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1. PROLOGO 
 

 
En el actual contexto de globalización, la valoración y la conservación de los vestigios 

de tiempo pasado, en tanto memoria viva de nuestra historia, ha cobrado un interés 

preponderante, sobre todo en las últimas décadas. No obstante, la desarticulación entre 

el pasado y el presente, entre las comunidades locales cercanas a los sitios 

arqueológicos hacen que se produzcan un desencuentro entre el público, la comunidad 

y el patrimonio conduciendo una pérdida de valor del mismo. 

 

En este contexto, la gestión patrimonial de los bienes culturales, a través de la puesta 

en valor de los sitios arqueológicos e históricos, sirve no sólo para su aprovechamiento 

turístico, sino también permite a la comunidad local que se encuentre con su pasado 

reciente o remoto colaborando en la formación de la identidad cultural regional.  

 

Con el propósito de recuperar y poner en valor el Sitio conocido como el ñSaladilloò, en 

la ciudad de La Rioja Capital, se presenta este proyecto ñParque arqueol·gico y natural 

en la quebrada de Saladillo - La Rioja Capitalò, que busca promover el sentido de 

encuentros (culturales y turísticos) entre visitantes y el Saladillo como lugar de una 

referencia identitaria de alta visibilidad, para contribuir  al aprovechamiento sostenible de 

sus bienes patrimoniales y a la creación de bases sólidas tendientes a ofrecer una 

alternativa de desarrollo comunitario. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El patrimonio es identificado como la herencia, una noción que alude a la historia, que 

enlaza con la esencia misma de la cultura y es asumido directamente por los grupos 

locales. Se considera como la síntesis simbólica de los valores indentitarios de una 

sociedad que los reconoce como propio. De esta manera, en los tiempos actuales, el 

concepto del patrimonio, implica un proceso de reconocimiento, generalmente 

intergeneracional, de algunos elementos como parte del acervo cultural y su vinculación 

a un sentimiento de grupo. Es la forma por los que una sociedad se reconoce y además 

se presenta a otros, esta característica resulta fundamental cuando se habla de 

conservación, ya que es la sociedad que, al apropiarse del patrimonio, garantiza (en 

cierto modo) la protección y resguardo del mismo. 

 

El patrimonio arqueológico es parte del patrimonio cultural de una sociedad que se 

desarrolla dentro de un entorno natural. Por lo tanto, la relación cultural-ambiente es 

indisoluble. El patrimonio arqueológico constituye una de las principales fuentes para el 

conocimiento de nuestro pasado, tiene como característica sobresaliente, que conforma 

las evidencias materiales únicas de un periodo clave de nuestra historia. Se constituyen 

en legado y una seña de nuestra identidad, siendo la conservación y transmisión de esta 

herencia común a las generaciones venideras una responsabilidad que recae en toda la 

sociedad, ya que se trata de bien de propiedad colectiva.  

 

Criado Boado (1999), explica que los bienes culturales que conforman el patrimonio de 

una sociedad (y de manera específica el patrimonio arqueológico) están constituidos por 

un soporte físico al que se le agrega una cierta valoración simbólica, es decir, en su 

sentido más amplio, esos objetos tienen valor. Ese valor tiene la particularidad de ser 

doble, dado que se manifiesta tanto en su origen histórico como en su dimensión actual, 

por lo tanto, representa: por un lado, un valor histórico, porque tiene una cierta 

significación histórica como documento y manifestación de sociedades pasadas y, por 

otro lado, un valor presente, porque adquiere una determinada proyección actual al ser 

considerado como un recurso cultural valorizado en el presente, potencialmente útil y 

rentable. 
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En este contexto, la gestión de sitios con patrimonio arqueológico e histórico recobran 

un especial atención en tanto se constituyen en bienes irremplazables que contienen 

una alta valoración simbólica e histórica, por lo tanto, la gestión debe ser pensada en 

carácter holística e interdisciplinaria, en búsqueda de un modelo de gestión integral que 

implica comprender todas las intervenciones sobre el patrimonio como una unidad que 

se inicia en la identificación y recuperación del registro, continúa con su valoración y 

estudio, luego propone alternativas de uso público, posibilita su rentabilización como 

recurso cultural, y culmina con la divulgación de los resultados del trabajo tanto entre 

público especializado como general. 

 

Siguiendo esto último y con iniciativa de la Dirección de Patrimonio de la provincia de La 

Rioja, se propone llevar a delante esta primera parte de asistencia técnica del proyecto 

denominado ñParque Arqueol·gico y Natural en la Quebrada del Saladillo, La Riojaò. 

El área de estudio propuesta se localiza, en la ciudad capital de La Rioja, que es uno de 

los dieciocho (18) departamentos que tiene la provincia de La Rioja, constituyéndose en 

el departamento de mayor extensión geográfica y poblacional.  

 

Localización del área de trabajo  
 

La ciudad de La Rioja está emplazada al pie de la sierra de Velasco y en la intersección 

de dos territorios contrastantes: Sierras hacia el oeste y norte, y extensos llanos hacia el 

oeste y sur. Esa situación, con paisajes, tan próximos y diferentes, constituye la 

característica más peculiar de la ciudad.  

La Quebrada del Saladillo ubicada justamente en el piedemonte, a menos de 20 km al 

noroeste del centro de la ciudad, siendo accesible por un buen camino enripiado, con 

sólo 20 minutos de viaje desde la Plaza fundacional, la central y más importante de la 

ciudad. Esta accesibilidad y cercanía del sitio es uno de los potenciales evaluados para 

la futura puesta en valor patrimonial y turístico (Imagen N°1). 
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Imagen  1: Localización del área de estudio 

 

 

En el año 2010 por Ley 8.759 se declaró Sitio Histórico Arqueológico un sector de la 

Quebrada del Saladillo, el Decreto 1.621/11 ordena el amparo y preservación de las 

estructuras históricas allí ubicadas, en diciembre de 2011 se sancionó la Ley 9165 
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declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación ese sector de la Quebrada del 

Saladillo. Al momento de sanción de la Ley de expropiación se propuso comenzar a 

trabajar para un futuro Parque Arqueológico y Natural a partir de la gran calidad 

ambiental y paisajística del lugar, sumado a su potencial histórico arqueológico 

constituido por estructuras indígenas prehispánicas, y ruinas de edificios e instalaciones 

industriales coloniales (estancia jesuítica) y del siglo XIX (casona rural), con historias 

particulares que llegan hasta fines del siglo XX. Hace unos pocos años, la familia Luna 

Olmos, herederos de esta propiedad vendió El Saladillo a Jacobo Mauricio Waslawski 

quien al día de la fecha cuenta con una mensura aprobada en el 2002.  

