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RESUMEN

El presente artículo explora los distintos enfoques en el campo his-
toriográfico dedicados a articular en la Argentina los ejes: ciudad, 
vivienda y política. A partir de ese contexto, realizamos un estudio 
sobre el tema de la intervención estatal en materia de vivienda y sus 
implicancias en la población receptora en el ámbito urbano de la 
provincia de Jujuy. En esta labor, el período abordado corresponde al 
de las primeras presidencias de Juan D. Perón (1946-1955), sin dudas, 
un tiempo crucial para las políticas públicas que conllevaron relevan-
tes transformaciones en las ciudades del país. Así, este análisis tiende 
a sumarse a aquellos estudios que, en el último tiempo y en forma 
creciente, enfocan su observación en las ciudades alejadas de la zona 
central del territorio nacional.
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ABSTRACT 

This article studies different approaches in historiography, dedicated 
to articulate the themes city, housing and politics, in Argentina. In 
this context, we carried out a study about the state housing policy 
and its implications on the receiving population in the urban area of 
the province of Jujuy. In this work, the period analyzed corresponds 
to the first presidencies of Juan D. Perón (1946-1955), a crucial time 
for public policies that led to significant transformations in the cities 
of the country. Thus, this analysis tends to join those studies that, 
in the last time and increasingly, focus their observation in cities far 
from the central zone of the national territory.

Keywords: city, Jujuy, peronismo, housing.

INTRODUCCIÓN

En una obra ya clásica, José Luis Romero señalaba que a fines del 
siglo XIX y principios de la siguiente centuria muchas ciudades lati-
noamericanas comenzaron a experimentar cambios significativos. Su 
población creció y se diversificó, su actividad se multiplicó, su paisaje 
urbano se modificó, se alteraron las tradicionales costumbres y los 
modos de pensar en las sociedades urbanas. En definitiva, en las ciu-
dades fueron más palpables los grandes cambios económicos, cul-
turales, políticos y sociales que experimentó la región durante esta 
etapa (Romero, 1976).

Esta descripción no se alejaba demasiado de la realidad que por 
entonces exhibía el ámbito urbano de la República Argentina, dada 
su notable evolución demográfica y crecimiento de sus ciudades, lo 
que muy pronto trajo aparejado diferentes problemas. Varios estu-
vieron asociados a las esferas de la salud, la educación, la infraes-
tructura urbana y, especialmente, al déficit habitacional. En efecto, 
una de las serias dificultades que acompañó la expansión urbana en 
el país tuvo que ver con el desajuste entre el número de habitantes y 
la oferta de viviendas.
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Gran parte de los recientes estudios centrados en las ciudades 
han tratado de reflexionar el presente a través de un análisis del 
pasado, sencillamente, entre otros motivos, porque los problemas 
están construidos históricamente (Ballent y Liernur, 2014). Uno de 
ellos, que cobra significativa vigencia en estos tiempos, sin duda lo 
constituye la cuestión habitacional, tanto desde la perspectiva urba-
nística y técnica como desde la política y sus implicancias sociales. 
De esta manera, los investigadores han procurado, con un creciente 
interés, ocuparse de tales elementos analíticos.

Siguiendo esta línea, el presente artículo, más que abordar cues-
tiones teóricas referentes al tema específico de lo urbano, pretende 
en primer lugar explorar los distintos enfoques en el campo historio-
gráfico dedicados a articular los ejes de análisis mencionados: ciu-
dad, vivienda y política. En segundo lugar, y a partir de ese contexto, 
se realiza un estudio sobre los aspectos más salientes de nuestra in-
vestigación particular centrada en la intervención estatal en materia 
de vivienda y sus implicancias sobre la población receptora en el ám-
bito urbano de la provincia de Jujuy.

En esta labor, el recorte temporal seleccionado se vincula con 
aquel que habitualmente indagamos en nuestra actividad científica: 
el período en el que se desarrollaron las primeras presidencias de 
Juan D. Perón (1946-1955). Indudablemente un tiempo crucial para 
las políticas públicas que conllevarán significativas transformaciones 
en las ciudades argentinas. Igualmente, los fenómenos acontecidos 
en los años previos de ningún modo son descuidados. Como bien 
afirma Ballent (2005), considerar esta etapa precedente no implica 
negar la novedad del peronismo como fenómeno político sino "en-
tender cómo se constituye esta novedad, qué elementos selecciona 
del pasado, cuales desecha, cuales olvida (p. 28)".

Cabe acotar que la experiencia científica a la que hacemos refe-
rencia es heredera del trabajo realizado a partir de la elaboración de 
nuestra tesis doctoral defendida en el año 2011 en la Universidad 
Nacional de Tucumán. En esta tarea ocuparon un papel primordial 
las obras que examinaron aquellos temas asociados a la ciudad, vi-
vienda y peronismo. Si bien esta producción es amplísima, gran par-
te de la misma se ocupó de la región central del país. No obstante, 
sus aportes constituyeron una excelente puerta de entrada para re-
pensar las implicancias de aquel movimiento político en los centros 
urbanos.
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La exposición se divide en tres apartados: en la primera y segunda 
parte, el objetivo principal reside en describir y analizar las investi-
gaciones efectuadas alrededor de la temática que nos ocupa, desde 
aproximadamente mediados del siglo pasado hasta nuestros días. 
Si bien este recorrido puede no ser exhaustivo, los diferentes y va-
liosos argumentos reconstruidos estarán orientados a proporcionar 
sólidos sustentos para la coherencia e interpretación de la presente 
propuesta.

En la tercera parte, a partir de ese marco teórico, se procura brin-
dar algunos aspectos salientes sobre nuestro trabajo de investiga-
ción particular ceñido a un pequeño universo social del Noroeste 
argentino. Así, la provincia de Jujuy se constituye en un excelente 
laboratorio para indagar, desde una perspectiva histórica, sobre 
el cruce entre la construcción estatal de viviendas y los principales 
rasgos de la población urbana receptora. En definitiva, este análisis 
tiende a sumarse a aquellos estudios que paulatinamente comienzan 
a enfocar su mirada con mayor interés en las ciudades alejadas de la 
zona central del país.

