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En este trabajo se abordara un tema de historia · politica con un enfoque 
centrado en las elecciones y sus practicas como una forma de acercamos a los 
actos y las palabras que reflejan las posiciones que cada persona ocupa en el 
cuadro de disenso y negociaci6n propios de todo proceso electoral. 

En la praxis politica general, la distancia existente entre las disposiciones 
legales y los actos referidos a los derechos civiles de los miembros de una 
comunidad son elementos que modelan y definen actitudes sociales constitutivas 
de lo que llamamos "clima politico". El estudio de las practicas electorales como 
parte de los mecanismos de control y dominio politico resulta necesario para 
una reinterpretaci6n de las historias locales y regionales enmarcadas en un 
particular momenta de la historia nacional argentina. 

En este articulo buscamos incorporar nuevos elementos de discusi6n en la 
historia polf tica regional, recurriendo al analisis de las practicas electorales 
realizadas en una provincia del Noroeste Argentino (NOA), en el periodo que 
va del afio previo a la asunci6n de la presidencia de la Republica por Yrigoyen 
( 1916) al momenta en que se produce, en el nivel nacional, la escisi6n de la 
UCR entre yrigoyenistas y antipersonalistas ( 1924 ), lo que trae aparejados nuevos 
alineamientos en el orden provincial. De esta manera, cubrimos un perfodo que, 
en terminos generales, esta marcado por el enfrentamiento entre radicales y 
conservadores y, en consecuencia, la disputa polftico-ideol6gica se reduce a la 
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particular manera de entender y ejercer el poder politico que posefan los dos 
partidos contendientes. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las practicas electorales a 
partir de sus actores, las caracteristicas que adoptan, los niveles de responsabilidad 
institucional involucrados y sus consecuencias en la estabilidad polftica local. 

Para este fin recurrimos a dos tipos de fuentes. En primer lugar, la prensa 
local de la epoca, que respondia casi exclusivamente a las distintas facciones 
polfticas, por tanto su discurso debe encuadrarse en la lucha polf tica del momento. 
La mayoria de estas denuncias la realizan los opositores al gobiemo del momenta 
y solo en muy contados casos lo hace el mismo gobiemo. Se ha tratado de 
incluir la opinion de los distintos medios de prensa escrita existentes para el 
periodo de estudio. 

El segundo tipo de fuentes es de caracter judicial, las causas criminales y 
civiles por violacion a las disposiciones de la ley electoral, provincial o nacional. 
Este tipo de fuentes , a la par que brindar elementos de veracidad por la entidad 
normativa que la rige, posee dos limitaciones. En primer lugar, las denuncias 
que llegaron hasta nosotros representan seguramente un bajo porcentaje del total 
de hechos ocurridos del mismo tipo y, en segundo lugar, quienes eran los 
encargados de instruirlas, los jueces, tambien estaban involucrados en las 
contiendas electorales. En la mayoria de las causas analizadas no se llega a 
dictar sentencia y estas finalmente prescriben. . 

No obstante estas limitaciones, este tipo de fuentes son las unicas que nos 
acercan las voces de los protagonistas, mediadas por la acci6n del juez, que 
reflejan la percepci6n que posefan de los hechos en los que se vieron involucrados. 
Ademas, el hecho de la denuncia, mas alla de las conveniencias o presiones que 
la pudieron inducir, nos lleva a pensar que quienes la hacen son conscientes de 
la importancia de esa herramienta para construir y defender sus derechos. 

Los denunciantes son, en la mayoria de los casos, personas que pertenecen 
al partido politico que resulta perdedor en las elecciones y de di versa extraccion 
social. En algunos casos, son reconocidos caudillos locales, comerciantes o 
conchavadores; en otros, se trata de autoridades polfticas o judiciales y tambien 
encontramos a personas que no ostentan otro apelativo que no sea el de electores. 

El analisis de la vida polftica para este periodo en la provincia no fue realizado 
en la historiograffa local a partir del entrecruzamiento de este tipo de fuentes. 
Los casos que presentamos y analizamos son una pequefia muestra del total de 
expedientes que hasta el momento se han relevado. 

La muestra se selecciono en base a dos consideraciones practicas. En primer 
lugar, se busco reflejar la mayor variedad de denuncias que hasta el momento 
hemos rescatado, de esta manera creemos que cubrimos el amplio abanico de 
las practicas electorales en un continua temporal. En segundo lugar, hemos tratado 
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de incluir aquellas denuncias en las que aparecen diversos actores sociales 
(funcionarios, caudillos, electores), lo que permite aprehender el complejo 
entramado politico del que participan estos actores y acercarnos al grado de 
politizacion existente. 

La utilizacion de ambas fuentes nos permite profundizar en el desarrollo 
real de la vida polftica de una comunidad; a traves de ellas es posible visualizar 
de manera mucho mas abarcativa y expresiva los elementos que constituyen 
parte del ritual electoral lugarefio. Aparecen actores ausentes de la "alta polftica", 
pero que jugaban un papel importantfsimo en aquellos partidos polfticos que se 
estructuraban a partir de complejas redes de intereses y conveniencias mutuas. 
Allf estan los comisarios, los jueces de paz, los receptores de rentas, los 
comerciantes y conchavadores mas importantes de la zona, todos ellos actuando 
como autenticos "caudillos" partidarios. 

Catamarca en el espacio y el tiempo 
La provincia de Catamarca transitaba a inicios del. siglo XX por situaciones 

economicas y sociales harto dificiles. En la region del NOA, el impacto del 
denominado "Plan del Progreso", que desde Buenos Aires impulsaban los 
gobiemos liberales, comenzaba a mostrar sus efectos contradictorios. 1 

El resultado de ese proceso foe un crecimiento desigual en la region; a partir 
de la decada de 1870 se desarrollan polos agroindustriales en Tucuman, Salta y 
Jujuy, cuyas burguesfas diversificaron sus actividades productivas y lograron 
mantener cierto nivel de crecimiento poblacional en base al sector mas dinamico 
de su economfa: el azucarero. Esto se contraponfa a realidades de poblaciones 
crecientemente empobrecidas en La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. 
Situacion determinada por el juego de poderes entre Buenos Aires y el Interior 
sin duda; pero tambien fruto de las actitudes y los roles que asumieron las elites 
locales en esta nueva configuracion socioeconomica del pafs.2 

Un aspecto importante para dimensionar el impacto de este proceso es la 
evolucion demografica de la region. Esta evidenciaba una persistente y continua 
cafda demografica desde mediados del siglo XIX. 

Las luchas por la independencia que trastocaron los circuitos comerciales 
vigentes desde la epoca de la colonia, los continuos conflictos internos, la 
vinculaci6n del litoral con el comercio internacional y el impacto demografico 
de la inmigracion de ultramar provocaron un desequilibrio demografico 
interregional del cual el NOA no pudo recuperarse; si en 1800 esta region absorbfa 
el 43% de la poblaci6n del pafs, 70 afios mas tarde, en 1869, habfa descendido a 
la mitad con el 26% y, casi medio siglo despues, en 1914, al 12%.3 

Esta realidad contrastaba con lo que ocurrfa en otras regiones: Cuyo 
presentaba una moderada evoluci6n demografica positiva, en tanto la zona del 
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Litoral y la metropoli portefia exhibian un mayor dinamismo poblacional, fruto 
de la inmigracion europea. 

En el piano regional, los patrones de movilidad y distribucion se 
correspondfan con el surgimiento y consolidacion de areas economicas singulares 
que actuaban como centros receptivos de la inmigracion de tipo intrarregional. 
En el caso de Catamarca, notamos un brusco descenso en la participacion 
porcentual de la poblaci6n de la region; en 1869 estaba en el 16%, muy por 
encima de Jujuy y La Rioja y cercana a Salta, disminuyendo al 12% en 1895 y 

luego al 10, 1 % en 1914. Estos indices reflejan la gran migraci6n intema que 
sufrfa y que se acentuarfa en los afios posteriores; si en 1869 Catamarca tenfa 
cerca de 80.000 habitantes, masque varias provincias de la region, incluso de la 
region de Cuyo, en 1895, cuando el colapso economico provincial se mostraba 
ya agudo, su poblacion se estanc6 en no mas de 90.000 habitantes.4 

Hacia 1914, Catamarca ocupaba uno de los ultimas lugares en la cantidad de 
poblaci6n. Para esa fecha, un total de 21.000 catamarquefi.os estaban radicados 
en Tucuman,5 cuya industria azucarera requerfa gran cantidad de mano de obra 
rural, actuando como unico centro de atracci6n poblacional. 

