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Resumen 
Los primeros días de febrero de 1975, tras el Decreto N° 261/75, se puso en 

marcha en la provincia de Tucumán el operativo militar “antisubversivo” conocido como 
Operativo Independencia. El jefe de la V Brigada de Infantería Acdel Edgardo Vilas fue 
quien comandó una primera etapa caracterizada por la implementación de una nueva 
dimensión: lo clandestino (Cruz, Jemio, Monteros & Pisani, 2010; Garaño, 2012), a 
partir de la instalación de Centros Clandestinos de Detención y de bases militares en 
los ingenios azucareros. Comandos civiles armados integrados por militares, policías y 
personal de inteligencia secuestraron, mantuvieron en cautiverio, torturaron y 
asesinaron a cientos de personas que habitaban históricamente en las zonas rurales 
de las localidades de Concepción, Famaillá, Bella Vista y Monteros. 

Hacia fines de 1975 se produjo el cambio de comandancia, ahora a cargo del 
General Antonio Domingo Bussi, formado militarmente en los Estados Unidos. Y tras el 
anuncio de victoria de las FF.AA. sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y 
el “fin de la guerrilla rural” con el Combate de San Gabriel en octubre de 1975 (Vilas, 
2019/1977), las detenciones y desapariciones de estudiantes, trabajadores y refer-
entes sindicales fuera desplazándose hacia la ciudad. Fue gestándose entonces una 
segunda etapa abocada a dar una impresión de territorio rural “bajo control”, de 
amparo social para con la población recientemente represaliada, pero sin dejar de lado 
la faceta violenta y disciplinante (Garaño, 2015; Jemio 2019). 

En este sentido, se dispusieron múltiples estrategias y programas que tuvieron 
por objetivo la realización (mediante el uso de las fuerzas militares locales) de obras 
públicas relacionadas con las áreas de educación, agricultura, transporte, 
comunicaciones, higiene y salud, cuyos objetivos principales radicaban en instalar 
imágenes positivas de la labor, objetivos y valores castrenses entre los ciudadanos 
(Águila, 2014; Divinzenso, 2016). Sin dudas, este es el marco sobre el cual se firmó la 
ley de facto 4.530, que establecía la necesidad de trasladar a la población campesina 
que se encontraba dispersa por la zona de operaciones con la finalidad de dar un paso 
hacia la modernidad en el territorio y de monitorizar los movimientos campesinos. 

Asimismo, el organismo ad hoc denominado “Plan de Reubicación rural” se 
encargó de fundar, construir e inaugurar cuarto poblados militares, de tipo “Aldeas 
Estratégicas” en el epicentro de la zona de operaciones militares, hacia donde se 
trasladaron forzadamente a centenares de familias que habitaban en las localidades 
campesinas de Caspinchango, Yacuchina, Los Sosa y Colonia 5; y que fueron 
reubicadas en los pueblos militares bautizados como Teniente Berdina, Capitán 
Cáceres, Soldado Maldonado y Sargento Moya, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa general del territorio azucarero. Se señalan los pueblos construidos por las FF. AA en 
1977 y se destacan las localidades de Sgto. Moya y la Ex Colonia 5, de donde provienen los testimonios 
recuperados y donde se focaliza el estudio. A su vez se localizan a modo general las colonias de ingenio 
y los ingenios azucareros que componen y definieron la zona productiva azucarera intervenida en 1975. 

Diseño de los autores. 

Partiendo del modo en que las FF.AA. configuraron morfológicamente el espacio 
urbano, resulta elocuente el sentido de control y disciplinamiento que adquirió el nuevo 
paisaje campesino. Construyeron cuatro pueblos idénticos donde se instalaron 
múltiples puntos de monitoreo (como postas de control en los accesos a los poblados, 
garitas policiales, una torre mangrullo a modo de panóptico en el centro de la plaza, 
relojes solares, etc.) y espacios obligatorios comunales (centro comercial para el 
abastecimiento, una iglesia, un campo deportivo, etc.) (Salvatore y Del Bel 2017). 
Asimismo, se ejecutaron una amplia gama de tareas “civilizatorias”, con esfuerzos por 
construir nuevos sujetos acordes a sus subjetividades de familia, de género, de 
trabajo, de creatividad, etc. (Nemec, 2018). 

Nuestro trabajo de campo se focalizó en la localidad de Sargento Moya más de 
40 años después de las violencias referidas. Los testimonios recabados en los 
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primeros encuentros etnográfico expresaron en general el valor de las mejoras 
habitacionales que trajo consigo el traslado, y luego la falta de propuestas laborales. 
Pero luego en profundidad, muchos de los recuerdos enfatizaron en festividades, 
competencias deportivas y encuentros vecinales, siempre en referencia a su antiguo 
asentamiento: la Colonia 5.  

La posibilidad de colaborar en ampliar el recuerdo del espacio social que 
recuerdan, resultó en un desafío metodológico, que partió de explorar las memorias de 
los habitantes desplazados en función de imágenes y planos de la época recuperados 
de distintas hemerotecas de la provincia. Esto sirvió como dispositivos de memoria 
para reconstruir “el lugar como era antes”, acercándonos desde las emociones a un 
territorio de vínculos afectivos y espacios sociales libres de control militar, que, por 
contrastes con el espacio social de destino, nos fue revelando prácticas represivas de 
menor intensidad en relación a la recibida en 1975 pero de mayor extensión en el 
tiempo (Salvatore, 2022 ms). 

