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de guerra civil y hasta de secesi6n (co 
mo la protagonizada por la provincia 
de Buenos Aires entre 1853 y 1861), 
en los que muy frecuenremente el po 
der de las armas prevalecio frente al de 
recho, es indudable que en ellos el Es 
tado central fue afianzandose progresi 
vamente, a la vez que se consolidaba 
un orden legal sustentado en la Cons 
titucion jurada en Santa Fe en 1853. 

Mas alla de las diversas interpre 
taciones que sobre sucesos y actores 
formularon los historiadores, hay con 
senso de que en tal periodo el poder 
central fue sometiendo a los particu 
larismos provinciales, y que el respeto 

Secuencia, nueva epoca 

*Una primera version de este trabajo se pre 
sent6 en el Simposio Poder y grupos sociales. 
IV Jornadas sobre grupos sociales dominantes 
regionales. Mexico y Argentina, organizado por 
el Institute Nacional de Antropologia e Historia 
en la ciudad de Mexico, 2022 de junio de 1994. 
Se agradecen los comentarios que en esa opor 
tunidad formu16 Mana Bonaudo. 

E l periodo comprendido entre 
1852 y 1880 se conoce en la 
historiografia argentina como 

el de "la organizaci6n nacional". Aun 
que los 30 afios que separan al derro 
camiento de Juan Manuel de Rosas en 
Caseros de la llegada de Julio A. Roca 
a la presidencia no dejaron de ser afios 
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das de "clase dominante" o "dirigente"), pues el 
mismo nos permite incluir de un modo amplio 
al conjunto de individuos, farnillas, scctores 
propietarios, etc., en los que confluyen presti 
gio social, riqueza y poder. En el caso tucuma 
no de la segunda mitad del siglo XIX nos referi 
mos a un grupo de familias que controlaron de 
un modo mas o menos exclusivo la goberna 
ci6n, la legislatura y el aparato administrativo 
provincial. 

2 En 1887 la facci6n "[uarista" (asf se llamaba 
a los partidarios del presidente Miguel Juarez 
Celman, 18861890) derroc6 por las armas al 
gobernador Juan Posse con el desembozado 
apoyo de la administraci6n nacional. 

cias Interiores, entre las que se destac6 
la tucurnana, razon por la cual desde 
entonces fue uno de los elementos cons 
titutivos del bloque de poder hasta la 
democratizaci6n politica que sobrevino 
en la decada de 1910. 

Por esta raz6n adquiere relevancia 
el estudio de las bases y condiciones 
locales que le posibilitaron proyectarse 
con fuerza en la escena politica nacio 
nal. No obstante ello, las aproxima 
ciones que hasta hoy se han realizado 
sobre el tema son parciales e insatisfac 
torias. Considerando su complejidad y 
la inexistencia de investigaciones de 
base sobre las cuales arribar a conclu 
siones suficientemente fundadas sobre 
una serie de cuestiones todavla irre 
sueltas, el objetivo del presente trabajo 
se orientara, sobre todo, a plantearlas 
y a explorar posibles soluciones a los 
interrogantes pendientes. 

Aunque los problemas que se exa 
minan son caracteristicos de toda la 
segunda mitad del siglo XIX, nuestro 
analisis se detendra en 1887. La revo 
luci6n "juarista'" de ese afio, como el 
primer levantamiento armado de la 
Union Cfvica Radical, acaecido en 1893, 
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1 Hemos optado por el terrnino "elite" (fren 
te a las categorfas mas problernaticas y restringi 

a las normas constitucionales termin6 
imponiendose como fundamento del 
poder legitimo. El afio clave y decisivo 
de este proceso sera 1880. En el, en el 
postrer episodio de la larga contienda 
civil rioplatense, fue sometida la ulti 
ma resistencia localista, la de Buenos 
Aires, y el Estado central conquist6 de 
finitivamente el monopolio de la vio 
lencia legitima y se resolvi6 la afieja 
"cuesti6n capital" federalizando la ciu 
dadpuerto. 

Hay consenso tambien en la histo 
riografia en que en la coalicion triun 
fante del 80 tuvo gran protagonismo 
un conjunto de elites1 de las provin 
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Cuando ascendi al gobierno. la situa 
ci6n de Tucuman presentaba, quiza, 
como en ninguna otra parte, las carac 
teristicas expuestas en el orden nacio 
nal. El derecho a gobernar no habia 
descansado jamas en el electorado. Los 
legisladores cran designados en con 
claves familiares y por transaccioncs de 
equilibrios entre intereses de circulos 
distanciados del pueblo y en pugna con 
los sentimientos populaces. El apcllido, 
el vinculo financiero y la dependencia 
econ6mica eran los detenninantes de la 

En 1917 el primer gobemador radi 
cal, Juan Bautista Bascary, describi6 en 
un mensaje a la legislatura provincial 
el sistema politico anterior a la Ley 
Saenz Pena: 

La vision mas difundida respecto a la 
relaci6n entre elite, Estado y poder en 
Tucuman en la segunda mitad del siglo 
XIX presenta a una cerrada oligarquia 
local detentando los cargos de gobier 
no de manera exclusiva y excluyente, 
cuyos miembros propietarios de in 
genios y latifundios azucareros vincu 
lados entre sf por s6lidos lazos de pa 
ren tesco y conexiones empresarias 
sometian al "pueblo" (asalariados, cam 
pesinos, pequefios comerciantes) a un 
ngido control politico a traves de redes 
clientelares, extorsion econ6mica yel 
uso directo de la fuerza. 

Esta representacion del sistema de 
poder que habria perdurado hasta la 
puesta en vigencia del sufragio univer 
sal masculino obligatorio, sancionado 
por ley en 1912 fue forjada por la 
nueva cultura politica promovida por 
los triunfos electorates de la Union Cl 
vica Radical en 1916 y 1917 a nivel 
nacional y provincial, respectivamente. 
Este movimiento, a pesar de incluir en 
sus filas a prominentes representantes 
de la elite azucarera, al redefinir la no 
ci6n de ciudadania en un registro mas 
amplio, que garantizaba el acceso y 
ejercicio de los derechos politicos a to 
dos los varones adultos, formul6 una 
vision en la que se proponfa como 
una alternativa dernocratica y "repara 
dora" frente a la imagen de ilegalidad 
y exclusivismo que atribuia al "antiguo 
regimen". 

ESTADO DE IA CUESTION Y PROBLEMAS 

incorporan a la cuesti6n circunstancias 
cuyo tratamiento no esta contemplado 
en los objetivos de este trabajo. 
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5 Garcia, "Asalariado", 1961, pp. 61 y 72. 
''Sosa, Historia, 1945, p. 61. El articulo 15 

de este proyecto dcfinfa las condiciones exigi 
das para el cargo de representante (diputado): 
"ciudadania natural en ejercicio, o legal adqui 
rida dos anos antes de su nornbramiento: 22 
anos curnplidos. un capital de 2 000 pesos o, 
en su dcfecto, profesi6n, arte u oficio i'.1til que 
le produzca un modo de. vivir honesto o inde 
pendiente", ibid., pp. 6667. 

ya en verdaderas oligarquias", limitan 
dose la polftica tucumana a "simples 
rencillas dornesticas entre las podero 
sas y grandes familias locales por la 
conquista del gobierno y el reparto de 
los cargos legislativos".5 

La vision de Garcia Soriano mlstifl 
caba, sin duda, una instancia de "de 
mocracia Inorganica" en el pasado fe 
deral que no parece tener sustento. En 
1834, la constituci6n propuesta por el 
gobernador federal Alejandro Heredia 
suspendia los derechos de ciudadania 
a quienes no sabian leer ni escribtr, 
con lo cual se excluia de las asambleas 
electorates a la abrumadora mayoria 
de los varones adultos, 6 exclusion Iden 
tica en la practlca a la de la ley elec 
toral de 1826, votada en pleno perio 
do unitario. En este punto acordaban 
tanto "unitarios" como "federates" 
porque, mas alla de la gran moviltza 
ci6n de los sectores sociales subalter 
nos durante las carnpafias de la Inde 
pendencia y las guerras civiles, estos 
eran incapaces de formular ninguna 
altemativa de poder independiente de 
las elites. 

Esta sesgada imagen del pasado fe 
deral se correspondia con una vision 
estatica y sin matices del periodo "li 
beral" que se inicia con la caida de Juan 
Manuel de Rosas. Por un lado, las op 
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~Paez, Tucuman, 1984, p. 70. Tai imagen 
no desentona con las que formularian luego 
historiadores de diversa filiaci6n politicoideo 
16gica sabre los mecanismos de clominaci6n 
vigentes a escala nacional clurante cl "periodo 
conservador", 18801916. 

4 Se llamaban "yrigoyenistas" las tendencias 
de la UCR que rcivindicaban la intransigcncia 
con la que el caudillo radical Hipolito Yrigoyen 
(presidente entre 19161922 y 19281930) en 
frent6 a las fuerzas conservadoras, en contra 
posrcion con los sectores "antipersonalistas", 
propcnsos a conciliar y a coligarsc con ellas. 

Posteriormente, al reivindicar los 
contenidos dernocraticos y antioligar 
quicos del radicalismo yrigoyenista, 4 el 
peronismo se apropiarfa de· esta vi 
sion, pero le conferiria otros alcances 
al vincular los derechos politicos con de 
mandas de reparaci6n social. Con base 
en este nuevo rnolde, un historiador 
local, Manuel Garcia Soriano, desarro 
llarf a la cuestion en varios articulos 
elaborados a fines de los cincuenta y 
principios de los sesenta referidos a 
la legislacion laboral y al sistema elec 
toral en Tucuman durante el siglo XIX. 
Para este autor, el predominio social 
de la elite tucumana se asegur6 des 
pues de Caseros con la exclusion de 
"criados", "domesticos" y · "jornaleros" 
del sistema politico y con la aplicaci6n 
de las leyes contra la vagancia y de la 
papeleta de conchabo (una "legislaci6n 
del trabajo de caracter francamente es 
clavista, con castigos, cepos y prisiones, 
para sorneter a las masas campesinas y 
destruir al partldo federal"). De ese 
modo se habria cimentado "el predo 
minio en la direcci6n poli tica del esta 
do a las minorias cultas, constituidas 

actuaci6n politica dentro del oflcia 
Iismo.f 
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graficas muy diferentes, tales son los casos de 
Paez de la Torre y Rosenzvaig. El' primero, que 
presenta a los prohombres de la elite como ex 
clusrvos actores hist6ricos que construyen el 
Tucuman rnoderno, exalta como fundamento 
del poder que detentaban algunas familias jun 
to con la poseston de estancias e ingenios y efl 
caces redes parenrales sus "innatas condlcio 
nes para mandar y sobresalir" (Paez, "Revolu 
ci6n", 1978, p. 32). El segundo, a su vez, afirma: 
"Si en Santiago o en Salta la elite sigui6 siendo 
ape/lido, educacion e historia politica, en Tu 
cuman significaba propiedad de ingenio. Un 
desconocido un extranjero que adquiriese un 
ingenio, compraba al mismo tiempo apellido, 
educaci6n y por supuesto decisi6n polftica" 
(Rosenzvaig,Historia, 1987, p. 148; cursivas en 
el original). Diferente es el caso de Donna Guy, 
quien en su magnlfica tesis "Politica azucarera 
argentina. Tucuman y la generaci6n del 80" 
muestra un panorama muy complejo del tema, 
articulando a partir de lo politico sin sim 
plificaciones ni mecanicismos los intereses eco 
n6micos, los lazos familiares, la cuesti6n social, 
etc. Guy, Politica, 1981. Esta ultirna obra sigue 
siendo punto de referenda indispensable para 
cualquier aproximaci6n a la hlstoria tucumana y 
del norte argentino de fines del siglo XIX. 