Esta situaci6n de crisis demografica no pudo ser atenuada por el proceso 
inmigratorio europeo, que registraba por estos afi.os los mayores indices del 
pais. En Catamarca la inmigraci6n europea, basicamente italianos y espafioles, 
y en menor numero arabes, jugo un importante papel, por cuanto su presencia 
contribuy6 a la expansion y fortalecimiento de los sectores medios con el 
desarrollo de actividades de tipo comercial que dinamizaron el mercado ocupando 
franjas laborales hasta entonces inexistentes.6 Si bien en terminos numericos no 
tuvo un gran impacto local, su presencia contribuy6 al enriquecimiento cultural, 
y a pesar de que desplegaron estrategias familiares de caracter endogamico como 
una forma de asegurar la continuidad y preservaci6n de sus negocios, sus 
tradiciones y costumbres, esto no impidio las uniones matrimoniales con familias 
criollas, modificando en parte el tejido social existente.7 

De las personas que no salieron de la provincia podemos inferir queen su 
mayorfa fueron absorbidas por el estado provincial, pasando a formar parte de 
la policfa o bien de los agentes administrativos que comenzaron a poblar las 
dependencias gubernamentales. Los presupuestos votados durante el perf odo 
de estudio confirman que cerca del 30% del gasto publico estaba destinado a 
sufragar gastos de funcionamiento estatal. 

De ser una provincia economicamente s6lida, con capacidad para absorber 
la mano de obra en las actividades productivas de la .minerfa del cobre, la 
agricultura y el comercio, Catamarca asistfa rapidamente, entrado el siglo XX, 
a una progresiva disminuci6n de su aparato productivo con el empobrecimiento 
de gran parte de su poblacion rural. 
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La urbanizaci6n se hizo ·a ritmo lento, caracterfstica compartida por otras 
provincias de la region como Santiago del Estero y La Rioja. En el afio 1914 los 
Indices de urbanismo para la region no pasaban del 33%; Catamarca tenfa un 
fndice del 31,2%, es decir que casi el 70% de la poblaci6n residfa en zonas 
rurales.8 

La economfa de estas zonas giraba alrededor de actividades agricolas (vid, 
trigo, algodon, frutas desecadas, legumbres), artesanales (tejidos) y ganaderas. 
Actividades que estaban sujetas a los ciclos naturales y que no recibieron ayuda 
sistematica por parte de los gobiemos. Las dificultades que debfan enfrentar los 
hombres de campo eran las plagas, las endemias, los factores climaticos y la 
mala distribuci6n del agua para riego. 

Ademas, estas poblaciones carecfan de servicios basicos no obstante el 
aumento de los gastos estatales .. Las epidemias mas comunes en aquel tiempo 
--difteria, sarampion, viruela y paludismo- hadan estragos en la poblacion 
rural por la falta de condiciones higienicas adecuadas y centros de atencion 
medica. Estos ultimos no estaban distribuidos en suficiente numero y en algunos 
casos no contaban con los profesionales idoneos, prevaleciendo las extendidas 
y aceptadas actividades de curanderos de todo tipo. 

Los indices de analfabetismo muestran que la atencion de la educacion no 
era la suficiente como para responder a una poblacion infantil creciente. Segun 
el padron electoral, que abarcaba a los varones nativos de 18 afios en adelante, 
el porcentaje de analfabetismo en la provincia para 1916 era de] 44, 15%, el mas 
bajo de la region, aunque muy por encima de la media nacional.9 El estado 
provincial fue poco a poco desprendiendose de sus obligaciones en materia 
educativa y dejando en manos del estado nacional la prestacion de ese servicio 
luego de la sanci6n de la Hamada "Ley Lainez'', en 1905. 10 

El gobernador Enrique Ocampo, en su mensaje a la legislatura de 1907, 
afirmaba que "el total de alumnos que concurren a la escuela en toda la provincia 
[ ... ]es de 13.947, con un porcentaje del 58% de la poblaci6n escolar", 11 situacion 
que contrastaba con la de los docentes, quienes, ademas de percibir bajos salarios, 
debfan sufrir los atrasos en la percepcion de sus haberes. En el afio 1908 y 
siendo ya gobsemador Emilio Molina, se denunciaba lo exiguo del sueldo de 
los maestros, por lo que el gobemador solicito a la Legislatura Provincial autorizar 
un aumento de $10 en moneda nacional para los docentes a partir del 1 de enero 
de 1909, no sin antes pagarles los ocho meses de salario que se les debfa. 12 Sin 
embargo, la situacion no vario demasiado: todavfa en la distribucion 
presupuestaria del afio 1913 los recursos destinados a la instruccion publica 
eran muy inferiores a otras areas, tales como recaudacion de impuestos y 
seguridad. 13 
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A partir del quiebre de la actividad minera en las ultimas decadas del siglo 
XIX, la centralizaci6n demografica en la ciudad capital se convierte en un 
sostenido proceso que, sumado a las continuas migraciones hacia otros centros 
regionales, provoc6 el abandono de vastas areas de cultivo y producci6n, 
especialmente en aquellos departamentos que son perifericos y que por razones 
geograficas se ubican en cercanfa de los centros agroindustriales de Tucuman, 
Salta y Jujuy. 

En estos departamentos empobrecidos, donde escaseaba el trabajo, la 
presencia de patrones, comerciantes y fundamentalmente de conchavadores 
adquirfa una importancia central en la vida de los pobladores, ya que eran ellos 
quienes les aseguraban en buen medida la subsistencia convirtiendose en los 
mejores intermediarios con el poder politico provincial. 

La ciudadania y el voto 
Desde los primeros aiios postrevolucionarios en la America independiente 

se produjo un estrechamiento civil como consecuencia <lei paso violento del 
sistema politico del antiguo regimen a uno modemo. La ciudadanfa era el eje de 
la vida po Ii ti ca en America Latina y ella se expresaba en la practica del voto que 
daba legitimidad a los gobiemos. 

Esto no significaba que el gobiemo representativo fuera de tipo democratico, 
al contrario, para la clase dirigente del XIX el pueblo llano como tal no existfa 
para la construcci6n de la naci6n; al pueblo habfa que crearlo y solo se construye 
una naci6n a partir de un pueblo compuesto por hombres libres, propietarios y 
cultos, condiciones ineludibles para ser ciudadanos, hecho que trajo mayores 
complicaciones en sociedades donde los indfgenas eran la gran mayorfa y al no 
reunir aquellos principios generales quedaban excluidos del derecho ciudadano 
(Annino, A. 1994; Wade, P. 1994; Mejfas, S. 1997; Garcfa, T. 1997; Palomeque, 
S. 2000; Irurozqui, M. 2000). La organizaci6n polftica institucional americana, 
expresada en reglamentos y constituciones, dejaba en claro que " .. . si las 
elecciones eran la principalfuente de legitimaci6n, lo eran bajo los presupuestos 
de la epoca' por la 'calidad material y moral' de los ciudadanos que participaban 
en ella, y no tanto por su cantidad" (Mejfas, S. 1999: 33). 

