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Título: La trayectoria del sociólogo Alfredo Poviña luego de la derrota frente a Gino 

Germani (1955-1983)1.  

Transformaciones políticas-culturales en la argentina pos peronista y el desarrollo 

del campo sociológico en Córdoba. 

 

Introducción 

 

La historia de la sociología argentina centró sus investigaciones en los 

actores, instituciones y textos que al calor del proceso posperonista de 

modernización cultural y radicalización política forjaron las tradiciones intelectuales 

en que actualmente se inscriben los sociólogos argentinos: La sociología científica, 

la de izquierda y la sociología nacional-popular2. De este modo, poco interés 

despertó en los investigadores la suerte corrida por los sectores sociológicos 

tradicionales –ligados al campo jurídico e identificados despectivamente como 

“sociólogos de cátedra”– que previamente hegemonizaron el campo y quienes a 

partir de 1955 se convertirán en la “ortodoxia” sociológica a desbancar por las 

nuevas tradiciones.  

                                                 
1 El presente escrito es una versión abreviada de una ponencia presentada en las X Jornadas de Sociología celebradas en la 

Universidad de Buenos Aires del 1 al 6 de julio de 2013. En dicho ponencia se indaga la extensa trayectoria intelectual del 

sociólogo Alfredo Poviña que abarca desde la década de 1930 hasta los años ochenta. Aquí, por cuestiones de espacio, se 

hace una apretadísima presentación de la segunda mitad de su trayectoria coincidente con un punto de inflexión biográfica y 

de la política nacional: el Golpe de Estado de 1955 y la pérdida del control del campo sociológico argentino a manos de Gino 

Germani.  
2
 Algunos de los principales trabajos son: Altamirano, Carlos (2004). Blanco, Alejandro (2006). González Bollo, Hernán 

(1999). Blois (2008), Casco (2007). González, Horacio (2000). Neiburg, Federico (1998). Pereyra, Diego (2005). Rubinich, 

Lucas (2007). Noé, Alberto (2005).  
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Pero lejos de desaparecer de la escena sociológica posperonista, estos 

academicistas sociólogos de cátedra, reunidos en la Sociedad Argentina de 

Sociología (SAS), Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y en el Instituto 

Internacional de Sociología (IIS) no sólo resistirán el proceso de asimilación entre 

práctica sociológica e investigación social-compromiso intelectual que transformaba 

la sociología y los desplazaba, sino que, una vez derrotados los proyectos políticos 

en que aquellas tradiciones se respaldaban (desarrollismo, socialismo y peronismo 

respectivamente), retornarán, aunque provisoriamente, al centro del campo 

sociológico argentino como parte de la más amplia restauración “procesista” de 

1976-1983. 

El representante de estos tradicionales jus-sociólogos “de cátedra” será el Dr. 

Alfredo Poviña quien haciendo “base” en la Universidad Nacional de Córdoba y su 

tradicional cultura jurídica despliega su influencia a todo el interior del país a través 

de su dilatada presidencia de la Sociedad Argentina de Sociología (1959-1982). Si 

bien Córdoba será la sede de su proyecto sociológico, Poviña proyecta su actuación 

a nivel regional e internacional presidiendo entre 1950-1964 la Asociación 

Latinoamericana de Sociología y entre 1963-1969 el Instituto Internacional de 

Sociología. Desde este importantísimo posicionamiento sociológico, primero Poviña 

resistirá la avanzada modernizadora de Gino Germani a la que pronto se sumará la 

embestida de nuevos actores políticos-culturales en proceso de radicalización 

política.  

