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6  
CRECIMIENTO URBANO DE LEDESMA: 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y EL INGENIO 

Sofia Melina Balceda 1 

EL CRECIMIENTO URBANO 

Los problemas de urbanización según González (1998) citado en 

Balceda (2016) que enfrentan gran parte de las ciudades 

latinoamericanas tienen una mejor comprensión si son abordados 

desde una visión que rescate la historicidad de los procesos económicos, 

políticos (Reese 2006 citado en Balceda, 2016) y sociales promovidos por 

marcos neoliberales, como así también su agotamiento, sus efectos y su 

relación con la crisis actual del capitalismo mundial. 

Alain Roquie (1991) citado en M. Jerez (2013), menciona que las 

condiciones de alojamiento en América Latina, a principios del siglo XX, 

eran en general deplorables. Esta descripción no se alejaba demasiado 

de la realidad que exhibía nuestro país. La notable evolución 

demográfica y urbana experimentada en el territorio argentino, 

producto de las migraciones europeas primero, y del traslado de la 

población rural a las ciudades con el desarrollo de la industria después, 

trajo aparejado un patente desajuste entre el número de habitantes y la 

oferta de viviendas. Ello derivó en otras implicancias, en el 

 
1 melinabalceda9@gmail.com. Doctorando en Ciencias Sociales FHyCS - Universidad Nacional de Jujuy 
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hacinamiento de numerosas familias en los cuartos de insalubres 

conventillos e inquilinatos.  

Distintos estudios urbanísticos, han señalado que desde los 

últimos años del siglo XX, que la población urbana aumentó más 

rápidamente que el número de viviendas de calidad mínima según 

patrones estándar, con un déficit creciente en servicios básicos. Ni los 

gobiernos locales ni los nacionales lograron dar una solución a la 

problemática de viviendas y servicios que respondiera al ritmo del 

crecimiento poblacional. Esto ha dado como resultado un acelerado 

incremento de las viviendas donde sus habitantes residen en 

condiciones precarias y muchos de ellos son constructores de sus 

propias viviendas (Abiodum 1987 en O. Jerez 2005). Esta situación, al 

menos para las ciudades de las tierras bajas de Jujuy, San Pedro y 

Libertador General San Martín, no ha tenido cambios sustanciales para 

los primeros años del siglo XXI.  

Las principales ciudades del país, comenzaron a modificar, no solo 

su estructura social sino también su fisonomía: crecieron, 

multiplicaron su población, diversificaron su ocupación y trastocaron 

su paisaje urbano (M. Jerez, 2013). 

Varias ciudades jujeñas, durante las primeras décadas de siglo XX, 

registraron una importante expansión, de las cuales, en este caso, solo 

nos centraremos en la ciudad de Libertador General San Martin que fue 

una de las más pobladas -de la provincia y de la región de las yungas- 

después de San Pedro. A este centro urbano le prestamos atención dado 

que podremos destacar ciertas características de la evolución urbana y 
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agudización de la problemática habitacional puesto que, ahí es nodal (O. 

Jerez 2005a, 2005b, 2007). 

Ante esta situación, se indagó y describió los procesos de 

urbanización (Castells, 1974) de la ciudad antes mencionada que forma 

parte de las tierras bajas de Jujuy (Santamaría y Lagos, 1992; Teruel, 

2005) puesto que la tierra urbana se ha convertido en una de las 

mercancías más preciadas y disputadas por los grupos sociales. Para 

ellos se realizó una revisión bibliográfica, recopilación de datos 

históricos para el posterior análisis.  

Este trabajo se llevó a cabo puesto que, para los sectores 

subalternos la tierra urbana es la base material para la reproducción de 

su subsistencia, mientras que para las elites resulta uno de los soportes 

más redituables. De allí que la lucha por la tierra urbana se exprese en 

las denominadas tomas de tierras, a través de las cuales los sectores 

populares logran acceder a la ciudad de una manera ilegal y precaria, lo 

que mantiene y reproduce su situación de desigualdad estructural 

(Giaretto 2010 citado en Balceda, 2016). En este sentido, las familias 

ledesmenses en reiteradas oportunidades optaron por dicha alternativa 

para solucionar su problemática habitacional debido a la concentración 

latifundista de la tierra y el predominio del monopolio de la producción 

industrial (Jerez, 1995, 1999; Jerez y Rabey 1998). 

