados al empleo estatal en la provincia
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El Grupo 2, que hasta los años setenta había tenido una participación mayoritaria y
creciente en las producciones agro-ganaderas, conservó estas características hasta fin de
siglo". Sin embargo, la importante participación que mantuvo durante un largo periodo en
la industria, el comercio y los servicios, experimentó un declive en las últimas décadas del

siglo XX.

En cuanto al Grupo 3, que mantuvo una participación significativa en las produccio-
nes agropecuarias durante la primera mitad del siglo XX, fue perdiendo importancia en las
actividades agrícolas, conservando un peso destacado en la ganadería. A su vez, sin so-
bresalir su participación en los sectores manufacturero, comercio y servicios, esta declinó
notablemente en las últimas décadas del siglo.

Por último, el Grupo 4 conservó un peso muy marginal en el conjunto de las activida-
des económicas examinadas, teniendo cierta participación en la ganadería provincialz`.

Ante las menores posibilidades que surgian de las dinámicas que tuvieron las activi-
dades económicas analizadas en los grupos 3 y 4, el empleo en la administración pública
adquirió en estos agrupamientos una mayor dimensión. Asimismo, con excepción del Gru-
po 1, los restantes agrupamientos tenían una participación en el total de ocupados en la
industria, el comercio y los servicios, inferior a la que poseían en el total de habitantes de la
provincia, expresión ello de las mayores dificultades para retener a la población a través de
una mayor demanda laboral en aquellos sectores.

Los diferentes procesos económicos estudiados influyeron significativamente en los
niveles de pobreza alcanzados en los distintos agrupamientos en que se dividió el territorio de
Catamarca30. El Grupo 1, que experimentó una mejor dinámica económica, era el único en el
que el porcentaje de hogares pobres estaba por debajo del 50%. El Grupo 2, con un porcen-
taje superior de hogares con privaciones, conservó un peso destacado en las actividades
primarias aunque perdió participación en las restantes producciones. Por su parte en el Grupo
3, que tuvo una participación reducida y declinante en la mayoría de las actividades económi-
cas, el porcentaje de hogares pobres superaba el 70%. Este valor se situaba por encima del

1° A diferencia de lo acontecido en el Grupo 1. hubo en el Grupo 2 un retroceso de los cultivos vinculados al
mercado interno.
29 El incremento que tuvo Antofagasta de la Sierra en la cantidad total de ganado explica el crecimiento de las
forrajeras en aquel departamento, realizándose estas actividades primarias en explotaciones de tamaño reducido
(crecimiento de las EAPs de menos de 5 hectáreas en 1988-2002). En ese sentido, las actividades agropecuarias
conservaban en Antofagasta de la Sierra rasgos que ya estaban presentes en los años sesenta y setenta. Santillán
de Andrés afirmaba por entonces que en aquella región «el sector agrícola sólo realiza transacciones comerciales
reducidas, de trueque yen base a una magra actividad ganadera (.. . J los productos agrícolas son la resultante de
una minúscula actividad para el abastecimiento del grupo familiar...' (1972:189.190).
n Importa señalar que los cuatro agrupamientos tenían elevados porcentajes de hogares pobres a comienzos del
siglo XXI.
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90% en el caso deAntofagasta de la Sierra (Grupo 4), departamento que se caracterizaba por
tener una participación muy marginal -o casi nula- en la estructura productiva provincial.

Lo expuesto refleja el vinculo importante que existe entre la participación desigual de
las distintas regiones en la producción de bienes y servicios, y los diferentes niveles de
pobreza que afectan a sus poblaciones, por lo que importa conocer no solamente si la
actividad económica genera riqueza, sino las características que tiene el reparto de esta.
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Anexo Estadístico

Tabla N° 1. Porcentaje de hogares según categoría del IPMH, Norte Grande Argentino y
la Argentina. 2001.