CIUDAD, VIVIENDA Y PERONISMO

Pensar la realidad latinoamericana a partir de sus ciudades ha sido 
el interés de muchos académicos desde, por lo menos, principios del 
siglo XX. Dichos estudios han destacado, entre otros aportes, ciertos 
rasgos particulares y distintivos del ámbito urbano de la región. En 
líneas generales, una urbanización sin revolución industrial, aislada, 
polarizada, con grandes desequilibrios en su crecimiento, así como 
evidentes dificultades al momento de implementar una planificación 
estatal (Morse, 1971).

Ya en la década de 1970, la ciudad comenzó a ser examinada pri-
vilegiando otros aspectos, más allá de sus rasgos materiales y es-
tadísticos, tales como la compleja relación entre sociedad, cultura 
y política. Este fue el propósito, por ejemplo, de José Luis Romero, 
quien, en la tarea de abordar el rol de las ciudades en el proceso 
histórico latinoamericano, no dejó de lado el análisis de uno de los 
problemas persistentes del siglo XX: la cuestión habitacional (Rome-
ro, 1976). 

Este fenómeno, que conllevaría profundos cambios en las ciuda-
des, sería tratado por el Estado a través del fomento o la construcción 
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directa de viviendas. En distintas etapas históricas, aquel problema 
como la acción oficial implementada adquiriría rasgos propios en las 
distintas metrópolis latinoamericanas. Así, a partir de estos estudios, 
elementos tales como la sociedad, la política y la propia ciudad co-
menzaron a ser articulados para reconstruir, ciertamente, una parte 
importante de la historia de la región.

En la Argentina, los años correspondientes al primer peronismo 
constituyen sin duda un campo atractivo para abordar la impronta 
que aquel gobierno popular dejó en las ciudades. En primer lugar, 
por la magnitud de las obras públicas emprendidas en todo el te-
rritorio nacional, en diversas áreas, tales como salud, educación y 
vivienda. En segundo lugar, por el eficiente simbolismo político que 
supo imprimir a sus edificaciones, cargadas de sencillas metáforas 
perdurables en el tiempo (Ballent, 2005). 

Esta intensa actividad constructiva conllevó significativas trans-
formaciones en el ámbito urbano. Las nuevas obras no solo opti-
mizaron las condiciones de vida de la población, sino que, a partir 
de sus dotaciones complementarias, mejoraron notablemente la in-
fraestructura urbana; ampliación de red cloacal, de agua corriente, 
de luz eléctrica y de pavimento, entre otras. Asimismo, la ley de pro-
piedad horizontal y los nuevos códigos de edificación contribuyeron 
a modificaciones sustanciales en las formas de desarrollo urbano.

La imagen de las ciudades experimentaría, así también, cambios 
relevantes con las políticas habitacionales implementadas desde el 
Estado. En su ejecución, en general, dos tipologías serían adoptadas, 
por un lado, el perfil adusto constituido por los monoblocks de ce-
mento y, por otro, los barrios integrados por viviendas individuales 
rodeados de árboles, plazas y parques. La mayoría de estas casas 
respondían a la tipología del chalet californiano y estaban erigidos 
en distintos puntos del país. 

Como en otras edificaciones levantadas durante el período, los te-
chos inclinados de tejas, paredes encaladas, carpintería y celosías de 
madera, porches y galerías uniformaron gran parte de aquellas vivien-
das. El paisaje urbano de las ciudades muy pronto se caracterizaría por 
la presencia de múltiples barrios obreros que conformarían, en la me-
moria colectiva de muchos argentinos, la obra más representativa, en 
el área habitacional, del cumplimiento de la justicia social peronista.

Estos conjuntos habitacionales rápidamente comenzaron a inser-
tarse en la trama urbana de gran parte del país. Dicha labor cons-
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tructiva oficial fue muy activa sobre todo en los inicios del gobierno 
justicialista. Debido a la crisis económica que atravesaría la Argentina 
a partir del período 1949-1950, las obras que se realizarían en ade-
lante no contarían ya con aquel ritmo inicial. A partir de entonces, 
con el apoyo de las facilidades proporcionadas por los préstamos 
hipotecarios, se fomentaría la construcción particular de la vivienda.

En los años recientes este tema ha sido muy trabajado especial-
mente por Anahí Ballent, a través de un interesante examen que 
se constituyó en referencia ineludible al momento de abordar la 
temática. La autora, en líneas generales, indaga la conformación 
y difusión de aquel universo simbólico y material, conformado por 
las representaciones de la obra pública en la arquitectura, la vi-
vienda y la ciudad de Buenos Aires entre los años de 1943 y 1955 
(Ballent, 2005). 

Fue claro cómo la paradigmática jornada del 17 de octubre de 
1945 se constituyó en una fecha cargada de un fuerte simbolismo 
que el peronismo supo explotar de modo eficaz. A lo largo de este 
gobierno, la propaganda oficial propugnaría presentarla, entre otras 
interpretaciones, como una toma simbólica de la ciudad por parte de 
los trabajadores. Esto es el derecho a ocupar sus espacios, así como 
a disfrutar de sus beneficios, tales como el de la vivienda, por ejem-
plo. Así, Ballent señala que a partir del inicio de esta administración 
popular:

La nueva agenda de las políticas de vivienda se apoyó 
en la consagración de un derecho social: el "derecho a la 
vivienda", que pasó a integrar la Constitución de 1949. 
Al mismo tiempo en la práctica política avanzaba otro 
derecho vinculado con el anterior, aunque nunca fue 
formulado con estos términos: el "derecho a la ciudad", 
es decir el acceso a los beneficios de los servicios y del 
equipamiento urbano (Ballent, 2005, p. 32).

