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Resumen  
El articulo tiene como objetivo explicar los 
procesos electorales por los cuales han sido 
electos como intendentes personas de la misma 
familia y con el mismo apellido en los municipios 
de la provincia del Chaco en los que desde 1983 
hasta 2023. El problema de investigación se 
expresa en el interrogante ¿qué grado de 
influencia tiene la pertenencia familiar en los 
resultados de las elecciones municipales desde 
1983 a la fecha? Frente al mismo se propone 
como hipótesis: ser familiar directo de una 
persona que haya ocupado el cargo de 
intendente de la localidad, favorece la 
performance electoral de los candidatos, 
independientemente del tamaño de la 
circunscripción electoral y de la filiación 
partidaria. A partir de la utilización del método 
comparado específicamente aquel que aborda 
casos similares, se halló que 12 familias 
gobiernan el 17% del total de los municipios de 
la provincia estudiada. 
 
Palabras clave Linajes, Localidades, Argentina 
 
Abstrac 
The article proposes to explain the electoral 
processes by which people from the same family 
and with the same surname have been elected 
as mayors in the municipalities of the province 
of Chaco in which from 1983 to 2023. The 
question is what degree of influence does family 
belonging in the results of municipal elections 
from 1983 to date? Faced with this, it is 
proposed as a hypothesis: being a direct relative 
of a person who has held the position of mayor 
of the town, favors the electoral performance of 
the candidates, regardless of the size of the 
electoral district and party affiliation. By using 
the comparative method specifically that which 
addresses similar cases, it was found that 12  

 
 
 
families govern 17% of the total municipalities of 
the province studied. 
 
Keywords Lineages, Localities, Argentina 
 
Introducción 
Este trabajo tiene como propósito analizar las 
dinámicas de las elites políticas partidarias de la 
provincia del Chaco en el nivel de gobierno 
municipal, considerando el marco de los 40 años 
ininterrumpidos de democracia en Argentina. 
Específicamente, este articulo tiene como 
objetivo explicar los procesos electorales por los 
cuales han sido electos como intendentes 
personas de la misma familia y con el mismo 
apellido en los municipios de la provincia del 
Chaco en los que desde 1983 hasta 2023. 
El trabajo, como se detallará en la metodología, 
es parte de una investigación mayor. En esta 
ocasión, se presenta un estudio descriptivo con 
un enfoque mixto que combina aspectos 
cuantitativos relacionales a cantidades de 
intendentes y porcentajes en términos 
comparativos, con aspectos cualitativos como 
ser las características de las elites políticas y 
partidarias en el nivel municipal de la provincia 
del Chaco.  
El problema de investigación, está centrado en el 
siguiente interrogante, ¿qué grado de influencia 
tiene la pertenencia familiar en los resultados de 
las elecciones municipales desde 1983 a la 
fecha?, frente al que se plantea la siguiente 
hipótesis: ser familiar directo de una persona 
que haya ocupado el cargo de intendente de la 
localidad, favorece la performance electoral de 
los candidatos, independientemente del tamaño 
de la circunscripción electoral y de la filiación 
partidaria. En este sentido, el artículo propone 
aportar al debate crítico, brindando evidencias 
empíricas que nos inviten a reflexionar sobre las 
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características del sistema político en el nivel de 
gobierno municipal en los últimos cuarenta 
años.  
El marco conceptual del trabajo tiene estrecha 
relación con las nociones de linajes familiares, 
las relaciones entre parentesco y política y 
capital político familiar. En los siguientes 
párrafos, se harán algunas referencias 
necesarias para aclarar el modo en el que 
entenderemos estas nociones, con el respaldo 
de las investigaciones existentes.  
Joignant (2014), se remite a la existencia de 
diferentes tipos de capital político, que suelen 
ser utilizados por las personas que intentan 
acceder a un cargo político, ya sea, electivo o por 
nombramiento. El que aquí nos interesa, refiere 
a la portación del apellido y el efectivo 
parentesco con otra persona que haya ocupado 
un puesto en algún cargo político en la misma 
jurisdicción. El autor en base a trabajos previos 
(Joignant, 2012) y otras investigaciones referidas 
a otros contextos y escenarios como ser Grecia 
(Patrikios y Chatzikonstantinou, 2014) y Japón e 
Irlanda (Smith, 2012); argumenta que en 
relación al cargo al que aspira el candidato, la 
jerarquía posición del anterior miembro de la 
familia, condiciona favorablemente sus 
posibilidades de triunfar en los comicios que 
otorgan el acceso al puesto deseado.  Con esta 
lógica, podemos al igual que el autor sostener 
que, quien se postule a un cargo que ya ha sido 
ocupado por un miembro de su familia con el 
mismo apellido tiene altas posibilidades de 
acceder al mismo (Kurtz, 1989). En este punto 
también es necesario señalar que, 
metodológicamente se escapan al análisis los 
conyugues y familiares directos y políticos, con 
apellidos diferentes, que suelen ocupar cargos 
electivos en el ejecutivo o legislativo municipal y 
cargos por nombramiento en el tercer nivel de 
gobierno.   
Behrend (2021), señala la necesidad de analizar 
las elites políticas subnacionales e identificar las 
dinastías políticas que se generan y el modo en 
el que estas surgen. El aporte conceptual de la 
investigación citada se sostiene en la definición 
del termino entendido como la sucesión familiar 
en un mismo cargo electivo (Behrend, 2021: 
180), y la diferenciación de este concepto de 
otros afines como nepotismo, familias políticas y 
linajes. Además, señala que esta nueva 
propuesta de conceptualización permite pensar 
en criterios que expliquen los diferentes tipos de 
dinastías políticas que podemos hallar en los 