8 La expresion pertenece a Foucault. Fou 
cault, "Gubernarnentabilidad", 1991, p. 15. 

Aqui estan planteadas, a nuestro en 
tender, algunas de las cuestiones cla 
ves st se pretende estudiar el sistema 
de poder en toda su complejidad, el 
que debe contemplar, como un todo, 
las estrategias y los mecanismos de do 
minacion que se ejercen en todos los 
pianos sobre el "complejo constituido 
por los hombres y las cosas". 8 En esa 
perspectiva se debera abordar: 1) El 
proceso de construcci6n de la forma 
ci6n social, ahondar sobre la genesis y 
desarrollo de los sectores dominantes 
y sus mecanismos de acumulaci6n, los 
ajustes y adaptaciones que exige la ere 
ciente vinculaci6n de la region a la eco 
nornia pampeana agroexportadora y 

7 Aunque la de Garcia Soriano es la unica 
formulaci6n mas o menos sistematica sobre el 
sisterna de poder en la historiografla tucumana, 
otros autores han contemplado, de un modo 
u otro, esta problematica. Al respecto no deja 
de ser sorprendente la coincidencia con Garcia 
Soriano, en mas de un aspecto, de autores que 
se inscriben en tradiciones politicas e historic 

ciones politicas en Tucuman en una 
mirada que abarca casi todo el siglo 
habrlan sido s6lo reflejos locales de 
una gran confrontaci6n nacional sig 
nada por el conflicto entre el Partido 
Federal y el Partido Unitario, conflicto 
que se proyectaba mecanicarnente al 
campo social en el marco de un persis 
tente enfrentamiento entre la elite y las 
masas populares. Asimismo, las dispu 
tas politicas entre los diversos sectores 
de la elite fueron consideradas "sim 
ples rencillas domesticas", y la hege 
monfa demostrada por las familias que 
accedieron a posiciones importantes 
en el poder local eran concebidas co 
mo una simple prolongaci6n natural 
de SU dominio econ6mico. Por ultimo, 
la cuesti6n bajo estudto no presenta 
durante toda la segunda mitad <lei sl 
glo XIX ninguna modificaci6n sustan 
cial: "la oligarquia" no habrfa sufrido 
alteraciones con los avatares econo 
micos, sociales y politicos del periodo; 
el sistema de dominaci6n no se habria 
adaptado frente a nuevas coyunturas, 
y las grandes transformaciones econo 
micas y sociales que experiment6 la 
provincia en dicho lapso tampoco las 
impusieron. Del mismo modo, es esta 
una imagen ahistorica de los sectores 
subalternos, que invariablemente son 
presentados como sujetos pasivos, in 
capaces de modificar minimamente 
sus condiciones de existencia. 7 
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io En este trabajo no se desarrollaran, deli 
beradamente, 16s dos ultimas puntos. Uno de 
Ios autores estudia la problernatica del control 
social a partir del analisis de las normativas y 
los usos sociolaborales, de los que se despren 
de un protagonismo de los sectores populares 
inadvertido hasta ahora por la historiografia. 
Vcase Campi, "Captaci6n", 1991; "Captacion'', 
1993, y "Auge", 1993. · 

11 "La clase terrateniente solo iba a surgir de 
modo lento y gradual del magma de las clases 
propietarias; es apenas exagcrado que esa clase 

tores subordinados en funci6n de op 
timizar la acumulaci6n de capital, for 
zar la adaptacion de los trabajadores a 
las opciones econ6micas y tecnologi 
cas adoptadas por la elite y controlar o 
eliminar todo acto o conducta de re 
sistencia. 10 

En sintesis, la exigencia es la de ahon 
dar sobre la historicidad del proceso 
de conformaci6n de la elite, de cons 
trucci6n de los instrumentos de dorni 
naci6n y de las practicas politlcas. Es 
probable que la imagen de las mas po 
derosas familias propietarias de Inge 
nios que accedieron al gobierno de la 
provincia a partir de 1880, y de un 
modo mas exclusivo entre 1905 y 1917, 
contribuy6 a proyectar ese estado de 
cosas a coda la segunda mitad del siglo 
XIX. Sin embargo, esa elite, gran prota 
gonista en la construcci6n del Estado 
moderno argentino y en la exitosa in 
serci6n de las provincias nortefias en 
el modelo agroexportador a craves de 
la especializaci6n azucarera, fue tam 
bien una de las "criaturas" <lei proceso, 
tal como lo plante6 Halperin Donghi 
en relaci6n con la poderosa clase terra 
teniente bonaerense en el contexto de 
la expansion contemporanea de la eco 
nomia pampeana.11 
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ccpciones. 

9 Las denominaciones "roquisrno" y "mitrts 
mo" remiten a distintos sistcmas de alianzas 
que, bajo la forma de facciones politicas regio 
nalmente dispersas, articulaban a representan 
tes del ejercito y a diferentes segmentos de las 
elites regionales. Su diferencia central consistia 
en el papel y la fortaleza que se asignaba al Es 
tado nacional. Mientras el roquismo reservaba 
al mismo una centralidad excluyente en el esce 
nario politico, en el cual, como garantia de go 
bernabilidad, debian incorporarse necesaria 
rnente el conjunto de las elites provincialcs, el 
mitrismo en el que el predominio del segrnen 
to mas concemrado de la burguesia mercantil 
portefia era decisivo se mclinaba a conformar 
una estructura central mcnos vigorosa que no 
amenazara el crectente poder que la todavia no 
federalizada provincia de Buenos Aires habia 
akanzado en ausencia de un Estado central. El 
enfrentamiento armado que tuvo lugar en 1880 
dirimi6 la dispura en torno a estas distintas con 

su insercion en el mercado nacional 
en formaci6n; 2) el ambito de lo politi 
co, en dos pianos: a) el contexto en el 
que se Inserra la situacion provincial, 
el de la construcci6n del Estadonaci6n 
(en este nivel se ubican las tensiones 
no resueltas entre provincias interiores 
y Buenos Aires, el papel del etercito 
nacional en el proceso, la decadencia 
del mitrismo y el ascenso roquista, 9 

etc.); b) los mecanismos de la domina 
ci6n politica y del ejercicio del poder 
(redes parentales y clientelares; parttci 
paci6n polftica de las clases populaces; 
naturaleza de las luchas intestinas en 
el seno de la elite; practicas electora 
les, etc.); 3) los medios de persuaci6n 
ideol6gicos a traves de los cuales el pre 
dominio politico de la elite es acep 
tado y reconocido como Iegftimo por 
los sectores subalternos; 4) los instru 
mentos de control social, de discipli 
namiento y "moralizacion" de los sec 
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15 Gimenez, "Interior", 1985; Balin, "Cues 
ti6n", 1978. 

Sin embargo, se ha estudiado insu 
ficientemente la genesis de esa "oligar 
quia" o "burguesia" azucarera, cuya in 
fiuencia rebas6 con holgura, como se 
reconoce, los If mites regionales. Hasta 
el presente se ban formulado aproxi 
maciones sobre el tema, desarrollando 
ante todo hipotesis de trabajo, algu 
nas muy consistentes, como las de Gi 
menez Zapiola y Balin. 15 Faltan, sin 
duda, trabajos ststematicos de base 
que ahonden sobre los diversos y com 
plejos problemas considerados, par 
ticularmente dos de ellos: el de las es 
trategias de acumulaci6n de capitales 
en el ambito regional que habrian per 
rnitido a un segmento de comercian 
tes de San Miguel de Tucuman acce 
der al estadio industrial y convertirse 
en el poderoso empresariado azuca 
rero de fines de siglo XIX, propietario 
de modemos ingenios y de importan 
tes porciones de las mejores tierras de 
la provincia, y el de la estructura social 
del agro tucumano, especialmente los 
concemientes a la extendida propiedad 
campesina y sus conexiones con los 
mercados de bienes y de trabajo. 

Senalernos, sinteticamente, los as 
pectos mas relevantes del proceso de 
gestaci6n de la elite tucumana (a lo 
largo de todo el siglo XIX) considera 
dos por los autores mencionados: 

a) La diversificaci6n de las activi 
dades empresarias, que combinaron Ip. 
tradicional intermediaci6n cornercial 
entre las casas importadoras portefias 
y los mercados de consumo nortenos 
(incluyendo el altiplano boliviano), con 

era mas que la beneficiaria, la criatura de la ex 
pansi6n exponadora"; Halperin, "Clase", 1992, 
p. 11. 

12 Ibid., p. 13. 
13 Ansaldi, "Notas", 1985, pp. 551552; 

"Frivola", 19911992, pp. 4546. 
14 Sabato, Clase, 1988, p. 166. 

Una mayor preponderancia demro del 
Estado y, en particular, el control del 
ejercito nacional, eran las cartas que po- 
dian jugar los grupos del interior para 
poder pactar con los del litoral un 
acuerdo rnediante el cual compartiesen 
los frutos de la nueva sociedad que se 
estaba conformando. En este sentido 
puede decirse que, en 1880, algunas 
fracciones del interior triunfaran sobre 
las portenas y el presidente Roca sabra 
manejar habilmente la situacion para 
que el acuerdo subslguiente sea acep 
table por todos. 14 

Como ya se ha dicho, el papel desem 
pefiado por la elite tucumana en la 
construcci6n del Estadonaci6n fue 
destacado casi de forma unanime por 
los historiadores argentinos. Halperin 
Donghi caracteriza como "despropor 
cionada" la presencia de las "muy po. 
co pr6speras elites del interior" en "el 
personal politico, administrativo y mi 
litar del nuevo Estado" .12 Ansaldi, a su 
vez, encuentra el fundamento de ese 
protagonismo en un "pacto oligarqui 
co" que, bajo la direcci6n de Buenos 
Aires, habria sellado los intereses de 
las clases dominantcs del interior con 
las del litoral.13 Jorge Sabato, por su 
parte, define tal acuerdo con mayor 
precision y propiedad: 

ELITE, ACUMUIACI6N DE CAPITALES 
YSOCIEDAD 
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17 Campi, "Consideraclones", 1991. 

inmigrantes europeos, dentro de los 
cuales se destacaron los franceses por 
su exito social y econ6mico. 

d) La conjunci6n, en este sector so 
cial, de liberalismo politico y protec 
cionismo econ6mico, combinado con 
un gran entusiasmo por las innovacio 
nes tecnol6gicas y un no menor apego 
a arcaicos mecanismos de dominaci6n 
social (leyes represoras de la "vagan 
cia", peonaje por deudas, papeleta de 
conchabo, etcetera). 

g) La inextricable vinculaci6n de ne 
gocios y politica, en una ecuaci6n en 
la cual estas actividades se apoyan y po 
tencian redprocamente. 

Uno de los autores de este articulo ha 
hecho referenda en otro trabajo a los 
mecanismos de acumulaci6n de capi 
tales desarrollados por la elite, apoyan 
dose en los aportes de Gimenez Zapiola 
y Balan y en investigaciones propias. 17 

En el mismo se describen las activida 
des que permitieron a los comercian 
tes tucumanos convertirse, en el lapso 
de medio siglo, en una dinamica y audaz 
elite de la Argentina finisecular. Se po 
ne de relieve, asimismo, c6mo la expe 
riencia mercantil en un amplio espacio 
regional se enriqueci6 con la adquiri 
da en la administraci6n de estancias y 
plantaciones, la gesti6n de ingenios, 
curtiembres y aserraderos, desarrollan 
do en ese proceso una gran sensibili 
dad ante los indicadores del mercado 
para orientar (y reorientar) sus Inver 
siones. 

