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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar los sentidos y las prácticas de gestión de la Comisión 

paseña para la realización de la peregrinación de Paso de la Patria a Itatí (Corrientes). Esta 

manifestación religiosa tiene la particularidad de que participan tres pueblos (Paso de la Patria, 

Santa Ana y San Cosme). El estudio pone el foco en la gestión de la Comisión paseña a través 

de cuatro dimensiones: organizativa, administrativa, comunitaria y religiosa. Para ello se apela 

a distintas técnicas etnográficas como la observación participante, entrevistas en profundidad, 

análisis de documentos y fotografías. El trabajo de campo se realiza entre diciembre de 2018 y 

abril de 2019. Como resultados se observa que la Comisión si bien plantea una estructura 

jerárquica, se desenvuelve de manera horizontal con una participación activa de todos sus 

miembros solamente diferenciada en sus roles en cuanto a tareas específicas de acuerdo con el 

género. Desde el punto de vista administrativo, se evidencia una planificación emergente según 

las necesidades inmediatas. Desde el punto de vista comunitario se observa una extensa red de 

relaciones para la consecución de recursos, así como para ordenar la peregrinación. Y, en lo 

que se refiere a lo específicamente religioso, se destaca la mixtura de lo antiguo y lo moderno 

en las prácticas referidas a la movilidad, la vestimenta, la comida, los medios de comunicación. 

Lo que permanece es el sentido religioso de la peregrinación que une a las familias y les da 

cierta identidad que el pueblo intenta preservar. 

Palabras clave: Gestión, Gestión cultural, Organización, Participación comunitaria, Religión. 
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Situación problemática 

En Argentina, existen diversas manifestaciones culturales1, una de ellas, la 

manifestación de la fe. Ésta a su vez, comprende la totalidad de las manifestaciones religiosas 

del territorio argentino que datan desde el siglo XVII. Entre ellas, se pueden mencionar algunos 

cultos, apariciones o advocaciones de la virgen, las cuales son expresadas en las múltiples 

peregrinaciones marianas que se realizan en los distintos escenarios del país como: la Virgen 

de Luján en la provincia de Buenos Aires, la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San 

Nicolás, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, la devoción de Nuestra Señora del Valle, 

en la provincia de Catamarca, la advocación a la Virgen de las Nieves, Patrona de la Diócesis 

de Bariloche y a la Virgen de Nahuel Huapi, Patrona de la ciudad y, por último, la más popular 

en el nordeste argentino, la Virgen Nuestra Señora de Itatí.  En esta diversidad de prácticas 

religiosas, creencias y devociones, también, se encuentran las creencias populares y/o cultos 

emergentes como la Difunta Correa, el Gauchito Gil, San la Muerte, entre otros.   

El caso de la peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí2, constituye una 

de las prácticas más populares de índole tradicional y masiva de la provincia de Corrientes3, 

cuya figura religiosa-católica, la Virgen de Itatí, es la más venerada y de gran devoción popular 

no sólo por los feligreses sino también por los creyentes de otras religiones. En palabras de los 

peregrinos se puede decir que, esta práctica se da “sin distinción de clases sociales”. Esta 

manifestación, reúne a miles de personas devotas de distintos puntos del país, quienes 

peregrinan hacia el santuario de la Virgen durante todo el año, en el que cada comunidad 

manifiesta su fe a través de diversas maneras expresando en sus prácticas una profunda 

connotación ligada al carácter religioso-popular (Carballo, 2012).  

A continuación, intentaré mencionar las distintas peregrinaciones en orden cronológico 

que se llevan a cabo durante todo el año en esta advocación hacia la Basílica de Itatí por la 

comunidad peregrina. En primer lugar, se encuentra la manifestación de fe más antigua del 

país, la peregrinación de los tres pueblos: Santa Ana de los Guácaras, San Cosme y Paso de la 

Patria, llevada a cabo en el mes de abril. En segundo lugar, en el mes de julio, se encuentra la 

peregrinación de la localidad de San Luis del Palmar. En tercer lugar, en el mes de agosto, está 

                                                           
1 Este concepto alude a que cada sujeto, comunidad o grupo son portadores de sus propios conocimientos, modos 
de concebir la realidad, sus costumbres, valores, usos y hábitos de manera que puedan expresar (se) libremente 
como ser en las festividades, celebraciones, carnavales, cultos, etc. 
2 Ubicada en el santuario y/o templo de la localidad de Itatí de la provincia de Corrientes. 
3 La Provincia de Corrientes, se encuentra ubicada al noreste del país. La misma, posee una fuerte carga simbólica 
en el campo religioso expresada en los rituales y las prácticas culturales como las celebraciones, festividades, 
peregrinaciones, promesas, cultos, curanderismos, devociones, entre otras. 
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la peregrinación policial. En cuarto lugar, en el mes de septiembre, se halla la peregrinación 

juvenil del Nordeste Argentino (NEA). Por último, en el mes de octubre, la peregrinación de 

Docentes y la de estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

En relación a estas manifestaciones de advocaciones marianas, diversos estudios 

refieren al término de “religiosidad popular” no solo por la masividad, sino también, por la 

práctica cultural que conllevan estas peregrinaciones (Ameigeiras, 2010; Barelli, 2010; Barelli 

y Nicoletti, 2014; Barrios, 2016; Martin, 2007; Santamaría, 1991; Valenzuela, 2013). 

Desde la antropología y la sociología, la religiosidad popular puede ser entendida como 

“el conjunto de experiencias, actitudes y comportamientos simbólicos que demuestran la 

existencia de un imaginario social que incluye lo sobrenatural en la realidad cotidiana” 

(Santamaría, 1991, p.13). Asimismo, la expresión religiosidad popular “trata de la forma o de 

la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado” (Valenzuela, 2013, p.2). 

Como he mencionado anteriormente, ahondaré sobre la peregrinación hacia la Basílica 

de Itatí que realizan los tres pueblos -Santa Ana de los Guácaras, Paso de la Patria, y San 

Cosme- pertenecientes a la provincia correntina. Es necesario destacar que, en esta tesina solo 

ahondaré sobre la localidad de Paso de la Patria, que desde hace 119 años logra llevar a cabo 

esta manifestación religiosa-cultural que se repite de manera tradicional cada año en el mes de 

abril.  Por lo que, estas tres comunidades peregrinas, manifiestan en los distintos momentos 

rituales aquellos actos de fe como sus creencias, devociones, costumbres, tradiciones, 

promesas, agradecimientos, etc. donde cada peregrino porta no sólo las imágenes peregrinas 

de Nuestra Señora de Itatí, sino también, la de sus santos patronos hasta llegar al santuario.  

 En diversas investigaciones (Barelli, 2011; Barelli y Nicoletti, 2014; Barrios, 2014 y 

2016; Flores, 2011; Pratesi, 2004; Ramírez, 2014; Salvador, 2016) aluden a las peregrinaciones 

marianas y otras manifestaciones religiosas masivas que se llevan a cabo en los países 

latinoamericanos, entre los que incluyen a la Argentina, donde las ciencias sociales han 

contribuido desde diversas perspectivas. Expondré los antecedentes categorizando en primer 

lugar aquellas investigaciones internacionales, en segundo lugar, lo nacional, y, por último, 

expondré las investigaciones realizadas en la región del NEA. 

En el caso de México, hay investigaciones referidas a las peregrinaciones rurales en 

San Miguel del Milagro, Tlaxcala; la peregrinación con Antorcha del pueblo nahua de Santa 

Clara Huitziltepec, Puebla y, por último, la peregrinación de la Virgen Guadalupe en la ciudad 

de México (Juárez Sánchez; Ramírez Valverde; Mota Vargas, 2017). 

En el caso de la Argentina, se pueden mencionar las apariciones de la Virgen en Salta; 

la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en el noreste de la provincia de 
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Buenos Aires, y, por último, la peregrinación a caballo hacia la basílica de Nuestra Señora de 

Luján en la ciudad de Luján (Flores, 2011; Ameigeiras y Suárez, 2012). 

Otros antecedentes, son tres investigaciones de prácticas religiosas de la comunidad 

boliviana: - la Celebración y la Fiesta de la Virgen de Copacabana y de la Virgen de Urkupiña- 

llevadas a cabo en los distintos escenarios de la Argentina como: San Carlos de Bariloche; 

ciudad de La Plata (Buenos Aires) y, por último, en la Quebrada de Humahuaca de la provincia 

de Jujuy (Passarelli y Giménez, 2015). 

Barelli y Nicoletti (2014) analizan dos casos de devociones marianas en la ciudad de 

San Carlos de Bariloche donde abordan el culto mariano como una manifestación colectiva. 

Por un lado, uno de los casos de devoción mariana que han identificado y analizado ha sido el 

de la virgen migrante que ha sido traída de Paraguay (Virgen de Caacupé) y de Chile (Virgen 

del Carmen). Por el otro, la advocación local a la Virgen de las Nieves, Patrona de la Diócesis 

de Bariloche y a la Virgen de Nahuel Huapi, Patrona de la ciudad. Así, se resignifica en lo local 

la construcción de lo territorial.  

A nivel regional, se puede mencionar la investigación de Pratesi (2004), quien realiza 

un análisis sobre aquellos procesos simbólicos vistos desde la política y la religión desde esta 

perspectiva antropológica sobre el fenómeno de la cabalgata de la fe en la provincia del Chaco. 

La misma, consiste en la movilización de jinetes de distintos grupos sociales que realizan un 

recorrido de 75 km desde la Sociedad Rural de Quitilipi hasta el Parque de Pampa del Indio 

con imágenes de San Pantaleón y de la Virgen Inmaculada Concepción de María. 

También, se puede mencionar a la investigación desarrollada por Martín (2002) quien 

se centra en cómo las experiencias religiosas y de género se relacionan y se constituyen 

mutuamente a través de ciertas prácticas devocionales que son adquiridas por el aprendizaje en 

la fiesta de la Virgen de Itatí de la provincia de Corrientes durante el periodo de 1998-2000. 

Allí, sus resultados dan cuenta, de cómo la devoción a la Virgen de Itatí es transmitida por 

lazos familiares genéricamente marcados y más aún, cómo la experiencia religiosa y de género 

son constitutivas independientemente del contenido que estos términos adquieran en cada caso. 

Al mismo tiempo, se puede mencionar la investigación de Ramírez (2014) sobre la 

devoción a Santa Librada de la provincia de Corrientes. Desde una concepción del arte, el autor 

identifica aquellos elementos significativos de la ritualidad de esta devoción a través de los 

códigos del lenguaje visual. 

Por último, también, se encontraron tres investigaciones desde el campo de la 

Comunicación Social referidas a la festividad del Gauchito Gil. Por un lado, Barrios (2016), 

propone reflexionar sobre los modos en que las imágenes participan de los procesos de 
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producción de sentidos en la trama de las prácticas sociales y discursivas. Por otro lado, 

Farizano (2010) analiza dos elementos de la comunicación social, -los mensajes orales e 

interpersonales y la imagen en torno a la leyenda del Gaucho Gil-. Por último, se encuentra la 

investigación de Salvador (2016) quien indaga en la representación social del Gauchito Gil 

abordando el lenguaje mítico y la comunicación desde tres aspectos: lo religioso, lo histórico 

nacional y la leyenda. 

En este sentido, si bien existen diversas investigaciones y/o trabajos que aluden al 

campo de la cultura popular y al campo religioso, todavía no se evidencian investigaciones y/o 

antecedentes que logren articular el campo disciplinar de la Gestión y el Desarrollo Cultural, 

particularmente con la “Peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí” de la 

localidad de Paso de la Patria en la que participan  de estas prácticas un gran número de 

personas devotas y no devotas entre ellas caminantes, jinetes, carretas, vehículos particulares, 

entre otros. 

Llevar a cabo la peregrinación de los tres pueblos, implica una gran movilización que 

requiere articular distintos procesos de gestión, entre ellos, la organización, administración, 

participación, comunicación, etc., intercambiando saberes, prácticas y experiencias entre los 

distintos actores locales e interlocales para la obtención de recursos y servicios como el de 

seguridad y asistencia sanitaria, entre otros. La misma, cuenta con una normativa tanto 

municipal como provincial, en la que se establecen asuetos administrativos y educativos para 

esta manifestación religiosa-cultural, logrando así, la participación plena de la comunidad 

peregrina. Como así también, dispone de un cronograma de las actividades a realizar en el mes 

de abril. Por lo general, las fechas rondan entre el 20 y el 25 de abril. 

En función de lo expuesto, en el caso de la localidad de Paso de la Patria4, que será el 

tema que abordaré para esta tesina, quienes llevan a cabo la gestión de esta manifestación local, 

están organizados en la “Comisión de Peregrinos de la Villa Turística”, en la que no solo 

realizan los preparativos y gestiones para que suceda este fenómeno religioso-cultural, sino que 

a su vez, para ello, sus integrantes logran conformar y articular sus saberes, prácticas, modos 

de vidas, valores, tradiciones y legados culturales de manera conjunta, como también, con otros 

actores.  

En este sentido, el pueblo paseño, es partícipe de este hecho “religioso” masivo, donde 

priman los valores, tradiciones y legados culturales. Esto, podría considerarse una dimensión 

transversal en la vida cotidiana del paseño, en la que cada sujeto es portador de sus propios 

                                                           
4 Ubicada en el nordeste de la provincia de Corrientes, a 37 kilómetros de la ciudad capital. 
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conocimientos, modos de concebir la realidad y de manifestar su cultura como huella 

identitaria, en este caso, la peregrinación hacia Itatí. Estas prácticas y/o gestiones no sólo 

implican tanto procesos o fenómenos colectivos como aquellas creencias, fe, promesas, sino 

que también, trascienden más allá de las decisiones personales lo que permite movilizar al 

peregrino para que se pueda realizar esta peregrinación. 

A modo de síntesis, se puede evidenciar una vinculación entre esta manifestación de fe 

con el campo disciplinar, la gestión y desarrollo cultural, debido a que reúne aquellas 

características que componen al quehacer del gestor cultural y aquellos elementos y/o aspectos 

de la gestión cultural, cuyas acciones socioculturales son inherentes al campo cultural. Por un 

lado, se observa lo popular, como una de las aristas que presenta la cultura popular; y a su vez, 

ésta incluye a la religiosidad popular, constituyendo uno de los procesos socioculturales de 

gran masividad, donde se expresan una multiplicidad de símbolos, creencias, tradiciones y 

prácticas religiosas construidas por cada pueblo. Por el otro, se observan aquellas gestiones y/o 

movilizaciones que realizan tanto los peregrinos y, más precisamente la “Comisión de 

Peregrinos” que lleva a cabo distintas acciones donde logran promover vínculos con otros 

actores que participan de este fenómeno religioso-cultural, cuya motivación es la 

peregrinación.  

Por lo tanto, el objeto de estudio de la presente tesina está constituido por aquellos 

modos de gestión organizacional, comunitaria, administrativa y religiosa de la Comisión de 

Peregrinos de la localidad de Paso de la Patria, quienes tradicionalmente realizan distintas 

acciones para poder llevar a cabo la “Peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí” 

en la provincia de Corrientes. De esta manera, describiré brevemente en cada dimensión 

elegida, los distintos aspectos y/o factores que tuve en cuenta para el análisis: 

En primer lugar, en la dimensión organizacional, consideré aspectos como la estructura 

organizativa de la Comisión, es decir, el organigrama (si posee), los objetivos que tienen, las 

tomas de decisiones, la delegación y/o distribución de tareas, la división y conducción del 

equipo de trabajo, los espacios y los tiempos en que se desenvuelven los miembros de la 

Comisión. 

En segundo lugar, en la dimensión administrativa, tuve en cuenta aquellos procesos y/o 

métodos de planificación para la obtención de los recursos humanos, financieros, materiales y 

la normativa. 

En tercer lugar, en la dimensión comunitaria, me focalicé en los niveles, grados y/o 

formas de participación, como así también, las vinculaciones tanto internas como externas de 

la Comisión. 
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Por último, en la dimensión religiosa, consideré los distintos sentidos que le otorga el 

grupo de la Comisión de Peregrinos a la peregrinación de Itatí y aquellas prácticas que se 

generan en consecuencia de ello. 

A partir de lo expresado anteriormente, surgen interrogantes que aludirán a la posible 

aclaración a este objeto de estudio. Los mismos, serán expresados a partir de las cuatro 

dimensiones. 

Como interrogante general, se plantea: ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de la Comisión 

de Peregrinos de la localidad de Paso de la Patria para la realización de la Peregrinación hacia 

la localidad de Itatí? 

Con respecto a los interrogantes específicos, se encuentran de manera interrelacionada, 

como se observa en el Gráfico 1: 
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Gráfico 1: Esquema dimensional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que esta “disección” se hace sólo a los fines del estudio ya que el 

fenómeno es complejo y todas las dimensiones están íntimamente relacionadas. 

 

Objetivos general y específicos 

Objetivo general 

Analizar los sentidos y las prácticas de gestión de la Comisión de Peregrinos para la 

realización de la peregrinación de Paso de la Patria hacia la localidad de Itatí de la provincia 

de Corrientes. 

Objetivos específicos 

a) Indagar la estructura organizativa de la Comisión de Peregrinos y los roles de sus 

integrantes. 

Dimensión 
organizacional: 

¿Cuál es la estructura de la 
Comisión? ¿Cuáles son los 

roles de sus integrantes?

Dimensión administrativa: 

¿De qué manera se llevan a 
cabo las tareas de la 

comisión para la adquisicion 
de los recursos? 

Dimensión Comunitaria:

¿Cómo y cuáles son las 
vinculaciones y/o 

participaciones que los 
miembros establecen dentro 

y fuera de la comisión? 

Dimensión Religiosa:

¿Cuáles son los sentidos que le 
atribuye la comisión a la 

peregrinación y las prácticas que 
se generan en consecuencia?
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b) Describir las planificaciones y/o regulaciones que se establecen en la Comisión para la 

obtención de los recursos. 

c) Identificar las participaciones y/o vinculaciones que se producen dentro y fuera de la 

Comisión. 

d) Caracterizar los sentidos que le atribuye la Comisión a la peregrinación y las prácticas que 

se generan en consecuencia. 

 

Justificación 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la existencia de múltiples 

peregrinaciones que son realizadas durante todo el año hacia la localidad de Itatí de la provincia 

de Corrientes, en las que participan un gran número de personas creyentes o no, entre ellas, 

caminantes, jinetes, carretas, vehículos particulares, entre otros, y persisten de manera 

tradicional desde hace 119 años. 

