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En mayo de 1946, una caravana de mas de un centenar de nativos arrendatarios 
de la Puna jujefia emprendia la marcha hacia la Capital Federal, llevando consigo 
mulas, carruajes y enseres. Yendo la mayorfa a pie, demorarian un par de meses 
en recorrer los mas de dos mil kil6metros de distancia, arribando a Buenos 
Aires a fines de julio. Los animaba la expectativa de recibir de manos del 
presidente Peron los titulos de propiedad de las tierras que ocupaban. Al llegar, 
fueron saludados por el general desde los balcones de la Casa Rosada y 
conducidos luego hasta el Hotel de Inmigrantes, donde permanecerian hasta su 
subita y violenta deportaci6n, hacia finales de agosto. Volvian al altiplano con 
las manos vacias. 

Las sociedades indigenas de la Puna 

A lo largo de varios siglos, distintas sociedades ocuparon los territorios que 
luego formarian la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de Argentina. En 
ella, tanto por sus caracteristicas naturales como por sus rasgos socioculturales, 
pueden diferenciarse nitidamente dos grandes regiones internas, llamadas 
respectivamente de tierras bajas o Valles 1 y de tierras altas. Estas ultimas se 
ubican hacia el norte y el oeste de la provincia y en ellas se distinguen, a su vez, 
dos ambientes: la Quebrada y la Puna. 
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Perteneciente a un mas amplio espacio andino con el que comparte, ademas 
de la peculiaridad de las condiciones ecologicas, la adscripcion a procesos 
historicos de larga data, la Puna jujefia ofrece, ciertamente, un panorama social 
particular. Esta arida planicie-situada a mas de 3.400 metros sobre el nivel del 
mar- es solo una parte del altiplano andino que, hacia el sur, se extiende a 
traves de las provincias argentinas de Salta y Catamarca y, por el norte y el 
oeste, penetra en las republicas de Chile, Bolivia y Peru.2 

La impresion que produce la Puna en el viajero es tan extrafia que 
nose la creerfa real. Uno se siente alejado de la tierra; casi parece 
que se atraviesa, al paso lento de la mula extenuada, un pafs lunar. 
La desnudez de esta naturaleza es horrorosa: se transforma todo 
en sombrfo, taciturno; no se rfe ya; se tiene el pecho atenazado por 
este aire respirable apenas (Boman, 1908; 1992: 414). 

Estas percepciones eran compartidas en lo esencial por otros viajeros
cientfficos que surcaron la region en los primeros afios del siglo XX. En 1901, 
camino a Casabindo, otro expedicionario sueco, Eric von Rosen, se extrafiaba 
ante ese suelo piano como una mesa, carente de vegetacion y sin rastro alguno 
de vida, "todo yermo, silencioso y muerto" (Von Rosen, 1957: 79). Asimismo, 
el naturalista Eduardo Holmberg, comisionado en 1900 por el presidente Julio 
A. Roca para realizar un estudio de la recientemente delimitada Gobernacion de 
Los Andes, habfa escrito en su informe: "los frutales se hielan antes de madurar, 
y si el hombre planta un drbol, el viento lo dobla y se lo lleva ... ; todo es triste y 
raquftico en las punas de los Andes" (Holmberg, 1900; 1988: 76). Si bien es 
cierto que las condiciones climaticas dificultan la produccion agrfcola, 3 los 
punefios han ido adaptando algunas especies, como habas y varios tipos de papa, 
alfalfa, cebada, quinoa y mafz, que se cultivan en los oasis llamados cienagas o 
vegas. 

Desde tiempos prehispanicos, las caracterfsticas geograficas andinas habfan 
llevado a la conformacion de modelos de organizacion de la produccion basados 
en el aprovechamiento estrategico de las variantes microecologicas sobre la 
base de relaciones de reciprocidad, que implicaban, a la vez, formas colectivas 
de acceso a la tierra y al uso de diversos recursos como pasturas y aguadas.4 En 
la etapa previa a la colonia existio en la Puna un activo trafico regional a corta y 
larga distancia. Las rutas transitadas por hombres, caravanas de llamas y bienes, 
conectaban a las comunidades jujefias con el altiplano boliviano, los oasis del 
norte chileno y las selvas chaquefias. La infinidad de caminos y sendas que 
surcaban las regiones internas de Jujuy permitfa a los punefios llegar a los 
diferentes pi sos ecologicos y complementar la economfa. 5 
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Por cierto, los vinculos entre las poblaciones y los territorios del vasto espacio 
andino permanecieron vivos aun despues de definidas las fronteras nacionales 
en el siglo XIX. En cuanto a referentes hist6ricos comunes, cabe sefialar -
ademas de la impronta de la colonizaci6n espafiola- la integraci6n de las 
comunidades indigenas de la Puna jujefia al Tawantinsuyu. En efecto, entre 
1430 y 1480, los incas se expandieron hacia los Andes meridionales, 
conquistando el reino de los collas, al sur del Iago Titicaca. Una vez que lograron 
someter a los pueblos de la Puna, los incas establecieron su propio regimen en 
el territorio, con la constituci6n de la provincia del Collasuyu, e impusieron el 
uso de la lengua quechua. 

A partir de la implantaci6n del dominio espafiol, la poblaci6n aborigen de 
esta region surandina fue repartida en encomiendas entre quienes habian 
participado en la conquista. Los primeros repartos se efectuaron mucho antes 
de que los espafioles se instalaran en la zona, realizandose desde el Alto Peru o 
desde el Tucuman.6 Asi, antes de la fundaci6n de la ciudad de Jujuy (1593), se 
habian conformado diferentes "pueblos de indios" compuestos por los principales 
grupos de la Quebrada y la Puna. 7 

Particularidades de la integracion puneiia a la sociedad nacional en visperas 
del peronismo 

El llamado "Mal6n de la Paz" iba a despertar el interes de la prensa portefia, 
que public6 fotos y le destin6 grandes espacios editoriales. Quiza huelgue aclarar 
la carga de exotismo atribuida en la circunstancia a aquellos punefios que 
irrumpian asi en el espacio publico metropolitano. Entrevistando directamente 
a los protagonistas, el periodismo se hacia eco tambien de las controversias 
politicas desatadas. En su numero del 3 de julio de 1946, la revista Ahora 
consignaba en primera plana: "Los explotados de la Puna exhiben su tremendo 
drama. Llegan a Buenos Aires los coyas: quieren tierra (. .. ) Este hecho trasciende 
enforma inequivoca y se proyecta como una afirmaci6n de esperanza sobre la 
conciencia agraria de todo el pais". 8 El diario La Nacion dedicaba al "mal6n" 
-retrospectivamente- comentarios menos amables: 

... Un dia los pastores del lugar que rezan a la Pacha Mama y no 
saben de mejores melodias que las de la quena y el erquencho 
fueron invitados a formar parte del 'mal6n de la paz' ( ... ) volvieron 
a sus valles, los rincones de donde fueron sacados con tentadoras 
promesas que por cuenta propia tratan de convertir en realidades, 
pues nose resignan a seguir como antes, al cuidado de las majadas 
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en una vida humilde ( ... ) La escuela ... [es] mirada recelosamente 
por quienes han regresado de Buenos Aires con ideas confusas 
sobre la posesion de la tierra y la au tori dad ( ... ) Cierto que no es 
bueno el adormecimiento de los pueblos, pero puede ser mucho 
peor un violento despertar.9 

E.I.A.L. 

