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RESUMEN

En diferentes ciudades de la provincia de Jujuy y en la ciudad de Libertador General 
San Martín en particular, entre julio y agosto de 2011, se efectuaron ocupaciones de 
tierras, por parte de familias con necesidad de vivienda. En el periodo señalado, a raíz 
de un pedido de desalojo, ordenado por la justicia, ocurrió un trágico hecho, en donde 
murieron cuatro personas. Esta situación, contrariamente de menguar la posición de 
los ocupantes de las tierras tomadas, incrementó las ocupaciones, no solo en el lugar 
sino en toda la provincia. En este trabajo, expondremos una primera aproximación, de 
carácter exploratoria sobre los procesos sociales previos a la ocupación de tierra en 
la ciudad de Libertador General San Martín. El abordaje metodológico es de carácter 
cualitativo; en el proceso de trabajo de campo, se aplicaron entrevistas abiertas y 
cerradas, y observación participante.
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SOCIAL - SPATIAL CONFLICTS IN LOW LANDS 
OF JUJUY PROVINCE, ARGENTINA

ABSTRACT

In different cities of the province of Jujuy and in Libertador General San Martín city in 
particular, between July and August 2011, occupations and land seizures were carried 
out by families in need of housing. In the period indicated, following a request for 
eviction, ordered by the justice, a tragic event occurred, where four people died. This 
situation, contrary to diminishing the position of the occupants of the lands taken, 
increased the occupations, not only in the place but in the whole province. In this 
work, we will present a first approximation, of an exploratory nature, about the social 
processes prior to the occupation of land in the city of Libertador General San Martín. 
The methodological approach is of a qualitative nature. In the fieldwork process, open 
and closed interviews and participant observation were applied.
Key words: land, expansion, occupation, Ledesma, Jujuy



Contribuciones Científicas GÆA - 3086

Introducción

La ciudad de Libertador General San Martín está en el corazón cañero de la provincia 
de Jujuy y se ubica aproximadamente a 100 kilómetros de la capital jujeña. Al igual que 
otras ciudades próximas a centros industriales en la provincia, el surgimiento, desarrollo y 
expansión de su periferia estuvio ligado a los vaivenes de las empresas como es el caso de 
la ciudad de Palpalá con el desarrollo de una planta siderúrgica (Ferreiro et al, 1989) y de 
San Pedro de Jujuy con el de un ingenio azucarero (Jerez, 1999; Jerez y Rabey, 1998). La 
ciudad de Libertador General San Martín, denominada coloquialmente como “Ledesma” 
o “Libertador” surgió vinculada al Ingenio Ledesma a fines del siglo XIX (Demitropulus, 
2001). La actual composición poblacional y las desigualdades socioeconómicas que hoy se 
expresan en la diferente ocupación del espacio urbano, con las respectivas desigualdades 
materiales, se fueron configurando desde los inicios del surgimiento del capitalismo en esta 
región (Aramayo, 2009; Cruz, 2014; Rutledge, 1987). La ciudad de Libertador General 
San Martín y el Ingenio Ledesma han sido objeto de estudios desde distintas perspectivas. 
Los antecedentes directos de la presente unidad de estudio son las investigaciones de 
Gabriela Karasik y Scott Whiteford quienes analizan las relaciones laborales y los procesos 
de mecanización de la zafra azucarera (Karasik 1987, 1990, 1991, 2005) y los flujos 
migratorios de trabajadores, especialmente de origen boliviano (Whiteford 1977, 1981). El 
ingenio Ledesma fue analizado desde una perspectiva histórica por distintos investigadores 
entre los que se destacan los trabajos que abordan las desigualdades sociales y económicas 
de las relaciones laborales, la composición étnica de la mano de obra, el retroceso de los 
trabajadores y la incorporación de maquinarias y la propiedad de la tierra, entre otros temas 
(Campi y Lagos, 1994; Conti et al, 1988; Lagos y Teruel, 1989; Lagos, 1990, 1994, 1995, 
1997, 2000; Santamaría y Lagos, 1992; Teruel, 1993).