Las mismas, están sujetas a una fuerte carga simbólica de una profunda tradición 

religiosa-popular en la que se expresan, mediante actos de fe: sus creencias, promesas, 

devociones, costumbres, tradiciones, agradecimientos, etc. referidas a aquellas prácticas 

culturales, religiosas y turísticas que son inherentes al pueblo paseño. Esto puede deberse a los 

contenidos y mandatos religiosos existentes en dicha provincia. Entre ellas, se pueden 

mencionar prácticas de sacralización vinculadas a aquellas religiones como la católica con la 

Virgen de Itatí y a aquellos cultos emergentes como el del Gauchito Gil, San la Muerte, entre 

otros. 

De esta manera, es interesante y motivador poder realizar una investigación desde el 

campo disciplinar de la gestión cultural, debido a que como he mencionado anteriormente, no 

existen investigaciones que articulen esta manifestación de fe tomando como epicentro la 

gestión de la “Comisión de Peregrinos” de la localidad de Paso de la Patria que lleva a cabo 

distintas acciones para la realización de la peregrinación hacia Itatí en el mes de abril. 
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Marco conceptual 

Para la elaboración de este marco conceptual, las dimensiones que he utilizado se 

encuentran inspiradas en Frigerio et al. (1992). Las mismas, han sido adaptadas para su 

posterior análisis a un grupo de miembros de la Comisión de Peregrinos de Paso de la Patria. 

A continuación, desarrollaré estas dimensiones en los siguientes apartados: 

Dimensión Organizacional 

Para caracterizar a esta Comisión de Peregrinos, partiré del significado de organización 

y de sus diversas tipologías. La Real Academia Española (2020, s.p.) define como organización 

a toda aquella “asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines”. Cámara López (2005, p.26) establece que las organizaciones “están 

conformadas por personas, con capacidades y competencias, expectativas y objetivos e 

intereses personales. Éstas pertenecen a grupos, los cuales a su vez forman parte de unidades, 

divisiones, etc.” 

Cámara López (2005) se ocupa, por un lado, de las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG) u Organizaciones con fines de lucro las cuales son aquellas empresas tanto públicas 

como las privadas orientadas a la obtención de ganancias repartibles entre sus participantes. 

Por otro lado, se ocupa de las Organizaciones no lucrativas (ONL) u Organizaciones sin fines 

de lucro, por lo que estas entidades no solo no realizan una distribución de beneficios entre sus 

socios, sino que el propósito que anima la existencia y funcionamiento de estas organizaciones 

tampoco es la obtención y/o maximización de beneficios, lo que permite diferenciar 

básicamente a estas organizaciones de las empresas privadas. También, dice que poseen 

diversas acepciones como las Organizaciones del tercer sector, Organizaciones de “Economía 

social”, Organizaciones de “intervención o acción social, Organizaciones “voluntarias o de 

voluntariado”.  

Alberich (2004, p.75) distingue dentro del Tercer Sector al menos cinco tipos de 

organizaciones no lucrativas: “a) Fundaciones y entidades dependientes de otras; b) 

Organizaciones religiosas (iglesias); c) Partidos políticos; d) Organizaciones corporativas (de 

adscripción obligatoria, como los colegios profesionales y las comunidades de propietarios); y 

e) Asociaciones”. 

De estas clasificaciones mencionadas, se tomará como referencia la clasificación de 

Alberich (2004), Organizaciones religiosas (iglesias), cuya caracterización coincide con esta 

Comisión de peregrinos de Paso de la Patria debido a que ésta se desempeña en un ámbito 
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eclesiástico perteneciente al mismo pueblo. La misma está organizada por un grupo 

heterogéneo de personas que comparten distintos intereses (promesas, intenciones, ritos, etc.), 

pero con un mismo fin, la peregrinación hacia Itatí. 

En la mayoría de los casos, las distintas organizaciones disponen de una estructura 

organizativa y funcional para las realizaciones de futuras acciones para un buen desempeño en 

la organización. Por estructura organizativa y funcional, se entiende al “conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas en la organización, consiguiendo luego la 

coordinación de las mismas” (Cámara López, 2005, p. 47).  

Por lo que, cada organización posee distintas funciones para llevar a cabo una gestión 

tanto estratégica5 como normativa6  basándose en un sistema de toma de decisiones adaptado 

a sus necesidades las cuales son distribuidas entre las partes de una organización en relación 

de ciertos criterios como ser el grado de delegación, especialización y asunción  de 

responsabilidades donde cada miembro o área de la organización será discreta para la ejecución 

de sus actividades dependiendo de  las responsabilidades que les asignen (De Gregorio Prieto, 

2003).  

Esto constituye lo que Cámara López (2005, p.49) considera como uno de los aspectos 

de una estructura organizativa y funcional en el que aborda también una operatividad del 

organigrama, es decir, aporta no solo una descripción generalizada de la estructura jerárquica 

de la organización, las direcciones, departamentos, unidades, etc., el ámbito o extensión del 

control entre ellas el número de personas con la supervisión de cada delegado, sino también,  

una  relación de puestos de trabajo como  el número de personas, perfil profesional, sexo 

categorías profesionales y salariales, relaciones de autoridad, etc.  

Sanz Martos y Pérez-Montoro (2009) mencionan otras estructuras organizativas o 

agrupaciones las cuales utilizan estrategias para el mejoramiento de las organizaciones, la más 

destacada es la comunidad de práctica. Pero, entre las estrategias, se encuentran los grupos 

formales e informales; los equipos de trabajos (de solución de problemas, multidisciplinar, 

equipo virtual) y las comunidades (interés, aprendizaje y práctica). 

Los autores realizan una definición generalizada de cada una de ellas. Por ende, definen 

las comunidades como: “…conjuntos, agrupaciones o congregaciones de personas que viven 

unidas bajo ciertas constituciones y reglas. En cambio, si hablamos de grupos y equipos 

                                                           
5 La gestión estratégica es entendida “como un proceso continuo de toma de decisiones y de interacciones entre 
las capacidades de la organización cultural y de su entorno” (De Gregorio Prieto, 2003).  
6 La gestión y/o planificación normativa se basa en un enfoque lineal de causa-efecto donde asume que aquellos 
elementos previamente idealizados se podrán llevar a cabo (Matus, 2014). 
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debemos entenderlos como grupos de personas organizados para una investigación o servicio 

determinado” (Sanz Martos y Pérez-Montoro, 2009, p.105). 

Por ello que la estructura organizativa comprende tanto a las estructuras formales e 

informales. La primera, marcada por el sistema de relaciones jerárquicas existentes entre los 

distintos integrantes, es decir, es el conjunto de personas, funciones y relaciones de autoridad 

entre dichas personas que no está predeterminada, que surge como consecuencia de las 

necesidades y urgencias del personal de una organización (Mintzberg, 1984). 

La segunda, aborda la coordinación entre las partes de la organización, entre ellas, la 

adaptación mutua a través de la comunicación informal, la supervisión y el control directo o la 

normalización de procesos de trabajo, resultados, habilidades o conocimientos para 

desempeñar la función. 

Dentro de las estructuras organizativas, tenemos la de redes:  

Indica, una forma de trabajar -en el interior de las propias organizaciones, así como en las 
relaciones y la cooperación entre ellas- que se basa en los siguientes principios: 
horizontalidad; sinergia, trabajo en equipo; autonomía y relación entre las partes; pertenencia 
participativa; compromisos, objetivos comunes; comunicación, construcción y gestión 
colectiva; acción colectiva; simplicidad, flexibilidad organizativa, liderazgo, etc. (De la Riva 
y Moreno, 2002, p.15). 

De esta manera el trabajo en red “no sólo sirve para la cooperación entre asociaciones, 

sino que también es útil para organizar las relaciones entre las distintas áreas, grupos de trabajo 

y equipos que forman nuestra asociación” (De la Riva y Moreno, 2002, p.21).  

Esto, a su vez, constituye distintos tipos de estructuras de redes que conducen a diversas 

formas de interdependencias (o no) entre sus miembros (Sulbrandt et al., 2001). 

Por un lado, se detecta las redes que operan sobre la base de un intercambio voluntario; 

y, por otro lado, las que se basan en alguna forma de dependencia del poder. Es por ello que, 

Sulbrandt et al. (2001, p.4) identifican dos tipos de redes: la primera aborda la coordinación no 

mediada o voluntaria, las cuales no presenta una normativa jurídica que las regule. La segunda, 

está relaciona a la coordinación mediada, donde un texto legal o una organización guía la 

formación y luego, la toma de decisiones en la red.  

En cuanto, a las redes formadas por coordinación mediada presentan dos formas básicas 

de organización: la vertical o jerárquica que es regulada por una norma legal donde se impone 

a los integrantes a un sistema jerárquico. Luego, se encuentra la forma horizontal llevada a 

cabo por participantes o terceros sobre programas locales como por ejemplo un consejo de 

planificación. La misma se diferencia de la anterior porque ésta tiende a ser no jerárquica. 

Al mismo tiempo, estos dos tipos de coordinación mediada poseen diferencias: 



16 
 

a) En la forma vertical o jerárquica, las normas determinan que una entidad al interior de la 
red tendrá el rol principal en términos de atribuciones, funciones y recursos. La entidad que 
posee el rol conductor puede aprobar o rechazar las actividades de toda la red. En este sentido 
se asemeja a una estructura organizacional jerárquica y b) en el sistema horizontal hay una 
entidad que coordina, pero no tiene autoridad legal sobre actividades y fondos. Los miembros 
son considerados socios iguales y cada uno de ellos tiene tanta autoridad como la agencia que 
conduce. 

En cambio, la red de coordinación no mediada o voluntaria, se constituye por: 

La necesidad de las partes interesadas en un trabajo conjunto, sin una norma legal que le sirva 
de fundamento. Ninguna organización ni actor tiene la autoridad de tomar decisiones por sobre 
los demás miembros. Las decisiones se alcanzan a través de acuerdos y, aunque estos pueden 
ser difíciles de lograr, siempre existen amplias áreas en las que hay concordancia, sobre las 
cuales fue formada la red, dando viabilidad a su operación (Sulbrandt et al., 2001, p.5). 

Para que todo ello logre un buen funcionamiento tanto interno como externo en una 

organización ya sea un grupo, equipo de trabajo o una comunidad, es necesario que cuenten 

con varios factores como la toma de decisiones, la delegación y/o distribución de tareas. 

Frigerio et al. (1992) definen la toma de decisiones en el marco de un modelo de 

racionalidad limitada7 a aquellas en las que las decisiones racionales, delineadas por todo 

decisor; se hallan permanentemente enmarcadas por limitaciones que condicionan esos 

criterios de racionalidad. También, suponen que decidir es: “La posibilidad de efectuar una o 

varias elecciones respecto de alguna cuestión. Para comprender la complejidad del proceso de 

toma de decisiones, es importante reconsiderar el poder de elegir y otros factores intervienen 

que ‘complican’ la tarea de elegir” (Frigerio et al., 1992, p.45). En relación a los tipos de 

decisiones, Ethier (1989, como se citó en Frigerio et al., 1992, p.46) establece tres tipos: 

a) Las decisiones estratégicas se caracterizan por el impacto que producen en las funciones 
sustantivas y en las finalidades de cada establecimiento.  

b) Las decisiones de gestión hacen a la organización y a la estructuración de las acciones de 
la institución. Constituyen el modo de concretar, en la acción, las decisiones estratégicas, 
sin perder la visión de la unidad del proyecto. 

c) Las decisiones operacionales se toman cotidianamente y conciernen de modo directo a las 
actividades del resto del personal. 

  

Por delegación de tareas se entiende a “la transferencia planificada de autoridad y 

responsabilidad a otros para que ejecute el trabajo dentro de límites establecidos de común 

acuerdo. Se pueden delegar funciones y autoridad; pero la responsabilidad nunca puede ser 

delegada totalmente” (Batley, 1991, como se citó en Frigerio et al., 1992, p.49). Es decir, para 

quien delega no solo debe realizar un seguimiento y control de las tareas y funciones que se 

                                                           
7  Para esta concepción se considera a M. Crozier y E. Friedberg quienes retoman las ideas de March y Simon. 
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delegan, sino que deben contribuir al mejoramiento que conlleva estas tareas (Frigerio et al., 

1992, p.49).  

Dimensión Administrativa 

Dentro de las organizaciones, se encuentran presentes aquellos procesos de gestión 

como la obtención de los recursos (materiales, presupuestarios, humanos, etc.).  Fantova (2003) 

expone algunos procesos de gestión que son principales en la organización. Los mismos son: 

a) Gestión de recursos humanos: selección de personal, remuneraciones, promoción, 

formación, evaluación del desempeño, igualdad de género, etc.  

b) Gestión económico-financiera, esto es, captación de fondos, contabilidad, presupuesto, 

gestión de tesorería, elaboración y presentación de informes, etc. 

c) Gestión de la información (archivo, registro, tecnologías de la información, etc.). 

d) Gestión de recursos materiales (instalaciones, equipamiento, infraestructura, etc.). 

Es por ello que la palabra administrar alude a cuestiones como proveer o suministrar, 

gestionar, entre otros, los recursos necesarios para cada actividad y/o movimiento que se 

realicen. Según la Real Academia Española la palabra administrar proviene del latín 

administrare que significa “suministrar, proporcionar o distribuir algo”. Entonces, un 

administrador es aquella persona que planifica estrategias por lo que prevé las consecuencias 

de las decisiones que se adoptan para diseñar futuros deseables y conducir la construcción de 

ese futuro (Frigerio et al., 1992, p.124-125). 

Administrar el tiempo y el espacio también constituye uno de los aspectos más 

importantes para una organización ya que en necesario contar con un procedimiento y/o 

estrategia para la distribución de las tareas a realizar con el fin de facilitar acciones futuras en 

las actividades que se llevarán a cabo. Además, el tiempo es fundamental ya que la mayoría 

desarrolla actividades diversas y dinámicas fuera y dentro de la organización por lo que un 

equipo precisa de una coordinación colectiva para poder realizar los distintos encuentros. 

De esta manera para poder administrar y llevar a cabo distintas estrategias u organizar 

un grupo, comunidad, proyectos, entre otros, es fundamental planificar ya que compone una 

vía de acción y decisión práctica en la que tienden a facilitar e identificar los recursos 

necesarios, actividades o estrategias que puedan lograr un fin para cualquier entidad. En cuanto 

a su terminología, existen varias acepciones que la definen. Pero, se elegirá trabajar con las 

definiciones de Matus (2014) y Ander Egg (2007).  
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La planificación es “una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no 

cesa nunca, es un proceso continuo que acompaña la realidad cambiante” (Matus (2014). Para 

Ander Egg (2007, p.25) planificar es: 

La acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se 
introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 
articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso 
de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 
mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 

En relación a la utilización de normas ya sean decretos y/o resoluciones, también son 

considerados dentro de una organización o institución debido a que son aquellas regulaciones 

por las cuales se rige.  De modo que, los administradores tienen la tarea de diseñar estrategias 

para controlar el cumplimiento normativo y en el ejercicio de esta función, en más de un caso, 

vencer la resistencia de los actores que le encuentran escasa utilidad a los requisitos de 

formalidad (Frigerio et al., 1992, p.128). 

 

Dimensión Comunitaria 

En primer lugar, uno de los factores que constituye a esta dimensión es la 

Comunicación. La misma puede ser entendida como: 

Más allá de la transmisión de información e implica pensarla en sentido experiencial, como 
vinculación, poner en común, compartir e intercambiar. Vivida como experiencia, la 
comunicación representa el espacio donde cada quien pone en juego su posibilidad de 
construir con otros (Mata, 1985, p. 1). 

De esta manera, se puede decir que la comunicación es importante al momento de poder 

gestionar ya sea un encuentro, evento, una muestra y/o exposición, una asamblea, en este caso, 

una peregrinación. Por lo que, comunicación es sinónimo de escucha, comprensión, 

intercambio y trabajo en conjunto, logrando así una retroalimentación colectiva en el que se 

interrelacionen aquellos vínculos o relaciones que los motivan y/o unen como organización o 

grupo facilitando una buena comunicación organizacional. 

En segundo lugar, otro factor es la comunidad. Por comunidad, se entiende a:  

un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a 
la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte intereses, 
objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera 
colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando 
recursos para lograr sus fines (Montero, 2004, p.96). 
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Como así también, es entendida: “Siempre que en un determinado espacio geográfico 

los individuos se conocen, poseen intereses comunes, analizan juntos sus problemas, y ponen 

en común sus recursos para resolverlos, podemos afirmar seguramente que ahí existe una 

comunidad” (Neto y García, 1987, p. 9). 

Los autores afirman que existe una relación entre los sujetos de una comunidad y las 

formas de organización ya que “comparten en un espacio una preocupación por encontrar 

soluciones a problemas sentidos como comunes, las distintas modalidades con las que los 

sujetos establezcan sus vínculos de pertenencia darán matices a los lazos entre la comunidad y 

cada establecimiento” (Frigerio et al., 1992, p.97).  

También, señalan que existen dos factores que imponen la articulación de carácter 

abierto o cerrado. Por una parte, las organizaciones y la comunidad, por el otro, el tratamiento 

del concepto de participación (Frigerio et al., 1992).  

En tercer lugar, la participación, entendida como:  

El compromiso que asume un sujeto social, un grupo, una institución o una comunidad en una 
acción determinada. Se constituye en un derecho a través del cual se logran mayores niveles 
de autonomía y libertad, que conllevan a la autorrealización del sujeto social (Córdoba, 2010, 
p.35).  

Por su parte, Montero (1996, p.1) manifiesta que la participación y la comunidad o lo 

comunitario, están estrechamente vinculados donde “el participante construye y modifica al 

objeto o hecho en el cual participa, y por el hecho de hacerlo, es también transformado”. Por 

lo que, establece tres connotaciones para el verbo participar: 

a) Ejecutar o estar involucrado/a en algún acto o fenómeno de carácter social, en el cual 
otras personas están presentes de la misma manera (cursos, fiestas, reuniones, 
asambleas). 

b) Compartir con otras personas determinadas circunstancias y emociones. 
c) Hacer partícipes a terceros de hechos o acontecimientos. Es decir, informarles o de 

alguna manera introducirlos en alguna forma de conocimiento o acción que emana de la 
fuente informadora. 

En cuanto a los niveles y formas de la participación, Frigerio et al. (1992) distinguen 

cinco tipos de niveles de participación activa o directa, entre ellas: informativo, consultivo, 

decisorio, ejecutivo y evaluativo. Las mismas son: 

a) El nivel informativo no implica ninguna acción ni influencia del individuo. Ésta, se limita 
a estar informado, o sea conocer, y estar capacitado para hablar de los acontecimientos 
que se suceden en la escena de lo público. 

b) En el nivel consultivo, se requiere a los individuos o grupos su opinión respecto de la 
conveniencia o no de tomar cierta medida (…) influye y condiciona las decisiones, pero 
no las determina (…) 
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c) En el nivel decisorio, los individuos participan como miembros plenos en los procesos de 
toma de decisiones. 

d) En el nivel ejecutivo, los individuos operan sobre la realidad mediante la concreción o 
ejecución de las decisiones previamente tomadas. 

e) En el nivel evaluativo, implica participar a partir de evaluar y verificar lo realizado por 
otro (Frigerio et al., 1992, p.105-106). 