El área de trabajo delimitada por la Ley de Declaratoria de Utilidad Pública es la 

siguiente: 

1- 29Ü17Ë47.63ò S   66Ü56Ë24.49ò O 

2- 29Ü17Ë46.06ò S   66Ü51Ë10.23ò O 

3- 29Ü23Ë09.27ò S   66Ü56Ë22.90ò O 

4- 29Ü23Ë12.19ò S   66Ü50Ë57.21ò O 

 

Esto nos permite postular la presencia de un área con gran visibilidad y obstrusividad 

arqueológica comprendida por el espacio ocupado por las ruinas jesuitas y la vivienda 

del siglo XIX, que conformó el puntapié inicial para los trabajos de campo. Teniendo esto 

en cuenta se delimitaron tres áreas teóricas de afección del proyecto (Figura 2):  

1. La zona de afección directa cuyo perímetro dista 50 m desde la vivienda 

2. Las zonas de incidencia, que posiblemente se vean afectadas por las 

actividades del proyecto  y que abarcan entre los 50 y los 200 m  

3. zonas de muestreo, a partir de los 200 m y que tienen su límite en el sector 

oeste y este del perímetro señalado en la figura 1. 
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La delimitación de esta última zona  deriva de una razón metodológica, que es la 

conveniencia de reunir información arqueológica adicional para poder completar la 

evaluación del Proyecto Arqueológico  y fundar esa evaluación en un conocimiento lo 

más exhaustivo posible del contexto arqueológico de los elementos o zonas afectados.  

 

Imagen  2: Delimitación teórica de las áreas de afectación del proyecto. Elipse roja: Área de afectación 
directa. Elipse celeste: Área de incidencia. Elipse amarilla: Zonas de muestreo. 

 

La importancia histórica y cultural del territorio que hoy es La Rioja desde periodos 

prehispánicos, y fundamentalmente desde el siglo XVII en adelante son 

transcendentales para construcción de rasgos identitarios locales. Los vestigios de estas 

épocas son testimonio de aquellos pueblos que habitaron nuestro territorio, los cuales 

presentan características sobresalientes en términos de valor cultural, condiciones 

ambientales y estado de conservación.  

Seguidamente, y resaltando el valor histórico cultural del sitio, es que se propone de 

manera conjunta, con iniciativas y motivación desde la dirección provincial de patrimonio, 

antes mencionada, el interés de desarrollar un documento de diagnóstico que contempla 

un corpus de documentos históricos y registro arqueológico sobre el sitio en estudio; el 
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cual permita contextualizar su situación actual. Además, se trabajará en la delimitación 

de las estructuras patrimoniales, análisis de su nivel de riesgo para la conservación y el 

criterio para selección y caracterización según parámetros objetivos.  

Finalmente, el resultado de esta primera instancia es la presentación del presente 

documento con carácter de DIAGNOSTICO, el cual tiene el propósito de identificar las 

potencialidades y limitaciones del sitio en estudio. 

En base al resultado del diagnóstico se pretende impulsar la conservación de los sitios 

de valor patrimonial, con criterio de sustentabilidad, considerando al patrimonio cultural 

como disparador de acciones de desarrollo económico, social y cultural. Una 

conservación efectiva del patrimonio pasa necesariamente por auspiciar procesos que 

generen dinámicas económicas sostenibles, junto con el desarrollo colectivo de los 

espacios y de los bienes culturales y naturales. 

 

En consecuencia, de lo desarrollado, se plantea los siguientes objetivos (generales y 

específicos): 

Objetivo General: 

Generar conocimiento científico sistematizado del patrimonio arqueológico e histórico 

sobre la Estancia ñLa Saladillaò, ubicada en la Quebrada de Saladillo en la ciudad capital 

de La Rioja, que permita contextualizar su situación actual, en pos de una puesta en 

valor patrimonial y turística.  

Objetivos específicos:  

¶ Recolectar y analizar fuentes documentales y bibliográficas en archivos históricos 

y legislativos, bibliotecas, libros, revistas especializadas, archivos fotográficos que 

permitan contextualizar el estudio.  

¶ Georreferenciar las estructuras encontradas en la quebrada de Saladillo.  

¶ Mapear y relevar las estructuras arquitectónicas más significativas 

¶ Realizar un pre-informe en carácter propositivo que incluya especificaciones 

teóricas teniendo en cuenta la diversidad de los componentes del patrimonio 

cultural encontrados en el Saladillo que permitan ser adaptadas a diferentes tipos 

de proyectos futuros. 
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Este documento, denominado, Informe Final, integra los siguientes apartados, como 

resultado de las actividades planteadas en el cronograma del proyecto: 

El primer apartado es de introducción, donde se conceptualizan los conceptos de 

patrimonio cultural, patrimonio arqueológicos e históricos, la importancia de la gestión 

patrimonial. Asimismo, se localiza el área de estudio y se dejan planteados los objetivos 

del proyecto. 

En el segundo apartado, inicia al desarrollo pormenorizado de las actividades propuestas 

en el proyecto:  1. Recopilación de antecedentes sobre investigaciones arqueológicas 

e históricas en el área de estudio y quebradas aledañas; 2. Prospección pedestre 

intensiva en el área de estudio; 3. Relevamiento y georreferenciación de los rasgos y 

estructuras hallados; 4. Pre-identificación de impactos arqueológico y 5. Elaboración del 

diagnóstico de la situación actual del área.  
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

El desarrollo de las actividades propuestas, está en función de alcanzar los objetivos del 

proyecto ñParque Arqueol·gico y Natural de la Quebrada el Saladillo, La Riojaò. A fin del 

cumplimiento de los mismos, detallamos una serie de tareas que dieron inicio el 1 ° de 

agosto finalizando el 1° de noviembre del corriente año.  

 
 
Tabla 1: Cronograma de Tareas del Proyecto 

Tareas/ 

meses 
 1 2 3 

1 

Recopilación de antecedentes sobre investigaciones 

arqueológicas e históricas en el área de estudio y quebradas 

aledañas: 

1.1. Relevamiento de documentación histórica a través del 

análisis de fuentes secundarias en archivos locales y 

extra-locales, públicos y privados 

1.2. Recopilación y análisis de la información primaria y 

fuentes secundarias  

1.3. Revisión y análisis del marco normativo 

   

2 

Prospección pedestre intensiva en el área de estudio: 
 2.1 Detección de estructuras y descripción de rasgos 
arqueológicos 
2.2 Recolección superficial en el caso de hallar material en 
superficie (cerámica, lítico, etc.) 