En ese sentido, la elite tucumana 
(como la mayoria de la elites de las pro 
vincias argentinas) nose corresponde 
con el arquetipo que sobre las clases 

82 

16 Con Ios terrninos "exportaci6n" e "impor 
tacion" se hacia referencia, en las decadas de 
1850 y 1860, al comercio de Tucuman con las 
restantes provincias argeminas y paises Iirnitro 
ks coma Bolivia y Chile. Con ese sentido se las 
usara en este trabajo. 

el de acopio y "exportaci6n"16 de "fru- 
tos del pals" y la intervenci6n directa 
en la producci6n. 

b) La ductilidad demostrada por el 
sector comercial para reinvertir en ac 
tividades agricolas y manufactureras los 
excedentes acumulados en la interme 
diaci6n comercial. 

c) La aptitud de la elite para incor 
porar a lo largo del siglo elementos de 
diverso origen, algunos provenientes 
de otras provincias argentinas ( cata 
marquefios y santiaguefios, en una pri 
mera etapa, cordobeses, rosarinos y 
portefios durante el auge azucarero) e 
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21 Pavoni, Noroeste, 1981, t. 11, p. IO; El Li· 
beral, Tucuman, 19 y 22 de mayo de 1864. 

cial a la producci6n agroindustrial en 
las actividades de la elite. ]unto a la di 
fusion de las curtiembres y los aserra 
deros, paulatinamente se elevo el nu 
mero de ingenios azucareros, que ya 
en 183 7 sumaban 32 "en los alrededo 
res de la ciudad capital", y 52 en 1864.21 
Tales "ingenios" eran, originariamente, 
estableeimientos muy rudimentarios, 
con trapiches "de palo", unas pocas 
Cuadras de cana (los mas pequefios 
podian tener hasta dos cuadras), unos 
"fondos" de cobre o hierro para clari 
ficar y concentrar las "caldos" y un ele 
mental alambique para la produccion 
de aguardiente. 

Tres elementos, conjugados, facilita 
ron la difusion de estos establecimlen 

ui Ansaldi, "Privola", 19911992, p. 45. 
19 Chiaramonte, Mercaderes, 1991. 
20 Archivo Hist6rico de Tucuman (en ade 

Iante AHT), Comprobantes de contaduria, vol. 
166, ff. 574582. 

dominantes latinoamericanas del siglo 
XIX proponen todavia ciertos histo 
riadores: "la dominaci6n oligarquica 
se construye a partir de la hacienda, 
considerada como matriz de las socie 
dades latinoamericanas". 18 Es que la 
riqueza y el poder de este sector basi 
camente urbano no se fundaba en la 
hacienda (pese a que algunas de las fa- 
milias que la integraban hayan sido 
importantes propietarias de tierras y 
de ganado), en la percepcion de rentas 
en trabajo o en especie, o en el some 
timiento directo de la poblaci6n cam 
pesina. El desarrollo en Tucuman de 
un importante segmento de produc 
tores independientes, que combinaban 
sus actividades de subsistencia con la 
colocaci6n de excedentes en el merca 
do y/o la venta de fuerza de trabajo, la 
habria obligado a desarrollar otros me 
canismos de apropiacion del excedente 
campesino. Con el estudio de los cir 
cuitos comerciales locales y del papel 
del credito se podra verificar si como 
lo describe Chiaramonte para Corrien 
tes la elite impuso su control sabre la 
produccion agroganadera a partir del 
acopio de productos y las "habilitacio 
nes" a los pequefios productores.19 El 
pago del impuesto a las "patentes" 
por parte de destacados miembros 
de la elite como "compradores de 
cueros" y "barraqueros", apoyaria esta 
hipotesis.f" 

No conocemos todavia en detalle el 
transito de la interrnediacion comer 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


MARIA CELIA BRAVO Y DANIEL CAMPI 

24 La escala en que operaban la mayoria de 
estos ingenios era muy reducida. Schleh cstima 
en 3 000 toneladas la producci6n azucarera 
tucumana en dicho afio, cifra cohcrcntc con los 
rendimientos culturales Y. fabriles usualcs de la 
epoca, no mas de 50 toneladas de cana por hec 
tarea y 3%, respcctivamentc. Schleh, Industria, 
1921, p. 281. Para 1874, J. M. Teran rcgistr6 
de acuerdo con los padrones de parenrcs 73 
"industriales con cafla azucar" y 160 produc 
tores que cultivaban la cafla para vendcrla "en 
rarna" Teran "Provincia" 1875 

25 A parti; de 1880, y' por v~ias decadas, el 
numero de ingenios en Tucuman oscilara entre 
30y 35. 

ingenios en 1877, un afio despues de 
que llegara el ferrocarril a Tucuman.24 

Fue la combinaci6n de las aptitudes 
empresariales, los capitales acumula 
dos y el acceso al credito (en esto seran 
decisivas las vinculaciones con el po 
der politico) lo que determin6 qulenes 
pudieron afrontar las grandes inversio 
nes que exigia la reconversion tecno 
16gica, la adquisici6n de nuevas tierras 
y la ampliaci6n de la escala de las ope 
raciones, condiciones para permanecer 
en la actividad. De hecho, la gran ma 
yorfa de los "cosecheros" de la etapa 
"paleotecnica" de la agroindustria que 
daron en el camino, 25 pero en con 
[unto- es indudable que la elite supo 
desempefiar un dinamico papel cuan 
do la coyuntura de la hegemonia ro 
quista abri6 poslbilidades para acoplar 
la provincia a la expansion econ6mica 
de la zona pampeana bajo el "modelo 
agroexportador", conexion que no era 
necesariamente una inevitabilidad his 
t6rica. En total, considerando ingenios 
integramente modernizados e impor 
tados "Have en mano", entre 1878 y 
1910 se fundaron en la provincia 40 
fabrtcas, 31 de capital es locales (de la 

84 

22 La provincia de Tucuman era, notoria 
rnente, la mas densamente poblada de la region 
y, por consiguiente, mas importante su rnerca 
do de consumo para productos no suntuarios, 
vease Pucci, "Poblaci6n", 1992. 

23 El Liberal, Tucuman, 3 de julio y 17 de 
mayo de 1864. A principios de esa decada se 
transfiri6 otro de esos establecimientos =ubica 
do en la banda del rio Sall, tambien muy cerca 
de la capital en 4 650 pesos bolivianos. En esa 
epoca vtvtendas ublcadas en los alrededores de 
la plaza principal de San Miguel de Tucuman se 
vcndieron en sumas que oscilaban entre 3 100 
y 6 000 pesos bolivianos; Corizzi y Artigas, 
"Mercado", 1998, p. 14. 

tos: la demanda de los mercados local y 
regional, insuficientemente abastecidos 
por los reputados aguardientes de uva 
sanjuaninos y catamarquefi.os;22 la re 
ducida extension de tierras requerida 
para iniciar una explotaci6n cafiera, y 
el relativo bajo costo de instalaci6n de 
los poco sofisticados artefactos reque 
ridos para la producci6n de azucares y 
aguardientes (por ejemplo, en 1864 
uno de estos establecimientos con to 
dos sus elementos, una plantaci6n de 
nueve cuadras de caria 18.60 hec 
tareas, ubicado en las cercanias de la 
capital, estaba valuado en 5 000 pesos 
bolivianos).23 

Aunque existian grandes propieta 
rios, el cuasi monopolio sobre la tierra 
ejercido por unas pocas familias fue 
desconocido en Tucuman. La gran par 
celaci6n de la propiedad, en zonas con 
abundante agua para riego y adyacen 
tes al principal centro de consumo (la 
ciudad capital), permiti6 el surgimiento 
de un importante segmento de "cose 
cheros" bastante heterogeneo por su 
origen, sus vinculaciones con las activi 
dades mercantiles y su poderio econo 
mico que tenfa en funcionamiento 82 
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28 La provincia de Tucuman desempefl6 en 
el periodo bajo estudio un papel central en la 
economia nortefia, articulando cual una bisa 
gra los mercados del litoral, los de l'as provin 
cias nortefias y Bolivia, de Cuyo y el Pacifico. 
Era, adernas, la gran proveedora de sueJas del 
litoral y de manufacturas de cuero en un am 
plio espacio que excedfa el regional. 

29 Esta tesis sabre el ortgen comercial de los 
capitales locales que impulsaron el "despegue" 
azucarero fue forrnulada por primera vez a 
comienzos de la decada de 1870 por Arsenic 
Granillo y reiterada en 1914 por el ge6grafo 
frances Pierre Denis. En las decadas de 1970 y 
1980 fue desarrollada,· con vartantes, por Gi 
menez Zapiola, Donna Guy y Antonio Mitre; 
Granillo, Prouincia, 1872; Denis, "Tucuman", 
1992; Jimenez, "Interior", 1975; Guy, Politica, 
1981; Mitre, Monedero, 1987. Sin embargo, in 
dependientemente de que hoy aparezca como 
la mas coherente de las hip6tesis explicativas 
del origen del pujanre empresariado azucarero 
tucumano de fines del siglo XIX, esta todavfa 
pendiente una profunda investigaci6n sabre el 
comercio tucumano en las decadas de 1850 y 
1860. 

y otros. En el primer grupo habia quie 
nes, asimismo, efectuaban importances 
envios de mercaderfas al norte, manu 
facturas de cuero y "reexportaciones" 
de "efectos de ultramar".28 Es induda 
ble, entonces, que el ejerctcto de acti 
vidades comerciales fue sustancial en 
la acumulaci6n de fuerzas que impul 
so la modernizaci6n y el "despegue" 
azucarero que se verific6 en la provin 
cia desde principios de los setenta 
hasta la primera crisis de sobreproduc 
ci6n de 18951896, y que la flor y nata 
del empresariado azucarero de origen 
local que emergi6 en esos aftos se pre 
figuraba ya en los sesenta en el seno 
de la elite mercantil. 29 

Otro de los aspectos remarcados (la 
capacidad de absorber los aportes mi 
gratorios, los que en el lapso de una 

26 Pucci, "Capitales", 1988. 
27 Balin, "Migraciones", 1976, p. 209. 

elite tradicional y de inmigrantes radi 
cados ), ocho de capitales extrarregio 
nales en sociedad con empresarios tu 
cumanos, y uno de capital britanico. 26 

Como ha resaltado Balin, la elite local 
manej6 totalmente la produccion azu 
carera hasta 1880, y luego de la irrup 
ci6n del capital extrarregional no per 
di6 mis de 30% de su control. 27 

iQuienes fueron las familias que pu 
dieron afrontar el desafio y no que 
braron en la aventura? Algunas de ellas 
las que mas se destacaron por las in 
novaciones tecnol6gicas que se lle 
varon a cabo a fines de la decada de 
1860 y principios de la de 1870 ve 
nian combinando desde decadas atras 
las labores manufactureras con activi 
dades comerciales de magnitud y, por 
otro Iado, detentaban en gran medida 
el poder politico. Nos referimos a los 
grandes comerciantes de la decada de 
1860 (vinculados ya a la actividad azu 
carera o que no tardarian en invertir 
en ella), propietarios de tiendas o "ca 
sas Introductoras" de mercancias de 
importaci6n (la firma Mendez Hnos., 
Vicente Gallo, Wenceslao Posse, su tfo 
Felipe), quienes eran tambien "expor 
tadores" al litoral de "frutos del pais" 
(suelas, aperos, tabaco, quesos, etc.). 
Los apellidos de importances familias 
"azucareras'' como los Posse, los Padi 
lla, los Nougues, los Frias, los Gallo, 
los Mendez, los Avellaneda, etc., apa 
recen en las fuentes involucrados en 
este tipo de "exportaciones" junto con 
algunos propietarlos de curtiembres, 

· corno M. Berho, ]. Hardoy, M. Apestey 
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habia ertgtdo de hecho en un Estado tnde 
pendiente (18531861). 