La imagen satelital (Fig. 1) muestra en una mancha urbana conformada por la ciudad de 
Libertador General San Martín, el complejo agroindustrial Ledesma S.A.A.I. y –anexada 
en los últimos años por la construcción de nuevas viviendas- la localidad de Calilegua, 
ubicada al norte de la ciudad luego de atravesar el río. La dinámica social y económica 
entre Calilegua y Libertador General San Martín es muy fuerte, porque gran parte de la 
población de ambas localidades trabaja en el Ingenio Ledesma. Según el censo de 2010, la 
población de Calilegua era de 5.997 habitantes y la de Libertador General San Martin de 
47.041 habitantes (DIPEC, 2010). En el área que aparece en la imagen como campos de 
cultivos al lado del río San Lorenzo y al costado del camino que une Libertador General San 
Martín con Calilegua en dirección sur-norte se lotearon y construyeron viviendas, algunas 
de las cuales se entregaron durante los primeros meses de 2016.

El 20 de julio de 2011, un grupo de vecinos de Libertador General San Martín, deciden 
ocupar las tierras ubicadas en el extremo noroeste de la ciudad, en un terreno dispuesto entre 
la ruta y el río pertenecientes al Ingenio Ledesma SAAI. Al día siguiente, y al ver que los 
ocupantes y sus dirigentes estaban firmes en la decisión de continuar hasta obtener un lugar 
para sus viviendas, se comienzan a sumar más personas, tanto para apoyar la iniciativa, 
como para formar parte de ella. Familias enteras permanecieron en el lugar, durante más 
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de una semana. A fines de julio de 2011, una autoridad judicial de la ciudad de San Pedro 
de Jujuy ordena el desalojo, decisión judicial que se tradujo en un importante despliegue 
de fuerzas y la muerte de cuatro personas. Debido a ello renunciaron distintas autoridades 
de la policía provincial y el Ministro de Gobierno de la Provincia. Estos hechos ocuparon 
la crónica de medios de comunicación local, provincial y nacional (CELS 2012). En los 
días siguientes días, en las principales ciudades de la provincia (San Salvador de Jujuy, 
Perico, Monterrico, El Carmen, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín) 
se produjeron ocupaciones de terrenos tanto fiscales como pertenecientes a particulares. 
Las ocupaciones eran realizadas por familias que tenían necesidad de vivienda y que, al 
amparo de agrupaciones sociales, reclamaban una vivienda o la adjudicación de un lote. 
También fueron tomadas unidades habitacionales pertenecientes a planes de vivienda del 
gobierno que no estaban terminadas o que, terminadas, aún no habían sido entregadas a sus 
adjudicatarios (en San Pedro, San Salvador, Perico y Palpalá). Estos hechos han sido la parte 
visible de un conflicto de larga data que afecta a las clases menos favorecidas cuyos bajos 
recursos les impide el acceso a la tierra debido a los altos costos del mercado inmobiliario, 
cuestión que no ha sido atendida en forma eficiente por el Estado. 

En el presente trabajo expondremos una primera aproximación a los procesos sociales 
que desencadenaron la ocupación de tierras en la ciudad de Libertador General San Martín.
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Fig.1 “El triángulo” Libertador General. San Martin. Año 2018. Provincia de Jujuy. Argentina 

 
 
Abordaje Metodológico 
 
La metodología utilizada al igual que la del proyecto “Expansión agrícola vs. Expansión urbana: 
el crecimiento urbano y los ingenios en Jujuy” financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
y Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy del cual forma parte fue de índole 
cualitativa. Para la recolección de información se emplearon entrevistas abiertas, entrevistas 
estructuradas y registros de observación con y sin participación. El registro etnográfico (Guber, 
2001, 2014) nos permitió explorar las relaciones sociales y las significaciones que los actores 
involucrados le dan a los hechos y a su contexto. 
 
Efectuamos presentaciones protocolares de rigor con los distintos sectores que conforman 
nuestra unidad de estudio. Los lugares de reunión con los entrevistados variaron de acuerdo a 
negociaciones previas; a veces en el propio lugar de toma y otras en lugares próximos.  
 