Caracterización de la situación agraria de las tierras bajas  

Dice la Introducción del Censo Nacional de Población y Vivienda de 

1980 (INDEC 1981): “Jujuy es en la Argentina una de las Provincias de 

más antiguo asentamiento humano. Antes que los españoles fundaran 
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San Salvador existían numerosas e importantes localidades indígenas 

cuya ubicación está señalada por Amilcar Razori (Aramayo, 2009).  

Al oriente, se abría frontera con el chaco, en tierras selváticas 

(yungas o valles subtropicales) de transición a la llanura chaqueña. Esta 

región de frontera habitada por indígenas de economía cazadora 

recolectoracomenzó a ser penetrada tardíamente, en la segunda mitad 

del siglo XVIII, con el asentamiento de misiones, fuertes y haciendas, 

que tuvieron en su mayoría, origen en mercedes reales otorgadas como 

premios a los servicios prestados en la frontera. A diferencia de las 

tierras altas, e incluso de las del valle de Jujuy, la corona no reconoció 

nunca propiedad ni posesión de la tierra a estos indígenas. Por otra 

parte, durante las primeras décadas del siglo XIX, se consideraba el 

dominio de esta región aun incompleto y seguía denominándose la 

“frontera” o “desierto”, aunque fuese la zona más fértil de la provincia 

(Teruel y Bovi, 2010). 

La región de frontera se caracterizó por grandes dominios 

territoriales. Unas pocas haciendas producían rudimentariamente 

azúcar, mieles y aguardiente, a la vez que ensayaban el cultivo de 

productos tropicales, y criaban vacunos que se desatinaban también al 

mercado alto peruano y local. Desde el siglo XVIII estas haciendas se 

habían servido de indígenas de origen chaqueño, fundamentalmente 

para un trabajo temporario de la cosecha de caña de azúcar. En la década 

de 1870 esta región, que había sido marginal en la provincia, adquirió 

relevancia con la modernización técnica de las fábricas de azúcar 

asentadas en los departamentos de San Pedro y Ledesma, emprendida 

inicialmente con capitales de Salta y Jujuy. La existencia de los 
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modernos ingenios valorizo la propiedad, a la vez que su producción 

aseguro la integración al mercado nacional y comenzó a generar rentas 

para el fisco cada vez más importantes. Lo que nos interesa destacar es 

que estas haciendas, en transición a los modernos ingenios, tuvieron 

una organización similar a la del central cubano o de las plantaciones e 

ingenios del litoral peruano, ejerciendo un absoluto dominio de los 

pueblos que se originaron en su interior, del comercio, de la 

administración territorial, y de todos los aspectos de la vida cotidiana 

de los trabajadores y pobladores de la región (Teruel y Bovi, 2010). 

LA URBANIZACIÓN DE LAS TIERRAS BAJAS 

Un componente clave en los procesos de formación de 

nucleamientos urbanos en el noroeste argentino fue la instalación y 

desarrollo de diversas industrias, entre las que se destacan la minería, 

como el caso del complejo siderúrgico Altos Hornos de Zapla en la 

ciudad de Palpalá (Balceda 2015; Ferreiro y otros 1992) y la agroindustria 

en las ciudades de Libertador General San Martin (Karasik, 1991) y de 

San Pedro de Jujuy (O. Jerez 1999, 2007; O. Jerez y Rabey 1998; Jerez y 

Vilca Vilca 2009; entre otros).  

En el Valle de San Francisco, la economía agrícola industrial 

regional ha conformado grandes centros vinculados especialmente con 

la producción de caña de azúcar. Estos centros agroindustriales, 

fundamentalmente los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, han 

cumplido un papel significativo en el surgimiento de los centros 

urbanos aledaños a ellos. Según distintas investigaciones (Lagos y 
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Teruel 1989; Santamaría y Lagos 1992; Santamaría 1984; Teruel 2005) 

entre 1880 y 1920 las administraciones de estas empresas, a través de 

diversos mecanismos, se constituyeron, en fuertes captadores de la 

mano de obra laboral de las etnias de las tierras bajas: Toba, Wichi, 

Chorote, Mocoví, Pilagá y Aba-Guaraní. A partir de 1920 hasta los años 

1940/1960, aproximadamente, esta política de captación se orientó hacia 

las tierras altas del Noroeste Argentino y del Sur de Bolivia.  