Así, la reconstrucción que nos proponemos hacer del extenso derrotero 

institucional e intelectual descrito por Alfredo Poviña entre 1930 y 1983 nos permitirá 

reponer esa “otra” historia de la sociología argentina que creemos insuficientemente 

investigada permitiéndonos a su vez vincularla una historia social más amplia de la 

argentina contemporánea. En esta ponencia nos limitamos a presentar la segunda 

mitad de su trayectoria (1955-1983), indagando en cómo las transformaciones 

políticas-culturales de la Argentina pos-peronista impactan temáticamente en su 

obra y en los vaivenes de su posicionamiento institucional dentro del campo 

sociológico. Si la primera mitad de la trayectoria de Poviña describe un recorrido 

ascendente (1930-1955) alcanzando el control del campo sociológico durante la 

década peronista, luego de su enfrentamiento y derrota con Gino Germani su 

biografía se convertirá en la historia de una declinación institucional e intelectual 
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que, como veremos, sólo se revierte durante el Proceso de Reorganización Nacional 

(1976-1983).  

 

La modernización cultural posperonista y su impacto en la trayectoria 

académica del sociólogo Alfredo Poviña. 

 

La reorganización del campo universitario y cultural que sigue al Golpe de Estado 

de 1955, significa para Alfredo Poviña la finalización de una década de hegemonía 

intelectual e institucional sobre el campo sociológico. El ascenso de Gino Germani, la 

renovación en las ideas que su “sociología científica” significó y el cierre social “porteño” 

que le construye a Poviña, su principal competidor, resultará exitoso. Sin embargo, 

Poviña no pasará a engrosar las filas de la “Resistencia Peronista” como pareciera 

debería seguir su trayectoria. Luego del derrocamiento de Perón, y retomando la  

identidad y las redes liberales-reformistas en las que participó durante los años treinta, 

Poviña será quien impulse, con asiento en la Universidad Nacional de Córdoba y en la 

Sociedad Argentina de Sociología, el desarrollo de la sociología en el interior del país. 

De vuelta en Córdoba, Poviña recupera su anterior cargo como Titular de la 

Cátedra de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1956-1971) y 

suma nuevos puestos como el de Presidente del flamante Instituto de Sociología 

“Raúl Orgaz” (1956-1973), Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba (1962-1967) y, dentro del Poder Judicial de 

Córdoba, Poviña llegará a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba entre 

los años 1960-1963.  

Este inmejorable posicionamiento institucional alcanzado en Córdoba y su 

Universidad (Decano, Director del Instituto, Titular de Cátedra e integrante del 

Tribunal Superior de Justicia) y a nivel regional como Presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología le permite a Poviña gestionar y financiar el XX 

Congreso Mundial de Sociología que se celebra del 5 al 11 de septiembre de 1963 

en Córdoba donde será proclamado Presidente del tradicional Instituto Internacional 

de Sociología para el período 1963-1969.  

Sin embargo, pese a los éxitos de los sociólogos de cátedra, la asimilación 

entre sociología e investigación social denunciada por Germani en Buenos Aires se 

estaba llevando a cabo en el propio territorio de Alfredo Poviña, Córdoba, con el 

surgimiento de nuevos actores “modernos” que quitarán a Poviña el monopolio 
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sociológico que hasta el momento sólo su nombre expresaba. En efecto, en la 

primera mitad de los años sesenta, se incorpora a la Universidad Nacional de 

Córdoba el Dr. Adolfo Critto que pronto representará la renovación de la sociología 

cordobesa iniciada por Juan Carlos Agulla.  

Sin pretender ver en los agentes del campo sociológico cordobés el ejemplo 

sensible de la Idea, podría pensarse que Agulla se encuentra a medio camino del 

tradicional Alfredo Poviña y del moderno Adolfo Critto, ganándose la confianza de 

Poviña que delegará en él las actividades típicamente “cientificistas” pero dentro de 

los límites establecidos por Poviña. 

Presidente de la SAS y de ALAS, el poder de Poviña descansaba en la 

representación de los sociólogos docentes nacionales y regionales enfrentados a los 

nuevos sociólogos investigadores. Durante el período, a contramano de los nuevos 

formatos que adoptaban las producciones sociológicas, es decir los modernos 

“informes de investigación”, Poviña y sus sociólogos de cátedra continúan 

produciendo los clásicos Manuales de sociología con fines exclusivamente 

pedagógicos –tal como venían publicándose desde fines del siglo XIX- apareciendo 

la cuarta edición de su Sociología en 1961 (Pereyra 2005).  