   

3 

Relevamiento y georreferenciación de los rasgos y estructuras 
hallados: 
3.1 Georreferenciar de cada rasgo y/o estructura hallado a 
través de GPS de mano  
3.2 Elaboración de planillas de relevamiento elaboradas por el 
equipo técnico para el patrimonio cultural material.  

   

4 
Pre identificación de impacto arqueológico 

 
   

5 Informe Final: DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL  
 

   

                                          IA     IF 
IA: INFORME DE AVANCE: 2° mes 
IF: INFORME FINAL: 3° mes 
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4. Actividad N°1:  Recopilación de antecedentes sobre investigaciones 
arqueológicas e históricas en el área de estudio y quebradas aledañas. 

 

 

4.1 Trabajo interno del equipo técnico  
Se inicia el trabajo de este proyecto, planificando las tareas a llevar a cabo por los 

integrantes del equipo técnico, como así también planificando las salidas al campo, para 

realizar el relevamiento in-situ de las estructuras que componen el conjunto histórico-

arqueológico el Saladillo (Imagen N°2).  

Se realizaron una serie de reuniones previas con el equipo técnico, donde se plantearon 

las tareas a realizar, y además se llevaron adelante reuniones con la Secretaria de cultura 

de la provincia a través de la Dirección de patrimonio cultural provincial a fin de aunar 

criterios para el desarrollo del mismo.  

 
 

 
Imagen  3: Equipo técnico CFI y Autoridades de la Secretaría de Cultura  (de izquierda a derecha: Juan Carlos 

Giuliano; Agostina Passetti; Soledad Gheggi; Verónica Vargas -Coordinadora del patrimonio 
arqueológico, Secretaría de Cultura de la Provincia-; Paula Ruarte, Ayelen Carrizo, Ana Mercado Luna -

Directora de Patrimonio de la provincia de La Rioja-, Karina Chioatto. 
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4.2 Relevamiento de documentación histórica a través del análisis de fuentes 
secundarias en archivos locales y extra-locales, públicos y privados 
 
 
El relevamiento de fuentes y archivos históricos es la tarea inicial para este proyecto, el 

objetivo de esta tarea era reunir información que permita reconstruir histórica y 

antropológicamente los contextos de ocupación del espacio, sus usos y funcionalidad 

(vivienda, chacra, producción proto-industial, área de esparcimiento, etc.) tanto para el 

período prehispánico, el contacto hispano indígena colonial, y el republicano independiente 

hasta la actualidad del área estudiada. Esta tarea estuvo a cargo de la antropóloga Dra. 

Roxana Boixadós, integrante del proyecto en curso, a continuación, se desarrolla el 

contenido.  

 

Para dar respuesta a esta tarea, parte del equipo técnico trabajó con el relevamiento de 

fuentes documentales en el Archivo Histórico de la ciudad de Córdoba y el Archivo General 

de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, como también en el Archivo Histórico de la 

ciudad de La Rioja y documentos históricos privados de la Familia Luna Olmos 

 

Fuentes:  

Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Legajo 7, expedientes 9, 8, 2; legajo 1 exp. 

35, 54. 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Cajas de Gobierno. 

Revista Histórica del Convento de Hermanos Predicadores de La Rioja, volumen I, 

números 1 a 9; 1928-1929; La Rioja, Imprenta de Pedro Giraud. 

 

Å Consideraciones generales del relevamiento histórico 

 

La Saladilla fue durante la mayor parte del período colonial una estancia integrada al 

conjunto de unidades productivas bajo propiedad del Colegio Jesuita de La Rioja habiendo 

pasado a manos privadas muchos años después de la expulsión de la orden (1776). 

Durante el siglo XIX y parte del XX la propiedad estuvo en manos de los descendientes de 

don Vicente Bustos quien habría adquirido la estancia en 1790 o 1791. El relevamiento y 

análisis documental de este informe se concentra en el período colonial buscando obtener 

de las fuentes de primera mano información acerca del origen y funcionalidad de la 

estancia.  Interesa igualmente documentar las circunstancias ïpoco conocidas aún- que 

jalonaron el traspaso de esta propiedad de la órbita jesuítica a manos de particulares, dado 
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que las mismas pueden explicar el abandono de parte de las instalaciones levantadas por 

orden del Colegio y su posterior re-funcionalización o transformación, no solo de aquéllas 

de origen colonial sino de su entorno y del paisaje, durante el siglo XIX. 

A lo largo del proceso de búsqueda y análisis de la información surgieron varios 

interrogantes que aún aguardan respuestas certeras. En buena medida esto se debe a que 

la documentación colonial es parca respecto de la estancia La Saladilla; pocas son las 

menciones explícitas acerca de su origen, formación como estancia jesuítica y 

características de la misma, en especial si se la compara con aquella referida a otras 

unidades productivas que la Orden tenía en la jurisdicción riojana (estancia de Nonogasta, 

de Guaco y Cuchiaco, por ejemplo).  

Es por eso que este informe técnico tiene por propósito establecer la consistencia de la 

información histórica disponible respecto de la estancia La Saladilla durante el período 

colonial, señalar las lagunas existentes, las dudas que la construcción de conocimientos 

suscita, y proponer hipótesis que permitan dialogar con los resultados de las 

investigaciones arqueológicas en curso como parte del Proyecto Parque Arqueológico y 

Natural en la Quebrada de Saladillo, La Rioja capital. El carácter interdisciplinario de este 

proyecto busca generar y responder interrogantes para reconstruir las tramas de relaciones 

históricas y socio espaciales que interactuaron para hacer de La Saladilla un sitio de 

reconocido valor patrimonial para la provincia de La Rioja. 

 

 

Å La Orden Jesuita en La Rioja 

 

Las investigaciones históricas realizadas sobre la Orden Jesuítica en La Rioja y en 

particular sobre su patrimonio han reconocido un nutrido conjunto de propiedades 

situadas en distintas regiones de la jurisdicción e incluso en la vecina jurisdicción de 

Córdoba. Estudios pioneros como los de Luna (1986), de la Colina y Ceballos (1989) y 

los más recientes de Quarleri (1999, 2000-2002 y 2001) han destacado la importancia 

económica de estos establecimientos, su valor productivo y sus potencialidades; entre 

ellos se cuenta La Saladilla, estancia situada en las proximidades de la ciudad. 