 

 

Dimensión Religiosa 

En esta manifestación religiosa-cultural predominan una gran variedad de ritualidades 

con sus distintos momentos (previo, durante y posterior), y una multiplicidad de símbolos e 

imágenes religiosas y/ o peregrinas. Colombres (1997, p.52) define el rito como: 

Una actividad motriz más o menos institucionalizada, reglamentada, que tiende casi siempre 
al logro de una determinada función de carácter sagrado, bélico, político, sexual, o de otra 
naturaleza (…) aunque el rito suele realizarse con elementos (máscaras, indumentarias 
especiales, instrumentos musicales, alucinógenos, palabras), lo fundamental en él está 
conformado por la expresión corporal, por el gesto y el movimiento. 

Entonces, estas ritualidades logran adquirir la forma de la peregrinación que tiene lugar 

en el mes de abril de cada año en el territorio de la provincia para demostrar la fe de su 

población. En la misma, participan personas devotas y no devotas a la religión católica cuya fe 

y/o creencias transciende las esferas políticas, económicas, religiosas, sociales y culturales. 

Flores (2011) menciona que con el correr del tiempo el término peregrino fue 

restringiendo su significado para referirse a aquellos sujetos que, inducidos por la fe, 

marchaban a Santiago de Compostela, mientras que se usaba el de romeros para nombrar a 

aquellos que tenían a la ciudad de Roma como destino final de su marcha, y como palmeros a 

los que se dirigían a Jerusalén (Porcal Gonzalo, 2006). Entre los siglos XII al XIV, las 

peregrinaciones se habían convertido en un amplio fenómeno practicable y sistematizado, 

“apoyado por una industria creciente de redes de hospedaje para viajantes, mantenidas por 

religiosos y por manuales de indulgencia, producidos en masa. Esas peregrinaciones incluían 

frecuentemente una mezcla de devociones religiosas, cultura y placer” (Urry, 1996, citado por 

Flores, 2011, p. 75). 

Por otro lado, se puede entender a la peregrinación como aquellas “manifestaciones 

colectivas” (Barelli y Nicoletti, 2014) de distintos grupos sociales en las que reconstruyen un 

escenario simbólico donde se predican la fe, las creencias, devociones, prácticas, etc. 

generando una re-significación en lo local o regional. Para Carballo (2012, s.p.) “estos 

movimientos sociales, son un fenómeno que se reproduce en otras partes del país, y que 
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adquiere diferentes particularidades, aunque el patrón de modalidad católica o a modo católico 

se repita”. 
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Metodología 

 

El abordaje de la presente investigación, corresponde a la perspectiva cualitativa, por 

lo que, se pretendió analizar los sentidos y las prácticas de gestión desde las dimensiones 

organizacional, comunitaria, administrativa y religiosa que el grupo de la Comisión de 

Peregrinos de la localidad de Paso de la Patria realiza para llevar a cabo la Peregrinación hacia 

la localidad de Itatí. Estas prácticas y ritualidades no sólo persisten en el tiempo, sino que 

también, trascienden más allá de las decisiones personales como colectivas lo que puede 

permitir de esta manera, movilizar y/o incentivar al peregrino para que se pueda realizar esta 

peregrinación. 

Para este trabajo, se tomó como método la etnografía por medio de distintas técnicas 

para recolectar los datos como la observación participante, entrevistas en profundidad, revisión 

de documentos y fotografías del grupo de la Comisión de Peregrinos de Paso de la Patria que 

lleva a cabo la gestión de la peregrinación de este pueblo. Luego, se procedió a desgrabar las 

entrevistas, sistematizar la información recolectada para luego categorizarla para su posterior 

análisis. 

En relación a la concepción de este término, la etnografía posee una triple acepción de 

enfoque, método y texto (Guber, 2011, p.16). Es por ello que las etnografías “no sólo reportan 

el objeto empírico de investigación -un pueblo, una cultura, una sociedad— sino que 

constituyen la interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó" (Jacobson, 

1991, como se citó en Guber, 2011, p.6). Por un lado, para este método de investigación una 

de las técnicas, fue la entrevista. Esta última es: 

Una situación cara a cara donde se encuentran distintas reflexividades, pero, también, donde 
se produce una nueva reflexividad (…) la entrevista etnográfica requiere un alto grado de 
flexibilidad que se manifiesta en estrategias para descubrir las preguntas idóneas y prepararse 
para identificar los contextos en virtud de los cuales las respuestas cobran sentido (Guber 
2011, p.69-78).   

Por el otro, la expresión observación participante se ha utilizado “en la literatura 

sociológica y antropológica para designar una estrategia metodológica compuesta por una serie 

de técnicas de obtención y análisis de datos, entre las que se incluye la observación y 

participación directa” (Valles, 2000, p. 146). Por ello, esta técnica consiste en: 

Dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en 
torno del investigador, y participar en una o varias actividades de la población. Hablamos de 
"participar" en el sentido de "desempeñarse como lo hacen los nativos"; de aprender a realizar 
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ciertas actividades y a comportarse como uno más. La "participación" pone el énfasis en la 
experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a "estar adentro" de la sociedad 
estudiada (Guber, 2011, p.52). 

De esta manera, esta técnica no sólo permite detectar las diversas situaciones que 

manifiestan y generan las realidades cotidianas de los sujetos, sino que también, permite 

“recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se observa para participar, 

esto es, que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso 

de conocimiento social” (Guber, 2011, p.62). 

Dentro de este marco, se consideraron las dimensiones y categorías referentes a modos 
de:  

 

Gráfico 2: Dimensiones y categorías 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La población estuvo constituida por aquellas personas que integren la Comisión de 

Peregrinos de la Villa Turística de Paso de la Patria. Algunos miembros de la Comisión, han 

sido informantes claves para la investigación. En este sentido, se consideraron que los mismos 

cuenten con: una trayectoria clave en la organización, una participación activa en la misma, un 

conocimiento de la historia de la peregrinación, en general, y de la Comisión, en particular, y 

disposición para brindar la información. 

Organizacional

Se tuvo en cuenta la 
distribución de tareas que 

llevan a cabo, 
organigrama de roles y 
funciones, los espacios 

edilicios para la 
realización de reuniones.

Administrativa

Estrategias que se llevan 
a cabo, para los procesos 
de la toma de decisiones. 

Recursos financieros, 
normativas, gestión de 

planificaciones.

Comunitaria

Se tuvo en cuenta el 
grado de participación de 
los sujetos en la toma de 
decisiones, los niveles de 
participación, realización 

de actividades y/o 
acciones que desarrollan 
de manera conjunta para 

llevar a cabo la gestión de 
las vinculaciones.

Religiosa

Se tomaron las relaciones 
interpersonales de los 

sujetos de la asociación, 
los sentidos que los 

actores de la comisión  le 
atribuyen a la 

peregrinación, los 
motivos y/o incentivos 

para que los actores 
logren involucrase en 

estas organizaciones y las 
consecuencias en las 

prácticas.
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Por lo que, independientemente de los tópicos identificados a priori, del análisis de los 

registros se consideró la construcción de categorías emergentes, que en relación con las 

precedentes permitan integrar la información recolectada. 

De esta manera, las técnicas propuestas intentaron recabar información que muestre 

algunas cuestiones sustantivas en relación con los objetivos de investigación. Así, las 

entrevistas dieron cuenta de las perspectivas de los actores. En este sentido, lo recabado ahondó 

en los distintos actores de la asociación intentando captar sus sentidos, alcances, intereses, 

metas, y necesidades.  

Por su parte, las observaciones persiguieron la finalidad de poder introducirse en el 

campo en pos de comprender las distintas gestiones que realizan los miembros de la Comisión 

de Peregrinos. Del mismo modo, el análisis de los documentos buscó reconocer lo que 

establecen las normativas y/o decretos que dan lugar a la realización de la peregrinación, 

aquellos registros históricos, material periodístico, entre otros. 

Contexto espacial 

La Provincia de Corrientes, perteneciente a la región del Nordeste argentino, limita al 

oeste y norte con el río Paraná que la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay, al noreste con 

Misiones, al este con el río Uruguay que la separa de Brasil y Uruguay y al sur con Entre Ríos 

La misma, se divide en 25 departamentos, dotado de poderes políticos y administrativos y tiene 

una población de casi 1.000.000 de habitantes. La capital de Corrientes fue fundada el 3 de 

abril de 1588 por Juan Torres de Vera y Aragón con el auxilio de Alonso de Vera y Aragón, 

llamado el Tupí, y Hernando Arias de Saavedra-Hernandarias En esta provincia predomina una 

fuerte presencia guaranítica, desde la época prehispánica, cuando estaba habitada por varias 

tribus como los káingang, charrúas y guaraníes. Tras el legado cultural de estas raíces 

guaraníticas, en el año 2014 el gobierno correntino declaró el idioma guaraní como idioma 

oficial de la provincia junto con el castellano. 

La zona correntina se caracteriza por su suelo llano con leves ondulaciones de arena 

rojiza, rodeadas de bañados, esteros y pantanos a lo que se suman el terreno arcilloso y el perfil 

con escasa pendiente que retienen las aguas pluviales, destinado a la ganadería. Gracias a la 

presencia de lomadas, en casi toda la superficie de Corrientes la agricultura masiva se ve 

favorecida, caracterizándose la zona por la gran producción de cítricos, hortalizas y tabaco, 

entre otros productos. 

En relación a sus prácticas culturales, pueden mencionarse las distintas celebraciones, 

festividades, peregrinaciones, promesas, cultos, curanderismos, devociones, características de 
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la correntinidad. Entre ellas: el Carnaval, el Festival del Chamamé, fiestas patronales, cultos, 

festividades, peregrinaciones hacia a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, y otras distintas 

fiestas nacionales distribuidas por los 25 departamentos de la provincia. 

La cultura correntina, posee una fuerte carga simbólica en el campo religioso desde su 

fundación, característica de una profunda tradición religiosa expresada en los rituales y las 

prácticas culturales como las celebraciones, festividades, peregrinaciones, promesas, cultos, 

curanderismos, devociones, entre otras, que la caracteriza. Esto, puede deberse a los contenidos 

y mandatos religiosos existentes en dicha provincia. Entre ellas, se pueden mencionar a 

aquellas religiones como la católica con la Virgen de Itatí y a aquellos cultos emergentes como 

el del Gauchito Gil, San la Muerte, entre otros. 

En el caso de la localidad de Paso de la Patria, ubicada en el nordeste de la provincia 

de Corrientes, a 37 kilómetros de la ciudad capital, está sujeta a una fuerte carga simbólica de 

una profunda tradición religiosa-popular en la que se expresan, mediante actos de fe, sus 

creencias, promesas, devociones, costumbres, tradiciones, agradecimientos, etc. referidas a 

aquellas prácticas culturales, religiosas y turísticas que son inherentes al pueblo paseño. 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de Paso de la Patria 
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Fuente: Portal Turístico Provincial de Corrientes (2020). 

 

En relación a su fundación, realizaré una breve reseña histórica. La misma, es una 

recopilación de fuentes secundarias, revistas y/o folletos, brindados por la Dirección de 

Turismo, Cultura y Deporte de la localidad de Paso de la Patria. Cabe destacar que, se ha 

extraído en palabras textuales la mayoría de sus discursos históricos. 

La historia de Paso de la Patria comienza a relatarse cuando el Cabildo de Corrientes 

encomienda al Procurador de la ciudad, Francisco de Quevedo, hallar un paso para la rápida 

comunicación con el destacamento de Curupaití, hacia 1775. Por lo que, en 1782, se fundó 

Paso del Rey, que en primer lugar fue un destacamento, para luego convertirse en un fuerte. 

En 1812, Paso de la Patria aparece nombrado en documentos oficiales, pero debido a 

pérdidas económicas, al año siguiente el pueblo es arrendado a Manuel Antonio Corrales. 

Luego de 20 años aproximadamente, Paraguay y Corrientes firman un tratado para el comercio 

terrestre, siendo el paso de ganado su principal fuente de ingreso.  

Durante el año 1866, suceso de la Guerra de la Triple Alianza, se formó el Cuartel 

General en Concordia, por orden del General Mitre, quien se traslada a Ensenadas, soportando 

ataques del ejército paraguayo. Allí, el General Mitre, jefe del Ejército patriota se estableció y 

realizó el cruce de sus tropas para invadir el territorio paraguayo por “Paso de la Patria” debido 

a que era una ubicación estratégica. 

El 19 de noviembre de 1872, la Cámara de Representantes de la provincia de Corrientes 

erige, con fuerza de ley, el pueblo ubicado a la margen izquierda del río Paraná con el nombre 

de Paso de la Patria. 

Una de sus prácticas más populares, de índole tradicional y masiva de la provincia 

correntina, refiere a la Peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Sra. de Itatí, en la que 

tradicionalmente convoca y reúne cada año a miles de personas de distintos puntos del país, 

manifestando estas prácticas y experiencias populares. Por lo que, no sólo persisten en el 

tiempo, sino que también, son transmitidos de generación en generación. 

Actualmente, Paso de la Patria es el centro turístico preferido de los habitantes de 

Corrientes y de Resistencia por sus extensas playas. También es famosa por la pesca del dorado. 
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Contexto temporal 

Historia de la Peregrinación 

 

Figura 2: Ubicación geográfica de los tres Pueblos a Itatí 

 

 Santa Ana de los Guácaras 
 Paso de la Patria 
 San Cosme 
 Itatí 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, constituye una de las 

manifestaciones religiosas-culturales más destacada y masiva de la provincia. La misma, es 

llevada a cabo por tres pueblos del interior de la provincia de Corrientes cada año en el mes de 

abril: Santa Ana de los Guácaras, Paso de la Patria y San Cosme.  

Según las publicaciones realizadas por el diario digital de noticias Itateñas, sus 

principios se remontan al año 1900, donde se produjo en la Iglesia de la Cruz de los Milagros 

de la provincia de Corrientes, el acto de Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí con la 

participación de diversas comunidades. Por lo que, “el 23 de abril de 1918 monseñor Luis 
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María Niella proclamó a la Virgen de Itatí como Patrona y Protectora de Corrientes” (Noticias 

Itateñas, 2019, s.p.). A partir de esa proclamación las cuatro localidades de San Luis del Palmar, 

Santa Ana de los Guácaras, San Cosme y Paso de la Patria, entre otros, han caminado por varios 

años hasta Itatí para celebrar cada año este acontecimiento.  

En la década del 60, durante una de las peregrinaciones había surgido un conflicto entre 

dos familias peregrinas, donde dos personas habían perdido la vida. Según comentan los 

peregrinos que han vivenciado aquel trágico suceso, había sido por controversias políticas. En 

ese momento, el primer arzobispo de Corrientes, citado por Padre Epifanio Barrios, “ordenó 

que se dividiera esta peregrinación luego del enfrentamiento entre una familia de apellido 

Galarza de San Luis del Palmar y la familia Toledo de San Cosme, que tenían por entonces 

diferencias políticas" (Noticias Itateñas, 2011, s.p.). 

Para complementar la historia de la peregrinación, se expresarán algunos de los 

fragmentos del trabajo de campo realizado en el año 2019, como así también, algunos 

fragmentos de la entrevista realizada a una peregrina paseña apodada “Doña Coca” durante la 

peregrinación 119º. 

Según testimonios de Doña Coca: 

Mis abuelos decían que en el año 1920 ya peregrinaban. Entonces decían que no había rutas, 
que venían por el campo, que era camino de tierra así callejón. Amanecían en el camino de 
ensenadita para llegar a Itatí. Después seguían a caballo y en carro. 

Bueno, eso me comentaban que empezaron juntos, pero después se abrieron, decían, según mis 
abuelos que hubo problemas, no sé si se pelaron o qué, pero se apartaron entonces y nosotros 
peregrinamos los dos lo mismo viste (haciendo alusión a su esposo) porque vinimos en julio 
también, pero en julio venimos y nos vamos (Doña Coca, comunicación personal, 23 de abril 
de 2019). 

Desde aquel episodio, la peregrinación de estos pueblos, se ha fragmentado en dos 

momentos. Por un lado, la que encabeza "San Luisito", que cada 13 de julio de todos los años 

peregrina hacia Itatí para conmemorar la Coronación Pontificia de la Virgen. Mientras que, por 

el otro lado, las comunidades de Santa Ana de los Guácaras, Paso de la Patria y San Cosme se 

congregan para celebrar el 23 de abril la proclamación de la Virgen de Itatí como Patrona y 

Protectora de la Diócesis de Corrientes. 

Esta tesina, tuvo como epicentro a la localidad de Paso de la Patria. Quienes llevan a 

cabo la organización de esta manifestación, son un grupo personas pertenecientes a la 

“Comisión de Peregrinos de la Villa Turística”. La que no sólo realiza los preparativos para 

que suceda este fenómeno religioso-cultural, sino que, a su vez, logran conformar y articular a 

través de un proceso de permanente relación, participación, y comunicación con otros actores 
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locales, interlocales y de la provincia. Además, cuentan con la participación plena de los 

peregrinos del pueblo para llevar a cabo esta peregrinación. 

En esta tradición peregrina, Doña Coca mencionaba: 

Continuaron mis padres, nosotros continuamos. Ahora siguen los hijos, los nietos y así toda la 
familia. Y parábamos y alquilábamos una pieza con una casa con mi tío. Nosotros éramos más 
o menos diez u once. Ellos eran diez hermanos y los padres doce y todos juntos compartíamos 
el almuerzo. (…) mi papá traía el catre porque él no quería dormir en el piso (risas) y después 
compraban 20 kilos de carne al mediodía y 15 a la noche. Para todos hacían un asado a la 
olla, se compartía. Los otros compraban otra cosa y así. Pero, era un medio familión. Además 
de mis primos venían los amigos también. Y nosotros no porque como soy yo la mayor todavía 
los otros eran chicos. Cuando yo me fui, cuando me casé, si ahí ya los muchachos ya empezaron 
a traer a sus amigos, pero siempre seguimos esa tradición de juntarnos todos en familia, con 
amigos el compartir es lindo porque uno se enchamiga con la gente así en estos momentos. 
Uno pasa lindo acompañamos a la Virgen pidiendo, agradeciendo y pidiendo por la fe de uno 
(Doña Coca, comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

Otra de las tradiciones que tiene el pueblo peregrino que hacen a la historia de la 

peregrinación, es la fecha para la realización de la peregrinación. La misma, es llevada a cabo 

cada 20 de abril de cada año. Para el pueblo paseño, esta fecha es la actividad en la que más 

asiste y celebra. Pero, en el año 2019, esta situación ha cambiado ya que la fecha había 

coincidido con la Semana Santa. Aun así, no ha sido un impedimento para la comunidad 

peregrina, ya que años anteriores había ocurrido lo mismo. 