Privación Privación Privación
de Patrimonial Convergente

recursos
comentes

A B C

Total de
hogares con

privación

A+B+C

Total
Hogares

Formosa 11,8 22,5 36,9 71,2 100
Chaco 14,4 16,2 36,2 66,8 100
Santiago del E. 12,7 18,0 34,1 64,9 100
Misiones- 17,0 16,3 31. 6 64,8 100
Salta 12,8 21 ,7 27,7 62,2 100
Jujuy 9,7 25,8 25,8 61,3 100
Corrientes 20,2 13,2 27 ,7 61,1 100
Tucumán 14 ,0 19 ,0 26,4

_
59,4 100

Catamarca 14,0 19,2 17,7 50,9 100
NGA 14 , 6 18,6 29,8 62,8 100
Total país 17 10 13 39 100

Fuente : Osatinsky, 2012: 71, sobre la base de datos del Censo Nacional de Población , Hogares y
Viviendas, 2001.

Tabla N° 2. Cantidad de EAPs y superficie cubierta. Catamarca. 1914, 1947, y 1960,

cantidad de EAPs i Su p erfi cie de las EAPs
1914 1947 1960 1914 1947 1960

Gru po 1 11,80 11,07 4,72 2,20 1,40 3,12
Gru po 2 56,40 53,46 64,61 73,00 70,66 72,00
Gru p o 3 31,80 33,15 29,57 24,80 24,78 24,35
Gru po 4 0,00 2,32 1,10 0,00 3,16 0,53
Total Provincia 100 100 100 100 100 100

Fuente: Tercer Censo Nacional, Tomo V, 1919: IV Censo General de la Nación Tomo 11,1952; Censo
Nacional Agropecuario, 1960,

Recepción del trabajo: 07/04/2014 I Aceptado: 09/06,'2014
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Tabla N° 3. Superficie cultivada y Cabezas de ganado. Catamarca.1895,1947 y 1960.

Su perficie cultivada Cabezas de g anado
1895 1947 1960 1895 1947 1960

Gru po 1 15,40 3,95 6,71 4,00 3,29 2,60

Gru po 2 51 ,70 69,48 66,81 67,00 61,81 72,70

Gru 3 33,00 26,13 26748 27,80 30,92 24,60

Grupo 4 0 ,00 0,45 0,00 1 - 3,98 0,03

Total Provincia 100 100 100 100 1 0 0 100

Fuente : Segundo Censo de la República Argentina , Tomo ¡ti, 18981 IV Censo General de la Nación
Tomo 11, 1952. Censo Nacional Agropecuario. 1960

Tabla N° 4. Establecimientos y personal ocupado en Industria, Comercio y servicios.
Catamarca. 1946, 1974.

Industri a Co mercio y Servicios

Establecimientos
Personal
Ocu pado

Establecimientos Personal
Ocu p ado

1946 1974 1946 1974 1946 1974 1946 1974

Grupo 1 34,94 37,55 52,44 49,76 34,9 45,1 52,4 55,3

Grupo 2 49 ,32 52,49 37,56 35,33 49,3 41,9 37,6 33,9

Grupo 3 15.41 9,96 9,96 14,91 15,4 12,8 10,0 10,7

Gru po 4 0,33 0 0 ,04 0 0,3 0,2 0,0 0,1

Total Provincia 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente. IV Censo General de la Nación Tomo 111,1952: Censo Nacional Económico, 1974.

Tabla N° 5. Participación en la población de Catamarca . 1914, 1947, 1960 y 1970.

1895 1914 1947 1960 1 70

Grupo 1 19,3 23,5 29,4 38,1 42,6

Grupo 2 55 53,2 52,9 46,6 44,1

Gru po 3 25,8 22,9 17,3 14,8 12,9

Gru po 4 - 0,5 0,5 0,4

Total Provincia 100 100 100 100 100

Fuente: Tercer Censo Nacional Levantado, Tomo I, 1916; 1V Censo General de la Nación Tomo 1,
1952; Censo Nacional de Población. 1960 y 1970.