Sabemos que la Orden Jesuítica se estableció en La Rioja en 1624, siendo expulsada ï

de aquí y de todos los territorios bajo la corona de España- en 1767 a partir de una Real 

Orden; esta medida articuló con otras promovidas por las reformas borbónicas que a lo 

largo del siglo XVIII buscaron progresivamente someter a la Iglesia a la política 

centralista de la monarquía y además,  en el caso de la Orden ignaciana - que respondía 

de manera directa al Papado en Roma-, apropiarse de todos sus bienes (Morner 1976). 

En La Rioja, después del extrañamiento de los padres, los bienes quedaron 
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transitoriamente bajo custodia de una comisión especial designada por el gobernador 

Intendente de Córdoba del Tucumán hasta 1770, fecha en la que se formalizó la creación 

de la Junta de Temporalidades, dependiente de una Junta Superior con sede en Buenos 

Aires. 

En todos los dominios de la corona española el decreto de expulsión se ejecutó como 

toda premura y sigilo, con la intención de que los jesuitas no tuvieran oportunidad de 

disponer de sus bienes antes de su extrañamiento ya que se consideraba que todos los 

bienes pertenecían a Su Majestad y que les habían sido secuestrados ïo incautados- a 

los jesuitas. La Rioja no fue la excepción; el gobernador Juan José Fernández Campero 

nombró como Juez Ejecutor al alguacil Mayor de la ciudad de Salta, don Juan Calixto 

Ruiz Gauna para cumplir el real cometido. Los testimonios obrados por el Juez Ejecutor 

en La Rioja, en compañía de la comisión local designada para tal fin, constituye el 

principal punto de partida para nuestras indagaciones sobre la estancia La Saladilla.  

El Juez y la comisión llevaron adelante el inventario de todos los bienes que el Colegio 

de La Rioja poseía en la jurisdicción y en la vecina de Córdoba, por medio tanto de la 

requisa realizada al archivo local de la Orden, como del registro in situ realizado en casi 

todas las propiedades. Estas actuaciones produjeron un nutrido volumen de 

documentación que a través de sus versiones originales y de varios testimonios copiados 

por orden del juez llegaron a distintos repositorios ïarchivos- del país y del exterior. Las 

fuentes principales para trabajar sobre las propiedades de la Orden y acerca de los 

mecanismos que vehiculizaron su conversión en bienes de la Corona primero y privados 

después se encuentran en el Archivo General de la Nación (División Colonia). También 

se localizan copias en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y en el Archivo 

Nacional de Chile, las que en conjunto han sido el material de base para numerosas 

investigaciones, entre ellas las de los autores antes citados. 

 

Por nuestra parte, comenzamos por examinar un voluminoso expediente conservado en 

el Archivo General de la Nación (Sala IX, 22-7-2 [Legajo 7 n°4]) que contiene el inventario 

de todos los bienes en manos de la Orden en La Rioja, comprendiendo inmuebles, 

semovientes, bibliotecas, archivos y bibliotecas.  El detallado material incluye 

descripciones de todas las construcciones (iglesia, capillas, colegio rectoral, estancias, 

cuartos, e instalaciones diversas), estado de conservación, listado de herramientas y 

objetos de todo tipo (entre ellos los relacionados con la liturgia), recuentos de ganado, 

de alimentos y ropa, máquinas y transportes, esclavos ïcon sus nombres, edades y 

grupo familiar- libros (con el detalle de autor y títulos), entre otros, además de un preciso 

registro de la documentaci·n guardada en las gavetas del llamado ñarchivo com¼nò, 

ubicado en el aposento rectoral.  El juez Ejecutor reconoció y registró a continuación el 
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archivo personal del Padre Procurador Rev. Pedro Zabaleta, que contenía sobre todo 

cartas entre los procuradores y provinciales de la orden, y cartas-cuentas que revelan la 

articulación económica de la producción de las propiedades riojanas con otros colegios 

(Córdoba, San Juan, Santiago ïChile- Salta, Tucumán, la residencia de Catamarca, 

Buenos Aires), con distintas unidades productivas de la orden y con particulares. 

La información contenida en este expediente nos aporta un panorama concreto inicial 

para avanzar en investigaciones más precisas sobre la estancia La Saladilla; hemos 

contrastado y complementado estos datos con otras fuentes del mismo archivo y sobre 

todo con la bibliografía de autores que han investigado sobre los jesuitas en La Rioja. 

 

Å La Saladilla en los registros históricos 

 

Pocos mandatos de Su Majestad fueron cumplidos con tanta inmediatez como la que 

decretó la expulsión de la orden Jesuita de todos los dominios bajo su soberanía, firmada 

en El Prado el 27 de febrero de 1767. A pesar de la enorme distancia que separaba 

Madrid de la ciudad de Salta, donde se encontraba el gobernador don Juan José 

Fernández Campero, el 2 de agosto del mismo año éste firmaba el nombramiento del 

Juez Ejecutor Ruiz Gauna quien por su parte lo hacía valer ante el cabildo riojano el 12 

de agosto. En ese mismo acto, el juez ejecutor convocaba al cabildo para cumplimentar 

la orden de inmediato y a las milicias como apoyo y garantía de una ejecución sin 

demoras. El procedimiento indicaba que el juez ejecutor debía presentarse al alba en la 

sede del colegio junto con varios miembros del cabildo y dos soldados, para dar cuenta 

de la orden y comenzar de inmediato a inventariar los bienes de la orden. Ese mismo día 

se informaba a los padres y hermanos que serían trasladados a Córdoba y de allí a 

Buenos Aires para ser embarcados rumbo a Roma. 

Durante todo el procedimiento de inventario, que se iniciaron en el Colegio y continuaron 

en las propiedades de la orden en la ciudad, el Juez Ejecutor fue acompañado no solo 

por los miembros de la comitiva oficial sino por el mismo padre Procurador, el único 

exceptuado de abandonar La Rioja para cumplir con un doble rol de testigo e informante. 

Terminada esta parte de los inventarios, la comisión se dirigió a las propiedades situadas 

a extramuros para pasar, unos días después, a dar cuenta de las instalaciones más 

alejadas de la ciudad. 

Podemos sintetizar la información contenida en estos inventarios, por otra parte ya 

reseñada en otros autores antes mencionados; la Orden tenía en la ciudad el Colegio ï

situado en una de las cuadras del ejido fundacional, a una cuadra de la Plaza principal, 

la Casa de Ejercicios espirituales y el solar donde se ubicaba la ranchería de los 

esclavos. A extramuros de la ciudad se contaba el sitio de El Encon, un establecimiento 
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multifuncional de tierras de pan llevar en el que funcionaban dos hornos (ñde quemar teja 

y ladrillos, nuevosò) y donde resid²an varias familias de esclavos afectados al trabajo del 

lugar. A siete u ocho cuadras de allí se encontraba el Molino, y en su cercanía una 

Chacra, con viña y bodega, animales (vacas, cabras ovejas), huerta con frutales, un 

retazo de algodonal, instrumentos de labranza y trabajo que empleaban los numerosos 

esclavos que allí residían.  