Durante la entrevista a Doña Coca, tuve la oportunidad de preguntarle sobre esta 

problemática que manifestaban la mayoría de los peregrinos en torno a la fecha de salida de la 

peregrinación. Doña Coca decía: 

No sé, yo cuando fui chica una vez cambiaron cuando no sé si era por la inundación o por la 
semana santa que venimos en mayo, yo me acuerdo que se hizo la procesión el 13 de mayo acá 
en Itatí, pero no recuerdo si habré tenido diez o doce años por ahí y (..) para nosotros era 
diferente ya pasar la fecha, pero siempre 119 años de peregrinación ya del 20 de abril y se 
agregaron los del Kilómetro 20 ya hace unos años (Doña Coca, comunicación personal, 23 de 
abril de 2019). 

En vísperas de la peregrinación 119º, habían emitido el siguiente comunicado en 

relación a la fecha de salida hacia la Basílica de Itatí: 
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Figura 3: Comunicado oficial sobre la 119a Peregrinación a Itatí 

 

Nota: En la imagen fueron suprimidos los apellidos de los actores involucrados. 

Fuente: Grupo de trabajo Peregrinos “Parroquia Inmaculada Concepción” (2019). 

 

Cronología de la Peregrinación 

Con respecto a la cronología de la peregrinación, describiré lo sucedido en la 

peregrinación 119º del año 2019 con fotografías de cada momento, particularmente referida a 

la localidad de Paso de la Patria. La misma, ha sido relevada a través del trabajo de campo que 

se ha realizado en ese mismo año. 

Por tradición, debido a cuestiones de distancia, en primer lugar, en el transcurso de la 

mañana inicia esta peregrinación la localidad de Santa Ana de los Guácaras. En segundo lugar, 

alrededor de las 14, luego de la bendición del Padre, continúa la localidad de Paso de la Patria, 

cuyo lugar de concentración es en el templo parroquial.  
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Figura 4: Concentración de Peregrinos en la Iglesia de Paso de la Patria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el trayecto, cada comunidad realiza una parada de descanso. Los peregrinos paseños 

realizan su primera parada tradicional en la casa de Norma Roda, quien tradicionalmente ofrece 

su hogar para que los peregrinos puedan descansar y continuar con la peregrinación. Asimismo, 

cada comunidad ofrece dotaciones de agua para todos los peregrinos sin distinción social, 

política cultural y económica. A su vez, disponen de un carro de sonido para todo el camino, 

donde escuchan todas las variedades de canciones tanto cristianas como cumbias, chamamé, 

entre otros. 

Figura 5: Primera parada tradicional: La Casa de Norma 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Los peregrinos paseños, llegan a la localidad de San Cosme alrededor de las 18, donde 

son recibidos por la comunidad peregrina local. Al llegar, realizan una vuelta simbólica 

alrededor de la plaza principal del pueblo y luego, finalizan en la Iglesia, donde el Padre los 

recibe con una misa. 

Una vez que finalizan la misa, los peregrinos comienzan a organizarse para buscar sus 

lugares para descansar, por lo que, la mayoría de la gente se queda y otras regresan a sus 

hogares para continuar al día siguiente con la caminata de los tres pueblos. Mientras tanto, en 

el caso de la Comisión de Paso de la Patria, comienzan a preparar la cena para los peregrinos 

al costado de la Iglesia de San Cosme.  

Figura 6: Comisión de Peregrinos de Paso de la Patria en los preparativos para la cena 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al día siguiente, a las 6 de la mañana, retoman camino las comunidades de San Cosme 

y Paso de la Patria, ya que los peregrinos de Santa Ana de los Guácaras descansaron kilómetros 

más adelante, pero se reencontrarán en aquel punto.  Según lo programado, se estima el 

desayuno para las 8 en la Capilla Virgen del Rosario. Allí, cada comunidad prepara el desayuno 

para los peregrinos de las distintas comunidades. 



33 
 

Figura 7: Desayuno Peregrino en la Capilla Virgen del Rosario 

                           

Fuente: Elaboración propia. 

A las 9 retoman sus lugares y se dirigen hacia el encuentro con Santa Ana de los 

Guácaras. En el encuentro, realizan un saludo entre las tres comunidades y continúan la 

peregrinación hasta la entrada de Ramada Paso, lugar en donde se realizará el almuerzo. 

Durante todo el transcurso de la caminata, las distintas comunidades ofrecen dotaciones 

de agua, músicas, asistencias médicas y de seguridad. También, hay un carro ambulante de 

bebidas alcohólicas. 

Los peregrinos llegan alrededor de las 13, dejan sus santos al costado de la ruta y 

comienzan a desconcentrarse en los costados de las banquinas, donde algunos van en búsqueda 

de la comida y otros ya llevan preparadas sus comidas típicas. Luego de almorzar, juntan todos 

los servicios y se dirigen a Itatí. Pero, antes del tramo final, un Diácono bendice el resto del 

trecho que les queda. 
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Figura 8: Descanso en la Capilla Virgen del Rosario 

  
Fuente: Elaboración propia. 

La llegada a Itatí de los tres pueblos, está prevista para las 17 donde participarán de la 

misa a las 19. Luego, se reza el rosario en la Casa del Promesero y a las 21 se realiza la cena 

en las distintas congregaciones, la más conocida es la casa del Promesero, donde se encuentran 

las Comisiones de Paso de la Patria y Santa Ana de los Guácaras. Mientras que la Comisión de 

San Cosme, se encuentra en un camping alejado de la Casa del Promesero. 

Figura 9: Casa del Promesero de la localidad de Itatí 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al día siguiente, los peregrinos realizan un descanso donde llevan a cabo diversas 

actividades en familia, visitan ferias artesanales, comerciales y gastronómicas que se 

encuentran alrededor de la Basílica.  

En cuanto al almuerzo y cena, las congregaciones de Santa Ana de los Guácaras y Paso 

de la Patria, tienen lugar en la Casa del Promesero, donde peregrinos deben asistir con sus 

tapers para retirar la comida que ofrece cada Comisión. 

El último día, a las 10, se realiza una procesión y luego la misa, tras lo cual compartirán 

el almuerzo en la Casa del Promesero. Durante el transcurso del día, continúan las actividades 

artísticas y culturales.  

Alrededor de las 20:30 realizan una misa, luego como parte de la costumbre de esta 

peregrinación, se lleva a cabo una celebración a partir de las 21 donde participan conjuntos 

musicales de la región, culminando con el saludo a la imagen de la Virgen a las 00. 

Al día siguiente, parten nuevamente a sus hogares con las mismas paradas de descanso 

y almuerzo. En este tramo de regreso, según comentarios de los miembros de la Comisión, 

suele reducirse la cantidad de peregrinos. 

Cuando llegan a la entrada de San Cosme, los tres pueblos realizan un rezo y un saludo 

de despedida. Allí, todos los peregrinos se posicionan alrededor de los santos sancosmeños 

para el rezo.  

Figura 10: Despedida a San Cosme 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Luego del rezo y la despedida, la comunidad de San Cosme ingresa a su pueblo y el 

resto continua su caminata. Después, continúan su recorrido los pueblos de Paso de la Patria y 

Santa Ana de los Guácaras hasta el Boquerón, siendo la última despedida de los dos pueblos. 

Alrededor de las 16, llegan al Boquerón. Allí, a los peregrinos paseños aún le quedaban 10 

kilómetros para llegar al pueblo. 

Joselo me comentaba que en el primer día de peregrinación asiste mucha gente, pero, a 

la vuelta sólo muy pocos regresaban. ¿A qué se debe esta ausencia del peregrino? ¿Hasta dónde 

llega la fe? ¿En qué consisten las promesas? En esta ocasión, como se observa en las fotografías 

de la comunidad paseña, han sido muy pocas personas quienes han ido y regresado con la 

Virgen. 

Figura 11: El regreso 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que los peregrinos han pasado el Boquerón, se dirigen hacia el último 

descanso, la casa de Norma Roda. 
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Figura 12: Casa de Norma Roda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el trascurso del trayecto, como es la costumbre y la tradición del pueblo paseño, el 

resto del pueblo que se ha quedado, los recibe en la plaza principal “Federico Leoir” con 

banderas, sirenas y fuegos artificiales. 

Antes de llegar a la Iglesia, existe un ritual en el que la comunidad paseña realiza de 

manera tradicional desde hace 118º años en la plaza principal. El mismo consiste en que el niño 

Jesús sale de la Iglesia en búsqueda de su madre María y la espera en la plaza principal junto 

con las personas reunidas. Allí, se encuentran dos banderas de color blanco y amarillo donde 

se arrodillan y realizan un movimiento ascendente y descendente de ambos lados. Luego, de 

este saludo se dirigen todos juntos hasta la Iglesia donde el Padre los recibe. 

Finalmente, alrededor de las 18:20 llegan los peregrinos, exhaustos, adoloridos y felices 

de haber podido llegar a destino. Allí, el abanderado se dirige hacia ellos, mientras se aplaude, 

realiza los tres saludos y continúa la peregrinación hasta la Iglesia. 

A modo de síntesis, se expondrá el informe del cronograma publicado por el 

Departamento de Prensa del Municipio, gracias a la información brindada por la Comisión de 

Peregrinos de Paso de la Patria, que ha difundido el Cronograma de Actividades de los 

Peregrinos de Paso de la Patria para la 119° Peregrinación de Los Tres Pueblos a Itatí. El 

mismo, es el siguiente: 
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Figura 13: Cronograma de la Peregrinación 119º 

 

Fuente: Gauto (2019). 

Entrada, permanencia y salida del campo 

La primera experiencia de trabajo de campo tuvo lugar los primeros días de diciembre 

del año 2018, cuando le escribí un mensaje a Claudia, una de las integrantes de la Comisión de 

Peregrinos de Paso de la Patria.  

A través del primer encuentro, gracias a la ayuda de uno de los integrantes de la 

Comisión he podido detectar cómo estaba compuesta la misma y observar algunos 
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movimientos y/o gestiones que realizaban. La Comisión estaba compuesta por cinco miembros: 

Mirta Martínez; Claudia Pereno; Javier Fernández apodado como Bocha, José González 

apodado como Joselo y, por último, Ulises Gauto8.   

De aquí en adelante, denominaré a los miembros de la Comisión de Peregrinos por sus 

apodos, ya que entre ellos establecen un código de comunicación más a fin con sus respectivos 

sobrenombres. 

La primera semana de diciembre tiene un significado para los integrantes de la 

Comisión y para toda la comunidad religiosa y no religiosa, ya que tiene como escenario “la 

novena de la Virgen Inmaculada Concepción de María” culminando el día 8 de diciembre con 

el día de la Virgen. Allí, se realizan actividades culturales y religiosas durante la semana. 

En ese primer encuentro que he tenido con los miembros de la Comisión, se 

encontraban realizando una feria de platos para recaudar fondos para la Iglesia. Allí, he podido 

conocer y conversar con los cincos miembros, y he colaborado durante la feria de platos. 

En este primer encuentro, he atravesado por distintas emociones ya que era la primera 

vez que tenía contacto directo con ellos. 

Luego, durante esa semana me convocaron nuevamente para que los ayudara con la 

cantina de la Iglesia, siendo el segundo encuentro. Durante la primera semana de diciembre, 

las diferentes personas y/o grupos que formaban parte de la organización para la Iglesia, se 

asignaban cada día durante los primeros siete días de diciembre, las actividades que debía 

realizar cada grupo que se encontraba asociado a la Iglesia. 

Terminando con esas actividades, durante todo el verano he estado a la espera ante 

cualquier novedad que tuviera de los miembros de la comisión.  

Estando en el mes de febrero del año 2019, Mirta me había llamado para que los ayude 

a cobrar las entradas de los corsos el día 23 de ese mes. Todo lo recaudado correspondería para 

la Comisión. En este evento, alternaban el mismo circuito que en diciembre donde a cada grupo 

le correspondería cobrar un día de corsos.  

Durante las primeras semanas de marzo, se encontraban ofreciendo las remeras 

peregrinas. La mayoría de los miembros realizaba publicaciones por medio de sus WhatsApp 

privados para la venta de las remeras. A su vez, existían otras competencias comerciales que 

también realizaban ventas de remeras peregrinas. 

                                                           
8 Todos los nombres de los miembros de la Comisión son ficticios para preservar y/o proteger las identidades de 
los mismos. 
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El día 31 de marzo, me habían citado para colaborar con la venta de pollos a la parrilla 

junto con los miembros de la Comisión. Se encontraban todos a excepción de Claudia, debido 

que la venta iba a realizarse la semana anterior, por lo que, ese día ya tenía un compromiso. 

También, se encontraba Pedro, quién fue contratado en la sección de la cocina para asar el 

pollo, y la señora Alicia, que ha colaborado como ayudante. Esa mañana, nos encontrábamos 

en la casa de Bocha ya que el tiempo se encontraba inestable. 

En el transcurso de la venta, iba preguntando cuestiones sobre la peregrinación, por 

ejemplo, la salida hacia Itatí y todo lo que ello implicaba. Allí, pude notar un descontento por 

parte de los miembros con la fecha de salida, debido a que coincidía con la Semana Santa y 

con el 25º Torneo Apertura Pesca del Dorado con devolución. En ese momento todos se rieron 

y dijeron que se iba a hacer igual la peregrinación sin importar la fecha que fuese el día 20. A 

este manifiesto, Mirta dice:  

En el 2011 ya se cambió porque hubo conflictos con la fecha y desde el 2011 se sale los 20 de 
abril. Este año se sale el sábado 20 a las 14. Ahora ya se tienen decretos de los días. San Cosme 
es la encargada como cabecera de realizar las notas para el Gobernador de Corrientes. El 
padre nos envía por links y fotos de los decretos (Mirta, comunicación personal, 23 de abril de 
2019). 

También, agregó que este año (2019), sólo le dieron 2 días de asueto. A esto, Ulises se 

ríe y dice: “yo igual voy a faltar a clases en la facu y me voy igual a la peregrinación hasta que 

termine”. A su vez, Mirta agrega: “este año nos toca peinarle, vestirle a la Virgen para la 

peregrinación”. Desde mi poca experiencia y conocimiento con esta práctica religiosa, 

desconocía que se le preparaba a la Virgen para peregrinar. 

Luego, llegaron Don Ignacio y Doña Pipo, una pareja adulta muy querida y conocida 

en el pueblo, quienes eran suegros de Bocha. Comenzaron a conversar con los miembros sobre 

el tiempo, la venta y otras cuestiones. Ellos también, ayudaban con la difusión y compra de los 

pollos. A todo esto, había dejado de llover y Mirta dijo: “No llegó a llover. Nos ayudó la 

virgencita”. 

A medida que iba llegando gente, los mismos miembros me sugerían posibles personas 

que eran peregrinos antiguos o que siempre estaban colaborando con la Comisión, para que les 

hiciera preguntas sobre la peregrinación. Esto me demostró un apoyo por parte de ellos al 

aportar a mi trabajo de investigación. Varias personas peregrinas no tuvieron problemas en 

colaborar conmigo. 



41 
 

Mientras ayudaba en repartir las tortas parrillas a la gente, Joselo hablaba sobre la 

carrera de caballos que estaba organización en el hípico9 para el día 7 de abril de 2019, para 

recaudar fondos para los gastos de la peregrinación. Como no tenía conocimiento en carreras, 

le he preguntado a Joselo, en qué consistía la carrera a cuadreras a lo que me responde que eran 

carreras de a dos. Asimismo, estaban debatiendo sobre el precio que se iba a cobrar la entrada 

ese día, la misma rondaba entre los $100 o $150. Por lo que, le pregunté nuevamente cómo 

hace para hacer esta carrera y me dice que es amigo de la encargada del hípico, Estela, lo que 

le facilita poder hacer el beneficio. 

Ya nos encontrábamos en el mes de abril, la recta final. Como una de las estrategias 

que he tenido en mente para estar más cerca de la Comisión y que pudieran notar mi interés y 

de esa manera generar confianza en ellos, ha sido en parte seguir las publicaciones que 

realizaban y también, asistir a misa toda la semana santa. 

Si bien faltaba una semana para la peregrinación, me invadían sentimientos positivos y 

negativos porque sería la primera vez que iba a peregrinar hacia la localidad de Itatí; y, además, 

me sentía nerviosa porque también sería mi primera experiencia en el campo como 

investigadora. 

El día viernes 12 de abril, se realizó una reunión en el municipio para debatir y 

coordinar sobre la seguridad del Torneo Apertura de Pesca del Dorado Nº 25 (con devolución) 

y la 119º Peregrinación de los Tres Pueblos: Paso de la Patria, Santa Ana y San Cosme hacia 

la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, que han coincidido en fecha de semana santa. En la 

misma, se encontraban presentes el Intendente Guillermo Osnaghi, representantes de 

Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia, Hospital Eduardo 

Cicconetti, Dirección de Tránsito Municipal y algunos concejales. 

Al día siguiente, me comuniqué con Joselo para encargar una remera de peregrinos, ya 

que él y su familia estaban encargados de tomar los pedidos. Esto lo hice, como otra estrategia 

para poder insertarme un poco más en el ambiente de ellos. 

En la mañana del día 15 de abril, me encontraba realizando unos trámites por el pueblo, 

cuando me dirigí a mi último recorrido: Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes 

(IOSCOR). Allí, me encontré con García quien trabaja en ese lugar. Los miembros de la 

Comisión, me habían comentado que García era uno de los colaboradores activos que tiene la 

Comisión de Peregrinos. 

                                                           
9 Cancha de carreras de caballos de Paso de la Patria, Corrientes. 
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Se dirigió hacia mí, para decirme que Joselo le había comentado sobre la investigación 

que estaba realizando. Allí, el señor comenzó con entusiasmo a comentar brevemente algunas 

anécdotas sobre la peregrinación y sobre su práctica religiosa, por lo que este año ya serían 40 

años que caminaba. También comentó que hace 20-25 años había sido el Vice-presidente de la 

Comisión, mencionó que los roles los designaban los de la Comisión y que también se 

realizaban beneficios para recaudar fondos como juego de lotería, venta de rifas, entre otros. 

Además, destacó que antes no tenían carro de sonido, que las calles eran distintas a la de hoy.  

Luego de un momento, me entregó una hoja de su trabajo con los relatos que recordaba 

de aquellos tiempos. Quedé sorprendida al ver la hoja escrita por él y el interés que demostró 

para hacerlo. Me sentí apoyada y en parte motivada debido a que en cierta manera las personas 

del pueblo que tienen relación con la peregrinación me ayudan a poder adentrarme y 

comprender el mundo religioso que esta peregrinación conlleva. 