Sobre este espacio social, bien conocido por Agulla, éste, al contrario de la 

propuesta del Rector Jorge Orgaz que le encarga la creación de una Carrera de 

Sociología similar a la experiencia que en Buenos Aires había impulsado Germani  

(Agulla 1997), decide crear en 1963 los Cursos de Sociología para Graduados 

dictados por profesores del Instituto de Sociología cordobés, del Instituto de 

Sociología de la FFyL-UBA y por profesores norteamericanos que expiden las 

primeras certificaciones de especialización sociológica en la UNC (Chamorro 2007). 

Así, el proceso de modernización cultural cordobés pos-peronista no alcanza, en el 

plano sociológico, la profundidad necesaria como para institucionalizarse a nivel de 

Carrera de Grado como sucedió siete años antes en la Universidad de Buenos Aires.  

A la oposición interna encontrada en los influyentes sectores tradicionales 

representados por Poviña, los sociólogos-investigadores cordobeses heredan, 

además, un enfrentamiento indirecto con los sociólogos porteños liderados por Gino 

Germani. La  rivalidad entre Germani y Poviña por el control del campo sociológico 

nacional perjudicará a actores como Critto que verán cerrado el acceso a los 

principales organismos de financiamiento controlados por Germani (principalmente 

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).  
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Mientras la intervención a las universidades argentinas de 1966 

discontinuaron el funcionamiento del Departamento de Sociología de la Universidad 

de Buenos Aires, desplazando a las autoridades y a buena parte de sus profesores 

(Rubinich 2007), en Córdoba, la sociología no sólo no verá interrumpida sus 

funciones sino que profundizará su proceso de institucionalización disciplinar con la 

creación, sobre las bases del Instituto de Sociología “Raúl Orgaz”, del Departamento 

de Sociología. 

El cruce de tradiciones católicas y cientificistas que promueve el proyecto de 

la Revolución Argentina iniciado luego del Golpe de Estado de 1966 (Giorgi 2012), 

deja a Alfredo Poviña en un lugar no muy definido. Ligado a la tradición reformista- 

humanista, no congeniará con las “redes” católicas que colonizan el Estado 

argentino entre 1966-1973 y la Córdoba gobernada por Caballero, pero tampoco con 

los sectores cientificistas-tecnocráticos que cumplirán también un rol destacado en el 

intento de superar autoritariamente una estructura económica tradicional que era 

vista como un problema de seguridad interna. En este contexto de revalorización de 

la promesa modernizadora que comportaba la sociología y que la decisión de 

departamentalizar su organización venía a confirmar, los “capitales culturales” que 

Poviña había acumulado durante el giro idealista que la sociología había emprendido 

durante los años treinta perdían prestigio. Sin embargo, pese a no destacarse 

durante el período de la Revolución Argentina, Poviña continúa ocupando 

importantes posiciones.   

Así, a la salida del decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba en 1967, debemos sumarle la pérdida de la 

presidencia del Instituto Internacional de Sociología en 1969 y su Cátedra de 

Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Córdoba en 1971 a manos de Juan Carlos Agulla. Quedando 

exclusivamente a cargo como Director de la nueva estructura departamentalizada 

del Instituto de Sociología que al incluir nuevas secciones como un Instituto de 

Sociología, el Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S), la Escuela de 

Sociología y el Instituto de Filosofía del Derecho recortaba el poder del que antaño 

gozaba Poviña cuando el Instituto de Sociología “Raúl Orgaz” dependía 

prácticamente de él sólo.  
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El proceso de radicalización política en Córdoba y la reacción conservadora de 

Alfredo Poviña. Su participación dentro de la restauración liberal-conservadora 

1976-1983. 