El Juez y la comitiva, después de despachar a todos los padres jesuitas desde esta 

Chacra, salvo al Padre Procurador que los acompañó en todo el procedimiento, se 

trasladaron a la estancia de Nonogasta, situada en el Valle de Famatina para continuar 

con los inventarios, que alcanzaron igualmente al ganado que se encontraba pastando 

en el Potrero de Masangano. De allí pasaron a la estancia de Guaco (a 11 leguas al 

peste de la ciudad, sobre la Sierra de Velasco) para finalizar las actuaciones en la 

estancia Cuchiaco, a 5 leguas de la ciudad. Los inventarios de las estancias de 

Serrezuela, Las Maras, Monte de Tejas y Tulián serían agregados posteriormente al 

expediente ya que el encargado de hacerlo fue el comisionado que acompañó a los 

Padres expulsos a Córdoba. Estas estancias, situadas en las sierras Noroccidentales de 

la jurisdicción, se encontraban a más de 80 leguas de distancia y habían sido 

tardíamente integradas al patrimonio del colegio durante el siglo XVIII. 

El análisis de las actuaciones permite advertir que en este inventario de los bienes de 

los jesuitas en La Rioja no figura ninguna estancia nombrada como La Saladilla; esta 

ausencia puede deberse a que la misma ya no constituía una propiedad del Colegio o 

bien que su existencia no fue declarada por alguna razón que aún no podemos 

establecer -pero que es posible hipotetizar. Analicemos estas opciones. 

 

En el trabajo de L. Quarleri (2001) se examinan las propiedades de la orden y se señala 

que los bienes de la misma habían disminuido a lo largo del siglo XVIII. La autora da 

cuenta de manera ordenada cómo la orden había reunido bajo un conjunto variado de 

bienes en relación logrados desde su instalación a través de mecanismos conocidos: 

mercedes, donaciones y legados (entre ellos los aportados por quienes ingresaban a la 

Orden) además de las compras que el mismo Colegio realizaba.  Como agentes y 

actores sociales de su tiempo, los jesuitas intervenían en el mercado de tierras además 

de participar plenamente de los circuitos comerciales que permitían articular la 

producción de sus estancias y haciendas con los de otros Colegios de la Gobernación, 

de Chile y Buenos Aires. Es así que en el inventario del archivo común del Colegio se 

guardaban notas de crédito y certificados de pago de bienes diversos que conectaban al 

Colegio de La Rioja de manera asidua con el de la Candelaria (Córdoba), Santa Fe, 

Buenos Aires, Santiago de Chile, Catamarca, Tucumán, Salta y San Juan.  
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Sabemos que cada colegio jesuita producía para su propia autosubsistencia ïpara 

sostener a los padres y a la mano de obra esclava- tendiendo a la autonomía económica 

mientras que generaban excedentes para intercambiarlos con otros recursos de acuerdo 

con las producciones específicas de los colegios de cada región.  Tal como varios 

autores han señalado, las estancias del colegio riojano producían vino, aguardiente, 

ganado y cereales para su comercialización. Por otro lado, las intensas actividades 

económicas que conectaban colegios y provincias no estaban exentas de sufrir altibajos 

y variaciones de acuerdo con los contextos económicos y productivos más amplios. No 

era infrecuente que los colegios contrajesen deudas, vendieran parte de sus propiedades 

buscando siempre compensar y equilibrar las cuentas que asentaban en sus prolijas 

contabilidades. 

Además de esto, a lo largo del siglo XVII, el colegio tuvo varias propiedades en La Rioja 

que no pudo conservar habiéndolas perdido ïcomo la hacienda de Malligasta- después 

de largos y costosos litigios (Boixadós 1991; Quarleri 1999). Igualmente el Colegio debió 

enfrentar varios pleitos con el cabildo riojano por los derechos al agua de riego en la 

cuadra de la ciudad (Quarleri 2001), del mismo modo que el Auto del gobernador don 

Juan de Pesta¶a y Chumacero (1755) orden· ñque no siembren lo reverendos padres 

de la Compañía en el paraje de Guaco con el río de esta ciudad, se exhorte a sus 

reverenciasò (Doucet, 1982:502), si bien esta estancia ten²a una clara orientaci·n 

ganadera. La bibliografía recoge referencias a otras estancias más pequeñas ïcomo Las 

Cañas, Las Lomas, Hapacha- que no se inventariaron entre los bienes del colegio en 

1767, sin que sepamos en qué circunstancias habían sido vendidas o perdidas tras algún 

conflicto.  

Volvemos a situar la atención sobre La Saladilla para indagar por qué esta estancia no 

fue inventariada entre los bienes de la orden en 1767. Quarleri (2001) sostiene que la 

estancia ñfue concedida al Convento de los Hermanos Predicadores como saldo de una 

deuda en torno a la estancia de Guacoò (2001:3). Es decir, y como parte de pr§cticas 

comerciales corrientes en el manejo de la orden, la habían entregado en parte de pago 

para cancelar una deuda. La información se infiere a partir del registro de la Revista 

Histórica, del Convento de los Hermanos Predicadores (vol. I n°9), publicada en mayo 

de 1929, que contiene un listado de las escrituras existentes en el convento en 1784, 

muy brevemente comentado, y un índice final de las mismas. Examinamos este índice y 

la n¼mero 23 constata la existencia de un registro que dice ñEl derecho de la estancia la 

Saladillaò (1929: 193),  sin que se consigne fecha alguna de cuándo se produjo este 

traspaso de la estancia a la orden dominica. Es posible que se tratara de una deuda 

antigua; la estancia de Guaco perteneció durante décadas a la familia Villafañe y estuvo 

en medio de un largo conflicto con los nativos encomendados (que habían sido asitiados 
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en la estancia) y con los herederos de la esposa del último propietario, don Isidro de 

Villafañe (los hermanos Vergara), quienes finalmente la vendieron a los jesuitas (Lorandi 

y Sosa Miatello, 1991, García 2018). Sin embargo, cabe acotar que la referencia es clara 

respecto del reconocimiento de un ñderechoò, pero no se especifica  ïa partir de la 

escueta información disponible- si el mismo es sobre la totalidad de la estancia o de una 

parte de ella; tampoco consta la existencia de un título que permita pensar que la 

operación de traspaso ïde la orden jesuita a la dominica- se hubiera efectivizado 

completamente. 