Entre los años ’20 y fines de los ’40, el contratista o enganchador, 

constituyó una importante figura en la política de captación de mano de 

obra para los ingenios azucareros argentinos, fue una figura 

controvertida y estos, tenían a su cargo la tarea de conseguir mano de 

obra barata y abundante, principalmente en las zonas altas del noroeste 

argentino y del sur de Bolivia. Además fueron de vital importancia 

dentro de la estructura sociopolítica de los ingenios (Whiteford 1977; 

Reboratti 1986; Rutledge 1987; Lagos y Teruel 1989 citado en O. Jerez, 

2009). La figura del contratista se fue diluyendo, a medida que los 

campesinos se fueron transformando en obreros de los ingenios, y luego 

de muchos años, decidieron asentarse definitivamente en las ciudades 

próximas a los ingenios. En ese momento, los ingenios de Salta y Jujuy 

necesitaban en su etapa de despegue económico contar con una mano 

de obra abundante para la cosecha de la caña, pues en esta etapa de la 

producción se requería una gran cantidad de braceros. A fines del siglo 

pasado y a principios de este siglo, la población local era insuficiente 

para satisfacer la cantidad de mano de obra que demandaban los 

ingenios, por lo tanto se hacía necesario captarla de otras regiones (O. 

Jerez, 2009). 
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Desde fines de la década del '60, este caudal de fuerza laboral 

comenzó a declinar debido a la mecanización incorporada por los 

ingenios al proceso de cosecha de la caña de azúcar (Balceda y O. Jerez, 

2018). Esta situación produjo la transformación del modelo 

agroindustrial, que trajo aparejada una disminución de la demanda de 

empleo estacional y temporario (Rutledge 1987 citado en O. Jerez, 2009). 

A causa de este fenómeno, algunos trabajadores migrantes decidieron 

establecerse en forma permanente en su ámbito campesino de origen o 

buscaron nuevas salidas laborales temporarias en otras actividades 

agrícolas. Estos últimos trasladaron su espacio residencial temporario 

de las tierras bajas del área azucarera al área tabacalera, y más al norte, 

a las áreas frutihortícolas de Pichanal y Orán-Aguas Blancas. Otros 

optaron por asentarse en las ciudades más próximas a los ingenios, 

constituyendo los núcleos urbanos más cercanos sus principales 

centros de recepción; a la vez que se construyen distintos corredores de 

trashumancia (Rabey y O. Jerez 1999 citado en Balceda y O. Jerez, 2018). 

En la actualidad, la trama urbana de Ledesma está conformada por 

la ciudad de Libertador General San Martín, el complejo agroindustrial 

y la localidad de Calilegua, que prácticamente se anexo gracias a la 

construcción de las viviendas de los últimos años (O. Jerez y Gutiérrez, 

2017).  

Esta es una ciudad prácticamente sitiada por los campos de cañas 

de azúcar, de propiedad del ingenio. Históricamente, todo crecimiento 

del ejido urbano siempre estuvo regulado a los intereses de la empresa; 

y hasta hace pocos años -y muy adentrado en el tiempo de la 

recuperación de la democracia Argentina-, cualquier crecimiento de la 
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ciudad siempre fue decidido unilateralmente, desoyendo los reclamos 

populares respecto a la demanda de espacios para viviendas. 

EL INGENIO LEDESMA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA  

Hubo factores que incidieron en el despliegue y desarrollo de la 

agroindustria azucarera de Jujuy, uno de los cuales tuvo que ver con la 

llamada “organización nacional”. En la década de 1880 se inicia el 

periodo de plena integración de la economía azucarera de Jujuy al 

mercado nacional. Esta correlación se basó en la identificación del 

poder económico y político local con el poder nacional. El acuerdo 

político y económico de las clases dominantes del centro y de la región 

del noroeste hizo posible la fijación de un régimen de tarifas 

fuertemente proteccionista de la producción azucarera. La evolución de 

los aranceles para el azúcar que provenía del exterior fue creciendo a 

partir de 1883. (Aramayo, 2009).  