El viernes por la noche, fui a colaborar con la Comisión de Peregrinos en el camping 

de los Docentes. Al llegar al camping, se encontraban Joselo, su esposa Graciela, Bocha y el 

Señor Insaurralde. Todavía faltaban llegar Mirta, Claudia y Ulises debido a que esa tarde, se 

estaba realizando el Vía Crusis en el pueblo. Cuando llegué, ya estaba preparada la mezcla de 

la milanesa que había hecho Graciela. Ulises había machucado los bifes. 

Mientras estábamos preparando las milanesas con Graciela, le pregunté si iría a la 

peregrinación el día de mañana, y me respondió con tristeza que no, debido a que es la única 

de la familia que quedó encargada de administrar el camping. Ella me dice “mañana cuando 

salgan voy a salir afuera a mirar y seguro voy a llorar por no poder acompañarla”. Luego, 

llegaron Claudia y Mirta para ayudar mientras que Bocha y Joselo se encontraban sentados. 

Después, junto con Claudia, Mirta y el Señor Insaurralde fuimos haciendo las milanesas. 

Mientras estábamos todos en el lugar, se acercó Felipe González junto con su esposa, 

quienes eran vecinos del barrio, a retirar algunas remeras peregrinas y aprovecharon para hablar 

con los miembros de la Comisión de Peregrinos, para ofrecer su colaboración con la 

preparación de churros para el desayuno y/o merienda durante las estadías en Itatí. La condición 

era que tenían que comprarles los materiales que necesitaban para hacer los churros. En ese 

momento, los miembros de la Comisión evaluaron entre ellos y aceptaron comprar los 

materiales.  

Tras ocurrir esto, me encontraba con Graciela realizando las milanesas. Luego, 

terminamos de empapar con el pan rallado y comenzamos a cortar a medida para los 

sándwiches. Allí, se unió a ayudar Brenda Toledo, la nuera de Joselo. 
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En ese momento, decidieron que tenían que pedirle a Carlos Ibarrola, el dueño de la 

Panadería Virgen de Itatí, los 400 panes para los sándwiches de milanesas y 4 fuentes de pan 

de leche para el desayuno del día del domingo. En total, se hicieron 400 milanesas con 200 

kilos de carne que habían donado el carnicero Livo y el señor Reynaldo. El pan rallado había 

donado el municipio. 

Una vez que terminamos de hacer las milanesas, fuimos a dejar algunas cosas en la casa 

de la mamá de Mirta. Al llegar, observé que se encontraban todas las mercaderías que habían 

sido donadas y/o compradas. 

En aquel momento, aún no obtenía mucha información de aquellas personas que habían 

donado y/o colaborado con las mercaderías. Pero, a medida que iba interactuando me enteraba 

cómo se iban organizando, por lo que, prácticamente se organizaban sobre la marcha.  

A todo esto, antes de que regresaran a sus casas, comenzaron a designar los “puestos”, 

es decir, quiénes y dónde iban a estar designados para asistir a los peregrinos.  

Luego, nos dirigimos a la casa de Bocha a preparar los bancos, caballetes, cucharones, 

mesas, ollas. Cabe aclarar que todos estos instrumentos de cocina y muebles pertenecían a 

Bocha. 

Siendo las 23, se terminaron de acomodar todas las cosas, y antes de llevar a la Virgen 

y al Niño, se les llamó a Doña Pipo y a Don Zaracho, una pareja de ancianos muy amigos de 

la familia para que despidan a los santos todos juntos. Por lo que, cuando nos encontramos 

todos en la galería, Doña Pipo comenzó a rezar a la Virgen y al niño Jesús. 

Luego del rezo, Doña Pipo se emocionó y comenzó a saludar a todos. Mirta dijo “a sus 

casas chicos, gracias por la visita”, haciendo referencia a los santos.   

Ya con la despedida a los santos, nos dirigimos hacia la Iglesia. Durante el trayecto a 

la Iglesia, le pregunté a Mirta cómo fue peregrina. Ella me respondió que se hizo peregrina por 

su hijo a los 10 años de edad. Si bien ella, acompañaba a la Virgen nunca peregrinaba hasta 

Itatí. 

 Llegamos a la Iglesia, y dejamos a los santos. Luego, observamos que llegó un delivery 

a las 23:20 a la Casa Parroquial que tenía un pedido para el cura. Allí, todos se miraron y 

quedaron en silencio debido a que el Padre había dicho que se sentía descompuesto para 

colaborar con las milanesas. Esta situación, me pareció un poco incómoda, debido a la tensión 

que se produjo entre los miembros al llegar a la Iglesia. 

Una vez que dejamos a los santos, regresamos. En el camino, seguían coordinando 

sobre los preparativos para la salida a San Cosme. Las decisiones y acciones que tomaban eran 
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muy momentáneas debido a que se notaba que iban organizándose sobre las primeras semanas 

de abril. 

Siendo las 00:15 del día 20 de abril, el tiempo seguía inestable, me encontraba 

preparando las cosas para llevar como ropas, zapatilla, botella de agua y una campera para la 

lluvia.  

Durante toda la semana, no me han llamado ni me han escrito para poder ayudarlos, 

sólo me han enviado un mensaje un día antes para preparar las milanesas. A todo esto, aún no 

me habían incluido a su grupo de WhatsApp, siendo que reiteradas veces he pedido a tres de 

los miembros (Mirta, Claudia y Joselo) que me incluyeran. 

Finalmente, llegó el día que todos los peregrinos estaban esperando. Durante la mañana, 

el tiempo se encontraba inestable con fuertes lluvias y vientos. Por lo que, estas condiciones 

climáticas no han impedido la salida de la localidad de Santa Ana de los Guácaras, ya que 

partió de todas maneras. 

Siguiendo con el cronograma de actividades, anteriormente mencionado, la localidad 

de Paso de la Patria era la siguiente en salir, a las 14 desde la casa parroquial como punto de 

“encuentro” y de partida. Coloco entre comillas ya que no todos asisten a la bendición del 

padre, sino que la mayoría de la gente, los alcanzan por el camino. 

Esa mañana, me encontraba nerviosa y ansiosa, debido a que no sabía que iba a pasar, 

por lo que, me invadía un temor de no poder recolectar u observar con exactitud en el campo. 

Además, era la primera vez que iba a asistir a esta tradición religiosa cultural de la localidad. 

Una vez que escampó, aproveché y salí junto con mi hermana, quien me acercó en su 

auto hasta la Iglesia. Al llegar a la Iglesia, noté que no había casi nadie. Algunos se encontraban 

en el carro de sonido, la camioneta y el camión del municipio. Según Joselo el carro de sonido 

se había alquilado a San Cosme y los otros dos había prestado el Intendente del pueblo.  

Cuando ingresé a la Iglesia ya había algunas personas, entre 10 a 15 personas 

aproximadamente con botas de lluvias, pilotos, paraguas y mochilas. Al ingresar, observé que 

la Virgen se encontraba cubierta con una manta violeta y se encontraban distintos santos que 

le pertenecían a algunas familias. Al principio me llamó la atención. Quizás, puede ser por lo 

que no estoy muy familiarizada con la religión católica, aunque haya sido bautizada y haya 

asistido a catequesis. 

En todo momento, he intentado estar cerca de ellos para estar presente en las tomas de 

decisiones que iban haciendo sobre la marcha ya que el factor tiempo era lo que no tenían. Por 

lo que, siempre ayudaba a pelar las verduras o intentaba ayudar cebando mates o realizando 

cualquier tarea que fuese necesaria en ese momento. 
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La verdad, que en esos momentos me preguntaba ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Así era 

esta peregrinación? Porque sinceramente, no pertenezco a este mundo religioso. Por lo que, si 

tuviera que elegir estar en algún lugar en estos momentos, esto es aparte del relevamiento que 

estoy realizando, no estaría aquí. En primer lugar, nunca me llamó la atención peregrinar o 

venir a la fiesta de Itatí debido a que en mi familia no tenemos este sentimiento a flor de piel 

sobre esta “advocación” por este evento. Por el otro lado, como mencionaba antes, si bien he 

sido bautizada no me siento del todo católica.  

Estando en Itatí, planteé mi situación a algunos miembros para poder quedarme el día 

lunes a la noche debido a que no tenía medios para volver a mi casa. Pero, dada la situación de 

que ellos eran muy improvisados en lo que resolvían y decidían algunas cuestiones sobre la 

marcha, he decidido tener que quedarme por los días siguientes. Allí, Joselo me comentó que 

Topiño, tenía lugar en la combi para dormir en el mismo hospedaje que él se encontraba. En 

esos momentos, desesperada, acepté la propuesta. Si bien no tenía problemas en dormir en una 

combi por una noche, pero por mi cabeza pensaba que ¿Quién me manda a hacer esto? ¿Esto 

es la otra parte de hacer trabajo de campo? Porque implica un sacrificio romper con aquella 

rutina para adaptarse a otros cambios que la circunstancia amerita. 

Tras esa situación de búsqueda, Joselo me confirmó que regresaba al pueblo por lo que 

acepté ir con él esa noche. Antes de partir, Joselo coordinó con el hijo de Topiño para que 

pudiera quedarme al día siguiente a dormir en la combi de su familia. Siendo las 20:30 

aproximadamente, ya nos encontrábamos de regreso con Joselo y una amiga llamada Romina, 

quien era la hija del cocinero. 

Estos viajes hacia Itatí, la estadía allí, han sido todo un desafío para mí debido a que 

tenía que “amañarme” (me gusta esta palabra porque es una palabra que utiliza siempre mi 

madre, por lo que, desde siempre hemos vivido así, amañándonos). Tenía que amañarme no 

solo en conseguir algún medio de transporte para poder estar junto con los miembros, donde 

tuve que recurrir a personas para me llevaran a Itatí, sino también, tenía que pasar de dormir 

confortablemente en mi casa a dormir en una combi, como lo escribí anteriormente, para poder 

estar más cerca y observar lo que pasaba dentro de la Comisión. A su vez, tenía que amañarme 

a los cambios de temperatura, al frío y al calor, donde tenía que estar presente la mayoría del 

tiempo, debía adaptarme. 

Poder haber realizado el trabajo de campo en la peregrinación 119º junto con los 

miembros de la Comisión, ha sido una enriquecedora y fructífera experiencia como tesista y 

como futura profesional. A través de este trabajo, he aprendido diversos aspectos que 
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desconocía como técnicas, estrategias, gestiones, rituales, etc., que hacen a la realización de 

este fenómeno de fe, la peregrinación. 

Con respecto a la inserción al grupo, puedo decir que ha sido un proceso paulatino el 

poder lograr insertarme y/o ser parte del grupo en cada encuentro que he compartido y 

vivenciado con ellos. Esto, implicaba todo un desafío ya que sentía que constantemente me 

colocaban a prueba tanto en lo físico como en el nivel de compromiso hacia ellos. Incluso, 

estando en la peregrinación, aún no había una confianza plena por parte de ellos, hasta que iban 

pasando los días y comenzaban a verme como una colaboradora más.  

Mi participación tanto en la Comisión como para con los miembros de la Comisión ha 

sido un trabajo de ardua colaboración y participación activa donde he depositado parte de mi 

tiempo para y con ellos. Se puede decir que estas acciones que he realizado antes y durante la 

peregrinación han sido fructíferas, por lo que, obtuvo sus beneficios ya que he podido contar 

con la confianza de los miembros de la Comisión y, también poder sentirme parte de ello.  

Este trabajo de campo, me ha abierto las puertas para continuar teniendo un diálogo y 

un trato más a fin con los miembros por lo que, me han invitado a colaborar nuevamente para 

la siguiente peregrinación, mencionándome esta propuesta en varias oportunidades.  

Dimensiones 

Dimensión Organizacional 

Siguiendo a Alberich (2004) la Comisión de peregrinos de Paso de la Patria, pertenece 

a una organización religiosa (iglesias) enmarcada dentro del Tercer Sector, debido a que ésta 

se desempeña en un ámbito eclesiástico perteneciente a la localidad de Paso de la Patria. La 

misma, es organizada por un grupo heterogéneo de personas en el que comparten distintos 

intereses (promesas, intenciones, ritos, etc.), pero con un mismo fin, la peregrinación hacia 

Itatí.   

La Comisión cuenta con una estructura organizativa, compuesta de la siguiente manera:  

 Mario Portillo: Cura Párroco 

 Mirta Martínez: Tesorera 

 Claudia Pereno: Secretaria 

 José González: Colaborador 

 Javier Fernández: Colaborador 

 Ulises Gauto: Colaborador 
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Si bien planteo una estructura vertical, la Comisión presenta una estructura horizontal 

no jerarquizada donde prima no sólo una participación activa, dinámica y colectiva, sino 

también, una comunicación flexible y abierta en gran parte de las decisiones, acciones, 

gestiones y/o reuniones. Los miembros aportan sus ideas, experiencias, recursos, habilidades, 

vinculaciones, entre otros. 

La particularidad que he detectado en esta Comisión, es que, se encuentra organizada 

por un grupo heterogéneo de personas (edad, sexo, ideologías, etc.) en el que comparten 

distintos intereses (promesas, intenciones, agradecimientos, ritos, etc.), pero con una misma 

finalidad, brindar un servicio de manera conjunta en honor a la Virgen de Itatí. 

En relación a las jerarquías, he podido detectar dos tipos de jerarquías dentro de la 

Comisión. La primera, una jerarquía en torno a las asimetrías asimilada en lo corpóreo (mujeres 

y hombres) que conforman dicha Comisión. La segunda, una jerarquía en las prácticas 

culinarias de las comidas que se llevan a cabo en esta tradición.  

Fuentealba (1985) establece posiciones y rangos de los miembros al interior de la 

familia, al interior de la comunidad, y en la relación de ésta con algunos miembros del mundo 

exterior. Las mismas son consideradas de la siguiente manera: 

En el marco de la familia, el orden en que se sirven los alimentos está señalando la escala de 
jerarquías en su interior que, en general, parten por el jefe de familia, le siguen los integrantes 
varones mayores, continúa con el sexo femenino también mayores, y culmina con los niños, 
independientemente del sexo de éstos. 

En el contexto de la comuna, también el orden en que se sirven los alimentos señala el status 
alcanzado por algunos de sus miembros dentro de la comunidad (…) En el caso de las mujeres, 
están en la misma oposición de sus esposos y, por su intermedio, se les sirve a los niños, que 
no participan de la "mesa"; sin embargo, la posición de las mujeres es subordinada al conjunto 
de los hombres, ya que por su intermedio participan indirectamente de la "mesa" (p.188). 

Tras esta caracterización, he podido identificar y/o relacionar estas jerarquías en los 

distintos encuentros que he tenido antes y durante los preparativos de la peregrinación con los 

miembros.  

En el marco de la familia, se puede relacionar y/o asociar con los roles de los integrantes 

de la Comisión que tienen al brindan sus servicios, es decir, en la organización de los 

preparativos y en la realización de las tareas de la cocina donde las mujeres junto con los 

colaboradores de la cocina son los que realizan tareas domésticas como lavar y cortar las 

verduras y preparar los materiales de cocina para dejarlo todo listo para el cocinero, mientras 

que el resto de los integrantes (hombres) charlaban y/o tomaban mates. 
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Figura 14: Preparativos de cocina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el contexto de la comuna, se puede relacionar con el orden en el que sirven los 

alimentos, pero acotado a las relaciones de parentescos donde los familiares de los miembros 

mantienen un status de privilegio al resto de la comunidad peregrina. Por ejemplo, los dos hijos 

de Joselo que a su vez tienen sus familias, Joselo da la “orden” de prepararle una cierta cantidad 

en el medio del reparto la repartija de la comida, quien luego uno de ellos viene a buscar. Lo 

mismo, ocurre con los familiares de Bocha cuando los familiares “hacen la fila” donde ya les 

dan una cantidad abundante de comida para toda la familia. Ante esta situación, el resto de la 

Comisión que se encontraban alrededor, solo se callaba y hacía lo que se le decía. Esto también 

pasaba con las familias de Mirta y Ulises.  

En relación a la comida, en esta peregrinación, conlleva una preparación de distintas 

comidas tradicionales y típicas de la región, en el que cada uno porta desde sus conocimientos 

y vivencias a realizar estas gastronomías tradicionales para luego compartirlas en familias. Por 

ende, estas comidas: 

No sólo se preparan y combinan de una manera determinada (…), sino que también se 
establecen ciertas jerarquías entre ellos y, por su intermedio, se señalan o sancionan 
específicas relaciones sociales entre quienes los preparan y ofertan, y quienes los comparten o 
son servidos para su consumo, tanto en lo que respecta al interior de la unidad familiar, como 
en sus relaciones con la comunidad y el mundo exterior (Fuentealba, 1985, p.188).  

Durante todo el año, los miembros realizan sus actividades profesionales por fuera de 

la Iglesia, siendo la Comisión, un trabajo y/o dedicación extra. Por esta razón, y por el objetivo 

que persiguen los integrantes, la peregrinación, poseen distintas funciones basándose en un 

sistema de toma de decisiones adaptando sus necesidades para llevar a cabo gestiones en cuanto 
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a la organización y obtención de los distintos recursos en el que “cada miembro o área de la 

organización tendrá un cierto grado de discrecionalidad en la ejecución de sus actividades, que 

dependerá de la responsabilidad que les haya sido otorgada” (De Gregorio Prieto, 2003, p.20). 

En la mayoría de los encuentros que he participado, ha persistido una lógica emergente 

de toma de decisión en la distribución de los lugares y/o tareas para poder cumplir con los 

propósitos que persiguen los integrantes de la Comisión.  

Esto, se puede evidenciar en el segundo encuentro, el día 7 diciembre del año 2018, que 

tuvo lugar en la Iglesia, cuando me encontraba colaborando en la sección de la cantina junto 

con los miembros mientras se realizaba un festival de chamamé para recibir el “cumpleaños de 

la Virgen”. Allí, Mirta y yo nos encargábamos de recibir el pedido de la gente y de la caja de 

cambio de la cantina. Mientras que Bocha estaba encargado de las bebidas, Joselo se 

encontraba haciendo el choripán y, Ulises estaba encargado de las tortas parrillas. 

También, esta distribución en la toma de decisiones se ha empleado cuando nos 

encontrábamos cobrando las entradas de los carnavales del pueblo en el mes de febrero, en 

aquel momento debido a la demanda de gente en el corso nos tuvimos que dividir los puestos 

de cobranzas ya que las entradas estaban ubicadas en cinco lugares.  

A través de estas reuniones y/o encuentros, se puede afirmar este sistema de toma de 

decisiones donde tienden a facilitar y contribuir a la distribución de las tareas para que puedan 

ser flexibles al momento de ejecutarlas. Asimismo, cada uno de los miembros han adaptado las 

distintas tareas acordes a sus necesidades y/o realidades cotidianas para poder llevar a cabo 

estas acciones de manera conjunta. 