31 Una breve descripci6n de este proceso en 
Campi, "Consideraciones", 1991. 

32 Le6n, "Desarrollo", 1993. 

incorporado, pocos afios despues, tra 
piches de hierro accionados hidraulica 
mente, eran cinco plantadores locales 
(tres de la familia Posse) y Evaristo Et 
checopar, un vascofrances que explo 
taba un trapiche desde fines de la de 
cada de 1830. En todo caso, la "sangre 
nueva" fortalecio el "espiritu de empre 
sa" ya presente en la elite, que demos 
tr6 ser capaz de reorientar rapidamente 
sus actividades y capitales a los rubros 
de mayor rentabilidad. 

Lentamente, .pero de rnanera soste 
nida, el cultivo de la cafia duke y la pro 
ducci6n de aguardiente (mas que de 
mieles y azucares) demostraron ser ac 
tividades muy lucrativas, que pocos ele 
mentos de la elite desestimaron. Los 
aiios clave previos al "despegue" pare 
cen haber sido la decada de 1860 y los 
primeros aiios de la de los setenta, en 
la que el aumento de la productividad 
por la incorporaci6n masiva de trapiches 
de hierro y, en menor medida, de cen 
trffugas, evaporadores y tachos de coci 
miento al vado, redujeron drasticarnen 
te los costos y definieron la vocaci6n 
azucarera del sector mas dinamico de 
la elite tucumana.31 

Aunque las tradicionales actividades 
comerciales, agroganaderas y manu 
factureras (particularmente el curtido 
de cueros para su exportaci6n al Iito 
ral y la producci6n de quesos y pello 
nes) nose abandonaban todavia y el 
mapa agricola de la provincia presen 
taba una notable diversificaci6n, 32 la 

86 

30 Justo Jose de Urquiza, entrerriano, fue el 
primer presidente constitucional argentino 
(18521858). "Confederaci6n Argentina" era 
entonces el nombre oficial del pals, con capital 
provisoria en la ciudad de Parana, en circuns 
tancias en que la provincia de Buenos Aires se 

generaci6n se integraban plenamente 
a la elite a traves de lazos familiares y 
econ6micos) merece algunas reflexio 
nes. Estas incorporaciones no signifi 
caban un simple "engrosamiento" de 
la elite, sino · transformaciones en su 
seno que refuncionalizaron sus vincu 
los internos y su sistema de conexio 
nes con la sociedad global. Los inmi 
grantes no dejaron de aportar en este 
largo proceso sus vinculaciones eco 
n6micas, conectando intereses y facili 
tando los negocios en un ambito cada 
vez mas amplio, lo que aparece evi 
dente en el caso de las franceses (Nou 
gues, Rouges, Etchecopar, Hileret, los 
mas destacados), que ripidamente 
asociaron a la modemizaci6n tecnolo 
gica y expansion econ6mica de las 
decadas de 1880 y 1890 a financistas y 
a agentes de firmas industriales de esa 
nacionalidad. 

Pero, ~hasta que punto el entusias 
mo por las innovaciones tecnol6gicas 
de Iosanos sesenta y setenta y la auda 
cia e.fil.P.tesaria de la elite tucumana pue 

4~~ ~'.(r)~4).rse al impacto ocasionado 
por este aporte migratorio? No parece 

•habef'.:~n esto ninguna relaci6n causa 
~efecr6~1.;El 'prlmer innovador en gran 
!; "l.'..H f;l''lfllT 

1~~c.;~a hie un empresario nativo, Balta 
zar Aguirre, que importo de Inglaterra, 
"llave en mano", un ingenio en 1859 
en sociedad con el general Urquiza, a 
la saz6n el hombre fuerte de la Confe 
deraci6n. 30 Asimismo, quienes habfan 
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1882 se afirma: "Uno de los principales rasgos 
caracteristlcos de la provincia de Tucuman, es la 
estrema [sic] division de la propiedad rural, no 
solo en las inmediaciones de la ciudad y de 
mas villas, sino tambien en todos los demas 
puntos de la camparia, con escepcion {sic} de la 
serrania, y aun en esta ultima pane de la pro 
vincia que esta casi esclusivamente [sic) dedica 
da a la cria de ganados, las estancias son mucho 
menos estensas (sic] queen la generalidad de 
las provincias de la republica": "Puede decirse 
con toda verdad que no hay en la campana una 
sola familia que no sea proptetana de un pedazo 
de terreno y de unas cuantas cabezas de ganado 
vacuno o lanar que les asegure la subsistencia"; 
Bousquet, Memoria, 1882, pp. 501y441. 

36 Schleh, Industria, 1921, p. 80. 

damente al crecimiento global de las 
actividades econ6micas de la provincia 
impulsado por la produccion azucare 
ra. Seran proveedores en pequefia es 
cala de materia prima, de ganado para 
alimentar a la poblacion flotante que 
en epocas de zafra se concentraban en 
ingenios y plantaciones, etc. Solo el nu 
mero de plantadores de cafta de azucar 
evoluciono de 233 a 2 630 entre 1874 
y 1895.36 

Esta evoluci6n repercutici en el seno 
de la elite tucumana en varios pianos. 
Por un lado, el negocio azucarero fue 
la via a traves de la cual un grupo de 
familias multiplicaron varias veces su 
fortuna en muy pocos arios, Por cierto, 
no podrla ser mas elocuente el con 
traste entre el estilo de vida de la "cla 
se dlrigente" de fines de los sesenta 
evocado por Jose Ignacio Araoz con la 
magnificencia exhibida por los ernpre 
sarios azucareros ya en la primera de 
cada del siglo xx. Segun Araoz, en los 
afios previos al boom del azucar la 
elite tucumana 

33 Mientras en 1864 se cultivaban unas 1 400 
hectare as de cafia, diez afios de spues un 
informe del Departamento Nacional de Agri 
cultura registraba casi 2 300. Los trabajadores 
conchabados legalmente, por su pane, se incre 
mentaron de 4 000, en 1869, a 6 750 en 1874; 
El Liberal, Tucuman, 19 y 22 de mayo de 1864; 
Le6n, "Desarrollo", 1993, p. 227; Campi, 
"Captacion", 1993, p. 59. Con posterioridad, en 
las decadas de 1880 y 1890, la evoluci6n de las 
hectareas cultivadas con cana y de los traba 
jadores inscritos en los registros de conchabo 
se corresponden. 

34 Bravo, "Leyes", 1991. 
35 Todavia faltan estudios para determinar el 

origen del minifundio tucumano. Para 1812, de 
acuerdo con el censo levantado ese ano, en las 
circunscripciones de Rio Chico y Los Juarez, el 
porcentate de "labradores" y "criadores" sobre 
la poblaci6n masculina con oficio era, respecti 
vamente, de 70.l y 27.3 y de 37.9 y 27.5 (infor 
maci6n suministrada por Maria Paula Parolo). 
Vicente Quesada, quien visit6 Tucuman en la 
decada de 1850, recordaba: "La propiedad esta 
ba muy subdividida; no habia grandes propie 
tarios", Quesada, Memorias, 1942, p. 356. A su 
vez, en la "Memoria historica y descripttva" de 

expansion de la matricula de peones 
conchabados en las dos decadas pre 
vias al "despegue" azucarero (1876/ 
18801896) es un Indice inequfvoco 
del desarrollo de las relaciones salaria 
les en la esfera de la produccion, pro 
ceso vinculado sin duda al crecimiento 
del area cultivada con cafia de azucar.33 

Sin embargo, como han remarcado 
ciertos estudios, 34 el auge azucarero no 
signific6 la desaparicion del importante 
sector de "labradores" y "criadores" 
que registraron los censos nacionales 
de 1869 y 1895, asi como los padrones 
de la contribucion directa, los elec 
torales y los de la Guardia Nacional del 
periodo. 35 Estos, pequefios producto 
res independientes, se vincularon rapi 
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37 Jose Ignacio Acioz, "Tucuman, de 50 anos 
atr.is. Rasgos sociales y familiares", El Orden, 
Tucuman, 21, 22 y 24 de enero de 1921, 11. 

38 Paterlini, Olga, Pueblos, 1987, pp. 113127. 

Por el contrario, los simbolos de po 
derio econ6mico y prosperidad que la 
renovada elite azucarera despliega por 
toda la geografia provincial en las dos 
primeras decadas de este siglo impre 
sionan por su suntuosidad. Los chalets 
de los ingenios, muchos rodeados de 
esplendidos parques que inclufan lagos 
y plantas ex6ticas ( dlsenados por el 
renombrado paisajista frances Carlos 
Thays en el caso de los ingenios Santa 
Ana y San Pablo) son junto con algu 
nas viviendas que se erigen en la ciu 
dad capital y una exclusiva villa vera 
niega, Villa Nougues la expresi6n mas 
notoria de unos afios de esplendor que 
despertaron la admiraci6n de ilustres 
visitantes y permitieron a los Industria 
les azucareros invertir en campos en las 
mejores tierras de la provincia de Bue 
nos Aires, en Santa Fe, El Chaco y San 
tiago del Estero, fundar entidades ban 
carias y vincularse a craves de uniones 
matrimoniales con las familias mas ca 
racterizadas de la elite portefia. 38 

Asimismo, el proceso bnndara a la 
elite oportunldades para uttlizar las 
redes cimentadas en el patronazgo, en 
actos electorates o en golpes de fuerza. 
Asi, en 1877, especulando sobre el re 
sultado probable de una tensa negocia 
ci6n entablada entre "nacionalistas" y 
"unionistas", una pluma mitrista afirma- 
ba desde La Razon: 

llegaban a hacer de una persona un "de 
cence".37 

88 

no conoci6 la nobleza de sangre, ni de 
cradici6n porque era una sociedad 
nueva, ni de la riqueza: pero era evi- 
dence y fuertisimo [sic] entonces un 
sentirniento y concepto de clase social, 
que se revelaba en el trato y distancia 
de la clase media, del pe6n o sirviente, 
y en la preocupaci6n de las buenas rela 
ciones [ ... ) tEn que se fundaba esa alta 
clase social? No es f.icil decirlo. No habia 
titulos ni riquezas: senoras de las princi 
pales vendian quesos, lanas y frutas en 
sus propias casas. Los caballeros eran 
tenderos, hacendados o industriales de 
la caiia de azucar, Ninas y senoras ha 
cian de todo en la casa: limpieza, costu 
ra, cocina, etc. En todo caso pensariamos 
que ese arraigado concepto de clase no 
tenia otra base que una relativa selec 
ci6n de descendientes de espafioles y 
buenos extranjeros, y de un cierto gra 
do de cultura y conducta moral, obser 
vada en una o dos generaciones, que 
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<lores elevados precios por la materia 
prima que entregaban a los ingenios. 
De ese modo fortaleci6 su preeminen 
cia a traves del consenso, abriendo una 
via de integraci6n de los medianos pro 
pietarios y de los nacientes sectores 
medias urbanos al bloque de poder. 

En tercer lugar, la expansion de los 
negocios al ambito nacional la "na 
cionalizacion" de la actividad como 
producto de la irrupci6n de ernpresa 
rios portefios y cordobeses y la consti 
tuci6n de sociedades que reunian ca 
pltales de variado origen, la mas irn 
portante de ellas la Compafiia Azuca 
rera Tucumana, liderada por Ernes 
to Tornquist implicaba una serie de 
vinculos, econ6micos y politicos pasi 
bles de ser volcados al ruedo local, y 
que incidian en las relaciones de fuer 
za establecidas entre facciones politl 
cas y sectores sociales. 