La propiedad de la tierra y la producción que inicialmente había 

estado en manos de familias que pertenecían a las clases dominantes de 

Salta o Jujuy fueron pasando a manos del capital extranjero. El capital 

ingles se instalaba en el ingenio La Esperanza, los franceses en el 

ingenio Ledesma y los alemanes en el ingenio La Mendieta. La fórmula 

se repetía: capital local escaso, tierra barata, salarios bajos, materias 

primas baratas y construcción del ferrocarril. (Aramayo, 2009). 

Con respecto a esto, Marcelo Lagos dice que “la transformación de 

la región estuvo asociada con la transformación de las dos haciendas 

más extensas de la zona, San Pedro y Ledesma, en importantes 
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empresas altamente capitalizadas. El proceso de cambio, que ubicamos 

entre la década de 1870 y los primeros años del presente siglo (XX), 

estuvo vinculado esencialmente con el cambio de la propiedad de la 

tierra, la incorporación de capital y tecnología externas a la región y el 

vital rompimiento del aislamiento micro regional que permitió 

canalizar la producción hacia los mercados de la región y nación” 

(Aramayo, 2009). 

Marcelo Lagos, citado en Aramayo (2009) presenta un testimonio 

de la época (1908) que dice “En los Departamentos…San Pedro y 

Ledesma, es muy difícil adquirir en compra tierra apta para la 

agricultura, debido a que los dueños de los ingenios La Esperanza y 

Ledesma pagan por fracciones cultivables y con riego, para plantar caña 

mejores precios que cualquier oferente”. 

En 1914 se constituye Ledesma SugarEstates and Refining 

Company Limited, con aporte de capitales norteamericanos y franceses. 

Los propietarios de los ingenios se fueron convirtiendo en gran 

burguesía agraria-industrial y en poderosos terratenientes y usando 

todo tipo de coacción para obligar a los indígenas a trabajar en las 

peores condiciones de servidumbre y esclavitud (Aramayo, 2009).  

En el catastro de 1872 en el Departamento Ledesma se registran 6 

propietarios, de los cuales dos propietarios, Ovejero Hnos. y Salvador 

Villar poseen el 79,6 % del total de las tierras valuadas. En 1908 ya existe 

la Compañía Azucarera Ledesma y sobre un total de 200 propietarios es 

dueña del 48,7 % del total de las tierras valuadas (Aramayo, 2009).  

El avance de las relaciones de producción capitalista y la 

apropiación de grandes cantidades de tierra y del agua fueron las 
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características de ese momento. En pocos años más los dueños de los 

ingenios lograron el control hegemónico del Estado provincial. El modo 

como fueron logrando su predominio consistió en otorgar créditos al 

Estado provincial, los cuales eran amortizados a través de la deducción 

de los impuestos a la tierra, al azúcar y al alcohol (Aramayo, 2009). 

Por ello es importante señalar las relaciones que el estado tiene con 

el poder con que cuentan los grandes grupos económicos privados para 

influir de manera decisiva en el diseño del orden institucional que se 

impone a la sociedad civil (Ferullo, 2013). 

El Ledesma creció, se volvió un gigante, desplazó y absorbió 

competidores, aumento su dimensión y consolido su poderío. Máximo 

Arancibia (secretario de organización de SOyEIL) expresa que “si es una 

empresa que hasta al mismo gobierno se lleva por delante y hace oídos 

sordos, por lo cual se va adueñando cada vez más” (Nelli, 1988). Esta 

situación se da cuando el verdadero poder se traslada de los gobiernos 

a las grandes empresas y grupos económicos privados, por lo tanto, no 

se necesita del debate público para hacer uso de ese poder. Ante esto, lo 

que el mundo moderno necesita es ensayar de manera creativa un 

camino verdaderamente democrático, que equilibre los aportes que 

vienen, por un lado, de la sabiduría que surge de la razón y, por el otro, 

del consentimiento explicito del pueblo obtenido a través del debate 

público (Ferullo, 2013). 

Es cierto que, usando básicamente los medios de comunicación 

masiva como instrumentos para ejercer una influencia efectiva sobre el 

poder estatal y el poder de los mercados concentrados, la sociedad civil 

está llamada a poner límites al uso abusivo del poder, exigiendo 



Sofia Melina Balceda  •  133 

transparencia y mecanismos efectivos de control en las instituciones 

que el estado diseña influenciado por la presión ejercida por intereses 

económico poderosos (Ferullo, 2013). 