contextos subnacionales de América Latina En 
este sentido, la autora remite al más exigente 
propuesto por Hess (1997) quien señala que 
para pensar en la presencia de una dinastía 
debemos contar con cuatro más miembros de 
una familia electos en cargos federales. 
Además de lo señalado, teniendo en cuenta 
estos aspectos, Soares Teixeira (2021) al igual 
que Behrend (2021), intentan responder a la 
pregunta ¿qué genera la aparición de dinastías 
políticas en contextos democráticos? Los 
autores respondiendo a este interrogante, 
coinciden en señalar que existen explicaciones 
relacionadas a factores económicos y a factores 
institucionales. En relación a las explicaciones 
vinculadas a lo económico, se esgrimen 
argumentos que ponen de manifiesto la 
necesidad de estas familias de controlar ciertas 
actividades o bien la ambición por enriquecerse. 
En tanto que, en relación a los factores políticos, 
las explicaciones se relacionan a elementos 
partidarios, componentes del sistema electoral y 
las propias características de los sistemas 
políticos propios de cada caso como ser: las 
estructuras de competencia partidaria y las 
posibilidades de reelección.    
En virtud de este argumento, resulta necesario 
aclarar que, en este trabajo, consideraremos las 
cuestiones relativas a los linajes y parentescos 
en el primer grado de consanguineidad, con lo 
cual, el análisis aquí presentado se reduce a los 
linajes familiares hasta el primer grado de 
parentesco, padres, hijos, hermanos y primos, 
con el mismo apellido.  
En relación al estado de la cuestión, es necesario 
señalar que, existen trabajos recientes que 
abordan el modo en el que las relaciones de 
parentesco influyen en la política a nivel nacional 
como subnacional en distintos espacios y 
épocas. Las diferentes líneas de investigación 
dedicadas al análisis de esta temática, muestran 
la influencia del capital político familiar en 
elecciones de Centroamérica (Vilas, 1992; 
Casaús, 1994); de México (Brito Rodríguez, 
2015); Colombia (Suarez Enciso, 2017; Arias 
Marmolejo, 2021) y Brasil (Silva, 2020; Zidorio, 
2021). A los fines del análisis que se propone en 
este trabajo, haremos referencia a las 
investigaciones que más significancia tienen el 
análisis de los casos trabajados en este trabajo.  
González-Bustamante (2013), analizando el paso 
de elección indirecta a directa de los consejeros 
regionales en Chile, señala que, con la votación 
popular el capital político referido al partido 
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político pierde relevancia ante el propio capital 
del candidato. Este autor, concluye expresando 
que, si bien con las elecciones directas 
resultarían electos los candidatos con mayor 
capital económico, hay una influencia del capital 
político familiar en los resultados electorales. 
Estos aportes, son importantes, dado que los 
intendentes en el Chaco, desde 1983 a 1993 se 
elegían de manera colegiada y desde 1995 hacia 
el presente se eligen de manera directa, de 
manera que al igual que en esta investigación 
podemos establecer vínculos entre el capital 
político y el mecanismo electoral.  
Alcántara Sáez (2017), a partir de las 
investigaciones clásicas relacionadas a la carrera 
política, las ambiciones y el capital político; 
expresó que a mayor capital político personal y 
familiar, mayor será la ambición política del 
candidato, con lo cual, los efectos se 
visibilizarían en carreras políticas verticales y 
ascendentes. Este tipo de carreras políticas, 
obedece en términos generales a la necesidad 
de ascender y dejar el lugar a otro familiar. Si 
bien, en este trabajo no avanzamos en poner a 
prueba esta hipótesis, las relaciones entre estos 
conceptos, resultan útiles para pensar 
horizontes de análisis de realidad en el largo 
plazo, y pensar en última instancia, el modo en 
el qué este capital político familiar influye en las 
carreras políticas de las elites partidarias de la 
provincia del Chaco.   
Suarez Enciso (2017), buscando poner en 
evidencia la influencia de las redes familiares en 
la historia política del municipio de San Juan de 
Río Seco en Colombia entre 1988 y 2015, ha 
mostrado algunos avances con relevancia 
teórica en relación al tema. La autora señala que 
la pertenencia a las redes familiares 
tradicionales tiene mayor peso que la 
pertenencia a partidos políticos, a la hora de 
favorecer las pretensiones políticas de acceder a 
un cargo electivo en el municipio local. A partir 
de espacio geográfico considerado en esta 
investigación, es interesante contrastar estos 
argumentos, a pesar de las diferencias 
institucionales existentes entre un territorio y 
otro, concentrando la atención en la influencia 
de los apellidos en las pasibilidades de acceder a 