Una perspectiva tal de los hechos viene a convalidar la arraigada imagen de 
pasividad frente a las estructuras de poder establecidas -y la vulnerabilidad a 
influencias politicas extemas- que recurrentemente se atribuye a las sociedades 
andinas del norte argentino. 10 Idea reforzada por no pocas de las descripciones 
etnograficas de principios del siglo XX: " ... en cuanto a su caracter, los indios de 
la Puna de Jujuy se parecen a todos los otros indios del altiplano; son hurafios, 
reservados, falsos, perezosos, tfmidos, sometidos al que manda" (Boman, 1908; 
1992: 469). 

La problematica a abordar se vincula, en lfneas generales , con la 
reconfiguracion de los marcos de referencia para la accion colectiva que implico 
el peronismo. Procuramos aquf dejar abierto un ambito de reflexion en tomo a 
la cuestion de la insercion conflictiva de los indfgenas punefios en el orden 
social vigente y su aprovechamiento estrategico de coyunturas polf ticas, a la luz 
de la recuperacion de tradiciones heredadas. 

Un dato esencial del ordenamiento social prevaleciente en la region por esos 
afios era la dominacion polf tica y la explotacion economica ligada al desarrollo 
de la industria azucarera en los Valles Subtropicales. 11 La produccion azucarera 
proporciono la base de la integracion de Jujuy al mercado nacional capitalista. 
En relacion a esta agroindustria se fue conformando un mercado de trabajo para 
responder a las necesidades estacionales de mano de obra en los ingenios. Si 
bien el espacio chaquefio argentino y boliviano constituyo tradicionalmente un 
importante reservorio de trabajadores para la zafra, el peso relativo de nativos 
de la Quebrada y Puna jujefia y del sur boliviano irfa en aumento. 

Los requerimientos siempre crecientes de mano de obra llevarfan a los 
ingenios a promover la integracion forzosa de los indfgenas al sistema de 
plantaciones. Este fue particularmente el caso del ingenio San Martin del Tabacal, 
en la vecina provincia de Salta, que hacia fines de la decada de 1920 encontrarfa 
en la acumulacion de grandes extensiones de tierras en la Puna, habitadas por 
campesinos arrendatarios, un eficaz medio de garantizar su concurrencia a los 
centros de trabajo durante los seis meses que duraba la zafra. Obviamente, lo 
que los empresarios persegufan no era la utilidad de las tierras en sf mismas, 
sino el potencial de mano de obra que estas encerraban y que las convertfa, en la 
practica, en verdaderos viveros de trabajadores. 12 Los ingenios de Jujuy, por su 
parte, asegurarfan el reclutamiento de mano de obra a partir de la difusion del 
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sistema del contratista o "conchabador". 13 Era muy comun que este fuera a la 
vez juez de paz, comisario o caudillo politico de la zona y, desde esta posici6n, 
desplegara una serie de mecanismos coercitivos para asegurar el conchabo y 
traslado de los contingentes indfgenas. La situacion se agravo durante la decada 
de 1930, cuando los propietarios de ingenios de las provincias nortefias pasaron 
a ocupar puestos claves en las estructuras del poder politico provincial. 

Tambien hacia los afios 30 se abrfa una fuente altemativa de trabajo asalariado 
en la Puna, con la puesta en producci6n de dos importantes yacimientos mineros: 
El Aguilar, explotado por capitales norteamericanos y ubicado en la zona limf trofe 
entre Humahuaca y Cochinoca, y la Compafifa Minera Pirquitas, en Rinconada, 
constituida por capitalistas locales. En vfsperas de la irrupcion del peronismo 
en la escena polf tica, estas empresas ocupaban alrededor de mil obreros cada 
una. La busqueda de un salario tenfa que ver con la necesidad de hacer frente al 
pago de los arriendos, y el trabajo en la minerfa brindaba la posibilidad de hallarlo 
dentro -o cerca- del area de residencia familiar. Aunque este hecho garantizaba 
en general el flujo voluntario de mano de obra a las minas, los punefios eran 
sometidos -al igual queen las zonas azucareras- al sistema extorsivo de las 
proveedurfas. 14 En 1946, una denuncia retrospectiva que hiciera don Eleuterio 
Alancay al entonces gobemador de la provincia, revelaba la naturaleza arbitraria 
de las relaciones entre capitalistas y poblaci6n indfgena. En este caso, sus 
posesiones habfan quedado dentro de las propiedades adquiridas por la Compafifa 
Minera El Aguilar: 

... el afio 1934, mes de febrero, me desalojaron de mi domicilio 
Pisungo ( ... ) porque no he querido reconocerles de Propietarios y 
me dijeron que 'a usted se le desaloja porque es radical, a los 
radicales hay que matarlos de hambre ya palos', yen el tiempo.de 
desalojo se present6 el Administrador de la mina Aguilar, Alberto 
Creuser, con sus empleados, comisionado rural y comisario y juez 
de paz ( ... ) y mis muebles lo sacaron, lo cargaron en el camion y lo 
llevaron a dejar cerca de la Estacion de Tres Cruces ( ... ) y se 
hicieron duefio de todos mis trabajos ( ... ) cinco piezas de casas 
bien trabajadas, material de adobe y dos rastrojos sembrados de 

. cebada y papas y quinoa, un potrero ... 15 

El testimonio viene a probar, ademas, la medida en que la region habfa sido 
ya tocada por procesos de "ciudadanizacion" que hacfan a los habitantes de la 
Puna permeables a las coyunturas politicas de dimensiones nacionales. 
Coincidiendo con lo ocurrido a lo largo del pafs, tambien los punefios habfan 
sido receptivos a la predica del Partido Radical. 
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Asi, tanto la integracion economica como politica al espacio nacional 
transformaba las principales variables de la estructura social de la Puna. A las 
migraciones estacionales en tiempos de zafra azucarera y al trabajo mas o menos 
regular en las explotaciones mineras, se sumaban los puestos estatales haciendo 
surgir, hacia la decada de 1940, aquellas " ... historias laborales donde se 
entremezclan en una misma persona empleos de policfa, zafrero, minero, 
camionero, etc ... " (Bratosevich, 1992: 136). 

Ciertamente, la presencia del Estado en la region no se materializaba 
solamente a traves de escuelas, comisarias y demas oficinas publicas. Muchos 
de sus habitantes diversificaban experiencias, trabajando para el gobierno en el 
ferrocarril, la construccion de rutas y otras obras de infraestructura, ademas de 
los servicios que demandaba la incipiente urbanizacion de algunos centros, tal 
el caso de Abra Pampa, en el departamento de Cochinoca. 