 

El carácter fragmentario de la información genera dudas habida cuenta del valor de la 

estancia; no solo por las edificaciones que los jesuitas allí habían levantado sino 

fundamentalmente por el acceso al agua con que la estancia contaba: la vertiente de la 

sierra de Velasco aporta un recurso hídrico permanente, valor agregado en una 

jurisdicción donde el agua era y sigue siendo escasa. Otro rasgo que aporta valor a la 

estancia La Saladilla es su localización: apenas a una legua de la cuidad, accesible 

desde el camino principal rumbo al norte y recostada sobre la falda del cerro. 

Llama la atención que los jesuitas cedieran esta importante propiedad o que no 

intentaran tomar recaudos para recuperarla; cabe destacar, empero, que estamos 

considerando registros de un archivo conventual que no estaba completo sino que, en 

palabras de fray Juan José Bustos en 1784, quien organizó el acervo, se trataba de un 

ñprotocolo mutilado de escrituras y bibliotecaò (1929:176).   

 

Las dudas acerca del alcance del traspaso de propiedad de La Saladilla a la orden de 

los Predicadores (dominicos) se suman al testimonio de la Prof. Sra. María Elena Luna 

Olmos, descendiente directa de don Vicente Bustos, quien sostiene ïen una entrevista 

reciente que nos concedió- que su antepasado adquirió la estancia de los jesuitas. Aún 

no hemos accedido a las fuentes que acrediten esta versión; solamente contamos con 

la certeza de que varios documentos importantes obran en su poder como parte del 

acervo familiar del que la Sra. es Guardiana. En un artículo periodístico sobre la historia 

de la estancia La Saladilla la Sra. Luna Olmos permitió reproducir la primera foja de un 

documento original fechado en 1791 en el que don Vicente Bustos solicitaba una copia 

autorizada de la escritura de venta a su favor otorgada por don Francisco Xavier 

Sotomayor ñde un medio solar con su respectiva aguaò.   De tratarse de la escritura de 

venta de La Saladilla cabe advertir que se menciona ñun medio solarò y que no consta 

perteneciera a la orden dominica o jesuita; solo la lectura directa del documento permitirá 

esclarecer la efectiva titularidad de la estancia en el momento que fue adquirida por don 

Vicente Bustos. 
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En el expediente de 1767 que contiene las actuaciones del Juez Ejecutor Ruiz Gauna 

encontramos una referencia interesante que agrega complejidad al mosaico de 

información fragmentaria e incompleta que hasta ahora hemos podido reunir acerca de 

la estancia de La Saladilla. En efecto, en el momento del cierre de inventarios de las 

propiedades de la Orden se dejó constancia de una declaración ofrecida por el padre 

Procurador: 

 

ñé. Item una suerte de tierras que expone el padre Procurador que pertenecen al 

Colegio que se hallan desiertas y despobladas por cuya causa no las tuve 

presentes las que están una legua de la ciudad a la parte del poniente en la boca 

de la quebrada y constan de sus instrumentos que se hallan inventariadoséò [f. 

149v.] 

 

El padre Zabaleta estaba informando al Juez sobre la existencia de una ñsuerte de 

tierrasò,  ubicadas a una legua de la ciudad hacia el poniente, de las que no se hab²a 

dado cuenta antes por estar ñdesiertas y despobladasò. La distancia y la referencia 

consignada permiten pensar que podría tratarse de La Saladilla, las que sabemos por 

esta declaración se encontraban improductivas al momento de la expulsión y quizá 

desde años atrás.  Parece poco probable que los jesuitas tuvieran tierras sin explotar, 

sin embargo, el contexto por el que atravesaba la jurisdicción por esos años era bastante 

adverso: los autores que trabajaron el período coinciden en marcar las dificultades por 

las que atravesaba, castigada por las reformas fiscales (la sisa y la alcabala, entre otras), 

la falta de recursos, la pobreza de sus vecinos (Bazán 1978, Acevedo 1968, Boixadós y 

Farberman 2015, entre otros).  La situación era tan preocupante que el procurador de la 

ciudad, don Joseph Medina Montalvo, mandó levantar una información para acreditar el 

estado de la ciudad y de sus moradores con el fin de que las autoridades superiores 

tomaran conocimiento y buscaran una solución. En el informe constan las declaraciones 

del cabildo riojano, fechadas el 5 de diciembre de 1765, en las que se registra que  

 

ñ... Primeramente que a mas tiempo de un a¶o que Dios Nuestro Se¶or ha sido 

servido castigarnos con el crudo azote de la peste en la jurisdicción y en la ciudad 

el de diez meses en cuyo tiempo han fallecido sin duda el número de las 

seiscientas personas que se mencionan de todas clases con notable falta de 

muertos de las principales como son alcalde de primer boto y gobernador de las 

armas, procurador general y theniente de oficiales reales thesorero de cruzada y 
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otros buenos ministros y soldados que desempañaban las obligaciones de sus 

cargos...ò 

(Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Cajas de Gobierno, Tomo IV, legajo 

67, 1765). 

 

La peste se hab²a llevado ñseiscientas personas de todas calidades y condicionesò, y 

entre ellos a 18 esclavos de la ranchería del Colegio jesuita. Esta información contextual 

nos ayuda a reconocer que poco tiempo antes de la expulsión de la Orden la jurisdicción 

riojana atravesaba una crisis económica importante al punto que  

 

ñé  esta ciudad ni sus partidos conservan crías de ganado ni yeguas a causa de 

lo arido del terreno y escasez de aguas y que solo en la jurisdicción conservan 

sus avitadores un corto numero de ganados tan escaso que no es suficiente para 

ministrar a esta ciudad (aun en los meses favorables) su indispensable consumo 

y en quanto a los caballos y mulas de que se sirven los vesinos son conducidas 

de las jurisdicciones de Chile Buenos Ayres y Santa Fe ...ò (ibídem). 

 

Los testimonios de los capitulares y de los miembros de distintas órdenes religiosas 

(mercedarios, franciscanos, dominicos y jesuitas, aunque los de éstos fueron replicados) 

delinearon un panorama de abandono, pobreza, necesidades, deterioro y asilamiento 

que afectaba a toda la población y sobre todo a la ciudad. 