 
1 PI 22H007 Cuarenta años de Democracia en la 
Provincia de Chaco. Diseño Institucional, resultados 
electorales y actores políticos. Acreditado por 
Resolución 0931/2022 Consejo Superior Universidad 

un cargo político electo de manera directa y 
popular en el nivel de gobierno local.  
Por último, en uno de los trabajos más recientes, 
Soares Teixeira (2021), aborda la presencia de 
dinastías políticas en el nivel municipal de 
Portugal en los 45 años de democracia 
transcurridos hasta la presentación de su 
investigación. El autor expresa que este 
fenómeno si bien pareciera ser paradigmático en 
América Latina, se desarrolla en todo el mundo 
bajo todos los regímenes y las culturas políticas. 
El autor concluye señalando que, respecto del 
caso señalado, las dinastías políticas podrían ser 
predecibles cuando las familias controlan los 
municipios y este fenómeno se puede observar 
a través de la reelección del fundador, el 
prestigio del linaje, o el inicio de la carrera 
política de un nuevo miembro de la familia al 
finalizar el mandato del fundador que actúa 
como impulsor de su sucesor (Traducción 
Propia).  
 
Metodología  
La investigación se inserta en un proyecto 
mayor1 que aborda las dinámicas políticas de la 
provincia del Chaco desde 1983, con lo cual, la 
selección de la jurisdicción en estudio ha sido 
intencional. Puntualmente, los objetivos del 
proyecto están centrados en incrementar los 
conocimientos de esta provincia en la que se 
inserta la institución que financia el desarrollo 
de la investigación.  
El recorte temporal, parte de 1983, dado el 
retorno del régimen de gobierno democrático en 
el país, y alcanza al presente, con la pretensión 
de discutir los fenómenos en el marco de los 40 
años de continuidad del régimen democrático. 
Lo señalado, permitirá desde una mirada 
interdisciplinaria discutir fenómenos políticos en 
la media duración y analizar la historia política 
reciente de la jurisdicción en estudio. 
Metodológicamente se trata de un estudio 
comparado de los municipios de la provincia 
señalada. En este punto, es necesario señalar 
que según las variantes que permite la 
metodología señaladas por Pérez Liñán (2008), 
en esta ocasión se llevará adelante una 
comparación entre casos similares. Esto último, 
implica que, se compararan municipios en los 