Con todo, el proceso de proletarizacion de la mano de obra puneiia era, hacia 
la epoca en cuestion, todavfa incompleto. Los ingenios proporcionaban trabajo 
asalariado solo estacionalmente y la mineria absorbfa a un numero significativo 
pero relativamente limitado de hombres, por lo que los indigenas continuaban 
dependiendo gran parte del aiio de los antiguos modos de vida en sus 
comunidades de origen, donde se reproducfan los rasgos culturales que segufan 
diferenciandolos de las sociedades asentadas en los valles. 16 

Un aspecto central de la materializacion de esta cultura, a un nivel practico, 
era la pervivencia de la reciprocidad, articulada al mercado todavfa en proceso 
de afianzamiento. De hecho, la agricultura intensiva -y eso hasta hoy- era 
impensable sin acudir a las relaciones reciprocas. Entre ellas, la principal era la 
"minga", consistente en intercambios de trabajo en los picos del ciclo agricola, 
a restituirse antes de finalizado el mismo. Don Angel Penaloza, maestro nacido 
en 1922 en Oratorio -pequeiio pueblo del departamento puneiio de Santa 
Catalina-, recuerda que 

... era muy usual la minga en aquel tiempo. Se hacia en di versos 
trabajos, por ejemplo, para hilar tela de barracan. Venfan todos los 
vecinos, se invitaba a la minga y venfan 4 o 5 mujeres a hilar. Les 
daban buena comida y cuando la otra vecina hacfa la minga habfa 
que ir a trabajar igual. Y bueno, hacfan minga para arreglo de casa, 
las vivienditas, para poner el techo nuevo, hacer un potrero, o para 
preparar el charqui. 17 

Asi, los antrop6logos ban seiialado que, a pesar de la desestructuraci6n 
existente y la integraci6n al mercado de productos y de trabajo, los puneiios 
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mantenian en ambitos comunales formas culturales propias que fundamentaban 
una identidad difusa (Isla, 1992). 

Desde la ciencia polf tica, se ha resaltado el peso de la tradicion frente a las 
posibles desconfiguraciones de las identidades, indicando la importancia de 
integrarla como perspectiva en el estudio de los procesos de conformacion de 
las identidades polfticas (Aboy Carles, 1997). Al incorporar esta dimension en 
nuestro analisis irrumpe, como veremos, una tradicion especfficamente punefia 
de accion social reivindicativa vinculada a la cuestion de las tierras. 

Poder politico y conflicto social en torno a la propiedad de la tierra 

La significacion que para los punefios tenfa la posesion de la tierra no derivaba 
solamente de su valor economico; encerraba tambien un fuerte contenido 
simbolico ligado a la recreacion de lazos de solidaridad que estaban en la base 
del sentido comunitario de organizacion social (Sica, 2002). El derecho comunal 
a la tierra fue una reivindicacion constante y central en las diversas formas de 
protesta social en la Puna. Ya en el siglo XVII los indfgenas de Tilcara, en la 
Quebrada de Humahuaca, gestionaban ante el poder real, reclamando el 
reconocimiento de "territorios posefdos desde tiempos inmemoriales" bajo la 
formula de la propiedad comunal contemplada en el derecho espafiol (Sanchez 
y Sica, 1991). 

Durante la etapa independiente, a un afio de constituirse Jujuy como provincia 
autonoma (1835), la Legislatura jujefia sancionaba una ley reconociendo a las 
comunidades indfgenas de las tierras altas de la provincia su derecho de propiedad 
inalienable, no pudiendo estas pasar a otros duefios sino por venta o enajenacion 
por voluntad de los aborfgenes. Sin embargo, los sucesivos gobiemos hicieron 
de esta legislacion letra muerta, realizando subastas publicas o vendiendolas en 
forma directa, proyectando el latifundio en el tiempo y convirtiendo a los 
indfgenas en arrendatarios. 18 

La estructura del incipiente Estado provincial harfa sentir tambien su presencia 
en la Puna, a traves de funcionarios y cargas fiscales. Las demandas del 
campesinado indfgena de la region contra los impuestos y la venalidad de las 
cobranzas cubren fntegramente la segunda mitad del siglo XIX. Las mismas no 
quedaban siempre en la instancia de apelacion a los tribunales, generalizandose 
en el perf odo los movimientos de resistencia y las rebeliones que se orientaban 
contra la aduana, la receptorfa de Salinas Grandes en Cochinoca y contra los 
recaudadores en general. Entre 1857 y 1864 estan registrados sucesivos 
levantamientos (Madrazo, 1982). 
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La reaccion mas violenta tuvo lugar en 187 4. Los punefios se levantaron en 
armas, atacando Yavi, Santa Catalina, Rinconada y obteniendo un triunfo en los 
campos de Cochinoca, para finalmente ser vencidos en Quera, suceso que tuvo 
como epilogo una serie de masacres y fusilamientos ordenados por el gobierno 
que sofoco la rebelion. De acuerdo con Rutledge, el eje de la revuelta de Quera 
fue la lucha por la tierra para volver al derecho comunal de posesion. 19 

Antes de decidirse a empufiar las armas, los indfgenas habfan intentado 
resolver el conflicto por vfa legal, esgrimiendo ante los tribunales la nulidad de 
los tftulos de propiedad de la familia Campero. En 1705, la Corona espafiola 
habfa otorgado a Juan Jose Fernandez Campero -Marques del Valle de Tojo y 
rico terreteniente de la actual provincia boliviana de Tarija- una merced de 
tierras a partir de una encomienda dada a sus ancestros sobre los indios de 
Casabindo y Cochinoca. Lo que entraba en juego era la debatida cues ti on de la 
continuidad entre las instituciones coloniales de la encomienda y la hacienda. 20 

Aunque el reclamo de los punefios encontro eco en las estructuras del poder 
politico, el derrocamiento del gobernador por una faccion opositora precipito la 
solucion armada. Luego de la represion la resistencia no termino, aunque se dio 
en forma fragmentaria (Paz, 1992). 

En 1877, Casabindo, Cochinoca y otras propiedades de la Puna fueron 
declaradas tierras fiscales. 21 Solo en un rincon del extremo noroeste de la Puna, 
en Yoscaba, un grupo de campesinos pudo acceder a la propiedad de la tierra, 
mediando la accion del gobierno provincial. Los indfgenas supieron aprovechar 
la coyuntura polftica favorable inaugurada con el acceso de Eugenio Tello al 
poder, quien fomento la venta de haciendas a los arrenderos ocupantes. Yoscaba 
fue adquirida por varios de sus arrenderos en 1886 valiendose de un prestamo 
del Banco de la Nacion, con garantfa estatal. Sobrevino luego un perfodo de 
disputas legales sobre la tierra: los punefios recurrieron al Superior Tribunal de 
Justicia de Jujuy y a la Suprema Corte de la Nacion, que desemboco en la 
fiscalizacion y posterior venta en subasta publica de las mismas divididas en 
rodeos, origen de las haciendas que vemos llegar a la decada de 1940. 