Osalinsky, A Pobreza y transformaciones económicas desiguales en os departamentos de Catamarca (1980-2002)
Revista del Departamento de Geograba , Año XIII N ° 14, pp 55.82 - Facultad del osofia y letras - U N T - ISSN 0328-5359

Tabla N° 6. Participación relativa de las EAPs según tamaño. Catamarca.1988.2002

Tamaño de las EAPs
Número de EAPs Superficie de la s EAPs
1988 2002 1988 2002

Hasta 5 ha 55,59 55,95 0,35 0,46
5,1 a 25 ha 23,58 20,27 0,96 0,98 11
25,1 a 100 ha 9,17 8,62 1,61 1,92

100,1 a 1000 ha 8,46 11,32 9,49 17,83

Más de 1000 ha 3,2 3,84 87,59 78,81

Total 100 100 100 100
Provincia 6 . 900 6.694 2.045.579 , 3 1.588.805,7

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002.

Tabla N° 7. Participación en la cantidad y superficie de las EAPs, y en la superficie
cultivada . Catamarca.1988.2002.

Participación en el
total de EAPs

Participación en la
Superficie

or las EAPs
cubierta Participación en la

superficie cultivada

1988 2002 1988 2002 1988 2002

Gru po 1 2,2 4,6 0,4 2,7 3,2 4,1
Gru 2 65,9 68,5 57,2 89,2 85,5 91,8
Grupo 3 30,4 25,4 42,4 _ 8,1 11,2 4,0
Gru po 4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1
Total 100 100 100 100 100 100
Provincia 6 . 900 6. 694 2.045.579 , 3 1.588.805,1 53 . 853,7 180. 19,5

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002.

1



Osatinstty, A. Pobreza y transformaciones ecaiánicas desiguales en los departamentos de Ca;amarca(1980.2002)

Revista del Departamento de Geografia , Año XIII, N° 14, pp 55.82 - Facultad de Filosolia y Letras - U.N.T. - ISSN 0328-5359

Anexo Cartográfico

Mapa 1. Incidencia de la pobreza, según departamentos. Catamarca. 2001

Provi ncia de Catamarca Incidencia del Indice de Privación Material de los Hogares 2001

Valores 1)01X:eixtiliales
34 - 50
50.1-F0

^^tt1.90
100

50 100 K:iumeters

Fuente : Censo Nacional de P obtaeió n, H oyeres y V round as 2001.
Elaboraci in : Laboratorio de Carte$ra$e DsgitaL
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Desde la fenomenología de Alfred
Schütz a la Geografía

Cecilia Caponio
(Dpto. de Geografía - UNT)

N
Resumen : Entendida la Geografía como una ciencia social, el pre-

sente trabajo tiene como objetivo enlazar los conceptos fenomeno-

lógicos propuestos porAlfred Schütz con la Geografía. Se utilizó como
estrategia , en la primera parte del mismo, el análisis de las bases
epistemológicas que nutrieron la formación del filósofo, como así tam-

bién el contexto social dentro del cual se desarrolló. En una segunda

instancia del trabajo se aplicaron los tópicos principales del pensa-

miento de Alfred Schütz (la idea de sentido común, la intersubjetividad,

la acción, los proyectos, y la construcción de modelos científicos en

la realidad social) a problemas propios de la Geografía. De esta ma-

nera, se pudo valorar la importancia de dichos elementos como ins-

trumentos que permitirían, de forma sistemática, aproximarse al es-

tudio de la vida cotidiana de los hombres que viven en sociedad, a fin

de comprender como las acciones humanas marcan el espacio y de-

finen el territorio, resaltando el aporte cualitativo del método fenomeno-

lógico, y su validez para poder abordar las problemáticas sociales
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From the fenomenology of Alfred Schütz at the Geography

Abstract : Understood Geography like a social science, the present

work has as an objective lo connect the fenomenológy concepts

proposed by Alfred Schütz with Geography. It was used like stralegy,

in the first parí of it Ihe analysis of the epistemológical bases that

nourished the formacion of the philosopher, like thus also Ihe social

context within which it was developed. In one second instante of the

work they were applied main topicsof the thought of Alfred Schütz

(the idea of common sense. theintersubjectivity, the action, Ihe projects,
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