 

Pero en ese contexto, Gino Germani y los sectores modernizantes de la 

sociología de Córdoba no serán las únicas amenazas al enfoque poviñista de la 

práctica sociológica. Paralelamente a la desestructuración del consenso 

antiperonista (que había ocluido las contradicciones internas del bloque golpista) 

nuevos sectores políticos-culturales, ligados al renovado ideario “revolucionario” 

cubano, se irán desmarcando de la identidad modernizadora desarrollista y de la 

clásica izquierda comunista y socialista.  

El “juego de a dos” que en un primer momento enfrentó a un Gino Germani en 

ascenso y un Alfredo Poviña en declinación, pronto se verá transformado por el 

ingreso de nuevos actores y tradiciones sociológicas (la sociología de izquierda y la 

sociología nacional- popular) que, pugnando por un lugar, ensayan novedosas 

estrategias que ponen en cuestión los débiles límites del campo sociológico al que 

tanto Poviña como Germani, cada uno a su modo, habían contribuido a establecer.  

De este modo, si durante una primera etapa el debate estuvo planteado entre 

Poviña y Germani, desde la incorporación de éstos jóvenes participantes, la 

discusión se entablará entre ellos y la sociología científica de Gino Germani, 

incluyendo a Poviña y la sociología de cátedra sólo lateralmente a modo de 

antecedente (Verón 1974). La excepción a esa mirada “porteño centrica” será 

sostenido, no casualmente, por un cordobés como Francisco Delich (1977) quien 

sabía bien de la vitalidad y gravitación de Poviña dentro del campo sociológico fuera 

de Buenos Aires.  

Como señalamos más arriba, cuando Poviña se enfrenta a Gino Germani y es 

derrotado por éste, ve cerrada la posibilidad de publicar y de ocupar cargos en 

Buenos Aires, sin embargo el mantenimiento de las redes latinoamericanas (ALAS) 

e internacionales (IIS) le permiten sostenerse en el campo sociológico y reorganizar 

su estrategia centrándola en la SAS, ALAS y el IIS. Ahora bien, llegado el breve pero 

intenso gobierno popular de 1973, Alfredo Poviña, ligado a la “trenza familiar 

oligárquica”, es desplazado de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin una 

institución que lo respalde financiera e institucionalmente, Poviña, luego de cuarenta 
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y cinco años de actividad, ve interrumpida sus publicaciones y funciones 

latinoamericanas e internacionales.  

De este modo, a la derrota sufrida con Gino Germani en el frente “porteño” 

ahora Poviña suma una nueva derrota contra los sectores radicalizados en su “pago 

chico”. Esta expulsión de la Universidad Nacional de Córdoba en 1973 consolidará la 

declinante trayectoria académica de Poviña advertida desde la perdida de sus 

posiciones en 1967, 1969, 1971. 

Así las cosas, frente al embate de las nuevas autoridades Poviña se “refugia” 

en 1974 en la presidencia de la tradicional Academia Nacional de Derecho y 

Ciencias Sociales de Córdoba hasta que el golpe de estado de 1976 le permite 

volver a ubicarse institucionalmente y volver a editar varias de sus obras. 

Alfredo Poviña no solo participará del Proceso de Reorganización Nacional 

como Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 

Córdoba, cargo que ejerce desde 1974 hasta su muerte en 1986. En 1977 es 

nombrado Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC (1977-

1981), Presidente del Jury de Enjuiciamiento del Superior Tribunal de Justicia de 

Córdoba (1981-1982) y Presidente de la Comisión de Ciencias Sociales del Mundial 

de Fútbol 1978.  

Bajo el contexto oscurantista de 1976-1983, las actividades sociológicas 

pierden el impulso logrado en años anteriores. A diferencia de la anterior 

intervención militar de 1966 que amplió los espacios de la sociología, 

departamentalizando su estructura y propiciando las investigaciones sociales 

llevadas acabo dentro del Centro de Investigaciones Sociales, la identificación que la 

nueva dictadura militar entablará entre práctica sociológica y sospecha subversiva 

reducirá al mínimo su estructura limitándola nuevamente al dictado de clases 

(Caracciolo 2010). A ello habría que sumarle el abandono del plan desarrollista-

industrializador que fue el principal causante de la demanda de las nuevas ciencias 

sociales surgidas a mediados de siglo XX y que el intento “restauracionista” de 

retorno a una Argentina jerárquica y agroganadera clausuraba. En este contexto se 

volvió a privilegiar la clásica universidad profesionalista donde las Facultades de 

Derecho volvían a cumplir un rol central.  