En efecto, en vfsperas del peronismo, la forma tf pica de tenencia de la tierra 
en la region segufa siendo el arriendo de parcelas pertenecientes a grandes 
haciendas cu yo origen se remontaba a la colonia. 22 Sus propietarios -ausentistas 
en su mayorfa- las utilizaban como bienes de renta, viviendo del cobro de los 
pastajes y arrendamientos que obligaban a pagar a sus·ocupantes. 23 Segun informe 
del Senador N acional por Jujuy Miguel Tanco, presentado al Congreso en 1949, 
habfa en la Puna latifundios que abarcaban departamentos enteros, valuados 
para el pago de la contribucion territorial en $108.000. Sus propietarios percibfan 
de $30.000 a $40.000 por afio en concepto de arrendamiento, lo que equivalfa a 
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un redito de alrededor del 37% por lo que, cada tres aiios, los arrendatarios 
puneiios pagaban el valor de las tierras que ocupaban.24 

Ya en los tempranos aiios 20, el Partido Radical provincial de tendencia 
yrigoyenista habia incorporado a su repertorio programatico los reclamos 
puneiios sobre el derecho a la tierra. Desde el gobiemo, en 1923 habia elaborado 
un proyecto de ley para subvencionar la adquisicion de tierras en la Quebrada y 
Puna a fin de repartirlas entre sus ocupantes, malogrado por la oposicion 
legislativa. Un par de aiios despues, el yrigoyenismo en el llano reintentarfa 
infructuosamente -desde la Comision de Latifundios creada por ley provincial 
NQ 588- la sancion de una ley de expropiacion. Hacia mediados de 1940, en la 
memoria de los arrendatarios de las tierras altas gravitaba la actitud del presidente 
Yrigoyen quien, en su segunda presidencia, habia entregado al Estado Nacional 
la suma de $40.000 de moneda nacional (min), de su peculio personal, para que 
se adquirieran tierras en el departamento de Humahuaca y fueran dadas a sus . 
moradores, asunto que quedo pendiente al sobrevenir la restauracion 
conservadora. 25 

Son, entonces, dos los hitos a remarcar desde una perspectiva atenta al peso 
de la tradicion en las decisiones de los actores que se plasman en accion colectiva. 
Por un lado, un piso de memoria ampliamente difundido en la Puna, en tomo al 
ya rnitico levantamiento de Quera.26 La otra referencia, mas reciente dada la 
epoca que analizamos, era importante en la medida en que ponfa al resguardo a 
los "coyas" que participaron del "Malon de la Paz" de deslumbramientos 
excesivos frente a la consigna electoralista que empezo a sonar con fuerza desde 
fines de 1945: "la tierra para quien la trabaje ". 

Peronismo y oportunidad de reivindicacion social 

Ciertamente, como a lo largo del pafs, las medidas impulsadas por Peron 
desde la Secretarfa de Trabajo crearon expectativas nuevas entre los puneiios. 
Con particular intensidad desde la decada de 1930, la Puna habia sido teatro 
privilegiado de materializacion del poder derivado de la injerencia de los intereses 
azucareros en el Estado provincial.27 Una de las formas de instrumentar esta 
influencia era la presion ejercida sobre los votantes de los departamentos en 
donde los ingenios poseian grandes cantidades de tierra. En efecto, los 
arrendatarios indfgenas de las tierras altas jujeiias eran obligados -si querfan 
conservar sus parcelas- no solo a acudir a los trabajos de la zafra azucarera, 
sino tambien a votar por el candidato a diputado provincial del partido 
conservador. 
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La intervencion federal a la provincia de Jujuy impuesta por el gobiemo 
militar promovido al poder con el golpe del 4 de junio de 1943 no se 
caracterizaria, precisamente, por su permeabilidad a la influencia de los intereses 
azucareros. 28 

A pocos dfas de asumir el mando y acorde con la linea politica tempranamente 
adoptada por el gobiemo central, el interventor dirimfa un conflicto laboral 
suscitado en el ingenio La Esperanza, fallando a favor de los trabajadores 
indfgenas en huelga y obteniendo para estos mejoras salariales y rebajas en los 
precios de las proveedurfas. Este es solo un ejemplo de una larga lista de 
incidentes similares a traves de los cuales los propietarios de ingenios verfan 
limitada su libertad de maniobra, justamente en un area para ellos vital: la de las 
relaciones con la fuerza de trabajo. Fueron frecuentes los controles oficiales 
sobre el cumplimiento de las leyes laborales y, especfficamente relacionado con 
las condiciones de vida en la Puna, sobre las actividades de los conchabadores 
de braceros para la zafra. 

A fines de agosto de 1943, el entonces coronel Peron nombraba al abogado 
Antonio Manuel Molinari - autor de El Drama de la Tierra en la Argentina
como Director del Consejo Agrario Nacional. Molinari era uno de los propietarios 
del diario porteiio Democracia que, en su edicion del 7 de diciembre de 1945, 
publicaba en primera pagina: "Se expropiaran un millon de hectareas en la Puna 
de Atacama antes de fin de afio". Inmediatamente, el Consejo Agrario enviaba a 
la Puna jujeiia una comision de seis ingenieros agronomos para estudiar el 
latifundio y dictaminar sobre las tierras que debfan ser expropiadas, con lo que 
es dable suponer que los indfgenas que medio afio despues emprendfan la marcha 
a Buenos Aires habfan podido constatar in situ la existencia, en las altas esferas 
de poder, de un clima favorable a sus tradicionales reivindicaciones. Sin duda, 
la estructura de oportunidades polf ticas29 que se abria en el horizonte habfa 
renovado en los puneiios las esperanzas frustradas en la decada de 1930. 

Que existfan alternativas para evaluar -mas alla del mentado influjo 
irresistible de Peron sobre los sectores populares del pafs- lo demuestra la 
actitud del recientemente formado "Sindicato Agrario de Obreros, Arrenderos y 
Yerbajeros de Rodero y Negra Muerta", dos fincas de las tierras altas adquiridas 
hacia finales de los afios 20 por el Ingenio Tabacal para el ya mencionado 
reclutamiento forzoso de brazos destinados a la zafra. Como tantos otros, el 
Sindicato habfa surgido bajo los auspicios de la Secretaria de Trabajo y Prevision, 
en mayo de 1945. Entusiastas seguidores de Peron en un principio, sus miembros 
se desilusionarian al poco tiempo por la falta de respuesta a sus reclamos sobre 
la tierra que ocupaban, pasando a apoyar, de ahf en mas, las huelgas y demas 
acciones propiciadas por el socialismo jujefio, no variando de actitud ni aun 
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cuando los diarios de la Capital anunciaron que "la Revoluci6n expropiardfeudos 
de Patron Costas". 30 

Fue durante un acto organizado por el laborismo cuando Peron lanzo su 
consigna electoral de "la tierra al que la trabaje", iniciando poco despues su gira 
por el norte del pafs. El 31 de diciembre llegaba a Jujuy anunciando en sus 
discursos su voluntad de expropiar los latifundios puneiios. El proximo paso ha 
quedado ya insinuado al principio de este trabajo. Despues de meses de espera 
a partir de la asuncion al cargo del nuevo presidente, los indfgenas arrendatarios 
de la Puna jujeiia se disponfan a precipitar la solucion prometida, iniciando su 
marcha a la Capital Federal. 