Durante casi todo el siglo XIX, no se debatfa sobre el fraude electoral. Las 
elites gobemantes no crefan que su practica deslegitimaba el gobiemo; al 
contrario, el fraude pas6 a constituir una especie de sistema de organizaci6n del 
voto que se desarrollaba progresivamente y que ingresarfa en la practica polftica 
por la via de la dominaci6n. 14 Los ultimos estudios hist6ricos sobre la ciudadanfa 
polf tica en Latinoamerica durante el siglo XIX han puesto de manifiesto las 
relaciones existentes entre las elites gobernantes y los sectores medios y populares 
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en el marco de una nueva redefinicion de comunidad politica, de soberania y en 
la constitucion de poderes y regfmenes polfticos distintos a los coloniales. 15 

En esta redefinicion tomaron parte activa las elites que hicieron suyas las 
novedosas concepciones del liberalismo europeo, cuyos principios dejaron 
establecidos en las constituciones nacionales. Pero esto se pretendfa llevar a 
cabo en el marco de una heterogeneidad social marcada, lo que produjo 
innumerables situaciones particulares para las diferentes sociedades nacionales 
generando multiples enfrentamientos y conflictos entre los distintos sectores y 
aun hacia dentro mismo de las elites. Por eso compartimos la opinion de Sabato 
cuando dice que "las practicas de pod er concretas que desarrol/aron las propias 
elites con frecuencia violaron aspectos fundamentales del ideario que estaba 
en la base de su legitimidad [ ... ] Por lo tanto, entre los derechos de.finidos par 
las !eyes y las constitucianes, las practicas polfticas impulsadas por las elites 
viejas y nuevas. y las expectativas y acciones de las demas sectares de la sociedad 
huho w1 amplio terrena para el conjlicto y la negociaci6n" {Sabato, H. 1999, 14). 

El entusiasmo liberal del siglo XX, la identificaci6n con concepciones 
polfticas de progreso, de libertad y de ciudadania ligadas a la aserci6n de no
indianidad ni status servil, hicieron pensar a la sociedad colonial y sus 
representaciones como liquidadas. Sin embargo, en pleno siglo XX y pese a los 
profundos cambios ocurridos en el tejido social, todavfa es posible encontrar 
tradiciones resistentes y sefi.as pertinaces de identidades polf ticas heredadas. 

La polftica, como ejercicio del derecho ciudadano consagrado en las 
Constituciones y Leyes, estaba vedada a la mayoria del pueblo y por lo tanto el 
acceso a las funciones dirigentes de un estado cada vez mas fuerte era exclusivo 
de sectores que posefan cierto "espiritu" republicano y que "interpretaban" con 
meridiana claridad las necesidades de una comunidad. 

El cambio que impulso en Argentina la sanci6n de una nueva ley electoral 
nacional en 1912 se manifesto en una serie de hechos y actitudes que desnudaban 
los fuertes intereses particulares de los sectores que ahora estaban en abierta 
pugna por la consecucion de sus derechos civiles y politicos. La presi6n ejercida 
por la gran mayoria de la poblacion, conatos revolucionarios incluidos, trajo 
como consecuencia la necesaria adecuacion por parte de las elites polfticas locales 
de las formas y metodos de accion polftica. 

La inclusion de los sectores populares en la vida polftica activa, garantizada 
a traves del voto universal y secreto, generaba dos cuestiones a las que las elites 
polfticas debfan responder de manera perentoria. Esta ampliacion del espacio 
politico generaba una instancia, ahora institucionalizada, de negociacion que 
los sectores populares no iban a dejar pasar y que los sectores dominantes no 
consideraban como tal. No estaban dispuestos a ceder su lugar a estos "ciudadanos 
imaginarios" (Gonzalbo, F. 1999). Por otro lado, esta realidad contribuyo para 
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que se desarrollaran o modificaran mecanismos que regulaban y controlaban de 
manera coactiva la voluntad de aquellos nuevos "ciudadanos", voluntad 
expresada de manera directa en las votaciones. 

Las regulaciones electorales, si bien expresan una forma racional de 
ordenamiento social que reproducen la estructura socioeconomica vigente, 
buscan crear otra distinta y nueva; otra forma de "representacion politica" 
(Romanelli, R. 1997, 27). Pero la aplicaci6n y adecuacion, lenta y contradictoria, 
en sociedades con fuerte contenido tradicional, encuentra sus limites a partir de 
la conjuncion de intereses particulares y corporativos que continuaron definiendo 
las formas de actuacion y participacion politicas de aquellas comunidades 
(Annino, A. 1995). 

La modemizacion politica nacional no produjo un cambio de estas realidades 
en los diversos ambitos regionales y la tension normativo-practica modifico los 
mecanismos de apropiaci6n y cooptaci6n politica existentes a partir de un 
clientelismo de tipo politico y de una renovada funci6n politica que adoptaron 
los partidos como verdaderas "maquinarias" para "producir" el voto. 16 

El mapa politico catamarqueno, 1912-1924 
Cuando se sanciona la ley Saenz Pefia, gobemaba la provincia el doctor 

Ramon Clero Ahumada, quien asume ese afio por el Partido Constitucional, que 
reunia a los representantes mas conspicuos de la elite politica local formada por 
las familias Ocampo, Molina, Ahumada, Correa y Herrera, entre otras. Con la 
sancion de la nueva ley electoral se produce una importante reactivacion de la 
actividad partidaria, que podemos sintetizaren dos hechos importantes: el regreso 
del radicalismo a la actividad electoral y la division de las fuerzas conservadoras. 

En 1915, se constituye en casa del ex gobemador Enrique Ocampo el partido 
llamado Concentracion Catamarquefia, entre cuyos principales adherentes 
figuraban los ex gobemadores Guillermo Correa, Enrique Ocampo y Emilio 
Molina, entre otras personalidades. 17 En declaraciones a la prensa, la nueva 
agrupacion sostenfa que entre sus propositos estaba " .. fundar una agrupaci6n 
organica. impersonal, permanente, libre y de opinion que vele por el ejercicio 
efectivo de las instituciones del pafs y primordialmente por la pureza y libertad 
de/ sufragio que es su base ... ". 18 

La division del conservadurismo provincial agudizo la inestabilidad politica, 
lo que llev6 a que la provincia fuera intervenida en repetidas ocasiones. La 
mayoria de esas intervenciones que realiza el gobiemo nacional son a causa de 
las disputas por acceder al cargo de senador nacional. Esto ocurri6 en 1915, 
cuando el gobemador Ahumada rompe con sus antiguos compafieros de lucha, 
que se nuclearon alrededor de la Concentracion Catamarquefia y llevaron una 
feroz campafia procurando imponer sus candidatos a senador nacional. 
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El interventor Carlos Aldao convoco a elecciones para organizar el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo. En ellas participaron los partidos Concentracion 
Catamarquefia y la Union Cfvica Radical. La Concentracion resulto victoriosa 
y asumio como gobemador el doctor Guillermo Correa. Pero las disputas locales 
hacen que en apenas dos afios la provincia sea intervenida nuevamente, a rafz 
de la renuncia de Correa al cargo de gobemador, hecho que fue aventado por los 
radicales como una maniobra del renunciante para negociar una banca en el 
Senado de la Nacion. 

Ante estos hechos, el 27 de abril de 1918 el presidente Y rigoyen decret6 la 
intervenci6n a la provincia. El nuevo interventor, Fabio Lopez Garcia, que estuvo 
en el gobiemo hasta 1920, se dio a la tarea de preparar el ambiente para un 
triunfo radical. Pero la division en el radicalismo oblig6 a postergar el llamado 
a elecciones. Finalmente, y con la presencia de conservadores en filas radicales, 
las elecciones se realizaron el 21 de diciembre de 1919, triunfando el radicalismo, 
cuyo candidato era Ramon Clero Ahumada, el mismo que poco tiempo atras 
militaba en filas conservadoras. 

En este segundo mandato, al igual queen el primero, Ahumada es denunciado 
por sus antiguos compafieros de partido, los conservadores de la Concentracion 
Catamarquefia, de violentar la independencia de los poderes y llevar adelante 
un gobiemo tildado de autoritario y nepotico y tambien de pnicticas refiidas con 
la legalidad en ocasion de elecciones para senador nacional en 1920. Ahumada 
era el hombre fuerte en la provincia y sus practicas polfticas no variaron en 
absoluto, como tampoco lo hizo su filiaci6n ideol6gica; no importaba en que 
partido militara, el era el duefio de la situacion local y podfa actuar conforme a 
sus intereses particulares. 