Este contexto puede dar cuenta de las dificultades enfrentadas por la orden en años 

anteriores a su expulsión las que probablemente incidieron en la toma de decisiones 

respecto de la administración y destino de sus propiedades. Los datos dispersos e 

incompletos que recabamos sobre la estancia La Saladilla posiblemente puedan 

atribuirse a esta compleja situación coyuntural.  

 

Å La Saladilla, origen y funcionalidad en tiempos coloniales 

 

Si bien no tenemos total certeza acerca de si la estancia de La Saladilla estaba en poder 

de los jesuitas o de los dominicos hacia 1767, sí contamos con referencias que aportan 

informaci·n probatoria (ñinstrumentosò) de que estas tierras pertenecieron a los jesuitas 

durante por lo menos un siglo. En efecto, la revisión del inventario realizado por el Juez 

Ejecutor de las gavetas uno y tres del Archivo común de la Orden contienen referencias 

concretas.  

La primera es una merced de tierras concedida a la Orden por el gobernador Albornoz 

de tres parajes llamados en lengua nativa ANGUATÁ, GUANCHIPÁ Y CAPALGACÁN, 
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situados en las proximidades de Sañogasta; si bien este registro no posee fecha, don 

Felipe de Albornoz se desempeñó como gobernador del Tucumán entre 1627 y 1637 por 

lo que estimamos la merced puede ser posterior a 1634, cuando la rebelión de los nativos 

de jurisdicción riojana ya estaba controlada. 

Contigua a este título de merced se registra una escritura de venta de dos de estos 

parajes reconocidos por el nombre de las aguadas, a favor de don Pedro Nicolás de 

Brizuela. No medió aquí moneda en pago, sino que se trató de una permuta: a cambio 

de las aguadas Brizuela le entregaba a la Orden La Saladilla, la que aparece por primera 

vez identificada con este nombre. Esta permuta debió responder a una estrategia 

económica: en la década de 1650 don Pedro Nicolás de Brizuela, encomendero de 

Sañogasta, estaba comprando y solicitando en merced tierras contiguas a la hacienda 

de Sañogasta, configurando una importante propiedad destinada inicialmente a la cría 

de ganado -que a futuro se integrarían en un mayorazgo (Boixadós 2003, 2005). 

Justamente, el acceso a esas aguadas resultaba capital para las actividades pecuarias 

que estaban tomando impulso en las décadas posteriores a la finalización del gran 

alzamiento. En cambio, La Saladilla se ubicaba en una zona próxima a la ciudad, alejada 

de la región centro oeste donde Brizuela concentraba sus intereses e inversiones. 

 

¿Cómo llegó La Saladilla a manos de Brizuela? La información contenida en el inventario 

deja pensar que La Saladilla fue propiedad de doña Menciana de Chávez, quien también 

lo era de la estancia Cuchiaco, ubicada relativamente cerca de la ciudad pero en rumbo 

suroeste (en la falda de la sierra).  Es muy probable que Cuchiaco fuera donada a la 

Orden por doña Menciana ïy quizá por esto en el archivo de los P. Predicadores se 

guardaba su testamento-, quedando La Saladilla para sus propios herederos. Entre ellos 

se encontraba su hija doña Mariana de Doria, esposa de don Pedro Nicolás de Brizuela. 

No extraña que doña Menciana tuviera propiedades en zona próxima a la ciudad ya su 

padre había sido uno de los fundadores de La Rioja, teniendo acceso a territorios 

pacificados en la temprana colonia, cercanos y con agua. 

 

Una vez incorporada al conjunto de propiedades del Colegio Jesuita (lo que ciframos en 

la d®cada de 1650), La Saladilla fue ñampliadaò con el acceso a ñun herido de molino y 

sobras de tierras de la estancia nombrada La Saladillaò, concedida por el gobernador 

don Thomas Félix de Argandoña en merced. Estamos en la década 1680 y es probable 

que esta solicitud que comprendía un claro derecho al agua ïque tal vez la primera no 

tenía- potenciara la productividad de la estancia poniéndola en marcha. Argandoña fue 

un gobernador favorable a los jesuitas ya que en 1687 los amparó en la posesión de las 
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estancias del Duraznillo y las Cañas, que estaban bajo procesos litigiosos (de la Colina 

y Ceballos, 1989). 

Como toda instalación de la Orden, su funcionalidad y capacidad productiva se cifraba 

en relación con las demás propiedades y por su ubicación en el espacio ecológico y 

regional controlado por el Colegio de la ciudad. Nos preguntamos cuál habrá sido el 

destino funcional y productivo de la estancia; sabemos que en el predio los 

investigadores del proyecto han encontrado evidencias de construcciones asociadas a 

hornos para fabricar tejas y ladrillos (Gheggi y Giuliano, 2016), si bien aún no contamos 

con una datación precisa de estas instalaciones. La documentación analizada hasta el 

momento deja entrever que la fabricación de tejas y ladrillos pudo ser una de las 

actividades principales de la estancia, habida cuenta de que la orden poseía dos hornos 

en unas tierras cercanas a la ciudad cuyo funcionamiento fue discontinuo en el tiempo.  

En efecto, el cabildo cuestionó desde la década de 1680 tanto la ocupación de las tierras 

próximas a la ciudad como el uso del agua que se tomaba de la acequia principal, lo que 

solía causar perjuicios a la de por sí conflictiva administración del escaso recurso hídrico 

entre las charcas y viviendas de la ciudad. Es posible que estos litigios con el cabildo ï 

que debieron discontinuar o afectar la producción- llevaran al Colegio a instalar nuevos 

hornos en La Saladilla, donde tenían acceso al agua obtenida por merced del gobernador 

Argandoña.  Incluso aquí la disponibilidad de espacio y recursos eran mayores y podían 

residir familias de esclavos para garantizar una producción que debió ser importante: de 

acuerdo con el inventario de 1767, todos los edificios mandados a construir por la orden 

contaban con techos de tejas, lo que no obsta para pensar que la fabricación de tejas (y 

de ladrillos) fuera para empleo exclusivo dentro de las propiedades de la orden.  Por el 

contrario, teniendo en cuenta la constante referencia a hornos en estas propiedades 

jesuitas cercanas a la ciudad ïlos hornos cuestionados por el cabildo pero que a la fecha 

del inventario se los reconoci· como ñnuevosò y los que funcionaban en La Saladilla- 

podemos pensar que se trataba de una producción especializada y localizada con vistas 

a su comercialización. 