Se entrevistaron  

a) líderes sociales y barriales que encabezaron las movilizaciones para la ocupación de 
tierras antes mencionadas 

b) funcionarios públicos del municipio local 
c) funcionarios relacionados con el poder judicial 
d) personas relacionadas con el ingenio Ledesma 
e) periodistas locales que cubrieron la toma de tierras en todo el proceso previo a la 

ocupación 
f) personas que participaron de la toma de tierras y a otros que participaron de las marchas 
g) vecinos del espacio tomado 

 
En este artículo solo analizaremos el ítem f) entrevistas de los vecinos e integrantes de 
organizaciones sociales que participaron en el proceso de ocupación de tierras correspondiente al 
denominado “El triángulo” de la ciudad de Libertador General San Martín previo al desalojo de 

Fig.1: “El triángulo” Libertador General. San Martin. Año 2018. 
Provincia de Jujuy. Argentina
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Abordaje metodológico

La metodología utilizada al igual que la del proyecto “Expansión agrícola vs. 
Expansión urbana: el crecimiento urbano y los ingenios en Jujuy” financiado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la Universidad Nacional de 
Jujuy del cual forma parte fue de índole cualitativa. Para la recolección de información 
se emplearon entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas y registros de observación 
con y sin participación. El registro etnográfico (Guber, 2001, 2014) nos permitió 
explorar las relaciones sociales y las significaciones que los actores involucrados le dan 
a los hechos y a su contexto.

Efectuamos presentaciones protocolares de rigor con los distintos sectores que 
conforman nuestra unidad de estudio. Los lugares de reunión con los entrevistados 
variaron de acuerdo a negociaciones previas; a veces en el propio lugar de toma y otras 
en lugares próximos. 

Se entrevistaron 

a) líderes sociales y barriales que encabezaron las movilizaciones para la ocupación 
de tierras antes mencionadas

b) funcionarios públicos del municipio local
c) funcionarios relacionados con el poder judicial
d) personas relacionadas con el ingenio Ledesma
e) periodistas locales que cubrieron la ocupación de tierras en todo el proceso previo 

a la ocupación
f) personas que participaron de la ocupación de tierras y a otros que participaron de 

las marchas
g) vecinos del espacio ocupado

En este artículo solo analizaremos el ítem f) entrevistas de los vecinos e integrantes 
de organizaciones sociales que participaron en el proceso de ocupación de tierras 
correspondiente al denominado “El Triángulo” de la ciudad de Libertador General San 
Martín previo al desalojo de julio de 2011. A los efectos de resguardar la identidad de 
las personas que entrevistamos, utilizamos seudónimos para identificar las entrevistas.

Resultados 

a) La ciudad de Libertador General San Martín, como se observa en la imagen 
satelital (Fig. 1) es una ciudad rodeada por los campos de cañas de azúcar de la 
empresa Ledesma SAAI quien, según las entrevistas realizadas a los pobladores, 
“históricamente ha regulado unilateralmente el crecimiento del ejido urbano según 
sus intereses desoyendo los reclamos populares respecto a la demanda de espacios 
para viviendas”. Desde la mirada de sus actores, la ocupación de tierras en “El 
Triángulo” (Fig. 1) fue el corolario a una sucesión de reclamos “desoídos y/o 
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desactivados” por el sector político-dirigencial, entendemos, tanto de la provincia 
como del Municipio local, en resguardo de los intereses de la Empresa. Las 
entrevistas así lo registran:
“Nosotros ya hemos entrado a tomar unas tierras hace unos años, pero nos 
sacaron… Nosotros hace varios años que venimos pidiendo una casita, un 
lugar, algún lugar para vivir, y los de acá (refiere al Gobierno Municipal) y 
los del gobierno (refiere al Gobierno Provincial) nunca nada (…) siempre nos 
decían que ya nos iban a dar y no pasaba nada. … por eso tuvimos que salir a 
buscar nosotros nomás donde vivir” (Liliana, Trabajadora Informal)” 