De este modo, tanto en el plano simbólico como material, la polí-
tica de vivienda del primer peronismo dejó un sello relevante y muy 
elocuente en el ámbito urbano. Con sus logros, límites y particulari-
dades propias de cada distrito, este fenómeno se reprodujo a lo lar-
go de gran parte del territorio nacional. Dicha labor oficial ha dejado 
una huella ciertamente indeleble en las ciudades que los investiga-
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dores sociales se han preocupado por indagar con un interés, cada 
vez más creciente en el campo historiográfico.

LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL PRIMER PERONISMO. 
UN BREVE RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO

Los estudios centrados en el tema de la vivienda en la Argentina ex-
perimentaron un notable crecimiento en el último tiempo. Este cam-
po ha cobrado un renovado impulso luego de los profundos cam-
bios económicos y sociales que generaron el derrumbe del Estado 
interventor y la crisis que conmovió al país a comienzos del presente 
milenio. Ello coadyuvó de modo relevante a volver la mirada sobre 
los problemas planteados por la cuestión social y las políticas socia-
les del pasado. 

En nuestro país, el período en el que tuvieron lugar las primeras 
presidencias de Juan D. Perón fue ciertamente representativo de la 
ampliación de la injerencia estatal en el campo social, en consonan-
cia con lo que sucedía en otras partes del mundo. Efectivamente, 
hacia el final de la Segunda Gran Guerra, en varios países europeos 
y Estados Unidos se asistió a un incremento generalizado de las fun-
ciones sociales del Estado en áreas tales como la vivienda. Sabido es 
que la deficiencia habitacional no constituía, por entonces, un aspec-
to privativo de la Argentina.

Alain Rouquié (1991) menciona que las condiciones de alojamiento 
en América Latina, a principios del siglo XX, eran en general deplora-
bles. Esta descripción era acorde con la realidad que exhibía nuestro 
país. La notable evolución demográfica y urbana experimentada en 
el territorio nacional, 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 muy pronto, 
entre otras consecuencias, en el hacinamiento de numerosas familias 
en los cuartos de insalubres conventillos e inquilinatos.

Como en otros países, el Estado se involucró en la solución del 
problema, en especial, cuando la agitación social despertó el temor 
del sector dirigente. Con su llegada al poder, el peronismo impri-
mió un nuevo dinamismo a la labor gubernamental en la materia. 
El "derecho a la vivienda" no solo figuró desde muy temprano en el 
discurso oficial, sino que luego fue incorporado en la Constitución 
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reformada de 1949. Esto llevó a que el accionar estatal fuera muy 
dinámico. En este marco, la construcción de viviendas conformó una 
parte integral de sus políticas sociales. 

Tempranamente, ciertos estudios analizaron diversos aspectos de 
la problemática habitacional que afectaba a las principales ciudades 
argentinas en las primeras décadas del siglo XX, subrayando espe-
cialmente el caso de Buenos Aires. Pero gran parte de estos señeros 
trabajos fueron abordados desde enfoques asociados a la arquitec-
tura o la sociología, develando por entonces el escaso interés de los 
historiadores por las políticas sociales en general.

Posteriores investigaciones, asimismo, han develado interesan-
tes rasgos de la compleja relación entre ciudad y sociedad, como 
así también de la situación habitacional a principios de siglo en las 
grandes urbes del país (Gorelik, 2000). Sin embargo, pese a sugerir-
nos pensar dichos fenómenos en otros distritos del territorio nacio-
nal, estos análisis no ahondaron demasiado en las políticas concretas 
implementadas desde la esfera estatal.

Sin dudas fue a partir de la década de los noventa, y comienzos 
del presente milenio, cuando surge una serie de importantes tra-
bajos que se ocuparon específicamente de la política habitacional 
durante el primer peronismo, aunque la mirada nuevamente se con-
centró en el espacio bonaerense cuando no en el país en su conjunto. 
No obstante, en todos ellos es posible destacar ciertos aportes que 
contribuyeron al desarrollo de nuestra investigación. Dentro de estas 
obras, podemos mencionar las de Gaggero y Garro (1996), así como 
la de Torre y Pastoriza (2002). 

Entre las principales medidas del régimen por dotar de viviendas 
a más familias argentinas, en aquellos estudios se remarca la acción 
directa, consistente en la construcción estatal de unidades habita-
cionales, e indirecta, a través del fomento a la edificación por medio 
de préstamos hipotecarios. Esta labor oficial constituiría una pieza 
fundamental en aquel conjunto de políticas sociales tendientes a la 
mentada democratización del bienestar. Pero estos trabajos además 
de sus contribuciones, generarían a la vez, en los años recientes, in-
teresantes debates en el campo historiográfico.

Al respecto, Acha y Quiroga (2012) sugieren que la interpretación 
democrático-liberal del peronismo, presente en ciertos estudios his-
tóricos, fue construida en clave de continuidad en el proceso de: in-
tegración, ciudadanización y democratización; entendiéndolo como 
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una estación en la evolución social de la Argentina moderna. Uno de 
los textos más ejemplares en ese sentido lo constituiría la obra de 
Torre y Pastoriza1, el cual, además, pese a que su análisis hace espe-
cial énfasis en lo acontecido en la capital de la República, fue citado 
en numerosos artículos y libros como referencia a la ampliación de 
la ciudadanía y a la extensión de los derechos sociales en toda la 
Argentina.

Graciela Mateo (1999) ha trabajado también el tema de la vi-
vienda. En un interesante ensayo, ha enfocado su observación en 
la planificación adoptada por el gobernador de Buenos Aires, Do-
mingo Mercante, en la edificación de conjuntos habitacionales. En 
esta tarea examina los rasgos más salientes de esta administración 
frente a la acuciante problemática habitacional de este distrito. Así 
se destaca la aplicación en el ámbito bonaerense de los fundamentos 
de aquel Estado planificador instaurado por Perón a lo largo de sus 
gestiones presidenciales. Ello indudablemente invita a la realización 
de nuevas investigaciones que indaguen acerca de la planificación 
estatal implementada en otros espacios provinciales.