Ahumada gobem6 hasta 1924, afio en que le sucedio Agustin Madueno, un 
radical de la primera hora, que poco tiempo atras habfa roto con Yrigoyen 
encabezando en la provincia la fraccion "reaccionaria" que respondfa a Pelagio 
B. Luna. Esta lo proclamo candidato a gobemador para el perfodo 1924-1928, 
acompafiado por Carlos A. de la Vega. 

Nuestro perfodo de estudio podemos decir que comienza y finaliza con 
Ahumada, quien personaliza, de esta manera, la mas autentica continuidad en 
las formas de entender el juego democratico, por lo que la modemizaci6n polf tica 
encamada en la nueva ley electoral de 1912 convivfa, no sin conflictos, con las 
tradiciones mas conservadoras de la polftica lugarefia. 

En una situacion polf tica de inestabilidad casi permanente por las continuas 
divisiones y enfrentamientos en las filas conservadoras y radicales, las elecciones 
se transformaban en un autentico campo de batalla. El control de los votantes 
era crucial en unas elecciones refiidas yen muchas ocasiones ese control resultaba 
decisivo para los partidos polfticos a la hora de pensar en candidatos. Como 
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Ahumada tenia una gran cantidad de votos asegurados, que ni siquiera las 
intervenciones y el gobierno de sus adversarios pudieron debilitar, resulta 
entendible que llegue al gobiemo provincial encabezando formulas de dos 
partidos diferentes. 

La coacci6n y la violencia en los procesos electorales se encuadran en esta 
lucha por ganarse el favor de unos escasos votantes que decidfan la suerte politica 
de caudillos locales. Cada voto contaba y las maniobras y metodos empleados 
estaban tan lejos del ideal democratico como cerca de los intereses particulares. 

De campanas y candidatos 
En nuestra provincia eran las elites locales las que monopolizaban el acceso 

a los altos cargos de direcci6n del Estado, por eso las formas de ejercer el poder 
politico no van a sufrir variaciones importantes, a pesar de la modificaci6n de la 
normativa electoral en 1912 y de la nueva realidad politica abierta en 1916, 
cuando asciende al gobiemo nacional la Union Civica Radical. 

La "causa" radical enfatizaba SU lucha en contra de los metodos inmorales 
que habfa practicado el "regimen" anterior, metodos que degeneraban la voluntad 
del pueblo. Ese credo, como era de esperar, era compartido por parte de la 
poblaci6n en la provincia y tambien por dirigentes locales que habfan participado 
de las jomadas revolucionarias de junio del 90. Este credo, si bien aliment6 la 
ret6rica publica de dirigentes y partidos, no fue asumido como tal y algunos 
personajes que en afios anteriores eran los puntales del "regimen", aparecen 
luego en las filas radicales ocupando las mas altas esferas de poder. 

Esto desnuda la practica nep6tica del poder y nos da una idea mas clara de 
los gobiemos provinciales como autenticos gobiemos de amigos y de familia, 
cuya suerte dependia mas de personas que de principios. Por aquellos afios la 
prensa local reflejaba esta situaci6n. En 1912 expresaba El Debate, diario 
oficialista, que el gobemador Molina no ha podido " .. . terminar con los gohiernos 
de familia, con los conciliabulos de dormitorio [ ... ] con las dadivas rumba.ms a 
los parientes, permitir la ascension a todo ciudadano que tenga una virtud o 
una altivez sin preguntarle el grado de consanguinidad que lo vincula a la 
persona de/ primer mandatario. en cuatro aiios nose puede hacer mas, encausar 
esta sociedad a la vida democratica, dar caracter de pueblo a lo que antes en 
tiempos de los gobernadores de la oposici6n , eran apenas un rebafio de una 
monarqu[a vergonzosa en la que el hermano suced[a al hermano, heredando el 
mando con torpezas y avaricia de hidalguero pobre" .19 El diario El Dfa explicaba 
la poca concurrencia a un acto organizado por la Juventud Radical por la abulia 
del pueblo, a la que habfa llegado "por la absorci6n personalista de las 
oligarqu[as en su rein.ado de mas de veinte afios que ha llegado a suprimir toda 
afici6n ciudadana al esparcimiento polftico" .20 



CATAMARCA EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIG LO XX 81 

Hacienda referencia al futuro gobiemo de Ramon C. Ahumada, El Debate 
expresaba que " ... el programa def futuro gobernante sera la continuidad de 
una era de honradez, inculcando actividades y energia", aunque esto quedaba 
supeditado a las cualidades del gobemador, pues " ... su prohidad, la ecu.animidad 
y rectitud de sus actos, el prestigio que lo rodea en la sociedad, su vida activa y 
el hogar ejemplar que ha formado al calor de sus virtudes, son promesas de 
exitos reales" .21 Y fue El Dia quien reflej6, de esta manera, la impresi6n que 
caus6 cuando el electo Gobemador Ahumada organiz6 su gobiemo con los 
mismos colaboradores de su antecesor Emilio Molina; el diario se preguntaba 
" ... si este Gobierno es una sucesi6n o una continuidad? [ ... ] la sucesi6n es 
impositivo def tiempo y de la fey. La continuidad tiene relaci6n directa con el 
regimen anterior cuya prolongaci6n constituye ... " y se muestran escepticos sobre 
el futuro del gobiemo " ... porque la herencia que recibe el Dr. Ahumada no es 
de grata filiaci6n republicana" .22 

Si esto sucedfa en niveles jenirquicos importantes, podemos suponer que 
al go similar ocurrfa en niveles inferiores de responsabilidad, ya que es allf donde 
residfan los mecanismos reales de dominaci6n y coercion polftica que encuentran 
su expresi6n mas acabada en las practicas electorales. 

Continuando con nuestro ejemplo del gobemador Ahumada. cuando en 1912 
este asumi6 la gobemaci6n por el Partido Constitucional, la designaci6n, segun 
testimonios de la epoca, fue bien recibida por la comunidad.'.!3 El gobemador era 
conocido en la vida publica y se valorizaban sus actitudes en la vida particular. 
Se pensaba que esto era un reaseguro por la probidad y la rectitud con que 
desempefiaria el cargo. Sin embargo, las denuncias se volvieron mas frecuentes 
y afios mas tarde, ya en las filas del radicalismo, los conservadores del partido 
de la Concentraci6n Catamarquefia volvieron a acusarlo de practicas refiidas 
con la legalidad y no le perdonaron el haberlos despojado de una senadurfa 
nacional mediante el fraude en 1920. 

La practica del fraude electoral requerfa toda una serie de preparativos que 
comenzaba al momenta de la confecci6n del padr6n electoral, continuaba con 
la denominada campafia electoral y alcanzaba su culminaci6n al momenta de 
practicarse el sufragio. Si bien en la primera instancia ya se producfa una 
depuraci6n del padr6n, muchas veces eso no alcanzaba para asegurar un triunfo 
en las urnas y se debfa recurrir a las instancias siguientes. Las campafias 
electorales no solfan durar mucho tiempo y los principales candidatos recorrian 
las poblaciones con mayor numero de votantes, acompafiados de todo un sequito 
de personajes, que eran quienes tenfan la misi6n de "asegurar la elecci6n".24 

La campafia estaba precedida por engafios y amenazas de todo tipo, que a 
veces culminaban con el impedimenta o la obligaci6n forzosa a votar. Esta 
modalidad se practicaba de manera recurrente. Generalmente es en los momentos 
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de mayor efervescencia polf tica cuando los metodos de coercion se ponen en 
practica de manera mas radical, y esa efervescencia era fruto de las luchas intemas 
de las elites polfticas locales que trasladaban al campo de lo publico lo que no 
podfan resolver en lo privado. 