39 La Razon, Tucuman, 7 de noviembre de 
1877 (las cursivas son mias). 

4° Como haremos notar mas adelante, en las 
pujas por el poder politico la importancia eco 
n6mica de los contendientes era s6lo uno de 
los factores en juego. Por sl misma, la rnoviliza 
ci6n de peonadas no garantizaba el triunfo a 
ninguna facci6n, por mas numerosos que fue 
ran sus contlngentes. En nuestro ejemplo, los 
"nacionalistas" (los cuales, segun La Razon, 
agrupaban a propietarios mas poderosos que 
sus oponentes) tuvleron que ceder los prime 
ros puestos a los "unionistas" en la conforma 
ci6n de una lista unica promovida por la politi 
ca de "conciliaci6n" del presidente Nicolas 
Avellaneda. 

Para consignar, a continuaci6n, el nu 
mero estimado de hombres ocupados 
en ingenios, curtiembres y haciendas 
de 32 propietarios de la provincia (16 
por partido). La conclusion era termi 
nante: proclamaba la necesaria corres 
pondencia entre la fuerza de tales re 
des y los resultados electorales. 40 

Del mismo modo, creara fuertes la 
zos de dependencia entre industriales 
y "cafieros independientes", quienes de 
beran pagar con fldelidad politica la 
parte de beneficios que les tocaba como 
partfcipes secundarios en la actividad. 
Pero no se trataba, estrictamente, de 
una simple relaci6n coactiva. El pre 
dominio social y politico de la elite se 
afirmaba, ademas, en la buena marcha 
del negocio azucarero, que hasta la cri 
sis de 18951896 garantizo a los planta 

Pero veremos la fortuna, suponiendo 
en unos y otros la capacidad de proce 
der como cuadra a los hombres de par 
tido; calcularemos los cientos de ciuda 
danos que trabajan en los establecimien 
tos de estos sefiores, y que son los que 
en nuestro pais se Haman elementos 
para una elecci6n.39 
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se radicaron en Tucuman a fines <lei siglo XVII, 
son un ejemplo paradigmatico de esa vocaci6n 
de la elite tucumana de vincularse a la gran 
polftica y a los grandes negocios. Muy allegados 
a Ernesto Tornquist, con quien Pedro G. Men 
dez Libarona organiz6 fa Compaiifa Azucarera 
Tucumana a principios de los noventa, estaban 
tarnbien emparentados directamente con los 
Mitre: una hija de Angel Maria Mendez y Huer 
go tio carnal del anterior, constituyente, dipu 
tado naclonal, director del Banco Nacional y 
c6nsul argentino en Parts habiase casado con 
Adolfo Mitre (hijo de Bartolome) en 1882. Los 
Mendez habian modernizado el ingenlo Con 
cepci6n, fundado el Trinidad y el primer banco 
privado de Tucuman, incursionaron en la co 
mercializaci6n de azucares, en negocios ferrovla 
nos y orgamzaron establecimientos ganaderos 
en la provincia de Buenos Aires, Tarnbien fueron 
fundadores de la Sociedad Quebrachales Cha 
quefios, con 600 000 ha de bosques de su pro 
piedad. A principios del siglo xx la famllia y los 
negocios se radicaron en la ciudad de Buenos 
Aires, ocupando Pedro G. Mendez una banca 
en el Congreso de la Naci6n por esa ciudad en 
1908. Mendez y Corominas, Mendez, 1991. 

politlca del 90, como la durisima expe 
riencia de la primera crisis de sobrepro 
ducci6n (18951896) y los afios de de 
presi6n que le continuaron, dejaran 
fuera del drculo aulico del poder y la 
iiqueza en un segundo piano o dlrec 
tamente fuera de escena a persona 
[es, grupos, sociedades y familias. 

El panorama a fines de siglo xrx y 
principios del xx se presentara com 
plejo, cuando la actividad azucarera 
como producto de la irrupci6n del ca 
pital extrarregional y de las crisis se 
vea sometida a fuertes tensiones inter 
nas. Dentro del mismo sector industrial, 
los intentos de liderazgo del Grupo 
Tornquist seran cuestionados por los 
empresarios locales mas fuertes e in 
dependientes (Guzman, Hileret, Nou 
gues, Padilla, Rouges); por otro lado, 

90 

41 Las rivalidades y contradicciones no re 
sueltas entre portefios y provincianos fueron 
factores irnportantes en el proceso de alejamien 
to de viejas farnilias liberales del partido de Mi 
tre. Sin embargo, entre las razones que incidie 
ron en el realineamiento de casi la totalidad 
de la elite tucumana en torno al naciente roquis 
mo no debe desdefiarse la mayor sensibilidad 
de este a los reclamos de protecci6n y fomen 
to de los empresarios azucareros tucumanos. 

42 Frecuentemente las alianzas econ6micas y 
politicas fueron acompafiadas por lazos fami 
liares. Los Mendez, originarios del Potosi y que 

Asimismo, a los ojos del naciente em 
presariado azucarero, el exito de los 
negocios dependia en gran medida de 
la vigencla de polfticas econ6micas 
apropiadas (protecci6n arancelaria fren 
te al azucar importada, acceso al credt 
to de la naciente banca oficial, etc.), 
cuyo amblto de resoluci6n excedia los 
poderes provinciales. En consecuencia, 
condicion necesaria del exito empre 
sarial era una activa participacion poli 
tica en la esfera nacional. 

Por ultimo y sin que esto implique 
agotar las numerosas derivaciones que 
en el seno de la elite tucumana impli 
c6 el desarrollo azucarero, el proceso 
aliment6 necesariamente una modera 
da conciencia industrialista que se man 
tendria firme por lo menos hasra la 
tercera decada del siglo xx. 41 

Obviamente, los exitos y fracasos 
empresariales, el ascenso a veces ver 
tiginoso y las debacles a veces estre 
pitosas, ocasionaran grandes transfor 
maciones intemas en su seno. Por otro 
lado, las alianzas y vinculaciones eco 
n6micas con inversores del litoral o 
del extranjero y la mala o buena fortu 
na en las elecciones polfticas a nivel na 
cional. tamblen repercutiran en su es 
tructura. 42 En ese sentido, tan to la crisis 
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44 El caso de Julio Argentina Roca es ejem 
plar. Pertenecia por el lado matemo a la anti 
gua familia de los Paz, integrada por militares, 
hacendados y doctores en leyes: el mas destaca 
do fue su tio Marcos Paz, doctor y coronet, que 
lleg6 a ser gobemador, senador nacional y vice 
presidente de la republica. Por el lado paterno 
la tradici6n castrense se remontaba a dos gene 
ractones anteriores. En 1843, con motlvo de su 
nacimiento, su padre escribio a Celedonio Gu 
tierrez, gobernador de Tucuman: "Anoche dio 
luz Agustina a un hermoso granadero. Dignese 
vuestra excelencia disponer de este nuevo sol 
dado"; Terzaga, Historia, 1976, p. 32. 

sario ejercer el mayor control posible 
sobre el Estado provincial. En tal senti 
do, el ejercicio de la politica se revelaba 
como una actividad indisociable de los 
negocios, y tan modeladora como es 
tos de la formaci6n social. 

El ejercito sera clave en esta pers 
pectiva. Como muchos hijos de carac 
terizadas familias del interior, algunos 
tucumanos encontraron en la milicia 
una via de promoci6n politica que, 
eventualmente, rodi.a proyectarlos al 
piano nacional." A veces, estas estrate 
gias se pusieron al servicio del poder 
presidencial interesado en expandir y 
consolidar en todo el territorio "nacio 
nal" la autoridad vacilante del Estado 
central, que encontraba en las dfscolas 
administraciones provinciales no pocos 
obstaculos para hacer efectivos sus pro 
p6sitos y decisiones. Por ello, el ejecuti 
vo nacional se vali6 de jefes militares 
leales (frecuentemente con s6lidos la 
zos en el "patriciado" provinciano) para 
suprimir el recurrente estado de gue 
rra intema provocado tanto por los le 
van tamientos de las ultimas "monto 
neras" como por los enfrentamientos 
entre gobernadores, que dirimfan, tam 
bien por las armas, sus diferencias. De 

43 Aunque importantes industriales azucare 
ros (a la vez grandes propletarios de tierras), 
como Ram6n Paz Posse y Manuel Garcia Fer 
nandez, se ertgieron en prominentes flguras de 
la UCR, esta agrupaci6n se caracteriz6 por dar 
cabida a numerosas lineas intemas, muchas de 
las cuales canalizarian las aspiraciones de inde 
pendencia politica de las clases medias y los 
sectores populaces. 

La conformaci6n de la elite azucarera 
esruvo Intimamente vinculada a la cons 
trucci6n del Estado y fue, en gran me 
dida, producto de la creciente unifica 
ci6n econ6mica y politica del espacio 
nacional. El sustento de su poder eco 
n6mico, como se ha visto, requeria de 
una persistente acci6n politica ante los 
poderes nacionales. Del mismo modo, 
para acceder al agua de riego y captar 
a bajo costo la mano de obra era nece 

POiiTICA, NEGOCIOS Y PODER 

en esta epoca comienzan a desarrollar 
se manifestaciones de autonomia en 
los medianos y pequefios productores 
de caria, aunque recien lograron mani 
festarse con plena independencia poll 
tica en la decada del veinte; por ultimo, 
la urbanizaci6n y la irrupci6n de un es 
trato media ( comerciantes, profesiona 
les, empleados publicos) en la capital 
provincial no vinculado clientelarmen 
te con los industriales y que constituira, 
arios despues, la base social mas impor 
tante de la Union Civica Radical, creara 
problemas politicos insolubles que de 
rivaran en la perdida del virtual mono 
polio de la elite azucarera sobre los car 
gos electivos y el aparato estatal a partir 
de mediados de la segunda decada del 
siglo.43 
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46 El Nacionalista, Tucuman, 17 de octubre 
de 1869. 

47 Se utiliza esta caracterizacion para desig 
nar grupos que tienen un mismo origen fami 
liar pero en los que su estructuracion excede 
los lazos estrictamente parentales, integrando a 
traves de formas diversas a otras familias e Indi 
viduos en cedes solidarias que se prolongan en 
vastas redes clientelares. 

48 Es notoria la ausencia en la historiografia 
argentina de trabajos sobre la Guardia Nacional 
y sobre el papel que desempefi6 en las lides po 
liticas. Sin embargo, no hay duda de quc en Tu 
cuman las comandancias departamentales de la 
Guardia, junta con las [efaturas de milicias y las 
cornlsarias de campafia, eran la representaci6n 
mas importante del todavia endeble aparato 
estatal, piezas clave para el control politico del 
gobierno sobre toda la geografia provincial. 

cierto nacional. El peri6dico El Nacto 
nalista, bajo su control, proclamaba: 
"Levantemos nuestra bandera en dos 
palabras: adhesion al presidente de la 
Republica, No somos provincianos anti 
portefios, eso sf que no: somos argen 
tinos. "46 

En esos afios el "clan"47 Posse apa 
rece representando al segmento mas 
concentrado de comerciantes que in 
cursionaban con manifiesta firmeza 
en el negocio azucarero, fundando su 
preeminencia politica en el control 
que ejercian sobre extensas areas de la 
provincia, tanto por su predominio eco 
n6mico como por el ejercicio de cier 
tas funciones en los departamentos del 
interior (jueces, comandantes de mili 
cias, etc). Se trataba de una extensa red 
familiar potenciada por una vasta tra 
ma de relaciones clientelares y alianzas 
politicas facilitadas por la gran varie 
dad de sus empresas comerciales y 
productivas. 48 

En la decada de los setenta, en con 
sonancia con el dinamismo economi 

92 

45 Manuel Taboada control6 la situaci6n 
de Santiago del Estero durante las decadas de 
1850 y 1860 y asumi6 como gobemador en cin 
co oportunidades. Su poder se consolid6 du 
rante la presidencia de Mitre, quien design6 a 
su hermano Antonino jefe de la frontera del 
Chaco y de la circunscripci6n militar del norte, 
posici6n que le permiti6 intervenir e imponer 
su influencia en las situaciones provinciales de 
la region. Sarmiento advirti6 con sagacidad los 
peligros que entrafiaba semejante concentraci6n 
de poderes en un gobernador que actuaba con 
total independencia frente al gobierno y al 
Congreso ·nacionales. 

esa forma lograba afirmar una eficaz 
injerencia en los asuntos internos de 
las provincias, liberandose de la buena 
o mala voluntad de los gobernadores, 
quienes, paulatinamente, empezarian a 
obrar como "agentes naturales" del pre 
sidente. Obviamente, el tel6n de fondo 
de este proceso fueron las tensiones 
que gener6 el progresivo afianzamien 
to del poder central en todo el interior. 