“(…) los que tienen, los ricos como los de la empresa se cuidan entre ellos, no 
ven por nosotros (…) si no nos metíamos acá no nos daban “ni acá” (…) todo 
está arreglado entre ellos nomás… la policía… todo (…) no tienen en cuenta 
que nosotros vivimos amontonados como animales” (Sandra, Integrante de 
Organización Social)”

b) Los antecedentes de esta problemática se remontan al periodo que va desde 
2002 hasta los incidentes de 2011 en la periferia de la ciudad. Al respecto, el que 
más recuerdan los vecinos entrevistados es el realizado en 2008. En ese año, los 
vecinos ocuparon unos terrenos ubicados en el centro de la ciudad y, luego de 
muchas negociaciones, las familias que ocupaban las tierras se retiraron con la 
promesa de que se les entregarían las tierras que están en la zona de “El Triángulo”. 
También, en distintos momentos previos a julio de 2011, numerosas familias con 
necesidades de vivienda y organizaciones sociales entre las que se encontraba la 
Organización Social Corriente Clasista y Combativa, más conocida como “CCC”, 
se preparaban para ocupar terrenos en distintos puntos de la ciudad. Según las 
entrevistas realizadas:
“(…) y ese día fue… nos juntamos en la esquina, porque en la casa de … (dice 
el nombre de un dirigente local) … no entrábamos todos. Llena la esquina, 
estábamos muchos, muchos más que las otras veces, había gente que no 
estaba en años antes (…). Y ahí se votó, y nos metimos…” (Carlos, Integrante 
de Organización Social) 

“(…) quedamos en que primero vayan los hombres, y luego unas pocas 
mujeres, ellos se metieron primero. Al otro día ya fuimos más. Y te diría que 
casi todo el pueblo estaba ahí…” (María, Integrante de Organización Social)”

c) En las sucesivas reuniones, los dirigentes y vecinos comenzaron a sospechar que 
entre los participantes en las reuniones podría haber infiltrados de la policía y 
de la Empresa ya que cuando llegaban a los terrenos había fuerzas de seguridad 
del Ingenio y del orden público. Esos temores fueron confirmados por algunos 
dirigentes, en los días previos al desalojo de fines de Julio 2011:
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“Ledesma sabía que íbamos a llegar ahí, de fondo. Pero los quisimos despistar 
porque como en el 2008 cuando hicimos la toma de tierra, estábamos 
rodeados, por gendarmería y policías por todos lados. Cuando hacemos esto 
pensamos, que iba a haber infantería, policía, gendarmerías. Iba a estar todo 
mundo y no íbamos a poder entrar a las tierras, entonces hacíamos como 
despistes, que íbamos a ir para un lado y nos fuimos para el otro. ¿A dónde 
fuimos? En la punta, o sea yo te dibujo el triángulo para que vos lo veas, este 
era el triángulo (dice marcando con el dedo el plano que había dibujado en un 
papel) … Nosotros entramos por acá. Acá estaba la tranquera, aquí el canal 
de la calera, este es el camino interno actual, avenida Che Guevara. Y acá, en 
este lugar estaba la policía y el (…) jefe seguridad de (la empresa) Ledesma. 
Estaban con larga vista esperando que nosotros llegáramos (…) O sea, ellos 
sabían que nosotros tomábamos estas tierras y dónde las tomábamos; no 
podían reprimirnos porque era el día mismo en la asamblea de los obreros 
de (la empresa) Ledesma y porque al otro día era la marcha por el día del 
apagón” (Martín, Líder de Organización)”

d) La “CCC”, como movimiento social, cobró fuerza y comenzó a constituirse en un 
polo dinamizador de fuerte impronta en la ciudad de Libertador General San Martin, 
enfrentado a la empresa Ledesma SAAI. De esta manera se fue construyendo una 
relación tensa y de competencia entre la Empresa y las organizaciones sociales 
en la puja por capitalizar la distribución de las tierras para la vivienda. Según los 
vecinos:
“A nosotros solos el gobierno no nos iba a escuchar, en cambio a la CCC sí… 
por eso con mi familia y otros vecinos empezamos a asistir a las reuniones 
para ver que podíamos hacer con el tema de las tierras” (Marta, participante 
de la toma)”