Además de este reposicionamiento institucional, la etapa “procesista” será en 

el plano intelectual muy fructífera para Poviña. En 1976 publica una obra de largo 

aliento que en dos tomos titula “Diccionario de sociología a través de los sociólogos” 
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y en 1982 unas interesantísimas memorias bajo el título “Sociológica, de teoría y de 

historia”. Además reedita por sexta vez, en 1977, su Manual de Sociología, ahora 

convertido en Tratado de Sociología. Éste, incorpora los artículos escritos desde 

fines de los años sesenta preocupados por la “nueva izquierda” y el estudio de la 

“ideología” bajo el propósito de deslindar a la verdadera “sociología como ciencia” 

del “compromiso como sociología”, situando a la primera en el terreno de la 

sociología sistemática, doctrinaria- objetiva y a la segunda en la filosofía social 

normativa ideológica. 

 

A modo de conclusión 

 

            El apretado recorrido por la segunda mitad de la trayectoria del Dr. Alfredo 

Poviña que acabamos de finalizar, evidencia una serie de inflexiones estrictamente 

relacionadas a, por un lado, los profundos cambios políticos-culturales por las que 

atraviesa la sociedad argentina posperonista y, por otro lado, a las transformaciones 

específicas de la práctica sociológica tal cual se había iniciado a fines del siglo XIX y 

consolidado en la década del cuarenta y la primera mitad de los años cincuenta. Si 

con respecto a lo primero, Poviña se adaptará exitosamente al cambiante escenario 

político luego del derrocamiento de Perón no sucederá lo mismo respecto a los 

cambios sociológicos específicos (Shils 1980). 

            Desde sus comienzos en los años treinta Poviña se ligó “moderadamente” 

tanto a sectores liberales-reformistas como a anti-reformistas y conservadores del 

mundo católico que le permitieron desarrollar una carrera académica sin mayores 

sobresaltos. Esta doble inscripción política, si bien le resta “heroicidad” a su 

trayectoria le permite atravesar “vivo” medio siglo de convulsionada historia 

argentina. De este modo, según la época, Poviña actualiza sus distintos capitales 

sociales (reformistas o antirreformistas) que le permiten, como vimos, sostenerse en 

el campo sociológico argentino salvo, como vimos, el muy particular como breve 

período 1973-1976. 

            Sin embargo, pese a estas sucesivas adaptaciones políticas, un cambio 

fundamental dado en la práctica sociológica del período que crecientemente 

asimilaba la sociología a la investigación social empírica y/o al compromiso 

intelectual, lentamente va descapitalizando los “saberes” acumulados por Poviña en 

los años treinta y cuarenta, específicamente ligados al derecho y a las humanidades.   
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          Así, a medida que se despliegan los distintos intentos desarrollistas que 

demandaban investigación social y estudios técnicos específicos, Poviña fue 

perdiendo lentamente sus posiciones institucionales a favor de los modernos 

sociólogos-investigadores y/o comprometidos intelectualmente. De este modo, su 

éxito y permanencia dentro del campo sociológico estará atada a los procesos 

conservadores por los que atravesó la sociedad argentina pos peronista que 

intentando detener aquellas transformaciones culturales modernizantes y/o 

políticamente radicalizadas.  

            El cambio de proyecto de país, o mejor dicho, la restauración que persiguió 

el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), puso en valor los capitales 

acumulados por Poviña (como dijimos ligados a saberes jurídicos y humanísticos)  

acordes a la visión liberal-conservadora agroexportadora en la que 

generacionalmente se había educado Poviña. 
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