A partir del trabajo de campo que se ha realizado en la Peregrinación 119º, se ha podido 

identificar que las gestiones que han realizado los miembros de la Comisión de peregrinos a lo 

largo de la peregrinación, ha sido una gestión emergente, es decir, cada acción y/o toma de 

decisión que han tomado durante la peregrinación, ha sido una gestión no planificada. 

Es por ello que, se detallarán distintas situaciones de los miembros de la Comisión que 

hacen a la conclusión de que su gestión sea emergente:  

Un día antes de la salida a la localidad de San Cosme, aún se encontraban realizando 

los preparativos hasta cuando habían llegado las personas encargadas del camión y la 

camioneta de la Municipalidad, que el Intendente Osnaghi había puesto a disposición para el 

traslado de las mercaderías y materiales de la Comisión de Peregrinos, las cuales se 

encontraban en la casa de Mirta. Entre ellos, se encontraban una señora llamada María 

Techeira, su esposo y su sobrino, y cinco hombres encargados del camión (entre ellos, tres 

jóvenes). Esa misma noche, los miembros de la comisión se habían organizado para buscar 
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algunos materiales que les hacía falta como las mesas, caballetes, tablones, ollas, cucharonas y 

freezer, los cuales pertenecían a Bocha, uno de los miembros de la comisión.  

Figura 15: Casa de Mirta 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Cada vez que se organizaban, continuaban notando los distintos materiales que les 

faltaba por tener y/o comprar para la peregrinación como jarras para el cocido y algún alargue 

para el freezer. Allí, María preguntó si debía ayudar a servir el desayuno a lo que Mirta 

respondió si ella tenía una jarra y un alargue ya que hacía falta. Por lo que, Mirta ofrece el 

alargue de su papá, pero luego Bocha terminó por ofrecer su alargue.  

 Por ende, antes de la descentralización de los miembros comenzaron a designar los 

“puestos”, es decir, quiénes y dónde iban a estar para asistir a los peregrinos. En mi caso, me 

había tocado estar asistiendo en el desayuno con Claudia en la capilla, mientras que los demás 

se encargaban del almuerzo en Ramada Paso. 

Otra de las gestiones que han ido decidiendo de manera transitoria, ocurrió durante la 

peregrinación cuando comenzaban a hablar sobre los preparativos para el desayuno del día 

siguiente y de cómo se iban a organizar el día domingo 22 de abril. Allí, Joselo comentó que 

ese día, Carlos Ibarrola el panadero, le debía entregar las bandejas de pan de leche y los panes 

a Bocha para el desayuno. 

Aun así, han realizado distintas gestiones de manera espontánea donde han tenido que 

resolver aquellas dificultades en esos momentos. Por ejemplo, mientras me dirigía a la Iglesia 

de San Cosme, observaba que los encargados del camión comenzaban a bajar las cosas para 

comenzar a cocinar.  Los miembros de la Comisión comienzan a preparar las cosas para la cena 
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de esa noche, donde fue allí que se dieron cuenta que les faltaban una olla por lo que después 

consiguieron que el Padre les prestara para poder cocinar. También, han tenido que realizar 

compras de productos de cocina ya que el abastecimiento de mercadería no ha sido lo suficiente 

dada la demanda de familias que concurría en los almuerzos y cenas. 

En cuanto a la organización interna de los miembros de la Comisión, cuentan con 

distintas herramientas sociales y registros para lograr una comunicación tanto interna como 

externa, permitiendo que este mecanismo sea más óptimo y eficaz para las tomas de decisiones, 

pero debido al tiempo reducido que poseen, las decisiones y acciones que tomaban 

constantemente eran muy espontáneas. 

Dentro de esta dimensión, también se puede apreciar la organización en la distribución 

de los lugares de cada congregación donde en el día del regreso, se encontraban descansando 

en la Capilla Virgen del Rosario. Las congregaciones de los tres pueblos, estaban ubicadas en 

distintos sectores de la Iglesia/capilla, se podía observar a Santa Ana que se encontraba en uno 

de los costados la capilla mientras que Paso de la Patria estaba en el otro costado y San Cosme 

se encontraba en el fondo. 

Figura 16: Almuerzo peregrino en Ramada Paso 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Durante la peregrinación, continuaban realizando distintas tomas de decisiones y 

gestionando sobre los materiales y/o productos que les faltaban para los días siguientes. Es por 

ello, que, en una ocasión, cuando nos encontrábamos en la Casa del Promesero, le había 

preguntado a Bocha que haría la Comisión el día de mañana, y él me comentó “de las comidas 

que se van a servir, empezando por el desayuno, luego un estofado con tallarín y a la noche 

una paella de arroz con pollo”. También, Bocha decía: 
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Ulises se iba a encargar el tema de la misa para el día martes. Los tablones son para las 
autoridades y para la gente que viene a comer. La vez pasada Osnaghi compró 10 tablones 
exclusivamente para nosotros y de ahí empezó (Bocha, comunicación personal, 23 de abril de 
2019). 

Las distintas gestiones que ha requerido la peregrinación ha ocasionado cierto grado de 

presión para los miembros de la Comisión debido a que llevar a cabo esta organización requiere 

de un compromiso para y con la comunidad peregrina por lo que Bocha se encontraba un poco 

molesto porque faltaba hacer compras y le habían pedido una lista de las cosas faltantes por 

hacer y decía que ya estaba todo organizado. Así se quejaba Bocha: 

Lo que me revienta es que tienen que averiguar primero, yo no estoy acá al pedo y ahora a 
último momento esto y aquello y ya está todo organizado (…) Si pues nosotros sacamos todo, 
preparamos todo, ¡ya regulamos para ahora y para cuando nos vamos y mañana al medio día 
asado y eso mañana temprano nos traen acá y listo! A la noche un guiso (Bocha, comunicación 
personal, 23 de abril de 2019). 

Otra situación de conflicto, ocurrió cuando el cocinero pidió ayuda para cortar las papas 

y otras verduras. Allí, Ulises responde (sarcásticamente): “Yo ni si Dios quiere (risas). Esperá 

le pago a alguien que pele pues. (Entre susurros) mi uña no se me está por caer”. 

Por lo que también, ha causado ciertos conflictos y/o disgustos, es decir, han tenido 

inconvenientes con distintas situaciones, una de ellas con el cocinero. Durante la cena, se 

encontraban realizando arroz con pollo por lo que, tenían que cambiar de lugar la paella para 

comenzar a servir, pero el cocinero al estar alcoholizado, no pudo con el equilibrio y peso de 

la paella, lo que produjo que se cayeran grandes porciones. Allí, todos abrieron sus ojos porque 

no podían creer lo que estaba pasando en ese momento.  

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar la presencia de trabajos 

en red, redes culturales, y/o actores sociales, en este caso, identificados como colaboradores 

y/o donadores quienes han asistido de manera directa a las demandas de la Comisión. Entre 

ellos se encuentran el Interventor de la Comisión Vecinal de Saneamiento (CO.VE.SA.), Carlos 

Ibarrolla, el carnicero Livo, la familia González, Confitería Giuliano, Don Ferradar, Raúl 

Gauna, Pedro Retamozo y Alicia Gómez y, los familiares de cada miembro. 

También han colaborado algunas de las instituciones con la Comisión de Peregrinos, 

como la Iglesia Inmaculada Concepción de María encabezada en este momento por el cura 

párroco Mario Portillo, el Municipio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Hospital E. 

Cicconetti, la Policía, la Prefectura Naval Argentina, y los establecimientos educativos de la 

localidad. 
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Siguiendo a Pozo Solís (2007) se realizará un cuadro de doble entrada en donde cada 

fila (eje vertical) esté determinada por los tres grados de poder que puede poseer cada actor10 

(alto, medio, bajo) y cada columna (eje horizontal) identificada por la posición de cada actor 

respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y opuestos).  

                                                           
10 Para Tapella (2007) los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un 
proyecto o programa.  
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Tabla 1: Cuadro básico para identificar niveles de poder e influencias que posee la Comisión 

Alto  Municipio de Paso de la Patria     
 Iglesia Inmaculada Concepción de 

María 
 Gobierno de Corrientes 
 Comisión de Peregrinos 
 Interventor de CO.VE.SA 
 K-latex 

  

Medio 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
 Hospital E. Cicconetti 
 Policía  
 Prefectura Naval Argentina             
 Establecimientos educativos locales 
 Familiares de la Comisión 
 Livo  
 Don Ferradar 
 Confitería Giuliano 
 Ayudantes de cocina 
 Raúl Gauna 
 Reinaldo Gochechea 
 Sr. Mendieta 
 Panadero Carlos Ibarrola 
 El tigre del Paraná 
 Familia González 

  

Bajo  No practicantes de la peregrinación                          
 

 A favor Indiferente En contra 

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de este análisis, se puede observar la ubicación acorde a su nivel de posición y 

grado de poder de los distintos actores e instituciones que se relacionan y participan con la 

Comisión de Peregrinos de Paso de la Patria, teniendo como escenario la peregrinación hacia 

Itatí. La misma, se ha podido identificar a lo largo del trabajo de campo que se ha realizado en 

los años 2018 y 2019. 

Se puede decir que, a través de estas vinculaciones y/o relaciones que conforma la 

Comisión para y con aquellas personas e instituciones mencionadas, constituyen una parte 

fundamental para la gestión de la misma. Dado que, no sólo generan un fuerte vínculo debido 

a que todos los años colaboran de distintos modos para poder proveer de recursos a los 

miembros, sino que también, comparten un interés en común, brindar un servicio de manera 

conjunta en honor a la Virgen de Itatí. 

Por lo que, se podría entender como a una red territorial en la que: 

Está formada por personas y/u organizaciones que comparten un mismo territorio de acción, 
aunque trabajen para/con diferentes colectivos sociales o desde distintos campos temáticos, 
que conectan, vinculan sus proyectos a los de otras entidades de su mismo entorno para 
mejorarlos desde una perspectiva integral. La red les proporciona una gran capacidad de 
incidencia en su entorno territorial, llegando a sectores muy diversos y a un gran número de 
personas, aumenta su capacidad de reivindicación y de respuesta ágil y directa a las 
necesidades próximas, potenciando la interlocución con las administraciones locales y otros 
actores sociales del territorio, etc. (De la Riva y Moreno, 2002, p.21). 

En función de lo expuesto, se puede evidenciar una organización no planificada, donde 

predominan situaciones que se presentan en forma de tensión y/o conflictos, cuyas gestiones 

dan cuenta de que no ha sido objeto de un planeamiento previo por la Comisión.  

A continuación, se expondrán otras situaciones que involucran no solo a la Comisión 

de peregrinos, sino también, al resto de la comunidad peregrina paseña. El día del regreso, 

aquellas personas que se han quedado en el pueblo se encontraban reunidas en la plaza principal 

“Federico Leloir” para la llagada de la Virgen. 
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Figura 17: En la espera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En ese momento de espera, como es la tradición desde hace 118 años “los abanderados 

realizarían el saludo para dar la bienvenida a la madre María donde el Niñito Jesús se 

encontraría en la plaza para el reencuentro con su madre y desde allí, regresar juntos hacia la 

Iglesia”.  Pero, ese año, no se ha podido realizar el ritual. 

Cada vez se acercaban más los peregrinos y aún no llegaban los abanderados ni el 

Niñito Jesús para recibir a su Madre, se iba generado la furia y la indignación del pueblo que 

desde hace 118 años realizaban esta tradición. Todos realizaban comentarios como: “no hay 

cura” “no va a haber saludo, ni niño” “Por eso es que cambian de religión y se van con 

los evangélicos”. 

Por los comentarios, se rumoreaba que el Padre Mario Portillo, en ese momento el Cura 

Párroco de la localidad de paseña, se encontraba dando clases en una escuela católica en 

Corrientes y que debido a esa razón no ha podido estar para el encuentro tanto él como el Niño 

Jesús. 

Mientras tanto María García y Lili García, ambas hermanas del ex Intendente de la 

localidad, se dirigieron hacia la Iglesia en búsqueda de las banderas para hacer el saludo 

tradicional. También, Bocha y Joselo se encontraban allí para saber qué estaba pasando.  

La gente comenzaba a llegar, por lo que, han decidido que se iba a realizar el saludo 

con o sin el Niñito Jesús.  Todas las personas presentes, se encontraban reunidas para poder 

resolver esta situación. 
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Ya era las 18, por lo que, llamaron a un voluntario para que realice el saludo tradicional, 

y en ese momento le enseñaron cómo hacerlo. 

Figura 18: Resolviendo el problema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19: Práctica del saludo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tras este último suceso, se puede decir que la Peregrinación 119º para el pueblo paseño, 

ha tenido un regreso muy diferente ya que ha ocurrido un quiebre en su ritual tradicional que 

hace 118 años vienen practicando.  

La mayoría del pueblo ha manifestado enojo e indignación ante esta situación. De todas 

maneras, como se observan en las fotografías habían improvisado un saludo con las banderas 

para los peregrinos que llegaban en pos de rescatar aquella tradición. Por lo que, luego del 

recibimiento a los peregrinos partieron hasta la Iglesia, suceso culmine de la peregrinación. 

Dimensión Administrativa 

Como toda gestión, se requiere de distintos recursos para llevar a cabo las distintas 

actividades que se desarrollan durante una gestión. En este caso, la Comisión de peregrinos, ha 

requerido de ciertos recursos que han sido necesarios para la realización de la peregrinación. 

Entre ellos se encuentran los recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. Por 

lo que, añadiré un cuarto recurso propuesto por Fantova (2003), la gestión de la información, 

que serán explicados a continuación: 

En relación a los recursos humanos o gestiones de recursos humanos la Comisión 

cuenta con cinco integrantes quienes son los dirigentes y/o encargados de llevar a cabo las 

gestiones para la peregrinación de Paso de la Patria.  Por lo que, cuentan también con un grupo 

de personas que colaboran de manera conjunta para el mejoramiento de las acciones que llevan 

a cabo los miembros de la Comisión.  
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Por un lado, se encuentran aquellas personas quienes son los familiares de la Comisión; 

por el otro, aquellas que han sido contratadas por el municipio como grupo de apoyo para la 

Comisión. Entre ellos, se hallaban una señora llamada María Techeira, su esposo y su sobrino, 

que ha venido de vacaciones por Semana Santa quien también ha colaborado, y cinco hombres 

encargados del camión, entre ellos tres jóvenes. 

Se puede evidenciar que la cantidad de personas que integran la Comisión no es 

suficiente para las diversas acciones y/o gestiones que se requiere para la realización de las 

actividades a llevar a cabo. 

Por ejemplo, en el segundo encuentro que ha consistido en el cobro de entradas de los 

carnavales del pueblo, en esa ocasión casi no había tenido contacto con los integrantes de la 

Comisión debido a la demanda de gente que había en el corso, por lo que nos tuvimos que 

dividir para cubrir los puestos de cobranzas ya que las entradas estaban ubicadas en cinco 

lugares diferentes. 

Durante el transcurso del cuarto encuentro, me encontraba realizando un beneficio junto 

con los miembros de la Comisión. Allí, intenté conversar con Mirta y preguntarle algunas cosas 

como para interiorizarme y saber sobre el tema. En ese momento, Ulises se encontraba 

cocinado las tortas a la parrilla y expresa: “Porque no lavé el carro estoy haciendo las tortas" y 

agrega luego "por mis pecados estoy acá” a lo que todos se ríen. 

En relación al financiamiento o gestión económico-financiero, la Comisión ha 

realizado durante todo el año distintos beneficios para el mes de abril. Como, por ejemplo: 

venta de rifas, torneos de fútbol, venta de comidas. 

Gran parte del financiamiento es a través de las donaciones que realizan la mayoría de 

las personas locales quienes colaboran con la Comisión de manera continua.  En una de las 

ocasiones que he tenido con Mirta, ella dice: “conseguimos las cosas por donaciones de los 

concejales, de los supermercados, nos donan de buen corazón, a veces hacemos notas o sino 

por palabras”. 

Mientras me dirigía con Claudia y sus padres hacia Itatí, fui preguntando algunas 

cuestiones sobre la Comisión, que en su mayoría ya lo sabía, la conversación fue la siguiente: 

- Decimos nosotros, bueno vendimos, bueno necesitamos al cocinero y hay que pagar 1000 
pesos y ahora estamos medio ajustados, pero dice que salió el subsidio ése que nos suele ayudar 
la provincia y con ése podemos darle a la vuelta. El año pasado hicimos 100 sándwich para la 
vuelta y ahora tenemos que hacer 250 porque también hay que asistirle a los de a caballo. El 
año pasado, por ejemplo, nos faltó agua entonces tenemos que prever esas cosas- respondió 
Claudia. 
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- ¿Y ustedes también colaboran? - pregunté. 

- Si sí nosotros con los eventos que hicimos estamos cubriendo los gastos, más las donaciones 
porque, si no, no nos alcanzaría. Por ejemplo, Reinaldo Goigochea donó media res entonces 
nosotros sacamos la pulpa para las milanesas, una costilla se serrucha para el asado y también 
la Municipalidad da para el asado del día 23. Y a la vuelta el año pasado hicimos asado en el 
camino y bueno por ahí decís el pan de leche, por ejemplo, si el año pasado dimos dos y nos 
faltó y bueno este año 4 fíjate que puede ser hasta 5 lo que te quiero decir que las bandejas 
alcanzaron, pero a lo último venían y llevaban dos o tres y no le podés decir que no 
(Comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

Durante la venta de pollos que se realizó por el mes de marzo, mientras ayudaba en 

repartir las tortas a la parrilla, Joselo hablaba sobre una carrera que estaba organizando en el 

hípico para la semana siguiente (domingo 7 de abril) para recaudar fondos. Para Joselo le 

resultaba una gestión viable debido a que era amigo de la encargada del hípico, por lo que le 

facilitaría poder hacer el beneficio para la Comisión. 

Al finalizar la venta, habían quedado siete pollos, por lo que comenzaban a “rematar” 

el precio para poder vender los 65 pollos aproximadamente que habían sido donados por 

distintos peregrinos y supermercados del pueblo. Como no consiguieron vender los pollos, 

decidieron en el momento comprar entre ellos los pollos que habían sobrado. Al terminar de 

almorzar con ellos, me fui del lugar. Mientras me iba escuché que habían recaudado $15.800. 

En cuanto a las remeras peregrinas, los miembros poseen un convenio con la empresa 

textil K-latex donde la Comisión adquiere un porcentaje de lo vendido para poder gestionar los 

gastos para la peregrinación. A su vez, existen otras competencias comerciales que también 

realizan ventas de remeras peregrinas, con la diferencia que lo recaudado es para el comerciante 

y no para la peregrinación.  