“(…) aquí en Libertador la CCC había crecido mucho porque se animaba 
a enfrentarse al ingenio y al gobierno” (Juan, vecino no integrante de 
Organizaciones Sociales)”

e) Originalmente las organizaciones sociales estaban formadas por los sectores más 
vulnerables, pero luego comenzaron a sumarse los sectores de las capas medias de 
la población para quienes el problema de la vivienda era, también, cada vez más 
fuerte. Según las organizaciones sociales: 
“De todo había… había gente que no tenía nada y también había otros 
que tenían trabajo, negocios… estaba mezclado… incluso la misma gente 
del municipio estaba peleando por un terreno” (Carlos, Integrante de 
Organización Social)”

“La gente piensa que todos los de la CCC son vagos… pero por ejemplo yo 
soy docente y no tengo vivienda… y lo que gano no me alcanza para comprar 
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un terreno así que no me quedo otra que militar… si no luchas nadie te da 
nada…” (María, Integrante de Organización Social)” 

f) La sucesión de hechos no fue azarosa sino cargada de simbolismo y en función 
de las estrategias previstas por las organizaciones sociales para lograr que la 
demanda tuviera respuesta. En primer término, el lugar elegido para la toma era 
aquél que se les había sido prometido anteriormente a las organizaciones sociales 
y, en segundo lugar, la fecha respondió a cuestiones de orden estratégico ya que 
en esos días se yuxtaponían una reunión de orden sindical en la empresa Ledesma 
por demandas laborales. En tercer lugar, se acercaba la fecha de conmemoración 
del “la noche del apagón” en memoria de las personas que fueron secuestradas (y 
algunos desaparecidos) por la última dictadura en la Argentina en lo que. según 
denuncias de organizaciones de derechos humanos, tuvo activa participación la 
empresa Ledesma (Morales, 2012). Según las organizaciones: 
“¿Por qué ese lugar para tomar, por qué eligieron ese terreno? Porque ese 
era lo comprometido por Ledesma en el año 2008, y no cumplieron. Entonces 
nosotros fuimos a reclamar lo que nos habían prometido en aquella toma. No 
la íbamos a dejar pasar. La toma fue el 20 de julio del 2011” (Martín, Líder 
de Organización)”

“Nosotros ya habíamos tomado la decisión de tomar las tierras la íbamos a 
tomar creo que el 19 o el 18 y como había una asamblea de obreros en (la 
empresa) Ledesma ese día, para definir un paro ... Decidimos correr para el 
20 de julio” (Roque, Líder de Organización)” 

“Lo hicimos coincidir con un día antes a la marcha del apagón y el día 
de la asamblea de los obreros de (la empresa) Ledesma para que no nos 
reprimieran, simplemente por eso, para poder entrar a las tierras…” (Martín, 
Líder de Organización)”.

Discusión

El planteo acerca de la expansión de las ciudades nos lleva a la cuestión de si éste 
ocurre en función de una política de urbanización elaborada por las instituciones 
pertinentes, o si son los habitantes de los sectores populares quienes marcan el tiempo 
y el espacio de su crecimiento. Algunos trabajos describen las múltiples formas 
organizativas con que los sectores populares urbanos dan respuesta a las necesidades 
de un lugar para vivir (Jerez 1995, 1999; Jerez y Rabey 1998). La demanda 
habitacional y las consecuentes ocupaciones de tierras que se suceden en la provincia 
de Jujuy desde el año 2001 (Jerez y Moreno 2002) dejan al desnudo las falencias de 
las políticas públicas llevadas adelante por las distintas administraciones públicas y 
la falta de una política de urbanización que respete las demandas y la cultura de los 
sectores más desprotegidos.  
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Analizar los procesos de ocupación de tierras implica entrar en un campo donde 
confluyen tensiones e intereses de los distintos agentes que participan en los procesos 
de construcción de las ciudades. En este caso particular, se pueden señalar al menos tres 
sectores con intereses bien diferenciados: a) la Empresa propietaria de gran parte de 
la tierra que rodea a la ciudad de Libertador General San Martín; b) el Estado, (local, 
provincial y nacional) y c) las organizaciones sociales que aglutinan los intereses de las 
personas y las familias con necesidad de vivienda. 