Quienes a lo largo de varios afios tuvieron un rol protag6nico central en las 
disputas por los cargos de Gobemador y otros cargos electivos, tanto a nivel 
nacional como provincial, utilizaron todos los medios a su alcance para conseguir 
sus fines y mostraron un claro desprecio hacia la legalidad, cuando esta no 
coincidfa con la prosecucion de sus intereses. Como caso paradigmatico, pero 
que refleja de manera brutal las formas de acci6n polf tica, mencionamos lo 
ocurrido en el afio 1915, cuando Catamarca fue escenario de uno de esos 
" ... episodios politicos que se ere fan desterrados para siempre de las provincias 
argentinas ... " .25 

Gobemaba la provincia, como dijimos, Ramon Clero Ahumada, hijo de uno 
de los hacendados mas poderosos de la provincia, quien fue apoyado por el 
"Partido Constitucional", en donde militaba su antecesor y mentor, Emilio 
Molina. Al momento de elevar candidatos para Senador Nacional y para 
Gobemador, Ahumada no se avino a los dictados de sus compafieros de faccion 
e hizo prevalecer la candidatura del Dr. Angel Mercado, pariente suyo, para 
gobemador y la del Dr. Rafael Castillo para senador nacional, lo que desato la 
ira de sus antiguos aliados, quienes ahora se reunieron en el partido de la 
"Concentraci6n Catamarquefia". 

En este clima se desarroll6 la campafia electoral para la gobemacion provincial 
en 1915. La situaci6n de fractura dentro de los conservadores locales hizo de la 
elecci6n una cuesti6n muy disputada, ya que se trataba de definir liderazgos 
patentizados en las personas mas influyentes de esa facci6n; ademas, el 
gobemador va a romper definitivamente cuando, luego de la Intervenci6n, se 
pase al campo de los radicales y quede como el candidato a gobemador de ese 
partido. 

La campafia electoral es una larga lista de denuncias sobre los metodos que 
emple6 el candidato oficial a la gobernaci6n haciendo uso de la aceitada 
maquinaria electoral que habfa montado Ahumada. Nuevamente la prensa, en 
este caso opositora, nos da, a veces con lujo de detalles, los metodos empleados. 
Los opositores de Ahumada hacfan gala de su ret6rica democratica condenando 
aquellos metodos de la "vieja polftica" lesivos de la representatividad y la 
legitimidad del gobiemo, a los cuales ellos mismos apelaban cuando estaban en 
funci6n de gobierno. Se destacaba la actuaci6n que le cabfa al gobemador y sus 
colaboradores. En primer lugar, se trataba de dar la imagen de mayorfa y de esta 
manera justificar una segura victoria, hecho que fue ventilado por la prensa 
opositora, para la cual "el actual empeiio de/ oficialismo es la organizaci6n de 
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comites en todos los departamentos aunque en ellosfiguren nomhres de muertos, 
ausente u opositores que retiraran sus nomhres, a ohjeto de aparentar ante la 
provincia y la opinion de Buenos Aires tener fuerzas organizadas para producir 
impresiones favorables" .26 

Ya en plena actividad electoral se denunciaba que " ... el gobernador Ahumada 
y sus ministros y sus jefes de repartici6n y el ultimo de sus empleados no se 
ocupan de otra cosa en este momenta que de propaganda polftica" .'27 Propaganda 
que era llevada adelante por todos los integrantes del gobiemo, pues mas adelante 
se insistfa que "Todas las autoridades dependientes de! poder ejecutivo se hall an 
al servicio de[ candidato con la aquiescencia de! Dr. Ahumada" ,28 y que " ... en 
la Capital yen la campana no hay mas para servir los deseos de! Dr. Ahumada, 
que los empleados pz~blicos '' .29 Los propagandistas oficiales, ademas, " ... han 
tirado semillas gubernistas a manos llenas sembrando caminos, escuelas, 
emhalses, hibliotecas, rebajas de impuestos, supresi6n de cobro de 
contribucionesfiscales .. . " ,30 entre otras cosas. Estas practicas de "tirar semillas 
gubemistas" respondfan a la necesidad de mantener. y reforzar las relaciones 
clientelfsticas en base a lo cual funcionaban la mayorfa de los partidos politicos 
locales de aquella epoca. En esta dinamica polftica, los recursos del Estado 
provincial eran los unicos que garantizaban ese tipo de relaciones. 

Par supuesto que el candidato Mercado no debi6 variar demasiado en las 
formas de ganarse la voluntad de los votantes; la promesa y la dadiva reforzaban 
los vfnculos clientelfsticos sobre los potenciales votantes: " .. . todas son promesas 
para SUS adeptos. Desde el modesto puesto de ordenanza hasta la mas 
encumbrada posici6n polftica y administrativa, esta ofrecida a mas de seis 
candidatos por cargo" .31 

En las giras proselitistas, los candidatos eran acompafiados por los fieles 
ejecutores de la polftica oficial; esos personajes eran quienes ejercfan de manera 
directa las coacciones a los votantes y resultaban funcionales a una mecanica 
que se desarrollaba de manera corriente. Por eso, Mercado ape16 a todos los 
resortes de la red gubemamental para comprometer votantes, y especialmente a 
los "colaboradores" oficiales: los Comisarios de campafia, los Jueces de Paz y 

los Receptores de Rentas. 
El acto de comprometer votos no exclufa la violencia. Una descripci6n precisa 

de este metodo nos la da la prensa opositora, informando que " ... ya no es solo el 
Inspector de Rentas, el Comisario o el receptor que soto voce lanza su amenaza 
o proposici6n al ofdo del ciudadano, es el mismo candidato, Dr. Angel Mercado, 
queen centros cultos como Anda/gala expresa ·el que no este con mi candidatura 
y la del Dr. Castillo para senador es enemigo def gobierno y tendra que soportar 
el peso de las multas, la presi6n de! banco y la persecuci6n de los comisarios' ." 32 

Para esto, el candidato oficial " ... va de rancho en rancho en die ho departamento 
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[Andalgala] en compaiifa de! receptor Macfas, del Juez suplente Madueno y de! 
Comisario N6blega a fin de comprometer adherentes para el partido 
gubernista .. . " .33 Aquf aparecen los "jefes politicos" locales que garantizaban el 
manejo de los votantes en cada pueblo. Despues de estas "visitas'', es poco 
probable que el ciudadano siquiera meditara sobre su voto. 

Debido a lo complicado del proceso electoral, el gobiemo nacional de 
Yrigoyen decide intervenir la provincia y convocar a una nueva elecci6n. 
Ahumada, ahora pasado a las filas del radicalismo, volvi6 a poner en marcha su 
maquinaria electoral, que habfa sido denunciada no hacfa mucho tiempo atras. 

Ahora Ahumada tenfa el apoyo politico del gobiemo nacional y lo volc6 en 
su candidato Mercado, aliado a los radicales. Las denuncias volvieron a aparecer, 
poniendo de manifiesto la actuaci6n de los "colaboradores" gubemamentales, 
para quienes el hecho de la intervenci6n no significaba absolutamente nada en 
orden a cumplir su cometido. Ellos se debfan al gobemador y por tanto debfan 
cumplir su mandato mas alla de los aspectos legales e ilegales que encerraban 
tales mandatos. Del departamento Poman, se lee: 

" .. . llegan denuncias serias de la intervenci6n de la autoridad en la 
propaganda polftica a favor de los radicales mercadistas. El Sr. Pedro N6blega, 
receptor de rentas, Juez de Paz y Presidente del comite mercadista, se exhibe en 
manifestaciones pitblicas presionando con el mayor descaro a los partidarios 
de la Concentraci6n. El Subcomisario de Policfa concurre a las reuniones e 
invita al pueblo con promesas de perd6n a toda contravenci6n de las 
disposiciones policiales. Las pulperfas clandestinas permitidas por la autoridad 
son agencias de votos en cambio del perd6n de las patentes .. .[este] y otros 
muchos hechos oscuros sedan en Poman" .34 

La ley y el orden debfan servir a los objetivos politicos inmediatos, de esta 
manera justificaban su actuaci6n aquellos que tenfan delegado el monopolio 
legal de la fuerza. Actuaci6n que en nada se apartaba de la del Comisario F. 
Cubas, del Departamento Ambato, quien en ocasi6n de las elecciones provinciales 
de marzo de 1914 era denunciado por el candidato de la oposici6n por mantener 
presos a varios ciudadanos electores de filiaci6n opositora y asf evitarles votar. 
El oficialismo desminti6 esa version expresando que se trataba de dos sujetos 
que se pelearon y que resultaron con heridas, por lo que el comisario los detuvo 
por algunas horas, " ... mandandolos luego a curar a sus domicilios". No obstante, 
la Jefatura de Policfa suspendi6 al comisario dfas antes de las elecciones y lo 
reintegr6 posteriormente. 35 

Estas practicas ilegales y fraudulentas tuvieron una continuidad a lo largo 
del tiempo en la provincia, lo que demostraba que las aspiraciones e ideales de 
inviolabilidad del voto que acompafiaron la sanci6n de la nueva ley electoral 
nacional no fueron totalmente acompafiados en la practica. A lo sumo, lo unico 
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que hizo fue poner de manifiesto justamente esas practicas ejercidas por redes 
clientelares que segufan respondiendo a la vieja manera de hacer polftica. En 
Catamarca, ni aun los gobiernos radicales, cuyo credo giraba sobre el respeto e 
inviolabilidad del sufragio, escaparon a ellas. 