Por esos medias la autoridad presi 
dencial y la presencia del Estado nacio 
nal se afl11116 en el norte durance la ges 
ti6n de Sarmiento (18681874). La eli 
te tucumana secund6 decididamente 
este prop6sito ayudando al sanjuanino 
a desmantelar el poder mitrista en la ve 
cina provincia de Santiago del Estero, 
cuya injerencia en los asuntos tucuma 
nos era fuente permanence de conflic 
tos internos.45 Naturalmente, la caida 
de este clan santiaguefio potencio el 
papel de Tucuman como defensor deci 
dido de la nueva politica presidencial 
en la region. 

A fines de la decada de 1860, la po 
derosa familia tucumana Posse utiliz6 
su influencia en el gobiemo yen la pren 
sa para afirmar este nuevo papel que 
desernpefiaba la provincia en .el con 
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50 La Razon, Tucuman, 7 de octubre de 1873. 

En realidad, durante las conflictivas 
decadas de los cincuenta y los sesenta 
la preeminencia del clan derivaba de 
su liderazgo tndtscuudo sobre las fuer 
zas liberales, de la energfa con la que 
emprendieron sus empresas politicas, 
tanto para impedir que el gobernador 
federal Gutierrez continuara en el po 
der corno para enfrentar las pretenslo 
nes hegem6nicas del clan santiaguefio 
de los Taboada sobre toda la region. 
Como ninguna otra facci6n, los Posse 
y sus aliados expresaban el nuevo cli 
ma politico anttrrosista y entablaron, 
en consecuencia, solidas conexiones 
con el Iiberalismo portefio, Si se suma 
a ello la capacidad para articular un 
vasto contingente de peones, labrado 
res, artesanos y criadores, se compren 
de su permanente presencia en la le 

Se trata de presentar a los Posse como a 
los (micas industriales, hacendados y 
comerciantes que tiene la provincia, iy 
los sefiores Mendez, Zaval ia, Colom 
bres, Frias, Gallo, Nougues, Etchecopar, 
Padilla, L6pez y tantos ocros? ( ... ) No hay 
un solo Posse que haya sido el primero 
en importar miquinas, el primero en 
importar maquinas fue el senor Aguirre 
y los primeros en modificar los proce 
dimientos han sido los sefiores Mendez 
Hermanos que enviaron a buscar hom 
bres competentes a La Habana. Pero los 
seriores Posse se hacen autores y due 
fios de todo. 50 

La respuesta de la facci6n opositora 
al clan no cuestiono la legitimidad de 
Jos valores exaltados por los Posse. Dis 
cutia, simplemente, la exdusividad que 
estos se atribuian: 

49 La Razon, Tucuman, 7 de octubre de 1873. 

La familia Posse es en Tucuman una de 
las mas antiguas y respetadas que tiene 
el pals, y es en la actualidad la que cuen 
ta mayor suma de riqueza acumulada. 
Entre los miernbros de esta familia sc 
cuentan los primeros industriales de Tu 
cuman cuyos establecimientos represen 
tan un valor de mas de un mill6n de 
duros. Adernas de estos grandes indus 
triales ticnen la familia Posse y sus alia 
dos en politica un considerable mimero 
de caneros de segundo orden [ ... ) en el 
comercio tambien tienen comerciantes 
de primer orden y fuertes capitalistas. 
Si desaparecieran con sus fortunas los 
hombres que componen la familia y el 
partido Posse, Tucuman quedaria en 
ruinas. Siempre a la vanguardia del pro 
ceso han sido kis primeros en importar 
rnaqurnas ·y adoptar procedimientos 
nuevos para la elaboraci6n del azucar y 
del aguardiente ( ... J dan ocupaci6n ho 
nesta y lucrativa a millares de personas 
en la industria cafiera [ ... J cuentan ade 
mas con litcratos, abogados, medicos, 
hombres de Estado que han figurado en 
la prensa, en el gobierno, en los parla 
mentos. He aqui lo que es y lo quc cuen 
ta el partido Posse en Tucuman.t? 

co de la provincia, se verificaron feno 
menos de promoci6n en el interior de 
la elite, alterando el papel de grupos y 
familias que hasta entonces se man 
tenian en un segundo piano frente al 
clan. Los Posse comenzaron a ver cues 
tionada SU hegemonfa. Fue SU mas des 
tacado vocero, Jose Posse, qui en en un 
debate en la prensa hizo una descrip 
ci6n minuciosa de la red familiar, de 
su base econ6mica y politica y de un 
sisterna de valores con el que se pre 
tendia legitimar el predominio politico 
<lei linaje: 
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~• Marichal, "Pollticas", 1988, pp. 9596. 
~z Guy, Politica, 1981, p. 37. 

tos intemos se reflejo en la conquista 
de importanres posiciones politicas a 
nivel nacional. En el gabinete de Sar 
miento, el ingreso de Nicolas Avellane 
da que asume la cartera de Instrucci6n 
Piiblica obedecia a sus antecedentes 
como ministro de Gobiemo de Buenos 
Aires durante la gesti6n de Adolfo Al 
sina mas que a la influencia de SU ex 
tensa familia tucumana. Sin embargo, la 
presencia de Uladislao Frias, ex gober 
nador de Tucuman, que ocup6 el Mi 
nisterio del Interior en 1871, era una 
retribucion de Sarmiento al grupo tu 
cumano que lo apoy6 en su campafia 
presidencial. Esta era una posicion cla 
ve por el caracter de principal "agenda 
de desarrollo" de ese ministerio, en tan 
to cornprendla las funciones de obras 
publicas, agricultura y ganaderia. 51 

Fue Frias quien proyecto el trazado 
de la linea ferrea de Cordoba a Tucu 
man. Durante ese lapso, otras obras de 
menor envergadura fueron substdia 
das por el gobierno nacional: la cons 
truccion de un puente sobre el rio Sall, 
canales de irrigacion dependientes de 
la Municipalidad de San Miguel de Tu 
cuman y una escuela normal. 52 

De esta forma, la elite tucumana se 
integr6 decididamente al esquerna de 
poder nacional que tenfa como objeti 
vo consolidar el Estado fortaleciendo 
la autoridad presidencial. La arquitectu 
ra institucional, legalizada por la Cons 
titu ci6n nacional de 1853, otorgaba 
mayor protagonismo a las elites pro 
vinciales por su peso en la junta de 
electores que designaba al presidente y 
por la cornposicion del Senado, donde 

94 

gislatura provincial, que designaba a 
los gobernadores. 

La Constituci6n de 1856 fijaba en 
dos afios la duracion del cargo de go 
bernador y prohibia su reelecci6n du 
rante dos periodos consecutivos. Con 
esta restricci6n se trataba de evitar la 
personalizaci6n del poder politico, 
acotar en lo posible el poder exclusivo 
de un clan sobre los restantes y refor 
zar el control del conjunto de la elite 
sobre el accionar del ejecutivo. El cor 
to mandato del gobernador no inte 
rrumpia el constante clima eleccionario 
que renovaba la virulencia de los con 
flictos facciosos en los que el circulo 
gobernante tenia .mayores posibilida 
des de conservar las posiciones dispu 
tadas. 

La persistence defensa de la inves 
tidura presidencial sustentada por la 
elite tucumana =mas alla de sus conflic 
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tores"; I 556 (34.8 %) como "jornaleros", y 167 
(3.7 %) como "criadores". Segun la misrna fuen- 
te, en los dos primcros grupos, 69.7 y 92.4% de 
los clectores, respectivameme, no sabian leer ni 
escribir; Viciano y Navarro "Aproximucion", 
1992, p. 51. 

traiga a su memoria el espectaculo quc 
presentan en un dia de elecciones, alli 
no se ve sino una chusma medio salvaje 
que no sabe ni el nombre del ciuda 
dano por quien va a sufragar. Tome 
usted los registros electorates y cncon 
trara por cada 100 votantes uno cuyo 
nombre sea conocido, o que sepa leer y 
escribir. y bien. estos son los ciudada 
nos que hacen la elecci6n, asisticndo 
a las comicios por el mandato dcl pa 
tron a del comandante, a par lo mcnos 
interesados en Ia empanada y el aguar 

pecto, la descripcion de Marco Avella 
neda sobre el acto eleccionario en Tu 
cuman es sugestiva: 

Sj Archive Federico Helguera (en adelantc 
AFH), I, carta rnirn. 55. lnformaci6n facilitada 
gentilmente por Donna Guy. 

54 Esta informaci6n fue proporcionada por 
Maria Jose Navajas que se encuentra abocada al 
estudio de esta ternatica. Estos porcentajes sc 
corresponden con los mencionados por Eze 
quiel Gallo para el ambito nacional; Gallo, "Po 
litica'', 1992, p. 57. Un reciente estudio nos in 
forma que, segun los padroncs electoralcs <lei 
periodo 18781894 que se conservan en el AHT, 
de un total de 4 476 inscritos, l 796 (40. l %) 
estan registrados como "labradores" o "agricul 

cada provincia tenia el mismo nurnero 
de representantes, Con este sistema, 
las elecciones de las provincias eran 
decisivas para garantizar la continui 
dad del circulo gobernante en todas 
las instancias del poder. En 1873, Ni 
colis Avellaneda, candidato a la presi 
dencia, escribia a Federico Helguera, 
gobemador saliente de Tucuman: "Aca- 
ba de llegamos la noticia del nombra 
rniento de Lopez para el gobierno. Su 
administraci6n ha sido util porque ha 
hecho posible el nombramiento de un 
gobernante amigo para sucederle."53 

Para la elite la manipulaci6n de las 
elecciones era un procedimiento jus 
tificado por la manifiesta falta de auto 
nomia del elector. Por otra parte, la 
representaci6n no tenia ninguna cone 
xi6n con el caudal de votantes. Duran 
te toda la decada de los setenta el pro 
medio de sufragios en las elecciones 
de diputados provinciales y electores a 
gobernador fue en toda la provincia 
de 2 230 votos, aproximadamente 10% 
de la poblaci6n masculina en condi 
ciones de votar. 54 En realidad, las elec 
ciones eran acciones de tipo clientelar 
en las que participaban peones de los 
ingenios y fincas y poblaci6n rural alle 
gada a los grandes propietarios. Al res 
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<lidos entre aquellos. Los autores agradecen los 
amables comentarios de dicha investigadora 
sabre este punto. 