El acceso a un espacio donde vivir es una gran necesidad para importantes sectores de 
la ciudad de Libertador General San Martín. Por un lado, encontramos el de la necesidad 
de vivienda, la precariedad laboral y la falta de empleo. Por otro lado, según los relatos 
de los entrevistados, la administración pública que no expresa una política claramente 
definida respecto a la falta de vivienda, especialmente para los sectores más precarizados.

A partir del relato de los sectores populares entrevistados, el proceso previo a 
la ocupación de las tierras en julio de 2011 dejó en claro que, ante la necesidad de 
vivienda, la organización social fue una respuesta para hacer frente a la situación. 

La construcción de nuevos espacios en donde las partes involucradas se puedan 
expresar, aun cuando sus argumentos puedan ser violentos, antagónicos y deslegitimados 
desde la perspectiva del otro es una obligación para las nuevas autoridades municipales, 
provinciales y nacionales y no solo una promesa de campaña electoral.

Agradecimientos

A la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la Universidad 
Nacional de Jujuy por el financiamiento otorgado para el desarrollo del proyecto 
“Expansión agrícola vs. Expansión urbana: el crecimiento urbano y los ingenios en 
Jujuy”, el cual dio lugar al presente artículo. A los evaluadores y las evaluadoras por las 
cuidadas y exigentes revisiones realizadas. 

Referencias

Aramayo, B. (2000). Jujuy en el Bicentenario. Contexto e Historia de Lucha. Editorial 
Agora. Buenos Aires.

Campi, D. y Lagos, M. (1994). Auge azucarero y mercado de trabajo en el Noroeste 
Argentino 1850-1930. Andes 6. Salta, CEPIHA.

CEALS. (2012). Derechos Humanos en Argentina. Informe 2012. Centro de Estudios 
Legales y Sociales. Siglo XXI Editores, Argentina.  URL: http://www.cels.org.ar/
common/documentos/Informe2012.pdf

Conti, V.; Teruel A.; Lagos, M. (1988). Mano de obra indígena en los ingenios a prin-
cipios de siglo. En: Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea. 
CEAL, Buenos Aires.



Conflictos socioespaciales en las tierras bajas de la provincia de Jujuy, República Argentina 93

Cruz, E. (2014). Del Fuerte a la Hacienda. Historia de una frontera colonial (Virrei-
nato del Rio de la Plata, siglos XVIII y XIX). Purmamarka Ediciones. San Salvador 
de Jujuy.

Demitropulus, O. (2001). Diez Décadas de Libertador General San Martín. Jujuy 
1899-1999. BOXPRINT. Buenos Aires.

DiPPEC. (2011). Dirección Provincial de Planeamiento, Estadística y Censos. Minis-
terio de Hacienda. Gobierno de Jujuy. URL: http://www.dipec.jujuy.gov.ar/dc_da-
toscensales.html 

Ferreiro, J.P.; Argüello, S. y González, D. (1989). Y al principio era la fábrica...Una 
aproximación a la problemática de la identidad sociocultural en Palpalá. En: Revista 
Cuadernos N° 2. FHyCS-UNJu, San Salvador de Jujuy.

Google URL: https://www.google.com.ar/maps/place/Libertador+Gral+San+Mart%C3%AD-
n,+Jujuy/@-23.8152604,-64.8078883,5562m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x-
941ac199cb4f5b6f:0x9871cc36310bdce0!8m2!3d-23.8153322!4d-64.7928261

Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá.

Guber, R. (2014). Prácticas etnográficas. Ejercicios de reflexividad de antropólogas de 
campo. IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social. Miño y Davila. Buenos 
Aires.

Jerez, O. y Rabey, M. (1998). La construcción del espacio en la periferia urbana: El 
caso de San Pedro de Jujuy. Cuadernos de Antropología Social. UBA, Buenos Aires.

Jerez, O. (1995). “Queremos un terreno propio”: El conocimiento y la narrativa popu-
lar para reconstruir una historia barrial. En: Gravano, A. (comp.) Miradas Urbanas: 
Visiones Barriales. p.p. 153-177. Montevideo: Nordan.