Las practicas electorales: el arte de hacer lo posible 
En este apartado se expondran algunos casos seleccionados que violan lo 

prescripto en la ley electoral vigente, dejando constancia de las practicas directas 
e indirectas de coacci6n a los votantes.36 La Ley N° 8871, conocida como "Ley 
Saenz Pena" por el presidente que la impuls6. fue promulgada el 13 de febrero 
de 1912, constaba de 107 articulos y establecfa el sufragio universal, secreto y 
obligatorio. De inmediato, los distintos gobiemos provinciales se abocaron a 
reformar sus respectivas leyes electorales. 

En Catamarca regfa en esos momentos la Constituci6n Provincial reformada 
en 1895, en la cual estaban incluidas las pocas disposiciones electorales referidas 
al registro electoral y los impedimentos para votar.37 El gobemador Ahumada 
reconoci6 la importancia de la modificaci6n, que se hacfa necesaria, e impuls6 
el proceso de reform a. La nueva ley electoral, sancionada en noviembre de 1912 
y promulgada el 23 del mismo mes, constaba de 10 tftulos y 94 artfculos.38 

Entre las disposiciones que nos permiten calificar como fraudulentas ciertas 
practicas polfticas, mencionamos los artfculos 3 y 5, que se refieren al derecho 
individual de ejercer el sufragio sin sufrir persecuciones o impedimentos por 
parte de autoridades, personas, corporaciones y partidos o agrupaciones polfticas. 
Otro elemento importante del sufragio era el papel que desempefiaban las 
autoridades comiciales (presidente y vocales)~ los artfculos 27, 34 y 35 establecfan 
las condiciones y el modo en que se desarrollarfa el acto comicial. 

Las penas a las contravenciones de la Ley estan contempladas en el Tf tulo 
IX. En cuanto a las prohibiciones, podemos mencionar lo referido a los 
funcionarios publicos que no pueden imponer a sus subaltemos que se afilien o 
voten por candidatos detenninados, lo mismo para los jefes y autoridades 
policiales, que no pueden influir en sus cargos ni coartar la libertad del sufragio 
y, lo mas importante, que no podfan obligar a los empleados publicos a que 
participaran directa o indirectamente en la elecci6n. Los delitos eran sancionados 
con arrestos de hasta 30 dfas o multas, segun el caso, y se referfan a la falsificaci6n 
de documentos electorales (boletas , actas, libretas), impedimento del libre 
ejercicio del sufragio (amenazas, portaci6n de armas, arrestos, secuestros) y 

usurpaci6n del derecho (doble voto, voto cadena, voto de fallecidos, etc.). 
Los juicios en materia electoral estaban bajo la competencia del Agente Fiscal 

o Fiscal de Estado. Si bien las denuncias podfa hacerlas cualquier elector por sf 
u otro ciudadano en su nombre, por escrito o verbalmente, con tal que perteneciera 
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al mismo colegio electoral, ante el juez respectivo muchas de las demandas 
seguramente no pasaban de un arreglo verbal acordado en presencia de los J ueces 
de Paz y de distrito en cada colegio electoral, o del Juez del Crimen para el caso 
de la Capital, quienes, segun el artfculo 83, debfan mantener abiertas sus oficinas 
durante las horas de la elecci6n para recibir y resolver verbal e inmediatamente 
los reclamos de los electores que se viesen amenazados o privados del ejercicio 
del voto. 

La normativa que reflejaba el discurso democratico de la elite lugarefia, y 
que estaba destinada a garantizar la inviolabilidad del sufragio salvaguardando 
el derecho del ciudadano, estaba sujeta a los limites que configuraban el arte de 
hacer lo posible en la practica electoral. 

En Andalgala, el 19 de febrero de 1919, Aguenor Guerra en tabla una denuncia 
contra Ignacio Gutierrez, por deuda de un arriendo de propiedad de Guerra; 
ambos son fuertes comerciantes del Departamento.39 Esta denuncia desencadena 
una serie de hechos que involucra al Juez de Paz y que Bega al mismo interventor 
de la provincia. En la denuncia contra el juez de Andalgala, Benildo Moreno, 
que Jose V. Figueroa, S. Herrera y R. Galindez realizaron ante el interventor 
Fabio Lopez Garcfa, expresaban que aquel se hallaba de licencia, por lo que la 
denuncia fue recibida por el suplente, Pedro Ruiz, quien fue recusado y pas6 la 
causa al titular, cuando debi6 haberla pasado al reemplazante legal, que es el 
agente fiscal. 

Si bien la causa se refiere a un hecho de caracter civil, el elemento politico 
es el principal motor de esta denuncia. Al inicio de la misma, los denunciantes 
Figueroa, Herrera y Galindez piden al interventor que " .. . pong a un remedio 
pronto y eficaz que evite en la campafia la costumbre de! abuso que en esta 
hora de lucha partidaria toma un cariz alarmante ... '' .40 Ademas, al presentar a 
los involucrados en el caso, se los identifica como " ... el comerciante de filiaci6n 
radical don Aguenor A. Guerra ... " y " ... el comerciante partidario de la 
Concentraci6n don Ignacio Gutierrez ... ". Este ultimo no tuvo un tratamiento 
justo en la causa, pues " ... resulta que el Juez titular, el suplente, el autor, su 
procuradory hasta los testigos de actuaci6n, segun se nos afirma, son defiliaci6n 
radica/" 41 y toda la actuaci6n del Juez de Paz, quien dispone el embargo de 
bienes de Gutierrez, fue porque " ... buscaba servir al sefior Guerra, fuerte 
comerciante de la plaza de Anda/gala ya su procurador el Comisario Municipal 
don Daniel N6blega y por ende desprestigiar en el concepto pziblico al 
comerciante mas poderoso de! distrito de Malli, don Ignacio Gutierrez , miembro 
conspicuo de la Concentraci6n".42 

De este caso, pese a que no es fruto de una denuncia por practicas electorales, 
lo que queremos destacar son tres cuestiones: en primer lugar, se identifica a 
aquellos que definfan la voluntad de los electores. La justicia era un ambito en 
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el que se conjugaban intereses particulares diversos, la mediacion que debfan 
ejercer los jueces de paz, paso previo a la efectiva puesta en marcha del proceso 
judicial, quedaba sujeta al fin polftico de la coaccion. La dimension publica del 
servicio no pasaba de la normativa. 

En segundo lugar rescatamos una primera fisonomfa del poder polftico en 
zonas rurales, donde la intermediacion del patron era la que articulaba la vida 
polftica local. Las practicas polfticas de la modemidad quedaban sujetas a la 
interpretacion y conveniencia de autenticos jefes polfticos, de esta manera la 
democracia, en su dimension practica, llegaba al pueblo a traves del tamiz que 
representaba aquellas interpretaciones. 

En tercer lugar, es importante sefialar el grado de profundidad que adquiere 
la lucha partidaria en sociedades rurales, lo que sugiere una politizacion que 
desborda lo electoral, pero que aparece justamente cuando las campafias se hacen 
mas refiidas. 