En otra oportunidad, mientras nos dirigíamos hacia San Cosme, surgió la siguiente 

conversación:  

- El día de la fiesta se hace asado, 200 kilos de asado y 50 kilos de chorizo- me respondió 
Joselo. 

- ¿Y eso quién dona? -  pregunté. 

- El intendente donó… 

- Y ¿Santa Ana también cocina asado? ¿Comen todos juntos? – pregunté. 

- No, cada uno cocina para su comunidad. 

- ¿Y los peregrinos llevan alguna guarnición para el día del asado? 

- Algunos no llevan nada (risas) si quieren comer ahí se les va a dar tablones para que coman. 
Este año va a haber muchos tablones. 
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- Y eso ¿quién les da? - pregunté. 

- La municipalidad nos da todo el martes, para el martes a la mañana van a estar trayendo 
todo. 

- Claro por lo que el domingo es la Fiesta de la Pesca. 

- Si pue… y el miércoles nos movemos a la mañana temprano, hacemos cocido y el agua para 
el mate y después ya nos vamos. A la vuelta hay arroz con pollo, pero parece que donaron 
hasta el cocinero. A la vuelta nos vamos a servirnos como señores  

- ¿Quién es? – pregunto por el cocinero. 

- Creo que Raúl es, el marido de Susana. Eso donó completo el del agua potable (CO.VE.SA)- 
Acotó. 

- ¿Alfonso? - pregunté. 

- No, no el nuevo. Alfonso (Ex Jefe) también siempre colaboró. Siempre tuvo una buena 
predisposición. - me respondió (Comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

Luego, cuando nos encontrábamos en la Casa del Promesero, aproveché ese momento, 

y comencé a preguntar algunas cuestiones. En ese momento, les faltaba comprar más materiales 

y mercaderías para la cena. Allí, pregunté si alguien colabora con la Comisión, a lo que Bocha 

dice: 

Todos, de los eventos esos que hicimos, (le pregunta a Mirta) el de los corsos, el pollo, el hípico. 
Eso nomas hicimos, no te creas que hicimos muchas cosas. En total se hizo 35 mil, o sea a 
nosotros nos ayudaron mucho más las compras que las donaciones que llegaron de la 
municipalidad, pero siempre hay gastos. Fíjate, el cocinero nomas me salió $5.600, el solo eh. 
Después, le alquilamos también las piecitas, el freezer, porque nuestro freezer no anduvo, Y 
ahora, por ejemplo, no teníamos previsto lo del gas, todo eso. Ahora estamos esperando el pan 
para mañana, el plato se compró, la cucharona, la espumadera. Bueno eso ya queda para la 
próxima Comisión que viene.  Bueno, a nosotros nos toca dos años nomas, creo (Bocha, 
comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

Otra parte de su financiamiento, proviene del Gobierno de la provincia de Corrientes. 

Mientras la comunidad paseña regresaba de Itatí, Mirta me comentaba que tenían un 

presupuesto para la peregrinación que provenía del Gobierno, la suma era de $10.000 (diez mil 

pesos) para cada congregación. Este año, Mirta me comentó que recién el día de la vuelta, el 

Gobernador le dio esa plata. Por lo que, se iban a retribuir a cada uno de los integrantes ya que 

habían gastado más de lo previsto durante la peregrinación. De todas maneras, estaban 

considerando solicitar más dinero debido a que no lograban cubrir todos los gastos para toda 

la gestión que realizaban. 

Para concluir con el recurso financiero, se puede decir que, luego de varios momentos 

junto con los integrantes de la comisión, el monto ingresado de los beneficios y/o eventos fue 

la suma de $35.000 (treinta y cinco mil pesos).  
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Con la gestión de la información, la Comisión de Peregrinos tiene una cuenta oficial 

en la red social Facebook llamada “Grupo de Trabajo Peregrinos Parroquia Inmaculada 

Concepción”, que ha sido creada en el año 2018.  La mayoría de sus publicaciones, han sido 

sobre sus distintas actividades y/o gestiones realizadas.  

La Comisión cuenta con un grupo de WhatsApp en el que incluyen únicamente los 

cinco miembros. Este medio, es el más utilizado por los miembros ya que les resulta más rápido 

y práctico. 

También, poseen un cuadernillo en el que llevan registro de todos los beneficios, 

egresos e ingresos de dinero y los nombres de quienes donaron los materiales y/o mercaderías, 

para agradecerles por su colaboración.  

Otra vía de información es la continua comunicación que tienen los miembros de la 

comisión con la comunidad. Es decir, cuentan con el apoyo de las personas ya sean cercanas a 

la Iglesia o debido a que tienen un vínculo por ser “compinches” con cada uno de ellos, lo que 

hace posible una buena relación para la obtención de futuras donaciones de mercaderías y/o 

materiales. 

Por último, en la gestión de recursos materiales, la comisión cuenta con diversos 

equipos y materiales, la mayoría de ellos son propios de los miembros. 

Antes de la salida a Itatí, los miembros de la comisión habían organizado para buscar 

algunos materiales que les hacía falta como las mesas, caballetes, tablones, ollas, cucharonas y 

freezer, los cuales pertenecían a Bocha, uno de los miembros de la comisión. 

Luego del recibimiento de los peregrinos en la localidad de San Cosme, los miembros 

de la Comisión comenzaban a organizarse sobre la marcha. Pautaban como iban a hacer el día 

de mañana del desayuno, qué iban a precisar y proveerse en el caso de lluvias para poder 

cocinar. Entre las cosas que faltaban por traer eran las paelleras, los panes, las fuentes de pan 

leche, el hielo, servilletas. Luego, todos alterados dicen: “pasa que el camión nos está 

esperando para ver que hacemos”. En ese momento, Mirta exclama que tenía hambre, entonces 

toma un pedazo de pan de la bolsa que estaba en la mesa, come y me ofrece. Acepto y le 

comento que está rico el pan a lo que ella me dice: 

- Si, está rico, es del Tigre siempre me dona porque el hijo más grande, Jorge Soria, fue mi 
compañero de la escuela y nunca me pidieron nada. Y yo siempre le digo “compañero” y 
siempre me dona el pan para acá. Fuimos compañeros de la primaria porque el hizo en 
Corrientes la secundaria, pero siempre estamos en contacto. 

- Y ¿colabora?  preguntó Coca, la madre de Claudia. 
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- Si colaboró bastante se le hizo una lista de cosas para que colabore así viste y nos dio órdenes 
de compra para pollo, verdura y después puso a disposición el camión y la camioneta. Él decía 
que si viene el camión no necesitamos la camioneta. Pero la camioneta hace lo que no hace el 
camión por ejemplo repartir agua, respondió Claudia (Comunicación personal, 23 de abril de 
2019). 

Luego, comenzamos a hablar sobre el hospedaje de los peregrinos en Itatí, donde se inició 

la conversación sobre Ana, la dueña de la empresa textil K-latex: 

- ¿Ana K-latex? - pregunté. 

- Si Ana. Ella tiene un vehículo de apoyo. Si todos los años colabora con las dotaciones de 
agua. Ese día por eso yo dije “le voy a mandar esto” porque le va a servir después para alquilar 
las piezas en la casa del promesero, ¿no sé si te contaron?  

- No- respondí. 

- El hotel promesero, es una casa antigua está medio destruida te dan piezas a precio accesible 
por ejemplo $1.200 los tres días y en otros lados esta 3 mil para arriba. Pero son piezas muy 
precarias también y hay piezas que están más arriba y otras más abajo y hay gente que reserva 
y se va. Hay algunas que tienen ventilador- aclaró. 

- Y los ayudantes de cocina o los encargados del camión, ¿duermen en la casa promesera? - 
pregunté. 

- Mira hay una pieza en la que se deja toda la mercadería y esa alquilamos nosotros y otra 
pieza que alquilamos para la gente que está en la cocina y después Pascualo Lator se quedan 
con su familia en una pieza, Yolanda Contreras, su mamá en una pieza y eso ya es una 
tradición. Alquilan ahí y después ellos se juntan todos a truquear (Comunicación personal, 23 
de abril de 2019).  

Después, la conversación se tornó a la idea de lo que es la peregrinación, es decir, si 

bien la peregrinación es religiosa, constituye la unión familiar donde toda la gente se re-

encuentra, comparten momentos, recuerdos e intercambios de las distintas comidas típicas que 

cada uno prepara. Por lo que, Claudia mencionaba: 

Mi papá o mamá se encuentran con gente que eran amigos de la juventud y recuerdan las 
anécdotas y todas esas cosas tienen otro valor sino ellos salen a la plaza. Fíjate que ellos 
conocen mucha gente de San Cosme y de Santa de Ana y por ahí le dicen a papá (remitiendo a 
la voz) “¡Acosta! ¡¿Cómo estás Luicho?!” Y son sus amistades viejas y es lindo. Fijate, 
nosotros siempre íbamos y veníamos y cuando ellos se iban, se quedaban, pero después dejaron 
de hacer eso. El año pasado les digo vamos a quedarnos porque siempre vamos y volvemos. Y 
ahora nos vamos a un hospedaje que está enfrente de la plaza donde está mi hermano (Claudia, 
comunicación personal, 23 de abril de 2019).  

En relación a la utilización de normativas, la peregrinación de los tres pueblos que 

caminan rumbo hacia la localidad de Itatí, cuenta con un decreto a nivel provincial.  Por cuanto, 

el día 18 de abril, a través de las distintas redes sociales, Gustavo Valdés, el Gobernador de la 
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Provincia de Corrientes, ha decretado asueto administrativo y escolar solo para las tres 

comunidades de Santa Ana, San Cosme y Paso de la Patria. 

Figura 20: Tweet del actual gobernador de la Provincia de Corrientes sobre la 
Peregrinación 

 

Fuente: Twitter (2019). 

En el caso de Paso de la Patria, días antes de la publicación del Gobernador, 

precisamente el 16 de abril de 2019, el Intendente de la localidad, había declarado por medio 

de la red social Facebook, asueto administrativo a partir del día 22 hasta el día 24 de abril para 

el pueblo paseño, a través de la resolución Nº 55. La misma, es la siguiente: 
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Figura 21: Anuncio de asueto por la Peregrinación 

 

Fuente: Municipalidad de Paso de la Patria (2019). 

Cabe mencionar que la peregrinación de los tres pueblos cuenta con una normativa 

tanto municipal como provincial, en la que establecen asuetos administrativos y educativos 

para esta peregrinación, logrando de esta manera la participación plena de la comunidad 

peregrina. Asimismo, la peregrinación correntina dispone de un cronograma de las actividades 

a realizar en el mes de abril. Por lo general, las fechas rondan entre el 20 y el 25 de abril. 

Se puede evidenciar esta situación, en uno de los encuentros con los integrantes de la 

Comisión, la siguiente expresión de Mirta: 

En el 2011 ya se cambió la fecha porque hubo conflictos con la fecha y desde el 2011 se sale 
los 20 de abril. Este año se sale el sábado 20 a las 14. Ahora ya se tienen decretos de los días. 
San Cosme es la encargada como cabecera de realizar las notas para el Gobernador de 
Corrientes. El padre nos envía por links y fotos de los decretos (Mirta, comunicación personal, 
23 de abril de 2019). 

En cuanto a la Comisión, los integrantes utilizan notas y/o solicitudes para realizar 

pedidos y permisos a las distintas Instituciones para que puedan colaborar con ellos para la 

peregrinación. Por ejemplo, las instituciones escolares colaboran dándoles botellas plásticas 

para que puedan utilizarlo en la caminata a Itatí para proporcionar a la gente agua o hielo. 

También, otras instituciones o locales comerciales, prestan su servicio para realizar alguna 

actividad que desarrolle la Comisión para la recaudación de fondos. 
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Una vez que se terminó de vestir y adornar a la Virgen y al Niño Jesús, nos dirigíamos 

con los miembros de la Comisión a la Iglesia para hacer entrega de los santos. Allí, Mirta dijo: 

Porque, pero viste que cada uno tiene su actividad y tenemos que hacer cosas 
o notas y presentar y darle y hay que presentar con tiempo, pero y después otra cosa 
que con los mismos, con los que estamos, como que todos nos complementamos, Ulises 
que está estudiando en otro lado. por ejemplo. agarra y hace la nota y nos manda así 
tipo documento, por ahí tenés que buscar la manera de imprimir y eso por ejemplo me 
cuesta, porque no soy muy amiga de la tecnología, por eso tengo que buscar ayuda 
Mirta por ejemplo se encarga de la gestión municipal. Ese día al final no te avisé 
porque salió todo tipo “vengan ahora que está” y se fueron Joselo y Bocha parece 
porque no sé si eran las 16 de la tarde porque el andaba de reuniones y como que 
nunca estaba (…) (Comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

 

Dimensión Comunitaria 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, estas prácticas y experiencias 

populares que genera la peregrinación hacia Itatí, logran que cada una de las localidades de 

manera conjunta (re)construyan y (re)elaboren estrategias de desarrollo territorial de gran 

impacto socio-cultural promoviendo así, una comunicación alternativa, comunitaria y 

participativa entre los actores de cada una de las comunidades, conformando lo que se podría 

definir como redes11.  

La Comisión de peregrinos, cuenta con diversos participantes y/o vínculos tanto 

internos como externos con los que se interrelacionan con el fin que los motiva como es la 

peregrinación, lo que hace que los una como “comunidad”. Es decir, a través de la participación 

que se establece entre los mismos peregrinos para la realización de esta manifestación, logran 

fortalecer aquellos sentidos de pertenencia intercambiando sus saberes, intenciones, promesas, 

devociones, etc. de manera comunitaria. 

Algunas de las instituciones que tienen vínculo con la Comisión de Peregrinos, son la 

Iglesia Inmaculada Concepción de María encabezada en este momento por el cura párroco 

Mario Portillo, el Municipio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Hospital E. Ciconetti, la 

Policía, la Prefectura Naval Argentina, y los establecimientos educativos de la localidad. 

También, actores a nivel provincial como “el ministro de Seguridad, el subsecretario de 

Seguridad, el director de Defensa Civil, el Jefe de Operaciones de Defensa Civil, y los 

                                                           
11 Ver definición en el marco conceptual. 
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intendentes de Paso de la Patria, de San Cosme, y de Santa Ana” (Ministerio de Seguridad de 

la Provincia de Corrientes, 2019, s.p.). 

Por ende, durante los preparativos para la peregrinación, cada actor local es influyente 

en las acciones que toman los miembros de la comisión, ya que contribuyen de manera directa 

con los recursos necesarios para llevar a cabo esta gestión. Asimismo, también se refleja un 

alto grado de compromiso por parte de estos actores para con la comisión y para el pueblo 

peregrino. Esto, permite una buena interrelación abierta y recíproca que persiste en las 

peregrinaciones que se llevan a cabo todos los años. 

A continuación, se expondrá un gráfico en el que se reflejan aquellos actores 

involucrados con la comisión: 

Gráfico 3: Actores involucrados o de la participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Tapia et al. (2010, p.24). 

Es por ello que, esta peregrinación constituye una práctica más colectiva y/o 

comunitaria que individual, donde se observa en estos grupos y/o actores locales estos modos 

de gestión, organización y participación sobre esta manifestación de la localidad de Paso de la 

Patria. 
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Además, las prácticas que caracterizan a este ritual van hasta la raíz misma de las 

personas y esto produce un sentimiento de comunidad o “communitas” en el sentido turneriano 

del término (Turner, 1988). Este término alude a la falta de una estructura jerárquica, 

característica de los rituales religiosos donde todos se sienten en unidad. Otras características 

son la homogeneidad, la igualdad, el anonimato, la ausencia de propiedad (comparten la 

comida, el alojamiento, la movilidad, etc.), la indumentaria uniforme (se hacen remeras y 

gorros homogéneos), la aceptación del dolor y el sufrimiento (la caminata, la lluvia) ya que 

todos son iguales ante Dios. 

Dice Turner (1988) que todas las manifestaciones prolongadas de communitas pueden 

parecer peligrosas y anárquicas, por lo que deben ser acotadas. Es así como estas 

peregrinaciones se realizan una vez por año durante determinados días. 

Sin embargo, este proceso continuo entre communitas y estructura es lo que produce el 

equilibrio en una sociedad. La exageración de la estructura puede conducir a manifestaciones 

patológicas de la communitas al margen o contra «la ley», mientras que la exageración de la 

communitas en determinados movimientos religiosos o políticos de tipo nivelador puede ir 

seguida de despotismo, burocracia desmedida u otras modalidades de esclerosis de la 

estructura. Es que quienes viven en comunidad parecen precisar, más tarde o más temprano, 

una autoridad con plenos poderes, ya se trate de una serie de mandamientos religiosos, un líder 

inspirado por la divinidad o un dictador (Turner, 1988). 

Este sentimiento de comunidad también impregna la dimensión organizacional que 

intenta ser jerárquica, pero hacia adentro observamos una confusión de roles. 

 

Dimensión Religiosa 

Esta peregrinación cuenta con varios momentos rituales en el que toda la comunidad 

peregrina es participe. Es por ello, que se intentará realizar una caracterización de las distintas 

etapas del ritual peregrino. 

El primer momento ritual transcurre con la preparación de los peregrinos paseños, es 

decir, éste viene preparándose meses antes para la gran caminata tradicional. Realizan sus 

propias gestiones para la búsqueda de sus avíos, hospedajes, vestimentas, entre otros. Doña 

Coca mencionaba que realizaban “butifarra, longaniza, matambre, gallina hervida”. En su 

modo de preparación, Coca decía: “dos o tres días antes por lo menos ya preparaban porque 
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era todo natural, que era todo sin procesar, nada de refrigeración, todas esas cosas, cocinaban 

todo, matambre, hacían todo chicharrón”. 

La preparación corporal como espiritual, constituye otro ritual, para que los peregrinos 

paseños puedan participar de esta tradición. Recuerda Doña Coca: 

Después, yo me acuerdo cuando era chica hacía mucho frío cuando veníamos en abril. Se ve 
que cambió todo el clima. Porque antes ya hacía frío y veníamos con tapado y mi papá para 
todos ya compraba en el mes de abril era preparación para la peregrinación empezando abril 
ya (Doña Coca, comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

Durante esta preparación, Doña Coca comentaba sobre las rutinas de su familia, ella 

decía: 

Se levantaban temprano para preparar ya las cosas así y ya era una tradición que tenía que 
hacerlo todos los años. Mi papá, por ejemplo, ya sacaba las vacaciones de él del trabajo para 
el mes de abril para venir tranquilo. Tenía a veces que vender un animal y carnear otro para 
traer para el avío y otro para equipar al familión que tenía y así, de familia en familia, sigue 
la tradición hasta ahora si Dios quiere vamos a seguir (Doña Coca, comunicación personal, 
23 de abril de 2019). 