En este trabajo continuamos explorando esta metodología, al mapa que fuimos 
confeccionando con diferentes capas en función de imágenes recuperadas, le 
agregamos en esta oportunidad una nueva capa utilizando como base imágenes 
obtenidas mediante la utilización de un V.A.N.T. (vehículo aéreo no tripulado/Dron) y 
distintos tipos de software, tras un acuerdo con la catedra de Topografía del 
departamento de Topografía y Geodesia de la Universidad Nacional de Tucumán. 

A partir del vuelo fotogramétrico autónomo del dron tipo multirrotor y la captura 
de fotografías aéreas, se obtuvieron productos mediante procesos de 
aerotriangulación, generación de modelos de distorsión de la lente, entre otros. Esto 
permitió la generación de una ortofoto que consiste en una imagen compuesta libre de 
distorsiones y alteraciones con las mismas características de un mapa 
(georreferenciación, orientación y escala definida), en la actual mancha urbana del 
pueblo y el sector que ocupaba la Colonia 5. 

Esta nueva capa aportó la posibilidad de observar ambos espacios sociales en 
simultaneo, tanto el terreno donde estuvo la Colonia 5, como así también la Aldea 
Estratégica Sgto. Moya (separadas por 2 km) en alta definición.  

Los habitantes trasladados pudieron señalar no solo la ubicación precisa de la 
Colonia, sino también “otros espacios” circundantes más amplio, lo que permitió un 
acercamiento desde las emociones al territorio que supieron habitar, con vínculos 
afectivos y espacios sociales libres de control, que, por contrastes con el espacio 
militar, continuó aportándonos información sobre las características del espacio de 
control y las practicas represivas que se desplegaron en el mismo entre 1977 y 1983.  

Este acercamiento colabora con explorar un proceso marco histórico inédito en 
la región, desde cómo fue pensada la intervención en el territorio tucumano, cual fue la 
dimensión del desplazamiento, y qué dispositivos de control que se instalaron en el 
nuevo espacio de destino. Pero, ante todo, nos acerca a pensar cómo fue habitado y 
concibiendo el traslado y la reubicación de las familias, pensando que en los modos o 
estrategias que utilizaron los habitantes del pueblo para habitarlo, dialogando con sus 
biografías –en tanto los lugares que ocuparon y relaciones que establecieron. Asi, se 
concibe un paisaje rural no estático, sino desde un sentido como el planteado por 
Sauer (2006), de asociación distintiva de formas, tanto físicas como culturales; de 
paisajes individuales, pero no aislados. 

Finalmente, consideramos la relevancia de pensar hasta qué punto la violencia 
que no es del todo visible puede ser tramitada, y en qué medida identificarse como 
víctima de la injusticia en el pasado, abre en el presente una línea de derechos 
garantizados en un estado democrático. 

160



Bibliografía 
Águila, G. (2014). Disciplinamiento, control social y “acción sicológica” en la dictadura 
argentina. Una mirada a escala local: Rosario, 1976-1981. Revista Binacional Brasil 
Argentina, 3(1), 211-239. 
Cruz, M., Jemio, A. S., Monteros, E., & Pisani, A. (2010). Las prácticas sociales 
genocidas en el Operativo Independencia en Famaillá, Tucumán. Febrero de 1975-
Marzo de 1976. Actas de las Primeras Jornadas de Historia Reciente del NOA 
“Memoria, Fuentes Orales y Ciencias Sociales”. Tucumán. Asociación de Historia Oral 
del Noroeste Argentino, Universidad Nacional de Tucumán. 
Divinzenso, A. (2016). La transformación de las relaciones cívico-militares: la ‘Acción 
Cívica’ del Ejército (1960-1983). En G. Águila, S. Garaño y P. Scatizza (comps.), 
Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos 
abordajes a cuarenta años del golpe de Estado, (pp. 73-102). La Plata: Universidad 
Nacional de La Plata, Recuperado de:
http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63 
Garaño, S. (2012). Entre el cuartel y el monte. Soldados, militantes y militares durante 
el Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977) (Tesis doctoral). Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires. 
Garaño, S. (2015). La construcción de los cuatro pueblos en el pedemonte. La apuesta 
productiva del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977). Avances del Cesor, 
12, 157-170. 
Jemio, A. (2019). El Operativo Independencia en el sur tucumano (1975-1976). Las 
formas de la violencia estatal en los inicios del genocidio [tesis de doctorado, 
Universidad de Buenos Aires, tesis no publicada]. 
Salvatore, B (2022). Geografías del afecto. El Terrorismo de Estado en Tucumán, 
Argentina (1975-1983). Manuscrito 
Salvatore, B. y Del Bel, E. (2017). “Mecanismos de disciplinamiento y control social. 
Primeras aproximaciones sobre la configuración territorial de “los pueblos de la 
dictadura” (Tucumán, 1975-1983)”. En Jornadas Jóvenes Investigadores Ciunt. 
Reunión llevada a cabo en San Miguel de Tucumán. 

161