En la temática que nos ocupa, junto a los ya citados aportes de 
Anahí Ballent, no pueden dejar de mencionarse las relevantes con-
tribuciones de Rosa Aboy (2005). En líneas generales, ambas investi-
gadoras se han ocupado de la política habitacional peronista desde 
una nueva perspectiva. Sus trabajos realizan un interesante análisis 
alrededor de la vivienda social, entrecruzando los campos de la his-
toria y de la arquitectura. Siguiendo distintos objetivos, por medio 
de este abordaje exploran el vínculo entre los cuerpos técnicos y el 
poder político, resaltando aspectos tales como las características ar-
quitectónicas de las unidades proyectadas, y la construcción mate-
rial y simbólica de los barrios obreros levantados. 

Estos trabajos, sin duda, nos brindan una particular mirada sobre 
la relación entre los proyectos habitacionales y las políticas concretas 
ejecutadas durante el peronismo. En este proceso, sus estudios no 
dejan de lado los programas técnicos concebidos en los años previos 
a aquel gobierno popular. El propósito de ello, como sostiene Ba-
llent, consiste fundamentalmente en no sólo enfatizar la continuidad 

1 Una de las críticas hacia su obra gira justamente en torno a la falta de profundización sobre 
el tipo de confrontaciones y conflictos sociales acontecidos durante esta etapa histórica, así: 
"el texto no 'cierra' los fundamentos ominosos del 'hecho peronista' y subraya los que sin 
duda son integradores" (Acha y Quiroga, 2012, p. 33). 
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de procesos u obras sino observar la forma en que ellos fueron modi-
ficados, reforzados o resignificados por la fuerza política emergente 
(Ballent, 2005).

En nuestra investigación, en particular, los aportes de dichas au-
toras nos indujeron a concentrarnos en los conjuntos habitacionales 
levantados durante el peronismo, en un distrito provincial alejado 
del centro político bonaerense, prestando especial atención al ori-
gen de sus proyectos con el propósito de develar las reales obras 
diseñadas por esta gestión popular. 

En suma, toda esta producción historiográfica, en general, coin-
cide en señalar que las iniciativas oficiales en el terreno de la vi-
vienda no fueron pocas a lo largo de la administración peronista. 
Además del citado fomento oficial a los créditos bancarios baratos 
y la edificación de viviendas, otras medidas fueron implementadas, 
tales como el mantenimiento del congelamiento de los alquileres y 
la sanción de la ley de Propiedad Horizontal. En el presente trabajo 
nos centramos específicamente en una de ellas, quizás la obra más 
representativa de la política redistributiva peronista: la construcción 
estatal de conjuntos habitacionales. 

Adoptando tipologías basadas en monoblocks de cemento y en 
unidades individuales, de estilo chalet californiano, estos barrios 
obreros se levantarían en gran parte del país. Nuestro lente de ob-
servación se enfoca justamente en los vecindarios integrados por 
aquellas últimas casas unifamiliares, instaladas en áreas parquizadas 
vinculadas a aquel modelo de ciudad jardín. Estos inmuebles cons-
tituirían para muchos una prueba palpable de la ampliación de los 
derechos sociales, contribuyendo a consolidar aquella imagen de un 
Estado atento a las necesidades populares.

Pero pese al innegable valor de estas contribuciones, de consulta 
necesaria para aquellos que se inician en el tema, como se ha dicho, 
su objeto de estudio se centra principalmente en el país en su con-
junto, cuando no exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. 
Ello, evidentemente, tendió a descuidar otras particulares realidades 
urbanas en un territorio tan extenso como el de la Argentina. Esta 
situación, por mucho tiempo, constituyó una de las carencias más 
notables en la historiografía tradicional.

En el último tiempo, las producciones centradas en los espacios pro-
vinciales han evidenciado un saludable, aunque gradual, crecimiento. 
Dentro de este corpus se destacan aquellos trabajos que abordaron la 
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política de vivienda en las primeras décadas de la centuria pasada en 
Rosario y Mendoza (Rigotti, 2011; Raffa, 2006; Cirvini, 2004). En este 
último distrito y en Tucumán tampoco estuvieron ausentes aquellos 
análisis que trataron aspectos vinculados a las características de la 
vivienda y los inquilinatos en la primera mitad del siglo XX2.  

No obstante, los estudios referidos específicamente a la interven-
ción estatal en materia habitacional durante el primer peronismo aún 
son escasos. Ciertamente uno de los trabajos más relevantes en ese 
sentido lo desarrolló Mark Healey (2012), al analizar la reconstruc-
ción de la ciudad de San Juan luego del terremoto de 1944 que dejó 
a la mitad de la provincia prácticamente sin techo. De todas formas, 
su interés se abocó principalmente a la conjunción del análisis de las 
prácticas políticas y de sus conexiones con la técnica, expresada bajo 
la forma de la planificación urbana. Así, más allá de sus innegables 
aportes, esta obra no ahonda demasiado en la relación entre los ras-
gos de aquellas políticas oficiales y los beneficiarios de la misma.

Por su parte, en lo referido a los estudios concretos asociados a 
la política de vivienda del primer peronismo, en los años recientes 
comenzaron a experimentarse avances notables. Tanto en Córdoba 
como en Jujuy, las investigaciones abocadas a esa temática contri-
buyen en este campo a dejar de ver a las provincias como meros pa-
sivos actores frente a las transformaciones y problemas surgidos en 
el ámbito urbano argentino (Ortiz Bergia, 2014; Jerez, 2013). Con sus 
aspectos distintivos y matices, estos trabajos examinan el avance del 
Estado sobre la cuestión habitacional, procurando articular el con-
texto nacional con las dinámicas y tradiciones locales. Es de esperar 
que este tipo de indagaciones, en el futuro, sigan incrementándose 
y abarcando diversos espacios provinciales, y regionales, aún no to-
mados en cuenta por la historiografía tradicional. 

UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN EN UN DISTRITO 
DEL NOROESTE ARGENTINO

Nuestros iniciales recorridos en investigación histórica giraron en 
torno al tema de la tesis doctoral iniciada en el año 2006. El mismo 

2 Cerdá (2009) y Natera Rivas (1996) orientaron su análisis a las provincias de Mendoza y 
Tucumán respectivamente. Pero en este último distrito, el examen se centra únicamente 
sobre la ciudad capital, sin ahondar en aspectos tales como los tipos de construcciones o 
niveles de hacinamiento y de inquilinos en otros centros urbanos. 
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abordó las características de la política habitacional del Estado pero-
nista y su implicancia socio-política sobre la población receptora en 
Jujuy. Como se ha dicho, los estudios que han examinado la acción 
del gobierno justicialista en el campo habitacional son vastos, aun-
que por lo general se concentraron en el conjunto nacional o bien en 
las grandes ciudades del Litoral. De allí la relevancia de abordar los 
rasgos específicos que presentó la política de vivienda del peronismo 
y su relación con los beneficiarios de la misma en una provincia poco 
explorada en ese sentido, como Jujuy.

Dentro de este distrito ceñimos nuestro análisis a tres de las ciu-
dades más pobladas por entonces y ubicadas en zonas representati-
vas de la provincia –y la región–: La Quiaca en las tierras altas de la 
Puna, San Pedro en la zona azucarera y, especialmente, San Salvador 
de Jujuy en el valle capitalino. Nuestro estudio comienza, en estos 
centros urbanos, indagando la cuestión habitacional y las políticas 
estatales desarrolladas al respecto para luego desplazar el foco de 
análisis hacia la sociabilidad doméstica y vecinal cimentada por los 
habitantes del conjunto habitacional más importante inaugurado 
por el gobierno peronista en la provincia: el barrio 4 de Junio, ubica-
do en la ciudad capital. 

Los barrios obreros construidos en Jujuy, como en otras partes 
del país, fueron exhibidos por la prensa local como uno de los éxitos 
estatales frente al problema de la vivienda que aquejaba a muchos 
trabajadores. No obstante, muy poco se decía sobre las caracterís-
ticas de sus primeros habitantes, sus inquietudes o su forma de ha-
bitar. Así, es dable suponer que en el interior de estos vecindarios 
debió conformarse un espacio de sociabilidad muy particular bajo el 
contexto peronista. El profundizar sobre este supuesto nos indujo a 
indagar acerca de la injerencia del Estado en la vida cotidiana dentro 
de estos vecindarios durante aquel paradigmático gobierno. En esta 
tarea, el uso de los testimonios de los primeros ocupantes del barrio 
4 de Junio constituyó una fuente esencial.

El trabajo se inscribió dentro de una línea historiográfica que rei-
vindicó la importancia de la historia local. Este examen permitió des-
tacar ciertas particularidades muchas veces no accesibles desde una 
escala macro con la posibilidad cierta de realizar mayores aportes al 
conocimiento general. De igual modo, esta investigación se mostró 
propicia para potenciar aproximaciones comparativas en el plano re-
gional e incluso nacional. En este sentido, las principales variables 
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a comparar se vincularon con el ámbito urbano y habitacional, con 
la política de vivienda implementada, con las características de sus 
beneficiarios, así como la sociabilidad desarrollada por estos dentro 
del conjunto habitacional analizado.

La disponibilidad y diversa índole de las fuentes empleadas cons-
tituyeron factores que favorecieron nuestra investigación. Tanto las 
fuentes éditas como inéditas fueron consultadas en distintas biblio-
tecas, así como archivos de Jujuy y Buenos Aires. Dada la relativa 
proximidad temporal de nuestra temática recurrimos asimismo a la 
utilización de fuentes orales. Pese a que las mismas son pasibles de 
estar sometidas a vaguedades y debilidades de la memoria humana, 
apuntamos sobre todo a la dimensión afectiva en la comprensión del 
pasado, a la sensación de lo vivido en los eventos pretéritos, campo 
en el que sin duda este tipo de fuentes hace su contribución más 
importante.

Para llevar a cabo esta tarea, enfocamos nuestro lente de obser-
vación en el Noroeste argentino, zona con rasgos socioeconómicos 
muy particulares –vinculados principalmente con sus características 
geográficas, y con la relevancia que cobró allí la actividad azucarera– 
en relación a otros espacios regionales. Así, desde un punto de vista 
demográfico, mientras en el conjunto nacional la población urbana 
superaba a la rural en 1914, en el Noroeste este proceso fue mu-
cho más tardío. Pero pese a esta tendencia, entre aquel último año y 
1960, Jujuy, Tucumán y Salta fueron las provincias que mostraron un 
alto ritmo de crecimiento urbano en la región, a diferencia de Cata-
marca, La Rioja o Santiago del Estero, con niveles más bajos.

En Jujuy focalizamos nuestro análisis en la ciudad, considerada 
como aquel espacio donde los actores sociales viven, trabajan, se 
asocian, se divierten, hacen política, ven a los otros y son vistos por 
ellos. En suma, donde es posible reconstruir un fragmento de las in-
terrelaciones sociales y definir contingencias de orden político, eco-
nómico y cultural imperceptibles en una escala mayor. Las ciudades 
abordadas en esta investigación fueron propicias para este estudio 
dado su evidente crecimiento durante la primera mitad del siglo XX 
y su ubicación en zonas muy sugestivas de la provincia.