Jerez, O. y Moreno, J. (2002). "...esto ocurre cuando uno es pobre..." La lucha de los 
sin techo en San Pedro de Jujuy”. KAIROS, Revista de Temas Sociales Año 6 N° 11, 
2do. Semestre.  URL: http://www.fices.unsl.edu.ar/~kairos/k11-06.htm

Karasik, G. (1987). El control de la mano de obra en un Ingenio Azucarero. El caso Le-
desma (Pcia. de Jujuy). Documento de Trabajo. Proyecto ECIRA. Serie: Estructuras 
Sociales Regionales. Investigaciones, Nº 4.

Karasik, G. (1990). Transformaciones en la estructura agraria jujeña. Arrinconamiento 
campesino y proletarización. Trabajo presentado en el III Congreso Argentino de 
Antropología Social. Rosario.

Karasik, G. (1991). La mecanización en la industria azucarera jujeña: El discurso de los 
agentes sociales. Cuadernos Nº 2. p.p. 13-15. FHyCS. UNJu.

Karasik, G. (2005). Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histó-
rica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003. Tesis de Doctorado en el Área 
Historia. UNT, San Miguel de Tucumán.

Lagos, M. y Teruel, A. (1989). Composición del sector laboral en la industria azucarera 
jujeña en la etapa de despegue. En: Cuadernos N°1. FHyCS, UNJu

Lagos, M. (1990). Composición del mercado de trabajo en Torno de los Ingenios Azu-
careros Jujeños (1880-1940). Tesis de Licenciatura Inédita. S.S. de Jujuy.



Contribuciones Científicas GÆA - 3094

Lagos, M. (1994). Estructuración de los ingenios azucareros en el marco regional 
(1870-1930). En: Jujuy en la Historia: Avances de investigación I. Jujuy: Unidad de 
Investigación en Historia Regional, FHyCS, UNJu.

Lagos, M. (1995). De la toldería al ingenio: apuntes de investigación sobre el trabajo 
de las aborígenes chaqueñas. 125-142. En: Ana Teruel (Comp.) Población y Trabajo 
en el Noroeste Argentino. Siglos XVIII y XIX. UNIHR, UNJu. Jujuy. Argentina.

Lagos, M. (1997). Estado y cuestión. Los aborígenes chaqueños entre el sometimiento 
y la “integración”. (1870-1920). Trabajo presentado en las V Jornadas Regionales de 
Investigación en Humanidades y Cs. Sociales. FHyCS.UNJu. Argentina.

Lagos, M. (2000). La cuestión indígena en el Estado y la sociedad nacional. Gran 
Chaco 1870-1920. UNIHIR-FHyCS-UNJu. Jujuy, Argentina.

Ledesma SAAI. (2008). Ledesma. Una empresa argentina centenaria. 1908-2008. Fun-
dación CEPPA. Buenos Aires.

Morales, M. (2012). Desalambrar, Ocupar, Resistir. La lucha y pueblada de Liberta-
dor General San Martín contra el Ingenio Ledesma por tierra para vivir. Cuadernos 
N°15. Editorial Agora. Buenos Aires. 

Rutledge, I. (1987). Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en 
Jujuy. 1550-1960. ECIRA. CICSO, Tucumán.

Santamaría, D. y Lagos, M. (1992). Historia y etnografía de las tierras bajas del norte 
argentino. Trabajo realizado y perspectivas. En: Anuario del IEHS, VII.

Teruel, A. (1993). Población, mano de obra y transformación social en Jujuy a fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. En: Jujuy en la Historia. Avances de Investigación, 
Unidad de Investigación en Historia Regional, UNJu.

Teruel, A. (2005). Las tierras bajas. Una historia de frontera, azúcar y olvidos, en San-
tamaría, Daniel (comp.) Jujuy. Arqueología, Historia, Economía y Sociedad. Centro 
de Estudios Indígenas y Coloniales, Cuadernos del Duende, Jujuy. p.p. 200-215. 

Whiteford, S. (1977). Articulación social y poder: el zafrero y el contexto de la planta-
ción azucarera. En: Hermitte, E. & L. Bartolomé (compiladores), Procesos de Arti-
culación Social: 91-109. CLACSO, Amorrortu Editores.

Whiteford, S. (1981). Workers from the north. Plantations bolivian labor and the city in 
northwest Argentina. Austin: University of Texas Press.