Entre los porteiios, los inesperados huespedes iban a suscitar sentimientos 
contradictorios. En el Congreso N acional, el representante por la Capital 
(diputado Cesar Guillot) exhortaba a sus pares a solidarizarse con "nuestros 
hermanos coyas", que 

... vienen bajando y han llegado ya a las puertas de la Capital. Esta 
noche duermen a la vera del camino de cintura que constituye la 
avenida General Paz. Vienen trayendo el dolor milenario de la 
raza, vienen a buscar reivindicacion para el despojo de sus tierras. 
Ellos no entienden de principios jurfdicos, no saben si la propiedad 
es romanista individualista, no han lefdo a Ihering ni a Savigny, 
no han lefdo nada ( ... )no quieren ver al presidente de la Republica. 
Son mas sencillos en su mentalidad de niiios. Vienen hasta la 
piramide de Mayo, porque saben que en la humildad de ese 
monumento se sintetiza la verdadera soberanfa de la Nacion ... 31 

A estos gestos paternalistas -que de paso venfan a revelar la magnitud del 
etnocentrismo en la sociedad argentina- se contraponfan los de los sectores 
opositores al gobierno que, en nombre de la objetividad con que debia 
considerarse la cuestion, instaban a la Camara a averiguar " ... en que forma se 
gest6, se organiz6 y se financi6 esta caravana; que prop6sito traen los indios, a 
que vienen ... " 32 

Despojadas de la dimension politica que tuvieron en el momento, son tambien 
estas las preguntas que cabrfa hacerse a fin de develar el sentido que condujo a 
los indfgenas de la Puna a encarar esa accion reivindicativa, puesto que no parece 
ya plausible atribuirla a una subita toma de conciencia ni a una repentina 
subversion de los valores sobre los que, comodamente, habrfa descansado la 
dominacion. 33 

La iniciativa de convocar a los campesinos de las tierras altas jujeiias para 
marchar hasta la sede misma del gobierno nacional habfa partido del diputado 
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provincial por el departamento de Cochinoca, Viviano Dionisio, encontrando 
pronto eco entre los punefios. La organizaci6n de la caravana qued6 en manos 
del ingeniero militar Mario Augusto Bertonasco quien, ya retirado, residia en la 
localidad andina de Abra Pampa, en donde habia tenido ocasi6n de entablar 
relaci6n con Tomas Alancay y Valentin Puca, indigenas erigidos en voceros de 
los campesinos arrendatarios de Cochinoca para gestionar ante las autoridades 
provinciales el cumplimiento de las promesas hechas durante la reciente campafia 
electoral. 34 

Bertonasco no tenia militancia partidaria en el peronismo, si bien su 
nacionalismo popular de raiz indigenista lo llevaba a simpatizar con la orientaci6n 
general del regimen. Dionisio, por SU parte, pertenecia a las filas del Partido 
Laborista de Jujuy, agrupaci6n que habia llegado a los comicios del 24 de febrero 
de 1946 enfrentada con el radicalismo disidente, el otro partido local que tambien 
sostuvo la candidatura de Peron para la presidencia de la Republica y que, 
habiendo obtenido resultados electorales realmente contundentes, pasaria a 
dirigir, a partir de alli, los destinos de la provincia. 35 El diputado por Cochinoca 
pertenecia a una familia de indigenas arrendatarios y, antes de dedicarse a la 
vida politica, habia trabajado como obrero en la Mina Aguilar. Su doble condici6n 
de campesino punefio y legislador por la minoria laborista lo habia convertido 
en figura clave en las gestiones politicas en pro de la obtenci6n de los titulos de 
propiedad por parte de las comunidades andinas.36 La idea de organizar una 
marcha hacia Buenos Aires -de la que participaria su anciano padre- para 
interpelar directamente a las autoridades nacionales se gest6 al margen de los 
cuadros del oficialismo local (queen esta cuesti6n seguia las directivas del ahora 
senador nacional Miguel Tanco) ante la evidencia de que la politica de 
expropiaciones en la Puna estaba entrando en un impasse. 

Que la dirigencia peronista jujefia no estaba de acuerdo con el metodo elegido 
para presionar al gobierno nacional lo revelaba el silencio de los representantes 
de la provincia nortefia en el Congreso, en ocasi6n de debatirse la pertinencia de 
conformar una comisi6n legislativa de bienvenida a los "hermanos collas". 37 

Mas tarde, el diputado nacional por Jujuy, Manuel Sarmiento, expresaba en el 
recinto su desacuerdo con que "el problema del indio (. . .) fuera sacado a la 
calle en formas un tanto carnavalescas ". 38 Por lo demas, no hemos hallado 
informaci6n que sefiale la intervenci6n de los poderes publicos provinciales o 
nacionales en la financiaci6n de la caravana, por lo que resulta plausible la 
version dada al periodismo por los mismos protagonistas, aludiendo al sacrificio 
y al esfuerzo propio que realizaron las comunidades indigenas para solventar la 
travesia. 39 

El peronismo cre6 una estructura de oportunidades especialmente favorable 
a las tradicionales reivindicaciones de los indigenas punefios. Con todo, las 
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relaciones de poder al interior de este heterogeneo movirniento politico otorgaron 
a dicha estructura su configuracion especffica, condicionando la accion 
estrategica de los campesinos. Proponemos leer en esta clave su receptividad a 
la predica de los organizadores del "malon". 

Una vez en Buenos Aires, los campesinos jujefios tendrian ocasion de conocer 
los limites que encontraba la politica de reforma agraria del peronismo.40 Al 
mutismo del propio Peron --que demoraba la esperada entrevista- se sumo la 
indiferencia de la mayor parte del espectro politico y sindical hacia aquellos 
hombres y mujeres alojados en el Hotel de Inmigrantes, actitud que respondfa 
en gran medida a los prejuicios existentes acerca de la distancia cultural que 
separaba a las comunidades indigenas del resto de la sociedad nacional.41 En los 
primeros dfas, ademas del desfile de curiosos que acudieron a observar a los 
exoticos compatriotas -segun la imagen que difundio la prensa portefia- solo 
una delegacion de seis diputados se hizo presente para acercarles los saludos 
del cuerpo legislativo. 