El Censo Nacional de 1947 revelaba que las tres ciudades más po-
bladas de Jujuy estaban constituidas por San Salvador de Jujuy, San 
Pedro y La Quiaca. Esta última, perteneciente al departamento de 
Yavi, se halla en la frontera con la República de Bolivia y, hacia me-



PÁGINA 30 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - UNJu - ISSN 1852-8287

MARCELO JEREZ

diados de siglo, poseía una gran actividad comercial3. En los valles 
orientales se encuentra la ciudad de San Pedro, dentro del departa-
mento homónimo. Se situaba próxima a uno de los centros agroin-
dustriales azucareros más importantes por entonces: el ingenio La 
Esperanza, y, al igual que la anterior urbe, gran parte de sus habitan-
tes se dedicaban al comercio4. El incremento demográfico de ambos 
centros urbanos los llevó a disputarse en la década de 1930 el título 
de segunda ciudad de la provincia. Pero a diferencia de La Quiaca, 
en San Pedro el gobierno peronista edificaría un barrio obrero (Pre-
sidente Perón). La ausencia de similar obra en la urbe puneña nos 
sugirió indagar sobre sus principales razones, así como los ámbitos 
(salud, educación, obras públicas, entre otras) donde tal vez la acción 
oficial fue más destacada.

En este período, evidentemente, la ciudad más importante, por 
su condición de capital y especialmente por su población, fue San 
Salvador de Jujuy. Las principales actividades que demandaban tra-
bajadores giraron en torno a la labor agropecuaria y en menor me-
dida al área industrial. Por su parte, la actividad terciaria, asociada a 
fenómenos de creciente urbanización, se había incrementado nota-
blemente. La evolución demográfica de San Salvador de Jujuy a lo 
largo de las primeras décadas del siglo XX contribuyó a una notoria 
expansión que dio origen al surgimiento de una serie de barrios en 
su periferia. En este ámbito urbano, la administración justicialista  
inauguraría dos conjuntos habitacionales: Los Naranjos y 4 de Junio.

Con todo, es indudable que la importancia de las ciudades abor-
dadas se vinculó con el caudal electoral que representaban. Su de-
sarrollo demográfico incrementó el potencial número de votantes, 
situación que sin duda no pasaría desapercibida por el sector políti-
co de estos años. Por otro lado, para nuestra investigación cobraron 
relevancia los particulares rasgos socioculturales de aquella pobla-
ción. Todas estas urbes reunieron a un grupo heterogéneo de perso-

3 Esta importante actividad comercial de La Quiaca se dio en gran medida a partir de la 
llegada del ferrocarril en 1908, que multiplicó la población de esta urbe y la constituyó en 
lugar de paso para los jornaleros azucareros –locales y extranjeros– que se reunían allí para 
abordar el tren. Así, el crecimiento de la Puna se concentró en esta ciudad y en algunos 
otros poblados vinculados a la actividad minera.
4 Los ingenios azucareros más importantes de la provincia, en las primeras décadas del siglo 
XX, se encontraban en los departamentos de Ledesma y San Pedro –Ingenio Ledesma y La 
Esperanza respectivamente–. Sin duda, la atracción poblacional en estos espacios radicaba 
principalmente en la actividad azucarera, aunque un número considerable de personas re-
sidían en los centros urbanos ocupados en tareas terciarias. 
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nas, entre los que se hallaban inmigrantes extranjeros, aborígenes y 
criollos. De ahí lo significativo de examinar en este estudio distintos 
aspectos sociales, políticos y culturales de estos habitantes, antes y 
durante la gestión peronista, como su situación habitacional, sus ne-
cesidades materiales, su relación con las autoridades gubernamenta-
les, así como las características de su sociabilidad.

Finalmente, decidimos centrar nuestro análisis en el barrio 4 de 
Junio por las siguientes razones: constituyó uno de los primeros ve-
cindarios construidos por el Estado en Jujuy, conformando para el 
gobierno peronista un ícono de su política social. Fue el conglome-
rado más importante construido durante el período, tanto por la 
superficie asignada como por el número de viviendas, dotado con 
consultorios médicos, parques públicos y un natatorio. A diferencia 
de Los Naranjos, sus destinatarios provenían de estratos más humil-
des y conformaban, desde el punto de vista de su origen, un grupo 
heterogéneo y –según la prensa local– netamente peronista, poten-
ciando así el desarrollo de una sociabilidad muy particular dentro del 
vecindario. Cabe acotar que varias de estas cualidades posibilitaron 
un estudio comparativo con otros barrios contemporáneos edifica-
dos por la gestión peronista.

De este modo, a partir de la elaboración de dicha tesina, los di-
versos trabajos plasmados en libros, artículos en revistas científicas, 
así como ponencias en congresos científicos giraron en torno a dar 
cuenta de las particularidades de la política de vivienda peronista 
implementada en Jujuy, analizando a la vez ciertos rasgos del fun-
cionamiento social de su población. Examinamos así la labor habi-
tacional estatal a partir de sus acciones directas, plasmadas en la 
construcción de barrios obreros en la provincia, y su relación con los 
trabajadores favorecidos con estas iniciativas. De esta forma, aque-
llas unidades habitacionales fueron examinadas a partir de dos en-
foques: desde su dimensión material, como realidad física visible y 
desde su cualidad como espacio social.

Según Ballent, en las sociedades modernas la edificación de vi-
viendas constituye un campo en el que se producen particulares 
cruces entre el mundo público y el privado (Ballent, 2005). Convoca 
reflexiones en torno a políticas gubernamentales, demanda inmobi-
liaria, desarrollo de las ciudades y, a la vez, representa el cumplimien-
to de una de las más grandes aspiraciones materiales de la familia. 
Siguiendo este razonamiento, en nuestra investigación procuramos 
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abordar aspectos públicos –en tanto producto de la política– y pri-
vados –en el espacio de lo íntimo, de lo cotidiano– de la vivienda. 
En otros términos, incursionamos tanto en la política habitacional 
implementada por el Estado, expresada en la construcción de barrios 
obreros, como en la sociabilidad familiar y doméstica desarrollada en 
esos espacios.