En la actualidad, Ledesma es una Sociedad Anónima Agrónoma 

Industrial con características particulares dentro de la actividad 

azucarera. Posee el ingenio que mayor cantidad de caña muele en el país 

y es uno de los de mayor tamaño en el mundo. Hacia 1985, la empresa 

poseía 240.000 hectáreas de campos de su propiedad, de las cuales 

40.000 son explotadas con caña, 1.600 con frutales y el resto son bosques 

de madera o bien extensiones sin explotar (Nelli, 1988). Es una empresa 

agroindustrial argentina que emplea a casi 7.000 personas, que lidera 

los mercados de azúcar y papel, además, participa en el de frutas y jugos 

cítricos y en el de carnes y cereales. El desarrollo de sus actividades 

productivas está difundido en las provincias de Jujuy, San Luis, Buenos 

Aires y Entre Ríos (Bernal, Martínez y Medina, 2008). 

A continuación, se detallan las principales actividades: Complejo 

Agroindustrial Ledesma (Bernal et al., 2008): 

• 37 000 hectáreas plantadas con caña de azúcar.  

• Fábricas de azúcar, alcohol, celulosa y papel.  

• 2 000 hectáreas de plantaciones de cítricos y paltas, un empaque de frutas 

y una planta de jugos concentrados.  

• Generación propia de electricidad de algo más de 51 000 kW.  

• 600 km de carreteras construidas y mantenidas por la empresa.  

• 1 400 km de canales de riego construidos y mantenidos por la empresa. 
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CONCLUSIONES  

De esta manera, concluimos diciendo que la presencia del Ingenio, 

la gran burguesía agraria-industrial, en Ledesma, fue un factor 

fundamental para la urbanización de la misma. Es ese proceso de 

urbanización, las innovaciones tecnológicas de la cosecha tomadas por 

los ingenios azucareros y sus consecuentes cambios en las políticas de 

contratación de trabajadores temporarios, constituyeron importantes 

condicionantes para el desarrollo de las modalidades de asentamiento 

poblacional. Esto se agudizó aún más, a consecuencia de la inexistencia 

de una política estatal de planificación y organización del espacio 

urbano. A su vez, los trabajadores estacionales fueron produciendo 

estrategias de asentamiento y producción barrial que interactuaban con 

la dinámica empresarial y con el clientelismo político, para producir un 

modelo no planificado (al menos por urbanistas) de producción y 

crecimiento de la ciudad (O. Jerez y Rabey 1998).  

La actual composición poblacional, y las desigualdades 

socioeconómicas que se expresan en la diferencial 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, Morales 2012, Rutledge 1987, entre 

otros en O. Jerez y Gutiérrez, 2017).  

Las condiciones demográficas deplorables, el crecimiento 

poblacional a causa de las migraciones y del traslado de las gentes de la 

zona rural a la ciudad industrial de Ledesma donde el ingenio es el 

dueño de la gran mayoría de las tierras, genero hacinamientos, 
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viviendas con déficit de servicios básicos y posteriores tomas de tierras. 

A causa de estas condiciones es que la problemática habitacional en 

dicha localidad, es nodal.  

También podemos decir que, a partir de la lectura de distintos 

estudios realizados a fines del siglo XX (García Moritán, 1997; O. Jerez, 

1995; Mealla, 1995) podemos afirmar que las políticas de expansión de 

las ciudades en Jujuy han sido producto de la presión y de la acción de 

los sectores populares que los transformaba en co-productores de la 

ciudad. En dichas ciudades de la provincia, las políticas urbanas han 

sido el resultado de la interacción entre las prácticas de los distintos 

agentes sociales, legalizadas o no, por normas provinciales y 

municipales (O. Jerez, 1999; O. Jerez y Rabey, 1998). Es significativo 

señalar que, pese a que se realizaron algunos intentos de proyectar la 

ciudad desde una perspectiva urbanística técnico-profesional, ninguna 

de las planificaciones y diagnósticos se llevaron a la práctica (O. Jerez, 

2007). 
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