El 26 de agosto de 1946, en ocasion de celebrarse el Quinto Congreso Agrario 
Cooperativo, Peron anunciaba la disolucion del Consejo Agrario, provocando 
la renuncia de sus asesores, Antonio Molinari y el agronomo Mauricio Birabent. 
Tres dfas despues, los punefios eran expulsados del Hotel de Inrnigrantes y 
obligados a regresar a Jujuy en los ferrocarriles del Estado. La Revista Ahora 
enviarfa corresponsales a la localidad de Abra Pampa (Cochinoca) a fin de 
entrevistarlos: 

Nos reciben hombres y mujeres coyas conduciendo una bandera y 
nos estrechan las manos. Nos acompafia el diputado Dionisio( ... ) 
Nos hacen llegar sus quejas y las formas como fueron despedidos 
de Buenos Aires( ... ) El equipaje y todo lo que teniamos lo dejamos 
en el Hotel de Inmigrantes. Alli quedaron nuestros efectos y 
prendas, tales como libreta de enrolamiento, dinero, ensillados.42 

El fracaso cosechado en el ambito nacional no interrumpio los canales de 
dialogo entre los punefios y el gobiemo provincial. El oficialismo jujefio era, 
ciertamente, partidario de la expropiaci6n de los latifundios de la Puna y, aunque 
habia preferido mantenerse al margen en el episodio del "malon", daba batalla 
en el Congreso N acional. De hecho, cuatro dfas antes del triste final que 
encontrara la larga marcha a Buenos Aires, el diputado jujefio Manuel Sarmiento 
presentaba ante sus pares un proyecto para expropiar las grandes propiedades 
de la region andina.43 Un afio mas tarde, Miguel Tanco -coronando con esto 
todo un ciclo de gesti6n politica- presentaba en el Senado N acional su proyecto 
de "Expropiaci6n de terrenos de la provincia de Jujuy que pertenecieron a 



178 E.I.A.L. 

aborigenes ". 44 Tanco, de larga trayectoria en el radicalismo yrigoyenista y 
convertido ahora en el caudillo del peronismo local, 45 proponfa que las tierras 
expropiadas pasaran al dominio de las comunidades indigenas, no pudiendo 
bajo ningun concepto venderse, gravarse o transferirse. Que el proyecto seguia 
respondiendo a las aspiraciones de sus beneficiarios directos, daban prueba las 
siguientes expresiones: 

... Siguiendo la predica de don Miguel A. Tanco ( ... ) los pobladores 
de Tinate quieren vivir en comunidad ( ... ) su deseo es que queden 
en propiedad la casa y terreno cercado que cada uno tiene para 
habitacion, pero queda en uso comunal los terrenos de pastoreo y 
sus aguadas. 46 

El pedido coincidia con lo que habia podido constatar, a principios de siglo, 
Eric Boman en sus viajes por el altiplano jujeiio. Segun sus observaciones, entre 
los indigenas de Susques la tierra era considerada propiedad de la comunidad 
mientras que las casas pertenecian al individuo que las habia construido (Boman, 
1908; 1991: 434). De hecho, aun en la actualidad existen en la region resabios 
de organizacion comunitaria en las relaciones de produccion, distribucion e 
intercambio. 

Como epilogo de esta historia relatemos que, adelantandose al 
correspondiente decreto de Peron que llegaria un par de aiios mas tarde, la 
legislatura jujeiia aprobaba, en diciembre de 1947, destinar una partida de 
$500.000 min para iniciar los tramites de la expropiacion. Sin embargo, como 
es sabido, la Argentina peronista no llevo adelante ninguna reforma agraria. Las 
tierras altas jujefias pasaron de manos privadas a la orbita estatal. Si bien algunos 
indigenas puneiios recibieron del gobiemo titulos de propiedad, en la mayoria 
de los casos estos se otorgaron en usufructo por una generacion, proyectandose, 
asi, el arrendamiento en el tiempo. 

Comentarios finales 

En un orden configurado por relaciones de poder y dominacion 
acentuadamente asimetricas, la conflictividad y la resistencia jalonaron la 
dinamica social. La intervencion estatal fue una constante en cada instancia de 
irrupcion del conflicto social en tomo a la cuestion de la propiedad territorial en 
los Andes argentinos. Recurrentemente, el arbitraje entre terratenientes y 
arrendatarios tendia a inclinar la balanza a favor de estos ultimos. Sin embargo, 
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los indigenas punefios no lograron la sanci6n legal de los anhelados derechos 
comunales sobre la tierra que ocupaban. 

Por cierto, mas alla de sus lirnitaciones, en comparaci6n con situaciones 
anteriores -y aun posteriores-, el Estado peronista se constituy6 en interlocutor 
particularmente favorable. Como hemos intentado argumentar, la relaci6n de 
los punefios con el orden social establecido no era de asirnilaci6n pasiva, sino 
creativa y evaluativa, demostrando capacidad de reconstrucci6n reflexiva del 
sistema de valores recibido y de elecci6n estrategica entre altemativas de acci6n. 
Postulamos que la estructura de oportunidades politicas en relaci6n al problema 
agrario en la Puna que dej6 abierta el peronismo fue, de hecho, analizada y 
evaluada por los indigenas nortefios a la luz de una larga experiencia en la lucha 
por las tierras, que cobraba sentido en un medio social especifico. Creemos que, 
lejos de implicar una subita osadia, la acci6n colectiva que se dio en Hamar 
"Mal6n de la Paz" era fruto de una elecci6n entre estrategias posibles de presi6n 
sobre el gobiemo, sopesadas sobre el tel6n de fondo de los fracasos acumulados. 
Si la opci6n finalmente impuesta era la mas original, podria verse tambien como 
la mas inteligente, desde el momento en que busc6 multiplicar la presi6n a partir 
del involucrarniento de la opinion publica. 

A traves de estas lineas hemos procurado demostrar la necesidad de interpelar 
las tradiciones y experiencia hist6rica de las comunidades de indigenas 
arrendatarios punefios, para descifrar las formas en que eran resignificadas en 
los cambiantes contextos del devenir social y utilizadas por los hombres en su 
acci6n. Dejemos planteado el pr6ximo paso: las estrategias y mecanismos de 
resistencia y lucha que se delinearon en aquel alejado rinc6n de los Andes 
argentinos pueden ilurninar realidades pertenecientes a otros espacios y tiempos. 
Como dijo una vez Marshall Sahlins a prop6sito de su relato hawaiano, incluso 
las historias de remotas islas pueden echar luz sobre el mundo social de occidente: 
"de pronto aparece un mundo de cosas nuevas para tener en cuenta" (Sahlins, 
1988: 79). 

NOTAS 

1. En los Valles Centrales o Templados se encuentra San Salvador de Jujuy, capital de la 
provincia y, hacia el este, se extienden los calidos y humedos Valles Subtropicales. 