Nacional del Nordeste, en el marco de las 
convocatorias de la Secretaria General de Ciencia y 
Técnica de dicha Universidad.  
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que se haya hallado que dos o más personas del 
mismo apellido hayan sido intendentes.  
Las fuentes de investigación están constituidas 
por las actas de proclamación de electos 
provistas por el tribunal electoral de la provincia 
y los archivos de los medios de comunicación 
más importantes de la jurisdicción. 
Secundariamente, cuando la información 
probatoria no fue hallada en los medios de 
comunicación, se apeló a entrevistar al 
intendente saliente en caso de estar vivo o a su 
sucesor en los casos de fallecimiento.  
En relación a los procedimientos, se llevaron 
adelante los siguientes: identificación de los 
municipios en los que gobernaron dos o más 
personas con el mismo apellido, sustentación de 
los mismos de acuerdo a su categoría en relación 
a su cantidad de habitantes, determinación de 
los lazos familiares y relación de parentesco 
entre las personas identificadas, tabulación de la 
información en con triangulación de los datos 
obtenidos, análisis de los resultados a luz de los 
encuadres teóricos obtenidos a partir de la 
revisión bibliográfica y formulación de las 
conclusiones.  
En relación al diseño metodológico, las unidades 
de análisis son los municipios de la provincia del 
Chaco, la variable independiente es la relación 
de parentesco entre dirigentes, la variable 
dependiente las posibilidades de ser electos 
para el cargo, y las dimensiones de análisis los 
partidos políticos y los tamaños de los 
municipios. 
 
Resultados  
En relación con la jurisdicción estudiada resulta 
necesaria una breve de descripción en cuanto a 
su estructura institucional municipal.  En este 
sentido, la Provincia del Chaco al presente, 
posee 70 municipios, que a partir del régimen 
municipal se organizan en categorías según la 
población que posea: a) 1° categoría, municipios 
con más de 20.000 habitantes; b) 2° categoría, 
municipios con una población de 5.000 a 20.000 
habitantes c) 3° categoría, municipios con más 
de 2.000 y menos de 5.000 habitantes.  
A su vez es necesario mencionar que, la 
provincia tuvo una reforma política y electoral 
que modificó la forma de elección y la duración 
de los mandatos de los intendentes municipales. 
Desde 1983 y hasta 1994, los intendentes eran 
electos de manera colegiada y por el término de 
dos años, y luego de la reforma constitucional 
desde 1995 los intendentes son electos de 

manera directa por voluntad popular a simple 
pluralidad de sufragios por el término de 4 años 
(Constitución Provincial 1994). 
En este marco contextual, se han identificado las 
personas que han ocupado en el cargo de 
intendente en los municipios de la provincia del 
Chaco, se han individualizado las localidades en 
las que personas de un mismo apellido con 
relaciones de parentesco han ocupado el cargo 
de intendente desde 1983 al presente. A 
continuación, se presentan las tablas que dan 
cuenta de las familias, sus cantidades de 
integrantes y las sumatorias de los mandatos 
que han acumulado las mismas en los cuarenta 
analizados. 

Fuente: Elaboración propia a través de las actas de proclamación de 
electos provistas por la justicia electoral provincial 

 
Tabla 1 Familias que gobernaron en municipios 
de 1° categoría en la Provincia del Chaco entre 
1983 y 2023 
 

Fuente: Elaboración propia a través de las actas de proclamación de 
electos provistas por la justicia electoral provincial 

 
Tabla 2 Familias que gobernaron en municipios 
de 2° categoría en la Provincia del Chaco entre 
1983 y 2023 
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Fuente: Elaboración propia a través de las actas de proclamación de 
electos provistas por la justicia electoral provincial 

 
Tabla 3 Familias que gobernaron en municipios 
de 3° categoría en la Provincia del Chaco entre 
1983 y 2023 
 