Adoptamos el concepto de sociabilidad entendido como el es-
tudio de las relaciones sociales derivadas de la compañía y la con-
vivencia de un grupo específico dentro de una comunidad, que no 
se reducen al marco de las asociaciones5. En este sentido, nuestro 
análisis prestó especial atención a aspectos menos formalizados de 
las formas de vida social de los sectores populares, especialmente, 
aquellas prácticas que se construyen en el ámbito vecinal y de la 
vida familiar. Por medio de esta categoría apuntamos a explotar sus 
cualidades analíticas y metodológicas tratando de aprovechar, con 
precaución, las variadas posibilidades que ofrece6. Con ello, procura-
mos explotar una herramienta conceptual muy útil que nos permitió 
analizar mejor la realidad histórica que intentamos entender y tra-
tar de explicar, básicamente: la sociabilidad cimentada en un barrio 
obrero peronista.

Por su parte, el examen de lo local permitió destacar ciertas par-
ticularidades muchas veces no accesibles desde una escala macro, 
así como detectar sus semejanzas y diferencias estructurales dentro 
de un contexto mayor. La explicación de estos aspectos, contribuyó 
a repensar problemas vigentes y analizar los procesos históricos del 
siglo XX desde una nueva perspectiva. La investigación, así, se mos-
tró propicia para potenciar aproximaciones comparativas que dieron 
cuenta tanto de la especificidad de nuestro objeto de estudio como 
de las similitudes de ciertos fenómenos hallados en el plano regional, 
e incluso nacional (Fernández, 2007). Las principales variables utiliza-
das en ese sentido, siempre en relación a la vivienda y la sociabilidad 

5 Navarro Navarro (2006) sostiene que la sociabilidad pretende dar cuenta tanto de las rela-
ciones cotidianas como del objetivo que ellas deben perseguir: la compañía o la convivencia 
con los otros, en donde los espacios y formas de sociabilidad son diversos y no se reducen al 
marco de las asociaciones, sino que se complementan, incorporando otros aspectos menos 
formalizados de la vida social y asimilándose finalmente al estudio de ámbitos como el de 
la vida cotidiana.
6 Al respecto, tenemos presente que la apertura y la amplitud de esta categoría, además de 
estimular las propias indagaciones también puede ocasionar dificultades. Para evitar estos 
ocasionales problemas, el historiador debe mantener una mente alerta y crítica en el proce-
so de construcción histórica (Navarro Navarro, 2006).
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en Jujuy, se vincularon con el ámbito urbano y habitacional, con la 
política de vivienda implementada, con las características de los ad-
judicatarios de estas casas, así como la sociabilidad desarrollada por 
estos dentro del conjunto habitacional analizado.

Además de los múltiples documentos escritos procedentes de di-
versos repositorios tanto provinciales como nacionales, nuestra in-
vestigación procuró continuamente hacer uso de la bibliografía –en 
especial la más actualizada– referida a nuestra temática. Su objeto 
fue trazar líneas fundamentales de la relación entre el Estado y los 
grupos sociales hacia los que estuvo dirigida la acción oficial para re-
construir más claramente los perfiles de las políticas de los gobiernos 
peronistas. Se tuvo en cuenta las fuentes que brindaron informa-
ción no sólo cualitativa sino también cuantitativa, que posibilitaron 
un tratamiento estadístico en pro de una descripción más precisa y 
completa de lo que nos propusimos explicar.

En referencia a los testimonios orales que utilizamos en nuestro 
trabajo, los mismos se obtuvieron a través de entrevistas a quienes 
fueron los beneficiarios de las viviendas levantadas por el Estado. 
La importancia de los recuerdos de estos vecinos no residió tanto 
en su adherencia al hecho en la reconstrucción del pasado sino más 
bien al acceso a experiencias que de otro modo serían imposibles de 
obtener en los documentos escritos. En definitiva, el principal aporte 
de estas fuentes radicó en arrojar luz, aunque no transparente sino 
tamizada por la selectividad de la memoria, sobre el modo en que 
los habitantes del barrio 4 de Junio experimentaron la sociabilidad 
vecinal y la vida doméstica durante los años peronistas en Jujuy.

Desde esta perspectiva, el estudio de la ciudad, la política, la vi-
vienda y la sociabilidad se entrecruzan con la pretensión de vislum-
brar los principales cambios operados en estas esferas durante la dé-
cada peronista, así como las líneas de continuidades existentes con 
su pasado inmediato. En un tema tan tratado como el peronismo, 
creemos que la producción de nuevos conocimientos cobra relevan-
cia a partir de la formulación de nuevas preguntas que descentren la 
tradicional mirada en el espacio rioplatense y se orienten hacia otras 
regiones del amplio territorio nacional. Si bien a partir de nuestra 
experiencia, y de otras investigaciones llevadas a cabo en el último 
tiempo, se ha avanzado en ese sentido, indudablemente queda to-
davía un importante camino por recorrer.
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REFLEXIONES FINALES

El análisis de las aproximaciones académicas en torno a la cuestión 
urbana, nos permitió develar el interés que en el último tiempo 
despertó en dichos estudios el tema de la vivienda. Ello se dio sin 
dudas en un marco propicio signado, especialmente a partir de la 
década de 1970, por el impulso que exhibieron aquellas investiga-
ciones centradas en las ciudades como escenario privilegiado de la 
interrelación de las esferas políticas, culturales, económicas y so-
ciales. 

Así, luego del regreso a la democracia y sobre todo en la déca-
da de 1990, el rol del Estado frente a la problemática habitacional 
y sus implicancias en la población receptora, se constituyeron en 
temáticas relevantes dentro del campo historiográfico local. Los 
iniciales avances fueron significativos develando diversos aspectos 
técnicos y sociales de la cuestión habitacional especialmente vin-
culado con lo acontecido en la capital de la república, así como a 
escala nacional. 

Una de las etapas históricas más abordadas en ese sentido fue sin 
dudas la correspondiente a las primeras presidencias de Juan Perón. 
Durante este período, fue claro cómo la agenda estatal se concentró 
en los mecanismos de construcción a gran escala de diferentes obras 
públicas (entre ellas, escuelas, edificios sanitarios, rutas, ampliación 
de infraestructura urbana y, claro está, viviendas) que trastocaron la 
imagen de todas las ciudades argentinas, tanto desde un punto de 
vista material como simbólico.