2. En la jurisdicci6n de Jujuy, la Puna abarca mas de la mitad del territorio provincial, 
estando integrada por los departamentos de Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi, 
Cochinoca, la franja occidental de Humahuaca y la mayor parte de Tumbaya. 

3. El clima de la Puna es frfo de altura, con heladas casi todo el afio. La presencia de la 
cordillera afecta el regimen de lluvias, lo que a su vez tiene consecuencia sobre la 
vegetaci6n, que es baja y dispersa. Son muy pocos los rf os permanentes y predominan 
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las lagunas y los salares. La principal actividad es la crfa de ganado, especialmente de 

ovejas y llamas. 
4. Vease Murra, 1975. 
5. Desde los valles templados y subtropicales se ascendfa por el rfo Morado hasta el 

Altiplano; la Quebrada de Humahuaca era un camino natural hacia el norte. 
6. Lo que hoy es territorio jujefio formaba parte de la Gobernacion del Tucuman, que 

integraba el Virreinato del Peru. Dicha Gobernacion abarcaba las actuales provincias de 
Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja y Cordoba. 

7. En el norte punefio habitaban los chichas; al oeste de ellos, los casabindos y cochincicas 
extendfan su territorio hasta las Salinas Grandes. En la zona del actual departamento 
jujefio de Susques se asentaban grupos de atacamas, originarios del lado actualmente 
chileno de la cordillera de los Andes. Por su parte, en la Quebrada de Humahuaca 

confluyeron pueblos andinos y chaquefios que, al fusionarse, otorgaron a la region rasgos 
particulares. Al norte habitaban los omaguacas y los uqufas, constituyendo una unidad; 
mas al sur, los tilcaras ocupaban las actuales zonas de Tilcara, Maimara y Hornillos; 
hacia el oeste se encontraban grupos de purmamarcas. 

8. Ahora, Bs.As., 3 de julio de 1946. 
9. La Nacion, Bs.As., 30 de octubre de 1946. 
10. Una mirada crftica al respecto puede encontrarse en Isla, 1992. 
11. Un rasgo caracterfstico de la estructura econornico-social de la provincia de Jujuy lo 

constituyo, a partir de fines del siglo XIX, la gran concentracion de la riqueza en torno a 
la actividad de los ingenios azucareros. Paralelamente se asistio a la decadencia de la 

tradicional red comercial orientada hacia Bolivia y el Pacifico, que desde la colonia 
habfa sido el eje dinamizador de la economfa. Este proceso trajo aparejada la paulatina 
marginacion de las sociedades agrarias de las tierras altas jujefias. V ease Rutledge, 1987. 

12. Remitimos al caso de los pobladores de Santa Victoria (provincia de Salta), analizado 
por Raul Bisio y Floreal Forni (Bisio y Forni, 1976). 

13. Este personaje era el encargado de proveer al ingenio un numero deterrninado de braceros, 
recibiendo como retribucion una suma de dinero por individuo y, al finalizar el contrato, 
un porcentaje sobre el trabajo realizado por el peon. 

14. Se trataba de almacenes instalados en el area de influencia de las compafifas mineras 

donde se vendfa a credito -a tasas altas de interes- con lo que se lograba endeudar a 
los indfgenas y garantizar su continuidad laboral. Las "proveedurfas" eran, en fin, todo 

un sfmbolo de los If mites que encontraba el mercado de trabajo en economfas que segufan 
girando en torno a la autosubsistencia. 

15. Archivo Historico de la Provincia de Jujuy (en adelante AHPJ), Exp. N2 122, 17 de 
diciembre de 1946. 

16. Segun datos del Censo Agropecuario de la Nacion del afio 1937, existfan en la Puna 
2.883 explotaciones agropecuarias y 1.885 en la Quebrada, contra 1.114 que habfa en 
los Valles Centrales y 836 en la region Subtropical, lo que marca para la epoca un fuerte 
predominio de la autosubsistencia en las tierras altas de Jujuy. 

17. Entrevista a Angel Penaloza, en "His tori a popular: La integracion de la Puna jujefia en la 
memoria de un protagonista", Norte Andino, N2 1. Tilcara, ECIRA, agosto de 1988. 

18. Si nos atenemos a la ley promulgada en la Sala de Sesiones de Jujuy el 14 de mayo de 
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1835, las comunidades indfgenas hubieran sido, a partir de esa fecha, las propietarias de 
las tierras que ocupaban, pudiendo sobre esta base reclamar derechos legalrnente 
reconocidos , mas alla de la legitimidad de reivindicar posesiones de pasados 
prehispanicos. El desconocimiento de esta ley por los sucesivos gobiemos provinciales 
priv6 a los campesinos punefios de la posibilidad de disponer libremente de las tierras, 
ya fuera para venderlas o conservarlas corno propiedad comunal. 

19. El antrop6logo britanico hace notar que, dado el contexto ffsico y humano del norte 
argentino, la rebeli6n de 1874 tuvo una escala rnuy significativa. Algunas de las mas 
importantes batallas de la guerra de la independencia en el area, y de las luchas civiles 
que la sucedieron, fueron solo poco mas irnportantes en terminos de numero de 
combatientes. Ademas, a pesar de que el levantarniento fue localizado, involucr6 a gran 
cantidad de gente y tuvo implicaciones sociales y polfticas que se extendieron mas alla 
de la provincia de Jujuy, repercutiendo a nivel nacional (Rutledge, 1977). 

20. En teorfa, la encomienda era una relaci6n tributaria, que no implicaba la propiedad de 
las tierras del grupo encomendado. 

21. La Suprema Corte fal16 a favor de la provincia de Jujuy y contra Fernando Carnpero, 
afirrnando que ni el ni sus ancestros habfan tenido derecho alguno de propiedad sobre 
las tierras en cuesti6n. 

22. La familia Campero volvi6 a adquirir varios rodeos, entre ellos el vasto latifundio de 
Yavi (100.000 has.). 

23. El arriendo era una renta sobre la tierra pagada en moneda; el pastaje consistfa en una 
carga monetaria por cabeza de ganado perteneciente a cad a familia indf gen a, que se 
pagaba anualmente. 

24. Congreso Nacional Argentina, Diario de Sesiones de la Camara de Senadores de la 
Nacion, 21 de septiembre de 1949. 

25 . La Opinion, Jujuy, 28 de diciembre de 1946. 
26. "Situamos un horizonte en la temporalidad, marcada por el espesor de la memoria de 

numerosos informantes de sitios muy distantes de la Puna. Constatamos en la mayoria 
de Los testimonios que Quera era un punto noda" (Isla, 1992: 33). 

27. Los estrechos vfnculos entre Estado y capital fueron llevados a su maxima expresi6n en 
esos afios, cuando individuos integrados a la esfera de influencia directa de los ingenios 

azucareros alcanzaron los mas altos puestos poHticos del ambito provincial, a traves de 
las estructuras partidarias conservadoras, instaurando un regimen oligarquico. 