Durante las campafias electorales eran comunes las acciones violentas, sobre 
todo en las zonas rurales; en ellas tenfan intervencion directa los miembros de 

las fuerzas policiales. En octubre de 1919, denuncio Balbino Saavedra,43 vecino 
de la ciudad de Andalgala, a los miembros de la policia local, teniente Jose 
Gomez, subcomisarios Gregorio Maza y Jose Manuel Nieva, comisario municipal 
Roberto Butet y al cabo Angel Molina, quienes lo detienen por haber quitado 
del frente de una pulperfa un cartel de propaganda polftica del partido Radical. 
Lo mas llamativo del caso es que ese cartel habfa sido colocado allf por el 
subcomisario Maza, el comisario municipal Butet y el cabo Molina, quienes 
previamente lo habfan exhibido en todo el pueblo. 

Tambien tenfan intervencion directa en la conformacion de las mesas 
receptoras. En las elecciones del 6 de mayo de 1921, Ovidio Toledo, comisario 
de Huillapima, departamento Capayan, no permitio que Jonas Martinez se 
desempefiara como Vicepresidente 1° de la mesa N° 1 de aquel distrito.44 El 
hecho es que el presidente del comicio, Mateo Rodriguez, le pide al comisario 
Toledo que retire a Martinez porque habfa sido reemplazado en tal funcion por 
el Sr. Eufrasio Sosa, quien a su vez es reemplazado por el comisario Toledo. De 
las declaraciones de los imputados y los testigos se infiere que la separacion de 
Martinez se habfa decidido dfas antes en niveles superiores y para realizar tal 
acto se conto con la participacion del mencionado Rodriguez, ademas del Juez 
de Paz local y del comisario. 

Sin embargo, donde se desplegaban las practicas mas diversas era en el 
momento de emitir el voto. Si bien los casos responden a practicas comunes a 
otras regiones y provincias del pais, en el caso de Catamarca estamos en presencia 
de comunidades rurales de pocos habitantes, en donde la presencia de los patrones 
(hacendados, comerciantes, conchavadores) es fundamental a la hora de 
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caracterizar estas practicas. Los ejemplos siguientes presentan, desde distintas 
perspectivas, esta caracterlstica de la polftica local. 

En la elecci6n para senador nacional de fines de 1919 existen denuncias por 
intento de doble voto, como el ocurrido en la mesa N° 20 de la capital provincial, 
donde el presidente J. Martinez hace detener por la policfa a Jose Bazan, por 
" ... haber venido a votar por sinonimidad de nombre con otro que ya se anticip6 
en votary que el nztmero de la libreta de enrolamiento def detenido no coincidfa 
con el numero de/ padr6n'' .45 

Otra practica tambien denunciada se refiere a la entrega de votos con 
anticipaci6n, como el caso de los electores J. Espeche, P. Olmos y Eloy Varela, 
del departamento Capital, quienes denunciaron al presidente de la mesa N° 20, 
Juan Martinez, y de la mesa N° 17, Benito N6blega,46 porque " ... entregaron con 
anticipaci6n a Los miembros def partido Radical sob res firmados con que luego 
se obligaba a votar a los electores de la Concentraci6n ... "; hecho que fue 
descubierto porque al elector Segundo Nieva " .. . se le cay6 un sobre firmado de 
antemano por N6blega ... ", quien a su vez no tuvo reparos en destruir el cuerpo 
del delito en presencia del fiscal de la Concentraci6n, Mardoqueo Molina. La 
entrega de los sobres se realizaba en el comite del partido polf tico, en este caso 
el radical, has ta donde eran conducidos los electores opositores mediante engafios 
e intimidaciones. 

Esta practica de entregar sobres con votos previos a la elecci6n daba lugar a 
lo que se conocfa como el "voto cadena". Para saber c6mo funcionaba este 
mecanismo recurrimos a los testimonios de algunos involucrados. En las 
elecciones para renovar autoridades provinciales de agosto de 1923, Segundo 
Tapia, vecino de Huillapima, departamento Capayan, denuncia que " ... en el 
comite def Partido Radical, [ ... ] dirigido por el Sr. Ramon Brizuela, le habfa 
sido entregado por el nombrado Sr. Brizuela un sobre cerrado, sellado y ftrmado 
diciendole que con ese sobre debfa presentarse en el comicio que funcionaba 
en esta localidad, a objeto de dar su voto" .47 Seguidamente, Brizuela, jefe del 
Comite, le explicaba a Tapia c6mo debfa proceder: " ... le dijo que al salir de! 
cuarto obscuro. debfa depositar en la urna el sobre que le entregaba debiendo 
traer para el, el sobre que le diese el Presidente de! Comicio" .48 Ademas, el 
presidente del comicio era Pablo Palacios, afiliado al Partido Radical y duefio 
de la casa donde funcionaba el Comite de aquel partido, quien previamente 
" . .firm.6 varios sobres de Los que se utilizarfan para la votaci6n y Los entreg6 a 
sus correligionarios. quienes con ese media, hicieronfuncionar a sus anchas el 
conocido recurso de la 'cadena'." 49 

Las elecciones para senador, sea provincial o nacional, eran mas importantes 
que las elecciones para gobemador, por lo tanto la mayorfa de ellas eran harto 
refiidas, con violencia que en algunos casos alcanzaba niveles asombrosos. En 



CATAMARCA EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX 89 

.el afio 1920, en el departamento Capayan, al momento de celebrarse elecciones 
provinciales para renovar diputados y senador departamental, el elector Jose 
Avellaneda, simpatizante de la Concentraci6n Catamarquefia, se disponfa a votar 
cuando el Juez de Paz de Chumbicha, Osvaldo Orellana Herrera " ... le intercepta 
el paso y le exige reciha una holeta de! partido Radical al que es afiliado el 
referido funcionario'' .5° Como Avellaneda se nego, el Juez lo condujo por la 
fuerza al cuarto oscuro y, con ayuda de un peon, " ... tomaron a golpes al senor 
Avellaneda''. Todo esto ocurria con el consentimiento del presidente de la mesa, 
Gregorio Astudillo, quien finalmente convalido el voto. 

Tambien por estos afios alcanz6 gran repercusi6n nacional el caso de la "uma 
de Andalgala", hecho que tuvo lugar en las elecciones complementarias para 
renovar la legislatura provincial en 1919. El caso de esa uma, cuyos votos fueron 
cambiados durante la noche y que le dio el triunfo al Radicalismo, fue ventilado 
en el mismo Senado Nacional por el senador por Catamarca, Alejandro Ruzo, 
de la "Concentraci6n Catamarquefia", ahora perjudicada por el fraude, y por el 
senador Segundo Gallo de la Union Cfvica Radical, ofreciendo, segun Halperin 
Donghi " ... un censo honrado de las clientelas electorales de un personal politico 
menos renovado que las banderas con las que afronta el comhate comicial" .51 

Este caso, como el de las elecciones provinciales de 1939 anuladas por el 
presidente Ortiz luego de las denuncias por fraude, alcanzo repercusi6n nacional 
por la importancia que tuvo para la gobemabilidad de la provincia y el sistema 
polftico de aquel momento. 

Todos estos casos, de los que existen registros, son ejecutados con la 
aquiescencia no solo de las maximas autoridades judiciales y polfticas de la 
provincia, sino tambien de los jefes y caudillos polfticos locales, quienes tenfan 
directa intervenci6n en el nombramiento de los jueces de paz y las autoridades 
de las mesas receptoras de votos. Los conchavadores y los hacendados eran los 
hombres polfticos mas poderosos en las comunidades rurales y quienes 
manejaban las redes clientelares de las que se servfan aquellos que aspiraban a 
la gobemacion provincial o alguna representacion nacional. Los conchavadores 
eran caracterizados como "el tipo clasico de! hombre de influencia en Catamarca, 
a su amparo labr6 suposicil5n y lleg6 desde capataz de peones a patron y luego 
a autoridad omnfmoda" .52 

Uno de los conchavadores mas influyentes de la epoca era Abel Acosta, 
oriundo del departamento Santa Marfa, quien posefa contratos con los ingenios 
azucareros de Tucuman, Salta y Jujuy, a los que provefa de mano de obra con 
peones catamarquefios. A estos peones, que provenfan de distintos departamentos 
del oeste provincial, ademas de adelantarles dinero a cuenta y habilitarles creditos 
en su casa de comercio, les retenfa las libretas de enrolamiento, por lo que en 
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tiempos electorales Acosta posefa uno de los mayores caudales de votos, 
decidiendo el resultado de la votacion de antemano. 