En el plano habitacional, gran parte de los estudios analizados 
coinciden en señalar que las políticas del peronismo, por medio de la 
construcción directa e indirecta de viviendas, control de los alquile-
res, nuevo código de edificación y la propiedad horizontal, marcaron 
una nueva etapa en la historia de la relación entre vivienda y ciudad 
en la Argentina. Las edificaciones levantadas en este ámbito, asimis-
mo, se constituirían en parte importante de aquel conjunto de obras 
estatales orientadas al bienestar social.

La experiencia de investigación particular aquí descripta, que 
tiende a articular los ejes de análisis mencionados (ciudad, vivienda, 
sociedad y peronismo) en un distrito del interior del país, coincide en 
líneas generales con los aportes de aquellos estudios. Sin embargo, 
también devela ciertos matices existentes producto naturalmente de 
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las particularidades que emergen al enfocar la observación en un es-
pacio con realidades sociales, económicas, culturales y políticas evi-
dentemente diferentes al de la región central del país.

De este modo, a través de un estudio a escala local, pudimos 
constatar cómo, desde las primeras décadas del siglo pasado, Jujuy 
experimentó un evidente crecimiento tanto de su población como 
de sus principales ciudades. Estos fenómenos fueron perceptibles en 
urbes ubicadas en zonas características de la provincia y la región: 
San Salvador de Jujuy en el valle capitalino, San Pedro en el área 
azucarera y La Quiaca en las tierras altas puneñas. Sin embargo, el 
ámbito urbano que había mostrado una mayor expansión y una de-
ficiencia habitacional más notoria fue la ciudad capital.

Paliar esta problemática no fue tarea sencilla para la administra-
ción peronista. De hecho, al evaluar los logros de su política de vi-
vienda debe señalarse que la acción indirecta, por medio de los crédi-
tos baratos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional, fue mucho 
más importante que la directa en la tarea de proporcionar casas a 
una mayor cantidad de familias. Ello en buena medida respondió a la 
prioridad que tuvo la implementación de otras obras públicas (como 
escuelas, salas de primeros auxilios, hospitales o trabajos de infraes-
tructura urbana) por sobre la edificación de viviendas en la provincia.

Fue evidente, así, que las necesidades materiales de las princi-
pales ciudades jujeñas eran múltiples hacia mediados de siglo. Ni 
los gobiernos radicales, ni conservadores, habían podido llevar a la 
práctica un programa que incluyera una amplia política de trabajos 
públicos que atendiera estas demandas. Ante este escenario, la ac-
ción habitacional del peronismo pareció formar parte de un vasto 
proyecto de obras públicas, que ciertamente la trascendió.

Pero más allá de estos límites, conviene destacar un aspecto que 
contribuyó a hacer perdurable y significativa esta obra habitacional 
en la memoria de muchos jujeños durante el peronismo: su cons-
trucción simbólica. Los barrios obreros inaugurados en Jujuy, si bien 
reconocían sus orígenes en la etapa previa de intervención federal 
(1943-1945), fueron presentados por los medios de comunicación 
como un logro más de las políticas de bienestar oficiales. Distintos 
elementos confluyeron para conseguir tal propósito, uno de ellos es-
tuvo vinculado con las características arquitectónicas que exhibieron.

Un hecho ilustrativo de ello fue el caso del barrio 4 de Junio, 
donde finalmente centramos nuestra investigación. Allí, a toda una 
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dotación completa de servicios básicos (agua potable, cloacas, luz 
eléctrica, etc.), se añadió la provisión de amplios espacios verdes, 
consultorios médicos y un natatorio. Esto hacía que este conjunto 
habitacional sobresaliera en el plano urbano pues se erigía en una 
zona aún semirrural. Con ello, el emplazamiento de este barrio en 
este sector de la ciudad, dejaba ver la intención estatal de destacar 
la magnitud de este emprendimiento habitacional.

Además de las mejoras obtenidas dentro del ámbito doméstico, la 
población del 4 de Junio pudo hacer uso de dotaciones complemen-
tarias tales como la pileta de natación y los consultorios médicos, los 
que, junto a las plazas y parques públicos, se constituyeron en sitios 
donde se desarrolló una profusa sociabilidad. Varios vecinos recuer-
dan aquellos agradables momentos disfrutados en las competencias 
que se realizaban en el natatorio, así como los cotidianos partidos de 
fútbol efectuados en los espacios verdes del barrio. En estos años, 
gran parte de estas y otras actividades sociales estuvieron imbuidas 
por el peronismo.

En suma, este análisis realizado en un pequeño universo social de 
Jujuy en los años peronistas, nos permitió destacar no solo las conti-
nuidades y los verdaderos cambios producidos por la acción estatal 
en el campo habitacional sino también acceder a ciertos rasgos de 
esta sociedad. Precisamente uno de los objetivos de esta investiga-
ción fue avanzar sobre cómo el peronismo, en un espacio alejado de 
la región del Litoral, construyó sus vínculos con los trabajadores e 
impregnó su vida social y familiar. Fenómenos que, a la vez, contri-
buyen a explicar, en buena medida, la preeminencia de aquel para-
digmático movimiento político en este singular distrito del Noroeste 
argentino.

A partir de este trabajo, esperamos aportar, complementar, así 
como tensionar, los análisis históricos sobre una, indudablemente 
nada homogénea, intervención social peronista. Así este estudio 
particular, como otros avances realizados hasta el momento en cier-
tos distritos provinciales ajenos al espacio bonaerense, invitan a re-
pensar e indagar en un sentido amplio ciertos aspectos vinculados 
a la política, la cultura, la sociedad y la ciudad en la Argentina. Los 
resultados de esta labor, todavía en construcción, brindarán induda-
blemente un nuevo y renovado enfoque a los estudios que tienen a 
la ciudad como su principal objeto de estudio.
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