Recordemos que en este inventario las propiedades cercanas a la ciudad eran la cuadra 

conocida como El Encón, luego el sitio donde se ubicaban los dos hornos motivo de 

pelitos con el cabildo (ambos ubicados hacia el poniente); siete u ocho cuadras más 

ñadelanteò se encontraba el Molino harinero, y finalmente hacia el este ïy a más de media 

legua de la ciudad- la chacra donde se producía básicamente vino. Esta chacra ïque 

algunos autores sitúan en el área de  Cochagasta- también contaba con cultivos (granos 

y huerta), algo de ganado y un algodonal pequeño, actividades a cargo de un grupo de 

familias esclavas. 
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No cabe duda que las actividades productivas de la estancia La Saladilla debieron 

compartir y complementarse con las unidades próximas a la ciudad y que en conjunto 

debieron destinarse en primer lugar al abastecimiento de las necesidades del Colegio de 

la ciudad y de la populosa Ranchería de Esclavos. Más allá de esto, los excedentes o la 

producción especializada conocieron destinos de comercialización interna en la orden (y 

quizá externa) según lógicas, demandas y circuitos de administración económica bien 

conocidos por los miembros de la Compañía. 

 

Å La Saladilla y los interrogantes pendientes 

 

Como balance de esta primera etapa de relevamiento y análisis de fuentes bibliográficas 

y documentales podemos postular que la falta de información sobre la estancia jesuita 

de La Saladilla puede estar relacionada con el proceso de traspaso de la propiedad a la 

orden dominica ïen fecha no esclarecida- en cuyo poder la estancia pudo haber quedado 

inactiva. A la vez consideramos como interpretación alternativa ïy no excluyente con la 

anterior ya que puede tratarse de procesos conectados- su recuperación por parte de la 

orden en un contexto de crisis económica que no permitió su inmediata 

refuncionalización dejándola improductiva. 

Cabe considerar también la posibilidad de un subregistro de la información sobre la 

estancia en los inventarios elaborados por el Juez Ejecutor Gauna en 1767 con el fin de 

dejar la propiedad fuera del alcance de la administración de la real Hacienda y luego de 

la Junta de Temporalidades. Tanto Luna (1986), de la Colina y Ceballos (1989) como 

Quarleri (2001) señalan que el Juez Gauna fue acusado de ocultar o subregistrar los 

bienes de la compañía para sustraerlos en beneficio propio o de allegados ïprácticas 

que por cierto debieron requerir de la connivencia de quienes participaron de la comisión 

encargada de inventariar y valuar los bienes-, siguiéndosele un proceso que se guarda 

en el Archivo General de la Nación. Las denuncias de malversación y prácticas dolosas 

por parte de los funcionarios coloniales eran frecuentes y para ello estaban previsto la 

realización de visitas y juicios de residencias, destinadas a oficiar de contralor político y 

social de quienes actuaban en nombre del rey (Lorandi y Smietniansky 2004; 

Smietniansky 2007).  

Pero cierto es también que las coyunturas de cambio promovidas a partir de las reformas 

borbónicas generaron nuevos espacios de conflictos de intereses en los que se 

reactualizaron antiguas prácticas que ahora devinieron objeto de un control más estricto, 

sobre todo cuando los comprometidos eran los intereses del propio monarca (Acevedo 

1967; Lorandi 2008). La expulsión de los Jesuitas, por ejemplo, constituyó una 

experiencia singular que en casi todas las jurisdicciones puso a prueba la lealtad de los 
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vasallos encargados de administrar bienes de mucho valor económico. En el contexto 

riojano, las acusaciones recayeron no solo sobre el Juez Ejecutor Gauna sino en sus 

sucesores (Baigorri de la Fuente y Ortíz de Ocampo Isfrán) y posteriormente la Junta de 

Temporalidades (Quarleri 2000-2002). El menoscabo del patrimonio de los jesuitas de 

La Rioja fue señalado en varias investigaciones sobre la base del análisis de las fuentes 

que sobre estos procesos se conservaron en el Archivo General de la Nación.  

 

En síntesis, todos estos factores coadyuvan a que el traspaso de la estancia de La 

Saladilla a manos privadas se encuentre poco y mal documentado, habiendo un lapso 

de al menos 30 años (entre 1760 y 1790) sobre los que no se conserva información. 

Nuestras pesquisas, en una segunda etapa de trabajo se orientan a examinar el acervo 

documental particular de la familia Luna Olmos que atesora valiosas fuentes originales 

del período colonial, que nos permitirán indagar más a fondo acerca de la historia de la 

estancia. Del mismo modo, nos proponemos realizar nuevas entrevistas a la Sra. Olmos 

quien como Guardiana del Patrimonio familiar conserva importantes relatos orales sobre 

el pasado de la estancia que deberán ser puestos en diálogo con la información 

documental.  

Por otro lado, nos proponemos avanzar en el análisis de las fuentes relativas sobre las 

estancias que el colegio de La Rioja tenía en la jurisdicción de Córdoba, como 

Serrezuela, las Maras, Sachamuyo y Bañado de Tulián, tierras destinadas a la cría de 

ganado, para explorar las conexiones que pudieron tener con las estancias riojanas, en 

particular con La Saladilla. 

 

 

 

4.3 Recopilación y análisis de la información primaria  
 

Å Observación de campo 

 

La observación de campo se llevó a cabo en los distintos viajes que se realizaron en el 

sitio de estudio. Los mismos estuvieron diagramados previamente con el equipo técnico 

con el objetivo de detectar e identificar aspectos que considerábamos relevante para el 

presente proyecto.  

En la primera visita se recorrió toda el área de estudio. Se inició un recorrido desde la 

casa del siglo XIX, observando detalles de la construcción, su estado actual y relatando 

la historia oral del sitio. En segundo lugar, se recorrió las ruinas del periodo jesuita 

adyacente a la construcción del siglo XIX. Luego en una camina de dos horas 
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aproximadamente se observaron los distintos sitios que tiene que ver con la producción 

de teja y cal del periodo colonial y pos-colonial respectivamente (imágenes )  

 
Imagen  4: Salida de Campo - Equipo técnico CFI 
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Imagen  5: Salida de campo - Equipo técnico CFI 

 

 

 

 

Å Identificación de Actores Claves 

 

 

La identificación de los actores claves en este proyecto resulta relevante en el sentido 

que permite tener una visión más clara de todos aquellos actores involucrados directa e 

indirectamente con el caso de estudio. Pueden ser personas, o grupos sociales, 

organizaciones o sector político que tenga interés con el proyecto. Los actores claves 

son considerados como aquellos que pueden influenciar significativamente (ya sea de 

manera positiva o negativa una intervención). La identificación de estos actores está 








































































































































































