57 La Constltucion tucumana de 1856 esta 
blecia (siguiendo un reglamento electoral de 
1826): "Son electores todos los ciudadanos ar 
gentinos que tengan veinte anos de cdad con 
exclusion de los.htios de familia y [ornaleros." 
El Congreso nacional aprob6 con revisiones el 
texto constitucional, dcjando el requisito de la 
edad pero suprimiendo las restantes restriccio 
nes, Lizondo, Historia, 1948, p. 181. 

territorio argentino en los cincuenta 
por imposici6n de las clausulas consti 
tucionales. 57 Sin embargo, en las elites 
rioplatenses imperaba una imagen dua 
lista de la sociedad que ponia Hmites 
dificiles de salvar para el desarrollo de 
un sistema de gobiemo representativo 
de la "voluntad del pueblo". En efecto, 
primaba la idea de una sociedad com 
puesta por dos esferas, una "sana", "de 
cente" y "civilizada" y otra "corrornpi 
da" y "barbara", Por supuesto, el esque 
ma omnicomprensivo de la realidad 
hispanoamericana sintetizado por Sar 
miento en la oposici6n "civilizacion o 
barbaric" expresaba y daba sustento a 
dicha imagen. 

No obstante, no habia uniformidad 
de pareceres en los sectores dominan 
ces sobre el trato que merecia la parte 
"barbara" de la sociedad en la perspec 
tiva de su integraci6n en el sistema po 
litico. La polemica entre Alberdi y Sar 
miento, desarrollada en 1852 al calor 
de los debates sobre la organizaci6n 
constitucional, simboliza la tension que 
imperaba en la nueva arquitectura ins 
titucional y en el sistema de ideas domi 
nantes entre los principios de exclusion 
e inclusion de los sectores populares. 
Mas que matices separaban en este pun 

96 

5~ AHi, I, Carta nurn. 20. lnformaci6n facilita 
da gentilmente par Donna Guy. 

sc. Vease Bushnell, "Sufragio", 1968. Marcela 
Ternavasio quicn esta elaborando una tesis 
sobre la polftica y las clecciones en Buenos 
Aires entre 1820 y 1850 sugiere que seria mas 
prudcnte llamar "sufragio amplio" al quc rigi6 
en ambas provincias desde las fechas mencio 
nadas. De acuerdo con su punto de vista, aun 
que no habria dudas de que durante la decada 

. de 1820 se produjo en Buenos Aires una nota 
ble ampliaci6n del derecho al voto, en la practi 
ca y en el imaginario de la epoca se excluian 
una serie de categorias sociales que no apare 
cen explicitadas en la Icy de 1821. Por ejemplo, 
si la categoria de "hombre libre" definia el acce 
so al voto, las "dependientes'' constituyen un 
segmento ambiguo desde el punto de vista 
politico, ya que se discute si estaban compren 

Sin embargo, no hay que ver en las 
elecciones. simples farsas que daban vi 
sos de legalidad a actos que se resolvian 
de antemano con el poderio econo 
mico y la capacidad de movilizar peo 
nadas de los contendientes. En rigor, la 
base de la legitimidad (y en gran medi 
da de la gobernabilidad) se fundaba, 
especialmente despues de 1853, en el 
ideal de la republica representativa y en 
el respeto de la voluntad del pueblo, 
aunque habia bastante confusion sobre 
quienes constituian el "pueblo" y, por 
consiguiente, una gran indefmicion 
sobre las condiciones para acceder a 
la ciudadania y sobre los propios dere 
chos ciudadanos. 

El sufragio universal regia en Santa 
Fe desde 1819 yen Buenos Aires des 
de 1821,56 y se generaliz6 en todo el 

diente que se les propina. Si la mayoria 
hace la elecci6n por la influencia que 
obedece, yo opino que la mis legitima 
cs la del gobierno, que es el encargado 
de conservar el orden publico. 55 
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59 Alberdi, Obras, 1886, pp. 1617. 
6° Campi, "Captacion", 1991; "Captaci6n", 

1993. 

La resoluci6n de esta tensi6n no es 
tuvo libre de contradicciones. Era evi 
dente que no se podia privar de dere 
chos electorales a los sectores popula 
res sin violentar los principios de la so 
beranfa popular, por lo que la Consti 
tuci6n consagr6 el sufragio universal y 
no estableci6 exclusiones fundadas en 
la fortuna, en identidades etrucas 0 re 
ligiosas para reconocer el derecho a la 
ciudadanfa. Sin embargo, a lo largo y a 
lo ancho del pafs, no dejaron de estar 
vigentes antiguas instituciones de rai 
gambre colonial que cercenaban dere 
chos civiles a un gran segmento de la 
poblaci6n carente de "propledad", "ren 
ta propia" u "ocupaci6n licita", y a Jos 
considerados "vagos", de hecho o en 
potencia. Nos referimos a las leyes re 
presoras de la ''vagancia" y a la "papeleta 
de conchabo". A traves de su aplica 
ci6n se limitaba seriarnente la libertad 
de tcinsito y de trabajo a los pobres, 
reconociendoseles como requisito de 
una existencia legal el sometimiento al 
tutelaje de un patron en el marco de 
una relaci6n salarial, en el que el Es 
tado delegaba parte de sus potestades 
para "moralizar" y "civilizar" a ese sec 
tor de la sociedad. 60 En consecuencia, 
la libertad como elector de quien esta 

traer en su lugar poblaci6n de fuera 
acosturnbrada a vivir en orden y liber 
tad. Tal principle os Ilevara por la 16gica 
a suprimir toda la naci6n argentina his 
pano colonial, incapaz de republica, y a 
suplantarla de un golpe por una nad6n 
argentina anglorrepublicana, la unica 
que estaci exenta de caudillaje. 59 

58 Sarmiento, "Comentarios", 1895, pp. 36 
37. 

Se debe proceder a la organizaci6n so 
cial de la Argentina sin exlcuir aun a los 
malos, porque tambien forman parte de 
la familia. Si estableceis la exclusion de 
ellos, la estableceis para todos, incluso 
para vosotros. Toda exclusion es divi 
sion y anarqufa. lDireis que con los 
malos es imposible tener libertad per 
fecta? Pues sabed que no hay otro reme 
dio que tenerla imperfecta. Y en la medi 
da que es posible el pais tal cual es y no 
tal cual no es. Si porque es incapaz de 
orden constitucional una parte de nues 
tro pals, queremos anonadarle, mafiana 
direis que es mejor anonadarla toda y 

Alberdi proponia una poli tica mas 
inclusiva: 

Dicesenos que nuestros pueblos no 
estan en estado de usar de instituclones 
tan perfectas. Si hubiesernos de juzgar 
por ciertos hechos de la Republica Ar 
gentina, diriarnos que esos pueblos no 
estan preparados sino para degollar, 
robar, haraganear, devastar y destruir, 
Pero hay otro orden de hechos que 
muestran que estos pueblos en nada 
ceden a los otros americanos en cuenta 
a su capacidad de comprender el juego 
de las instituciones. Ahora una constitu 
ci6n no es la regla de conducta publica 
para rodos los hombres. La constituci6n 
de las masas populares son las leyes or 
dinarias, los jueces que las aplican y la 
policia de seguridad. Son las clases edu 
cadas las que necesitan una constitu 
ci6n que asegure las libertades de ac 
ci6n y de pensamiento, la prensa, la tri 
buna, la propiedad, etcetera. 58 

to a uno y otro. Mientras Sarmiento aflr- 
maba: 
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62 Paez, "Industrial", 1980, p. 420. Los mis 
mos trabajos de este historiador ponen en duda 
el poderio sin limites que habrian detentado 
algunos de los clanes azucareros. Refiriendose 
a los Posse, "hombres con ingenios azucareros 
y con estancias, al mando de peonadas que 
podian convertirse en ejercitos con s61o una 
orden", no explica corno, habiendo movilizado 
a sus peones y a las milicias de La Reducci6n, 
fracas6 la asonada armada con la quc cl clan 
intent6 recuperar el goblerno luego de las elec 
ciones de 1857; Paez, "Revolucton", 1878, p. 
69. Por otro lado, tampoco explica las razones 
por las que el gobiemo de Juan Posse, dispo 
niendo de una "cuantiosa parentela quc sofoca 
ba, aqui y alla, cualquier intento de rcvuelta", 
fue depuesto por las armas en 1887; Paez 
,"Posse", 1972, p. 37. 

Aunque es indiscutible que la "vo 
luntad del elector" no era lo decisivo 
en la definici6n de los resultados elec 
torales, tampoco las pujas por el poder 
podian resolverse apelando s6lo a la 
fuerza. En otras palabras, la conquista 
o el usufructo de hecho del poder no 
constituian fundamentos validos del 
derecho a gobernar. Cada vez mas, a 
partir de la presidencia de Sarmiento 
(y esto se afirma en la de Avellaneda, 
18741880, yen la primera: presidencia 
de Roca, 18801886), el respeto a las 
normas constitucionales constituiran la 
principal fuente de legitimidad del sis 
tema, sin la cual frente a un poder 
central que se asentaba en ese princi 
pio y se erigia en su custodio las bases 
de la gobemabilidad se tomaban muy 
endebles. Par ello, las intereses priva 
dos, de circulo o facci6n que se encar 

cionarios lugareii.os de cualquicr nivel 
sin su vis to bueno [ ... ] Dirimen, sin ape 
laci6n, los conflictos sociales de SU am 
bito. No rinden cuentas a nadie y nadie 
se las pide.62 
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61 Al respecto cabe una aclaraci6n para no 
sobredimensionar estas posibilidades. No pode 
mos dejar de considerar que las leyes de con 
chabo (en el caso tucumano los reglarnentos de 
policia de 1856 y 1876 y la ley 582 de 1886), 
mis que un reflejo del ordenamiento social eran 
una representacion ideal de la sociedad, un ins 
trum .;nto de acci6n sobre las relaciones socla 
les. un "deber ser" mis que "el ser". De la docu 
mentaci6n policial de epoca (en la que constan 
las generalizadas conductas de peones y sirvien 
res que transgredian rerteradamente las pres 
cripciones de tales normativas) se desprende 
que las ideas que tenian los trabajadores acerca 
de sus obligaciones y derechos eran muy dife 
rentes a las que aspiraba imponer la elite; vease 
Campi, "Auge", 1993. 

En la gran mayoria de los casos, el ha 
cer industrial se practica junto al politi 
co. Son gobernadores, ministros, legis 
ladores nacionales. Aun en los momen 
tos 'en que no tienen cargos publicos, 
son una suerte de jefes absolutos de la 
zona donde su ingenio tiene intluencia: 
sera impensable que esas circunscrip 
ciones puedan ungir legisladores o fun 

ba sometido a estas relaciones de pa 
tronazgo era, obviamente, limitada, y 
bajo el amparo de las normativas so 
ciolaborales muy reales las posibili 
dades de los patrones de manipular 
politicamente a sus planteles de traba 
jadores. 61 

Tales prerrogativas ban contribuido 
a configurar una imagen de "senores 
feudales" que aludia a los industriales 
azucareros. Esta imagen sugeria un po 
der sin lirnltes y sin ley que ejercian in 
discriminadamente en sus respectivas 
zonas de influencia. No es casual que 
durance los anos de la mas sangrienta 
dictadura militar de la historia argenti 
na se haya afirmado desde un punto 
de vista apologetico de la elite que: 
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tagonismo frente a otras, en un juego 
que se correspondia, en gran rnedida, 
con la evoluci6n de las relaciones de 
poder entre los grandes agrupamientos 
nacionales. De ese modo, "avellanedis 
tas" primero, y "roquistas" despues, 
controlaron la situacion frente a los 
enrolados en el "mitrisrno". 