Otros eran mas directos en SUS metodos. Estanislao Tejerina, en Tinogasta, 
ofrecfa a sus peones la carcel o la devolucion de lo que habian recibido para 
conchavarse, de manera que "los conchavadores en comhinaci6n con la policfa 
han hecho un verdadero desastre entre los votantes de la Concentraci6n" .53 

El poderfo de estos "jefes polfticos" rurales se manifiesta en uno de los casos 
mas extraordinarios en esta lista de fraudes y violencia. Ocurrio durante las 
elecciones provinciales del 5 de agosto de 1923, con motivo de renovarse el 
Poder Ejecutivo, y tuvo lugar en la misma mesa N° 6 de Andalgala, a solo 
cuatro aiios de aquel sonado caso. Para esta ocasion, la practica usada fue hacer 
votar a personas ausentes y a muertos. Segun la denuncia que presenta Octavio 
Navarro, presidente de la Concentracion Catamarqueiia, en aquella oportunidad 
el presidente del comicio, Jose Marfa Perea, junto al fiscal de la Union Cfvica 
Radical, Paulino Sola, y los comisarios de policfa, Abdon Ruiz y Tapia Garzon, 
habrfan introducido sobres a la urna momentos antes de iniciado el comicio. 54 

El hecho es que en las actas electorales aparecen votando 87 personas que 
estaban ausentes en Tucuman y otras ciudades y 13 que habfan fallecido. Navarro 
dice que de los fallecidos que aparecen votando, al menos cuatro " .. fueron 
peones de mifinca denominada 'el Suncho' [. . .]a quienes los he vista muertos" .55 

Navarro era el Caudillo polftico mas fuerte de Andalgala y evidentemente era 
quien manejaba los votos del departamento. La denuncia de Navarro estaba 
asentada en hechos ciertos, pero las declaraciones de los involucrados desnudaron 
el poder politico de Navarro, quien tambien acostumbraba realizar estas practicas. 

En las declaraciones testimoniales, Paulino Sola, fiscal radical, denuncia a 
Navarro por " ... pretender el mane jar la mesa, como lo ha hecho en otras 
ocasiones" .56 Identica actitud toma el policfa Abdon Ruiz, quien agrega que 
Navarro " .. . estaba acostumbrado a trillar y hace lo que la gana se le daba, con 
las autoridades tan es asf, queen el ano mil novecientos diez y ocho era tambien 
sub comisario el declarante y recibi6 instrucciones para proseder con toda 
torpesa con el enemigo politico, y coma haora no pudo sobornarlo emple6 los 
medios violentos .. . [sic]" .57 

La estrategia adoptada para realizar el fraude se centro en la accion del 
presidente del comicio, Jose Marfa Perea, afiliado radical, quien declar6 conocer 
a algunos de los votantes del lugar y a otros no, y queen ninguna otra oportunidad 
habfa sido designado presidente de un comicio. En su declaracion, Perea nego 
todas las imputaciones que le hizo Navarro aseverando reiteradamente que todos 
los electores que emitieron sus votos lo hicieron en forma personal. Cuando se 
le pregunto si no sabfa que algunos electores habfan fallecido y que por lo tanto 
no pod fan haber votado, Perea contest6 con total normalidad " .. . que no sabfa 
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que no podr[an votar los muertos, y que no sabe si hayan nzuerto antes de la 
elecci6n o despues" .58 

En este caso, la estrategia de ganarle la elecci6n a Navarro llev6 a adoptar 
las mismas practicas que ya se venfan utilizando y cont6 con la complicidad de 
un presidente de comicio que, segun su declaraci6n, desconocfa absolutamente 
las nonnas electorales y que suponemos fue quien cargo con todas las culpas en 
este proceso, evitando que las responsabilidades se trasladasen a niveles 
superiores de decision. 

Consideraciones finales 
En las provincias que, como Catamarca, enfrentaban una situaci6n de 

marginalidad econ6mica respecto del resto del pafs, las elites politicas locales 
se asentaban sobre todo en su poderfo economico. La posesi6n de las mejores 
tierras con derecho al agua para riego, las practicas de actividades comerciales 
y financieras y el monopolio de la representacion polf tica les pennitio mantenerse 
en una posicion de privilegio en la estructura socioeconomica local, posici6n a 
la que no estaban dispuestos a renunciar y para cuyo cometido apelaron a la 
continuidad de las nonnas y practicas no escritas que gobemaban la vida politica. 

En base a esta constatacion, es posible decir que la accion polftica local debe 
ser entendida como una confrontaci6n en dos planos: uno extemo, publico y 

diferenciador, que se expresa en las fonnas en que es entendida tanto por los 
grupos o elites politicas como por el resto de la sociedad, y en particular por los 
sectores urbanos y rurales mas empobrecidos; el otro, mas privado, inmediato y 

funcional, que responde a la necesidad de las elites politicas de preservar y 

asegurar la continuidad de un estado de cosas que resultaba a todas luces afines 
a sus intereses particulares. El Estado fue el elemento necesario para concretar 
estas practicas, como asf tambien para legitimar aquellas de tipo fraudulentas 
que se encuentran enraizadas en todas las jerarqufas politicas. 

La lucha polftica representada en los actos comiciales era un campo en el 
cual se manifestaba la inestabilidad polftica local. La violencia ejercida contra 
los ciudadanos y las practicas del fraude parecfan ser las unicas herramientas 
con que contaban los dirigentes para asegurarse la eleccion. Si bien las elecciones 
servfan a la legitimidad de un gobierno, esta quedaba resquebrajada frente a una 
sociedad que mostraba signos de reaccion ante los abusos que eran cometidos, 
o en algunos casos tolerados, por los mas altos niveles de responsabilidad polftica. 
Por eso, el sistema politico local quedaba debilitado, lo que se traduce en una 
cronica inestabilidad institucional. 

Asf, vimos la manera en que se violentaba no solo la "voluntad popular" 
sino la misma fonna de gobierno, que era entendida por los ciudadanos en el 
sentido que le asigna Ia Constituci6n Nacional, como una suerte de continuas 
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luchas de tipo familiar y de cuyas decisiones polftico-partidarias estaban 
excluidos, mas aun de las decisiones de gobiemo. 

Como se ha dicho, el sistema electoral fraudulento no podfa sostenerse sin la 
aquiescencia de toda la dirigencia politica, sin distincion de partidos ni hombres 
"de bien", ni autoridades, e incluso ni de los poderes Legislativo y Judicial. 
Solo con esta realidad es comprensible que sea la fuerza coercitiva del Estado
Receptor de Rentas, Juez de Paz y Presidente del Comite, todo en una sola 
persona, mas el comisario y el candidato a gobemador-la que realice la busqueda 
de proselitos que, como bien refleja la prensa de epoca, no tenfan la altemativa 
de negarse a votar por ellos, por cuanto tambien animaba a la elite dirigencial la 
creencia que quien "no este con mi candidatura ( ... ) esta en contra de! gobierno 
y tendra que soportar el peso de las multas, la presi6n de! hanco y la persecuci6n 
de los comisarios". 

Sin embargo, este sistema se mantenfa y reproducfa gracias a la acci6n directa 
de los actores sociales mas importantes en la vida local: los patrones-propietarios, 
los comerciantes de ramos generales y los conchavadores, quienes en momentos 
clave de un proceso electoral adquieren relevancia al ser los "duefios" de los 
votos de sus peones o clientes. 

Estas paginas son una primera reflexion de las practicas electorales que 
configuraron un particular escenario politico local que refleja mas continuidades 
que fracturas. Porque mas alla de los documentos que acrediten estas practicas, 
sabemos por experiencia propia que las mismas fueron utilizadas en la provincia 
de Catamarca, con mas sutilezas, hasta finales del siglo XX. 
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