Como parte de esta preparación corporal también puedo mencionar cuando dos días 

antes de la partida a San Cosme, estaba de regreso para mi pueblo me encontré con una 

compañera del primario que tenía muchas bolsas de compras y un pedazo de goma espuma en 

su regazo. Le pregunté si iba a ir a la Peregrinación y me respondió que sí, que iba a ir a caballo 

junto a su padre y su hermano. Allí, ella me mostró las cosas que se había comprado. Me 

comentó que, se compró dos bombachas de campo, dos camisas, un cinto ancho, una bota, un 

piloto y una goma espuma para el caballo. Le pregunté nuevamente, porque dos de ambas 

ropas, a lo que me respondió “porque transpirás mucho en el caballo por el sol o porque te 

mojás por la lluvia y si o si necesitás tener dos juegos para cambiarte”. Luego, me dijo que 

siempre peregrinaba con su papá, pero después dejó de hacerlo por cuestiones personales. Este 

iba a hacer el tercer año que volvía a peregrinar después de tanto tiempo. 

Luego, le pregunté cómo iban a hacer para hospedarse en Itatí y donde dejaban a sus 

caballos. Ella me respondió que hace un mes su papá ya había alquilado una casa cerca de la 

Basílica. Y que para sus caballos alquilaban un galpón de una casa que de tantos años que 

peregrinan los dueños ya los conocen. Le pregunté, y como lo higienizan a los caballos, y me 

dijo que a todos los bañan en el rio Paraná. 

El llamado peregrino, también es otro momento, cada año la Iglesia local convoca a los 

peregrinos a través de las campanadas para la concentración en la Iglesia. Allí, como es 
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tradición realizan una misa donde el Cura Párroco los bendice para su trayecto hacia la Basílica 

de Itatí. 

Otra de las prácticas rituales tradicionales, es la vestimenta de la Virgen y del Niño 

Jesús. En el caso de la Virgen, se designa a un encargado del ropaje, de vestirla, peinarla, 

adornar su corona y el resto de los accesorios que conlleva. En el caso del Niño Jesús, ocurre 

lo mismo.   

El año 2019, la Comisión fue asignada para realizar este ritual. En uno de los 

encuentros, Mirta dijo: “este año nos toca peinarle, vestirle a la Virgen para la peregrinación”.  

Un día antes de comenzar la peregrinación de los tres pueblos rumbo a Itatí, se 

encontraban Cecilia Zaracho y Juan, preparando a la Virgen y al Niño Jesús debido a un 

conflicto que han tenido con la Sra. Mercedes Añasco, quien años anteriores era la encargada 

en vestir, peinar, adornar a la Virgen y al Niño Jesús. Cabe aclarar algunos parentescos, la 

Señora Cecilia Zaracho quien se encargaba de preparar a la Virgen y al Niño es la pareja de 

Javier (Bocha) y Juan, el hermano de Mirta. 

Figura 22: Preparando a los Santos 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuando terminé de sacar estas fotos, Cecilia me dijo “no muestres las fotos porque no 

pueden ver a la Virgen. Mañana recién se la pude ver”. La miré y le dije que no lo iba a mostrar 

ni enviar a nadie. Mientras se colocaban los adornos del niño Jesús, en principio estaba 

costando un poco realizar los arreglos. Allí, Mirta dice “se está retobando el niñito porque 

estamos tardando” a lo que Cecilia responde “Si, María se portó bien, terminé rápido con ella”. 

Lo único que hacía era observar y escuchar los comentarios que hacían con respecto a esto. 

Allí, observé el armazón de la Virgen que iban a utilizar, en el caso de que sea necesario 

debido a la inestabilidad del tiempo. En esos momentos, decían que la lluvia les jugó en contra 

y tuvieron que modificar algunas cosas y/o prever otras.  

A continuación, se mostrará los armazones que han construido. En la primera imagen 

que se observa, me lo ha pasado Cecilia, por lo que se habían estado preparando y armando a 

la tarde de ese mismo día: 
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Figura 23: Armazón de la Virgen 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Ya de noche, 23 aproximadamente, se terminaron de acomodar todas las cosas, y antes 

de llevar a la Virgen y al Niño, se les llamó a Doña Pipo y a Don Zaracho, familiares y amigos 

de la Comisión.  Este momento, me ha parecido muy interesante abordarlo como momento 

ritual debido a que no solo ha sido mi primera experiencia en presenciar este hecho, sino que 

el rezo, forma parte de la cultura del creyente católico correntino. 

Nos encontrábamos todos reunidos en la galería de la casa de Bocha, cuando Doña Pipo 

comenzó a rezar a la Virgen: 

- Por la señal de Santa Cruz, Dios nuestro líbranos señor Dios nuestro. En nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu, Santo. 

- Virgencita te damos esta pequeña oración para que protejas a todos los peregrinos, a toda 
mi familia, a todos los que trabajaron durante todos estos días para que vos estés así de 
hermosa. Así, Dios mediante tu bendición mañana, si Dios quiere, te vamos a acompañar. 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

(Entre todos): - Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros 
también perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del 
mal. Amen 

- Dios te salve María llena eres de gracias el señor es contigo, bendita tu eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús 
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(Entre todos): - Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. Amén. 

- Gloria al Padre, al hijo y al espíritu santo  

(Entre todos): - Como era desde un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén     

- Madrecita nuestra danos tu bendición para que toda tu peregrinación este bien todos los 
peregrinos, protégenos a todos por favor virgencita. Y Niñito Jesús te encontramos a la vuelta. 
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. 

(Entre todos) - Amén. 

(aplausos) (Comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

Allí, Doña Pipo se emocionó y comenzó a saludar a todos. Mirta dijo “a sus casas 

chicos, gracias por la visita”. Luego, me dijeron para que suba a la camioneta de Bocha para 

acomodar a los santos. Me pasan a la Virgen y luego al Niño. Entonces, mientras nos dirigimos 

hacia la Iglesia, Mirta le dio a Cecilia que tomara una foto para subir al grupo de WhatsApp. 

Figura 24: Rumbo a la Iglesia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la imagen, Mirta y yo nos encontrábamos afuera de la camioneta 

mientras que Bocha, Ulises, Carlos Ibarrola y Juan se encontraban dentro de ella.  

Durante el transcurso de este momento, se puede recuperar uno de los sentidos que le 

atribuye Mirta como una de las integrantes de la Comisión. Mientras nos dirigíamos hacia la 

Iglesia le pregunté a Mirta cómo fue peregrina. Ella me respondió que se hizo peregrina por su 

hijo a los 10 años de edad. Si bien ella, acompañaba a la Virgen nunca peregrinaba hasta Itatí. 



74 
 

Por lo que, actualmente Mirta se encuentra peregrinando con su familia cada año. Aquí, se 

puede ver este sentido tradicional que trasciende y se complementa la devoción con la unión 

familiar. 

También, se puede evidenciar este sentido que le atribuye a la peregrinación a otro de 

los miembros de la Comisión en la conversación siguiente: 

- ¿Hace dos años estás en la Comisión? - pregunté. 

- Sí, hace dos años estoy. Estoy entregada ya- me responde con risas. 

- ¿Qué te motiva ser parte de la Comisión? 

- Mirá, en realidad vos te das cuenta ahí que estar ahí te da satisfacción, que vos servís nomás, 
no tenés algo que te reditúa económicamente. Al contrario perdés porque a veces vos tenés que 
poner plata de tu bolsillo. Pero a mí, por ejemplo, me gusta esa actividad y es como que vos 
siempre ayudás. Pero cuando ya estás en la comisión, sentís otro compromiso. En realidad, 
por ahí me siento superada, también. (Comunicación personal, 23 de abril de 2019).  

Continuando con los momentos rituales, las paradas de descanso también forman parte 

del ritual peregrino, debido a que cada comunidad continúa preservando tradicionalmente esos 

lugares de descanso. Como así también, las despedidas de cada congregación donde realizan 

un saludo simbólico entre las tres comunidades. 

Las misas y el día de la fiesta también son momentos rituales. Las misas siempre han 

formado parte intrínseca de esta devoción religiosa. Se realizan en reiteradas ocasiones. La 

primera es cuando el Cura Párroco local, les bendice a los peregrinos para que lleguen a Itatí. 

Luego, cuando llegan a San Cosme, realizan una caminata simbólica alrededor de la plaza 

donde los recibe con una misa de bienvenida. Al llegar a Itatí, también realizan otra misa de 

bienvenida con sirenas y salva de bombas anunciando la llegada de los mismos. Una vez, que 

se encuentran hospedando en Itatí, se realizan misas durante el transcurso de los días hasta la 

salida de los peregrinos. 

También, durante la noche para el recibimiento a la Virgen es importante para el 

peregrino, cuando la gente se encontraba sentada y/o de pie alrededor de la Basílica, es decir, 

en forma de U. Por lo que, algunas bailaban y otras observaban el festival, la mayoría de ellas 

vestían la ropa gauchesca con ponchos, bombachas de campo, sombreros, pañuelos, alpargatas 

o botas con espuelas. Pareciera, que hubiera una competencia de quien lucía mejor su traje 

gauchesco. 

Las banderas y abanderados, también se encuentran presentes en este ritual. Doña Coca 

mencionaba que: 
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Era designada la bandera papal, en el paso ya vienen designados… algunos deciden y otros 
por tradición ya se preparan para ser abanderados. Y antes se cargaban en andas las imágenes 
ahora no, ahora vienen con cuatriciclos con ruedas, ya vienen más modernos ahora por lo 
menos es más fácil de empujar (Doña Coca, comunicación personal, 23 de abril de 2019). 

A modo de ejemplificar este ritual, se referirá a la llegada de los peregrinos paseños 

donde la comunidad que no ha podido asistir a la peregrinación los espera de manera tradicional 

en la plaza principal de la localidad para darles la bienvenida. La misma, se encuentra en 

compañía del Niño Jesús, éste sale de la Iglesia en búsqueda de su madre María y la espera en 

la plaza principal junto con las personas reunidas. Allí, se encuentran dos banderas de color 

blanco y amarillo, se arrodillan y realizan un movimiento ascendente y descendente de ambos 

lados. Luego, de este saludo se dirigen todos juntos hasta la Iglesia donde el Padre los recibe 

para la culminación de la peregrinación. Pero, como mencioné anteriormente, ese año no se ha 

podido realizar el ritual. 

Durante estos últimos tiempos, dado a los cambios vertiginosos que han transcurrido 

hasta la actualidad, la sociedad, cada vez, va alcanzando una modernidad que sufre de 

configuraciones culturales, sociales, económicos, políticos, etc. dejando una brecha con el 

pasado donde se han incorporado diversos avances como los medios de transportes que han 

marcado un antes y un después en la peregrinación como: automóviles, motos y bicicletas, 

aunque siguen persistiendo otros medios de movilidad como las carretas, jinetes, sulkyes, etc. 

Doña Coca recuerda: 

Mis abuelos decían que en el año 1920 ya peregrinaban. Entones decían que no había rutas 
que venían por el campo, que era camino de tierra así callejón. Amanecían en el camino de 
ensenadita para llegar a Itatí, después seguían a caballo y en carro (Doña Coca, comunicación 
personal, 23 de abril de 2019). 

En estas peregrinaciones, que si bien persisten desde hace 120º años, también se han 

configurado otros factores. En este caso, se abarcarán: los usos de los transportes y el uso de 

las tecnologías, la cultura digital. Esta última, se ha convertido en el cambio cultural que 

transciende globalmente las realidades cotidianas de las personas. 

Los peregrinos que transcurrían en aquella época eran caminantes, caballos y carretas. 

Por lo que, se puede evidenciar que en estas peregrinaciones actuales han cambiado las maneras 

de transportarse, pero la fe hacia esta práctica religiosa cultural aún persiste. Actualmente, las 

maneras de peregrinar son diversas ya que cada peregrino lo hace acorde a sus creencias y a su 

vivencia cotidiana ya sea en bicicleta, moto, auto, camioneta, caminando o a caballo. 
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En la peregrinación 119º, si bien el ropaje gauchesco es una vestimenta tradicional para 

el pueblo peregrino, en las peregrinaciones actuales, se han tornado un estereotipo de moda 

social ligado al uso de las redes sociales, particularmente en la población de los jóvenes 

peregrinos. Por lo que, he podido observar las diferentes condiciones de moda que quedaban 

expuestas en estos grupos, donde la vestimenta era más personalizada que los adultos, portando 

un valor de capital social y económico, como así también, lo era la utilización de las redes 

sociales mostrando un comportamiento de demostración en el que captaban los diferentes 

momentos de la peregrinación, pero ya no como un ritual tradicional, sino como un estereotipo 

de moda y como una imposición de estatus social  entre sus pares, los jóvenes.  
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Conclusiones 

El objetivo de este trabajo fue analizar los sentidos y las prácticas de gestión de la 

Comisión paseña para la realización de la peregrinación de Paso de la Patria a Itatí (Corrientes) 

a través de cuatro dimensiones: organizativa, administrativa, comunitaria y religiosa. 

Como resultado se observa que la Comisión si bien plantea una estructura jerárquica 

funciona de manera horizontal con una participación activa de todos sus miembros solamente 

diferenciada en sus roles en cuanto a tareas específicas en función del género. Desde el punto 

de vista administrativo, se evidencia una planificación emergente en función de las necesidades 

inmediatas. Esto produce conflictos de variada intensidad cuando no se alcanzan los objetivos 

previstos. Desde el punto de vista comunitario se manifiesta una extensa red de relaciones para 

la consecución de recursos, así como para ordenar la peregrinación. Y, en lo que se refiere a lo 

específicamente religioso, se destaca la mixtura de lo antiguo y lo moderno en las prácticas 

referidas a la movilidad, la vestimenta, la comida, los medios de comunicación. Lo que 

permanece es el sentido religioso de la peregrinación que une a las familias y les da cierta 

identidad que el pueblo intenta preservar. 

Tras analizar detalladamente las dimensiones, se concluye que, existe una articulación 

de las acciones de la Comisión de Peregrinos para esta manifestación de fe, la Peregrinación 

hacia Itatí, con el campo disciplinar de la Gestión y Desarrollo Cultural. 

El pueblo paseño es partícipe de este hecho “religioso” masivo, donde priman los 

valores, tradiciones y legados culturales. Esto podría considerarse una dimensión transversal 

en la vida cotidiana del paseño, en la que cada sujeto es portador de sus propios conocimientos, 

modos de concebir la realidad y de manifestar su cultura como huella identitaria, en este caso, 

la peregrinación hacia Itatí. Estas prácticas no sólo implican tanto procesos o fenómenos 

colectivos como aquellas creencias, fe, promesas, sino que también, trascienden más allá de las 

decisiones personales lo que permite movilizar al peregrino para que se pueda realizar esta 

peregrinación. 

Llevar a cabo la peregrinación de los tres pueblos, implica una gran movilización que 

requiere articular distintos procesos de gestión, entre ellos, la organización, administración, 

participación, comunicación, financiamiento etc., intercambiando saberes, prácticas y 

experiencias entre los distintos actores locales e interlocales para la obtención de recursos y 

servicios como el de seguridad y asistencia sanitaria, entre otros.  
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Es por ello que las prácticas y/o gestiones que realiza la Comisión de Peregrinos, reúne 

las características que componen al quehacer del gestor cultural y los elementos y/o aspectos 

de la gestión cultural, dado que para la realización de esta manifestación no sólo han gestionado 

distintos recursos: humanos, financieros, materiales y, de la información, que han sido 

necesarios para la realización de la peregrinación, sino que también, logran de manera conjunta 

re-elaborar distintas estrategias territoriales promoviendo así, una comunicación alternativa, 

comunitaria y participativa entre los actores locales y el pueblo peregrino paseño. 

Poder haber realizado este trabajo de investigación junto con los miembros de la 

Comisión teniendo como epicentro la Peregrinación 119°, ha sido una enriquecedora y 

fructífera experiencia como tesista de investigación y como futura profesional en el campo de 

la Gestión Cultural. A través de ello, he aprendido diversos aspectos que desconocía como 

técnicas, estrategias, gestiones, rituales, etc., que hacen a la realización de este fenómeno de 

fe. 

Es por ello que, desde el rol como Gestora Cultural, considerando las necesidades más 

a fin de la Comisión que han quedado en evidencia tras el trabajo de campo, se considera 

pertinente poder aportar el diseño de un protocolo y/o plan de acción como una herramienta 

óptima y estratégica para la organización y administración de los miembros de la Comisión de 

Peregrinos con el fin de no solo garantizar una gestión más ágil, flexible y dinámica,  sino 

también, para  la sistematización de la  información para la obtención de los distintos recursos 

que se precisan para brindar un adecuado servicio a toda la comunidad peregrina durante los 

cinco días de peregrinación. 

Este protocolo contará con: 

a) Un cronograma y/o agenda grupal para una mejor organización entre los miembros de la 

Comisión.  

b) Una ficha de registro donde den cuenta de los distintos actores y/o vinculaciones que 

colaboren con la Comisión. 

c) Una planilla de gastos de los egresos e ingresos que realicen la Comisión.  

d) Un breve informe detallando los recursos y/o materiales que se han utilizado en 

peregrinaciones anteriores.  
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Epílogo: Peregrinación 2020 

Tras el acontecimiento epidemiológico que se desencadenó a nivel mundial, el 

coronavirus COVID-19, ha afectado a las distintas esferas y/o ámbitos de la sociedad 

provocando re-configuraciones en las realidades cotidianas de todo el mundo. 

Este año, ante la emergencia sanitaria a nivel mundial, tras diversas reuniones que han 

debatido las autoridades eclesiales y las autoridades municipales de cada localidad por la 

continuidad y/o realización de la 120° Peregrinación, se ha confirmado la suspensión de la 

Peregrinación 120° de los tres pueblos hacia la Basílica de Itatí, que de manera tradicional 

llevan a cabo cada 20 de abril. 

En el caso de la localidad de Paso de la Patria, esta situación no ha sido un impedimento 

para poder homenajear a la Virgen de Itatí.  Por lo que, en conjunto con la Iglesia Inmaculada 

Concepción de María y con la comunidad peregrina, han realizado una actividad especial con 

los recaudos correspondientes ante los protocolos de prevención por el COVID-19.  

Esta actividad, consistió en que feligreses con sus imágenes peregrinas han recorrido 

los distintos barrios y solicitaron al resto de la comunidad que a través de sus santos, imágenes, 

pañuelos y banderas acompañen esta peregrinación simbólica, pero desde sus hogares.  

Mientras tanto, la localidad de Santa Ana de los Guácaras había solicitado realizar una 

misa por las redes sociales, y el canal de televisión local para continuar con esta práctica 

tradicional. Por su parte, San Cosme también ha insistido en realizar estas actividades de fe en 

cada vivienda, al estilo de Paso de la Patria. 
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