28. Sobre la pugna entre el gobierno provincial y los industriales azucareros vinculados al 
partido conservador, puede verse Kindgard, 1999. 

29. Una definici6n del concepto de estructura de oportunidades polfticas puede encontrarse 
en Tarrow, 1994. 

30. Democracia, 7 de diciembre de 1945. Robustiano Patron Costas era el propietario del 
ingenio saltefio San Martfn del Tabacal y duefio de latifundios en las tierras altas jujefias 
(ver supra). 

31. Cesar Guillot (Diputado Nacional por la Capital Federal), Congreso Nacional Argentina, 
Diario de Sesiones de la Camara de Diputados de la Nacion, 2 de agosto de 1946, p. 
272. 

32. Carlos Beretta (Diputado Nacional por la Capital Federal), Congreso Nacional Argentina, 



182 E.l.A.L. 

Diario de Sesiones de la Camara de Diputados de la Nacion, 2 de agosto de 1946, p. 
274. 

33. En alusion a aquellas interpretaciones que po[len enfasis en la complementariedad 
funcional de los val ores y practicas de los actores enfrentados en la estructura jerarquica 
de la sociedad: de un lado, la fuerza material y simbolica de los actos de legitimacion de 
las diferencias de riqueza y prestigio; del otro, la deferencia, es decir las conductas y 
rituales de la subordinacion. El concepto de "deferencia" ha sido utilizado para dar cuenta 
del ordenamiento social prevaleciente en algunas provincias en los afios previos a la 
irrupcion del peronismo, lo que llevo a que la movilizaci6n popular desatada por el 
nuevo fenomeno polf tico fuera vista en estos espacios en clave de profunda ruptura. Asf, 
en su analisis sobre los movimientos populares en areas perifericas de Argentina en los 
orfgenes del peronismo, Moira Mackinnon resalta como un hecho novedoso las actitudes 
contestatarias tanto de los indfgenas punefios como de los obreros empleados en los 
ingenios azucareros de Jujuy, en el contexto de un proceso de ruptura de las relaciones 
de deferencia que habrfan caracterizado hasta la vfspera el uni verso social en la region. 
Es claro que la autora desconoce en este punto la tradicion de larga data de rebeliones 
campesinas en el altiplano y los importantes movimientos huelgufsticos que tuvieron 
lugar en el area azucarera ya desde la decada de 1920. Vease Marfa Moira Mackinnon, 
"La primavera de los pueblos", en £studios Socia/es, Afio VI, NQ 10, Santa Fe, U niversidad 
Nacional del Litoral, primer semestre de 1996, pp. 87-101. 

34. En los primeros meses de 1946, el Consejo Agrario Nacional habfa iniciado algunos 
juicios de expropiacion en la Puna, con el proposito de subdividir la tierra y entregarla 
en propiedad a las familias campesinas que la ocupaban. Despues de analizar los informes 
tecnicos de los ingenieros enviados al altiplano jujefio, el Consejo resolvfa dejar sin 
efecto los tramites de expropiacion aduciendo la imposibilidad de subdividir los 
latifundios por la desigual distribucion del agua. A partir de allf, Puca y Alancay, "en 
nombre de las comunidades indfgenas de la Puna ... ", se encargarfan de presionar al 
gobierno provincial, exigiendole una toma de posicion clara frente a la cuestion; AHPJ, 
Exp. NQ 327, 14 de julio de 1946. Los campesinos rechazaban los argumentos esgrimidos 
por las autoridades nacionales para anular los proyectos de expropiacion, toda vez que 
el "problema del agua" podrfa resolverse de la misma forma en que lo habfan hecho sus 
antepasados: mediante la propiedad y el trabajo comunal. 

35. Jujuy fue una de las cuatro provincias en don de el laborismo y la Union Cf vica Radical 
Yrigoyenista (nombre que adopto allf la fraccion disidente del radicalismo) fueron 
enfrentados a las elecciones en el nivel provincial. Estos ultimos lograron consagrar a 
sus candidatos para la mayorfa de los cargos electivos en cuesti6n: gobernador y vice, 
senadores y diputados nacionales, reservandose tambien 16 de las 22 bancas en la 
Legislatura provincial; las 6 bancas restantes quedaron en manos del laborismo. 

36. AHPJ, Exp. NQ 327, 14 de julio de 1946. 
37. Congreso Nacional Argentino, Diario de Sesiones de la Camara de Diputados de la 

Nacion, Sesion del 2 de agosto de 1946, pp. 272-276. 
38. Manuel Sarmiento (Diputado Nacional por Jujuy), Congreso Nacional Argentino, Diario 

de Sesiones de la Camara de Diputados de la Nacion, 22 de agosto de 1946, p. 248. 
39. Ahora, Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. 
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40. A lo largo del pafs, los conflictos existentes en el sector agrario fueron utilizados por 
Peron en la estrategia electoral elaborada para captar a los sectores sociales rurales mas 
numerosos. Pero los parametros del peronismo una vez en el gobiemo ya no fueron los 
mismos que los de la campafia proselitista, procurandose neutralizar los conflictos sociales 
que pudieran derivar en focos de desestabilizacion del orden polftico. V ease al respecto 
Lattuada, 1986. 

41. De cualquier modo, no era intencion de los campesinos propiciar alianzas con If deres 
sindicales o partidarios. El objetivo de su accion reivindicativa era, desde un principio, 
dialogar directamente con el lfder supremo del movimiento peronista a fin de renovar 
los comprornisos preelectorales. 

42. Ahora, Buenos Aires, 31 de agosto de 1946. Actualmente los habitantes de la Puna no 
asocian la figura de Peron con las mejoras de su situacion en relacion a las tierras que 
ocupan, identificandolo mas bien con los avances en materia de legislacion laboral: el 
contrato de trabajo, las vacaciones, la jomada de ocho horas, la jubilacion, etc. Por los 
mismos motivos, de todos modos, se sigue reivindicando a Yrigoyen (Bratosevich, 1992). 

43. Manuel Sarmiento (Diputado Nacional por Jujuy), Congreso NacionalArgentino, Diario 
de Sesiones de la Camara de Diputados de la Nacion, 22 de agosto de 1946, p. 247. 

44. Miguel A. Tanco (Senador Nacional por Jujuy), Congreso Nacional, Diario de Sesiones 
de la Camara de Senadores de la Nacion, 7 de agosto de 1947, p.772. Ya en la decada de 
1920, el yrigoyenismo acaudillado por Tanco habfa incorporado a su programa polf tico 
las reivindicaciones punefias sobre la tierra, plasmandolas en proyectos de ley, malogrados 
al cabo por la accion de los partidos opositores. 

45. Puede verse al respecto, Kindgard, 2003. 
46. De una carta que un grupo de pobladores del distrito de Tinate (Cochinoca) dirigfa en 

1948 al gobemador de Jujuy, Alberto J. Iturbe; AHPJ, Exp. Nl! 4005, 9 de junio de 1948. 
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