En los mencionados municipios, se ha 
observado, la presencia de relaciones de 
parentesco, que incluyen las categorías de 
padres e hijos, tíos y sobrinos, y hermanos. 
También, es importante señalar que, en 9 de los 
municipios se trató de una sucesión, es decir un 
familiar le entregó el mando a otro; mientras 
que, en los tres restantes, la elección de los 
miembros de la misma familia tenía lapsos de 4 
años o superiores. A lo expuesto hay que agregar 
que, en tres de las doce municipalidades, alguno 
de los miembros de la familia accede al cargo en 
elecciones complementarias por el fallecimiento 
de su antecesor2.    
En relación a las cuestiones partidarias, si bien se 
observa que algún periodo las personas o 
familiares cambiaron de partido3, sobre todo en 
el periodo previo a la reforma constitucional, los 
intendentes fueron mayoritariamente de los dos 
grandes partidos nacionales que compiten por 
cargos políticos en los distritos locales de la 
provincia: el Partido Justicialista y la Unión Cívica 
Radical. El siguiente gráfico permite ver las 
proporciones de los partidos políticos utilizados 
por las familias para ganar elecciones.  
Fuente: Elaboración propia a través de las actas de proclamación de 
electos provistas por la justicia electoral provincial 

 

 
2 Este fenómeno sucede en los municipios de Colonia Elisa 
en el año 2003, Laguna Blanca en el 2004 y Las Garcitas en el 
2013.  
3 Aquí se identificaron dos Casos, con las mismas 
particularidades: en el primero, el primer integrante de la 
familia Acerbo en General Capdevilla, en una ocasión 
accedió al cargo electo por Acción Chaqueña y luego 
continuó por siendo reelecto por el Partido Justicialista o 
alianzas encabezadas por el mismo. En el segundo caso, el 

Gráfico 1 Linajes según partidos políticos en 
Municipios de la Provincia del Chaco (años 1983-
2023) 
 
Otra cuestión identificada, no menos 
importante, es la que tiene en cuenta al género. 
En te punto, se identificaron municipios en los 
que en la sucesión de los ejecutivos hubo 
mujeres portadoras del mismo apellido que su 
antecesor o sucesor. El gráfico 2, muestra el peso 
de la relativo de la participación fémina en los 
linajes familiares a nivel municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las actas de proclamación de 
electos provistas por la justicia electoral provincial 

 
Gráfico 2 Participación femenina en los linajes 
familiares en Municipios de la Provincia del 
Chaco (años 1983-2023) 
 
Por último, resulta necesario, señalar que la 
metodología utilizada en esta etapa de la 

primer familiar de la familia Winnik en La Escondida, accedió 
al cargo en la primera elección posterior a la reforma por 
Acción Chaqueña y no fue reelecto, dos periodos después, 
accede al cargo de intendente un segundo miembro de la 
familia por una alianza encabezada por el partido 
Justicialista. Acción Chaqueña es un partido provincial 
organizado a partir de la figura del ultimo gobernador de 
facto de la provincia el Coronel José David Ruiz Palacios, por 
lo cual, se considera un partido militar.     
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MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DEL 
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Sucesion 
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Municipios 
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33%

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS LINAJES 
FAMILIARES EN LOS MUNICIPIOS DE CHACO 

ENTRE 1983 Y 2023
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investigación, limita la identificación a linajes 
familiares visibilizados solo por la portación de 
apellidos. Con esta limitación, es altamente 
probable, que escapen a la identificación otros 
familiares como ser esposas, medios hermanos, 
cuñados, abuelos, que no porten el mismo 
apellido, y que hayan ocupado cargos en el 
ámbito municipal, ya sea porque fueron electos 
o por nombramientos. 
 