Es en ese marco que deben estu 
diarse las pracncas electorales, otro am 
bito casi virgen del pasado tucumano. 
Las elecciones otorgaban, como se ha 
dicho, sustento legitirno a un sisterna 
fundado en principios republicanos; 
permitian, por otro lado, la resolucion 
de los conflictos entre la elite de mane 
ra mas o menos padfica, por lo menos 
en un marco de legalidad; no excluian, 
sin embargo, el uso de la fuerza, sin la 
cual de acuerdo con practicas exten 
didas en todo el pais no era posible 
aspirar a ganar una elecci6n; permitian, 
en ese senndo; proyectar al piano po 
litico el peso de las redes clientelares, 
las solidaridades dentro de un tronco 
familiar comun y los lazos basados en 
el patronazgo, por ultimo, posibllita 
ban tambien ampliar las bases de sus 
tentaci6n del sistema, incorporando 
paulatinamente al juego politico y al 
bloque de poder a nuevos sectores, asi 
milando a los nuevos actores sociales 
que surgian como consecuencia del 
crecimiento econ6mico, la inmigraci6n 
europea, la urbanizaci6n, la escolari 
zaci6n y el desarrollo de las clases me 
dias. Aunque en rigor s6lo hayan for 
mado parte del complejo mecanismo 
que perrnitia el acceso al poder, en gran 
medida la gobernabilidad def sistema 
se apoyaba en ellas: sugerian que el 
poder politico era el genuino repre 
sentante del interes general. Quiza, y 

63 No siempre era posible, sin embargo, 
armonizar tantos factores. Del mismo modo, a 
veces el poder central no actuaba como celoso 
garante de la legalidad frente a gobiemos pro 
vinciales adverses. 

64 El control de los aceitados mecanismos 
electorales descansaba, en gran medida, en los 
"gobiernos electores". Ya entonces el sistema 
fue descrito por Alberdi: "Los grandes electores 
par excelencia son los gobiernos, las candida 
tos serios y foczosos son esos mismos gobiernos, 
que se eligen y renuevan a si mismos, directa o 
indicectamente [ ... ) este hecho no es [privativo] 
de America, sino de todas partes y de todos las 
gobiernos representativos." Alberdi, Obras, 
1920, p. 66. Esta caracterlzacion fue retomada 
par Natalia Botana; Botana, Orden, 1977. 

naban en redes familiares y clientelares 
debfan conciliarse respetando las nor 
mativas electorales vigentes con un 
aceptable consenso producto de la ne 
gociaci6n entre las diversas facciones 
de la elite e, igualmente, con cierto 
aval de los poderes nacionales, cada 
vez con mayores posibilidades de in 
cidir en las situaciones locales por el 
desarrollo del aparato estatal y el peso 
creciente en las provincias de los fun 
cionarios de los ferrocarriles naciona 
les, de la banca oficial, del correo, etce 
tera.63 

, En ese sentido, la legislatura, que 
funcion6 como colegio electoral hasta 
la reforma constitucional de 1884, cons 
tituia en el conclave de la clase "princi 
pal" que dirimfa, despues de arduas 
negociaciones no exentas de tensiones 
y conatos de violencia, las candidatu 
ras para gobernador. 64 Obviamente se 
producla una constante rotacion de 
cargos y funciones entre los represen 
tantes mas destacados de las familias y 
facciones prominentes, aunque, como 
se ha sefialado, algunas ganaron pro 
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oprimidos, abatidos, perseguidos, llegaron, de 
abatimiento en abatimiento, al desencanto, esa 
muerte moral que hace del hombre un solitario 
en la sociedad, y huyeron espantados de la vida 
publica, donde habian agotado el sacriflcio sin 
encontrar [amas la recompensa. De ahi esa 
indiferencia abrumadora por el ejercicio de 
esos derechos ( ... ]son ellos la mayoria y por lo 
tanto el supremo poder." El Independiente, 
Tucuman, 9 de enero de 1878. Mos mas tarde, 
cuando el Partido Nacional [roqulsta] foment6 
uniones de artesanos y obreros para potenciar 
su fuerza electoral, "200 artesanos" protestaron 
en la prensa a traves de un manifiesto por la 
caracterizaci6n de "elernentos inconscientes" 
que se les adjudicaba desde los partidos oposl 
tores; El Orden, Tucuman, 25 de enero de 1895. 

66 Lidoro Quinteros luch6 contra las fuerzas 
de Felipe Varela en 1867. Posteriormente fund6 
el diario La Razon, que apoy6 la candidatura de 
Nicolis Avellaneda. En 1874 y 1880 fue elegido 

rentesco, que continuaron siendo im 
portantes, estaran cada vez mas regi 
das por la l6gica de las operaciones 
empresariales que paulatinamente se 
tornaron mas impersonales. Por otra 
parte, el crecimiento del Estado desde 
el punto de vista administrativo y sus 
crecientes exigencias de profesionall 
zaci6n en ciertas areas impuso un If. 
mite al accionar de los clanes. 

A partir de los ochenta la elite tucu 
mana sera una elite de empresarios 
azucareros en la que pesaran tanto los 
intereses del capital como las fidelida 
des a un tronco familiar com(m. Desde 
1880 se suceden gobernadores vincu 
lados al negocio azucarero: Miguel 
Nougues, Santiago Gallo, Juan Posse 
fueron industriales, otros, como Lido 
ro Quinteros, que se sirvieron de su 
carrera politica para introducirse en la 
actividad, tambien ocuparon la gober 
naci6n.66 Esta via fue posible por el ac 
ceso al credito, especialmente del Ban 
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65 Posteriores investigaciones podran veri 
ficar el conjunro de hip6tesis propuesras en 
estas lineas y develar muchas interrogantes pen 
dientes. Par ejemplo, ila participaci6n de los 
sectores subalternos s6lo se daba en el marco 
de practlcas coactivas y clientelares? Al respecto, 
es necesario indagar sobre la organizaci6n de 
"clubes" de artesanos promovidas par las dife 
rentes facciones politicas. Al constituirse en ene 
ro de 1878, en plena campafia electoral, el Club 
Union de Artesanos, que congregaba a "mis de 
800 artesanos de lo mejor y de los mis respeta 
bles", el avellanedista El Independiente expresa 
ba: "En la vida politica de este pueblo es la pri 
mera vez que la dase obrera viene a reclamar y 
ocupar su puesto en la vida activa de la demo 
cracia para colaborar en la obra comun de nues 
tro progreso. Una nueva era empieza y a las 
artesanos les corresponde el alto honor de ha 
berla abierto [ ... ] ellos, las primeros en el sacri 
ficio, eran los ultimas en la libertad. Siempre 

aunque ello no respondiese estrictamen 
te a la realidad, hadan ver que todos 
los varones adultos eran ( o podian ser 
lo si lo deseaban y/o luchaban por ello) 
ciudadanos de pleno derecho.65 

Hacia mediados de los ochenta la 
elite refonnul6 el sistema de gobierno 
para dotarlo de mayor estabilidad ins 
ti tucional, La nueva constituci6n de 
1884 extendi6 el mandato de goberna 
dor de dos a tres afios, adopto el siste 
ma bicameral y desvincul6 al poder 
legislativo de la elecci6n de gobernador. 
En su reemplazo constituy6 un cole 
gio electoral permanente. La reforma 
reflejaba la consolidaci6n del sistema 
de gobierno de notables y el consenso 
para subordinar las luchas facciosas a 
las prescripciones constitucionales. 

El desarrollo del negocio azucarero 
produjo transformaciones no menos 
importantes en el sistema de poder. 
]unto al reordenamiento interno del 
drculo dirigente, las relaciones de pa 
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67 El consenso sobre la orientaci6n y las 
opciones politlcas nacionales no anulaba los 
conflictos por cuestiones locales, intimamente 
vinculadas a los negocios privados. Al respecro, 
Nicolas Uriburu informaba a Dardo Rocha la sl 
tuaci6n del gobemador Nougues: "los circulos 
que apoyan hoi (sic], lo abandonan en el mo 
menta de la lucha, pues tienen tendenclas y 
prop6sitos antag6nicos. Todo se reduce a Inte 
reses pequerios: que quieren mas aguas en las 
acequias de sus establecimientos, que no les 
multen o aprisionen a sus peones." Archivo Ge 
neral de la Naci6n (en adelante AGN), ADR, 1881, 
Politica. 

ci6n de la "burguesia azucarera" como 
sector dominante (y excluyente) en la 
provincia. 67 

diputado nacional, mas tarde fue gerente del 
Banco Nacional, del Ferrocarril Central Norte y 
gobernador de Tucuman. En 1896 ocup6 la 
presidencia del Centro Azucarero. 

co Nacional, que a fines de 1877 insta 
la en Tucuman su sucursal con capital 
metalico propio. 

El ascenso de Roca a la presidencia 
signific6 la consolidacion de un clima 
de unanimidad frente a las cuestiones 
nacionales que ya se insinuaba en la 
presidencia de Avellaneda. Sin duda, 
la organizacion definitiva del Estado, la 
ocupaci6n efectiva del espacio nacio 
nal y la conformaci6n de un mercado 
unificado, coadyuvaron a la consolida 
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El Liberal, Tucuman. 
La Razon, Tucuman. 
El Nacionalista, Tucuman. 

HEMEROGRAFIA 

AHT Archivo Hist6rico de Tucuman. 
AGN Archivo General de la Naci6n/Archi 

vo Dardo Rocha. 

ARCHIVO 

al sistema de valores y relaciones que 
los vinculaba y separaba. 

Es indudable que hasta hoy se han 
formulado s61o visiones estattcas sobre 
la elite tucumana, las que son construe 
ciones ideol6gicas mas que el resultado 
de cuidadosas investigaciones. La docu 
mentaci6n que hemos consultado de 
muestra que, por el contrario, estamos 
en presencia de un dinamico proceso 
que fue redefiniendo profundamente 
la composici6n intema de dicho sector 
social, destacado actor historico pero, a 
la vez, "criatura" del auge azucarero, Si 
las circunstancias definidas por la cons 
titu ci6n del Estadonaci6n y el auge 
agroexportador crearon las condicio 
nes para que la burguesia comercial 
manufacturera de las decadas de 1850 
y 1860 evolucionara hasta transformar 
se en un poderoso ernpresariado azu 
carero que disfrut6 del poder en condi 
ciones privilegiadas, el mismo desarro 
llo econ6mico alent6 la emergencia de 
nuevos sectores sociales. Con la irrup 
ci6n de estos en la vida publica en la 
segunda y tercera decadas del siglo xx 
su predominio politico sera seriamente 
erosionado. Pero esto forma parte ya 
de otra historia. 
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El caracter de este articulo es abierto. Es 
declr, se trata del primer avance de una 
investigaci6n sobre el sistema de poder 
en Tucuman en la segunda mitad del 
siglo XIX en el que, basicamente, se plan 
tean una serie de interrogantes que has 
ta hoy no han merecido suficiente aten 
ci6n por parte de la historiografia regio 
nal. 

Sin pretender enunclar todos los 
problemas atinentes a la cuestion, la 
resoluci6n de los mismos debera ser 
precedida por investigaciones puntua 
les, desde el estudlo del comercio, la 
agricultura, la ganaderia y las curtiem 
bres tucumanas, las historias de fami 
lias, empresarios y empresas, etc., hasta 
las pcicticas electorales sobre las cua 
les mucho podria develarse integrando 
la informaci6n de padrones y actas con 
las de la prensa y la correspondencia 
de los actores conservada en archlvos 
publicos y privados y los medios de 
persuasion ideol6gicos. Del mismo mo 
do, estudios sobre la vida cottdiana, 
tanto de la elite como de los sectores 
populaces, nos permitirian acercamos 

BREVES REFLEXIONES FINALES 

De todos modos, una notable rup 
tura se produce en la conducta obser 
vada por el ejecutivo nacional frente a 
los gobiemos provinciales cuando asu 
me Juarez Celman, el sucesor de Roca. 
En su prop6sito de "volcar" las "situa 
ciones" que no le eran adictas, en 1887 
suprime mediante un golpe armado 
la dinamica politica local, reavivando 
las divisiones facciosas que en las dos 
decadas previas habian ido perdiendo 
virulencia. 
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