Conclusiones  
El desarrollo de la investigación, muestra el 
cumplimiento de la hipótesis inicial, y la efectiva 
incidencia del capital político familiar sobre las 
posibilidades de acceder al cargo de intendente 
municipal en la provincia del Chaco. En términos 
relativos, en el 17% de los municipios de la 
provincia, se observó que miembros de una 
misma familia han sido electos como 
intendentes.  
Con lo señalado, es importante remarcar que la 
elección directa de los intendentes, como lo 
señalan las investigaciones previas, son un 
elemento clave a la hora de analizar los efectos 
del capital político familiar en los diferentes 
distritos electorales. El voto popular refleja de 
manera más clara la incidencia del prestigio 
familiar y el posible impulso del sucesor 
planteados por Soares Teixeira (2021) y la 
incidencia las posibilidades de reelección del 
intendente sobre la sucesión familiar en el poder 
ejecutivo del tercer nivel de gobierno como lo 
plantea Behrendt (2021) al recuperar los aportes 
realizados por las investigaciones hasta el 
momento. En este punto, podría pensarse que el 
límite a la continuidad de una familia en el poder 
local es la voluntad popular.  
En cuanto a las cuestiones institucionales, se 
observan de manera efectiva la consolidación de 
pequeñas dinastías familiares, dado que se 
cumplen los elementos analizados por las 
investigaciones previas de los autores citados. Se 
trata de familias que tienen prestigio y 
trayectoria en la política local, a lo que se suma 
el hecho de que alguno de sus miembros 
gobierna por más de un periodo legal siendo 
reelecto para el cargo. Por estas razones, mas 
allá de la hipótesis inicial de este trabajo, 
también se refuerzan aquellas que 
argumentaban que las dinastías políticas en 
términos electorales le asignan más peso al 
apellido o linaje que a la propia etiqueta 
partidaria, aun cuando los partidos ejerzan el 
monopolio de las candidaturas.  

En las cuestiones estrictamente partidarias, 
pareciera que este fenómeno, se desarrolla con 
mayor frecuencia en el partido justicialista, o es 
el marco de esta etiqueta en la que las familias 
tienen mayor efectividad, a la hora de 
perpetuarse en las estructuras políticas locales 
en la provincia del Chaco en el periodo 
analizado. No obstante, este fenómeno también 
se observa en el partido opositor, la Unión Cívica 
Radical, que pesar de mostrase como una fuerza 
política más orgánica también alberga en 
algunas localidades este fenómeno.  
Además de lo señalado, en relación al otro 
aspecto señalado en la hipótesis inicial, 
contrariamente a las lógicas de sentido común 
que invitan a pensar que en las pequeñas 
localidades el apellido pareciera tener más peso 
que en los grandes centros urbanos, los datos 
han revelado una distribución equitativa de la 
importancia de los apellidos en relación al 
tamaño de las circunscripciones. Con esto, en los 
casos analizados podríamos señalar que para la 
explicación, tienen mayor peso los factores 
institucionales que los económicos, dado que el 
manejo de los fondos estatales es mayor en los 
municipios de mayor cantidad de habitantes. En 
la provincia estudiada, la distribución de familias 
es equilibrada y muestra una leve tendencia a 
mayor desarrollo en las localidades de menor 
tamaño, localidades en las que la ambición por 
el enriquecimiento no sería el motor principal 
dado el escaso flujo de recursos económicos en 
estas municipalidades.  
En síntesis, en relación a la hipótesis inicial 
vinculada al interrogante central de este trabajo, 
hemos hallado que, para el acceso a cargos 
políticos en el poder ejecutivo municipal, en las 
ciudades identificadas el apellido tiene un peso 
mayor al tamaño del distrito y a la etiqueta 
partidaria, sobre las posibilidades de acceder al 
cargo de intendente. Esto indica que, la 
perpetuación de algunos linajes familiares en los 
municipios de la provincia del Chaco, no 
depende ni del tamaño de los municipios ni de 
los partidos políticos, sino de la trascendencia de 
los apellidos en las localidades. En última 
instancia, la continuidad estaría determinada 
por la propia capacidad de la familia para 
sustituir un miembro por otro con el mismo 
apellido y la presencia o no de otros linajes en la 
misma localidad que puedan disputar los 
espacios de poder público. En suma, estos 
fenómenos dan cuenta, no solo de la vigencia de 
la ley de hierro de las oligarquías planteadas por 
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Michells (1931), sino también de lo reducidas 
que son las elites políticas municipales en la 
provincia estudiada. 
En última instancia, quedan los interrogantes 
vinculados a los futuros abordajes de esta 
investigación, como ser el efecto de este capital 
político sobre las carreras políticas individuales 
en el ámbito de la provincia analizada, 

considerando los cargos que ocupan 
antecesores (cuando no mueren) y sucesores a 
lo largo de su trayectoria personal; como asi 
también el análisis de los conceptos afines pero 
con otras aplicaciones prácticas, como las 
nociones de familias y redes familiares en el 
poder político.  
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