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La Puna desde 1900 hasta el HPaso de Jama". 
Notas sobre el imaginario de los susqueños 

acerca del proceso de integración entre Chile y 
Argentina 

Alejandro Benedetti y Cristina Argañaraz* 

1. Introducción 
En el marco del proceso de integración de los países 
del Sur de América, se vienen realizando una serie de 
inversiones en materia de infraestructura vial. Uno de 
los proyectos que se encuentra en pleno proceso de 
ejecución es un corredor bioceánico que atraviesa la 
Cordillera de los Andes por el Paso de Jama, en la fron-
tera norte entre Argentina y Chile. Esta porción de la 
frontera se definió y demarcó a principios del siglo XX, 
a partir de la anexión del área atacameña al Estado 
argentino. Esto fue el resultado de una serie de acuer-
dos diplomáticos, en el contexto de deslinde territorial 
de tres estado nacionales del área altoandina. Esta 
anexión supuso la fragmentación de un área con una 
importantes articulaciones étnicas y económicas. Sin 
embargo, las formas de intercambio mercantil a uno y 
otro lado de la cordillera, heredadas de la época colo-
nial, permanecieron a pesar de las nuevas fronteras. 
En la Argentina de hoy, la Puna de Atacama constituye 
un ámbito geográfico periférico desde el punto de vista 
de la organización del mercado nacional, y aunque tam-
bién lo fue en el pasado reciente - segunda mitad del 
siglo XIX - ésta, no fue siempre la situación de la Puna, 
ya que la misma constituyó una región que en otros 
tiempos cumplió funciones de región articuladora entre 
los valles interandinos a uno y otro lado de la cordillera, 
conectando a los pueblo de la costa del Pacífico con El 
Alto Perú y los fértiles valles al otro lado de la cordille-
ra. En el tiempo en que el único medio de locomoción 
era a pié - con los grandes arreos desde y hacia el 
Alto Perú- la Puna de Atacama constituía una zona de 
pasaje ineludible. Existen claras pruebas de ello en el 
período prehispánico, del que dan testimonio los 
arqueólogos. Su importancia fue en crecimiento a par-

tir de la conquista y colonización española, por el co-
mercio hacia el Alto Perú. Su pico máximo fue el de la 
intensificación de la explotación minera en el siglo XVIII .. 
Es a partir de la organización nacional del Estado Ar-
gentino que para la región de la Puna de Atacama lle-
ga, al fin del siglo que comienza, un período de aisla-
miento y marginalidad de una región que siempre tuvo 
la peculiaridad de "difícil acceso" Sus especiales ca-
racterísticas geográficas - planicies en altura de clima 
árido - sus difíciles condiciones de accesibilidad y la 
peculiaridades que la inscriben entre los medio ambiente 
de gran fragilidad ecológica la mantuvieron - aún has-
ta el presente - en la periferia es decir en una posición 
marginal respecto al territorio nacional, fueron las ra-
zones que llevaron a su disolución. Tras su incorpora-
ción al Estado argentino pasó a constituir a partir de 
1900, una de las diez gobernaciones en las que se divi-
dían los Territorios Nacionales. La construcción del 
Ferrocarril para unir Buenos Aires con el límite norte: 
La Quiaca, y la posterior apertura de la Ruta Nacional 
Nº 9 -tramo San Salvador de Jujuy- La Quiaca- es a 
partir de esas incorporaciones del progreso y la moder-
nidad que la Puna de Atacama torna a ser "aquella le-
jana e inhóspita región al norte". 
Hasta el presente y a pesar de los cambios operados 
sobre todo en lo que respecta a las comunicaciones ( 
apertura de vías de comunicación y telecomunicacio-
nes ) esta región es aún hoy considerada lejana y ais-
lada. Una prueba de ello es la realización en Agosto de 
este año de un Seminario Internacional sobre "Un País 
más allá de las Nubes" Homenaje a la Expedición de 
Erland Nordeskiold y otros viajeros. Este evento fue 
organizado por la Universidad Nacional de Jujuy, la 
Universidad del Norte de Chile y la Universidad de San 
Simón- Bolivia con el auspicio de la Embaja de Suecia 
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en Argentina, como homenaje a Nordeskiold y otros 
científicos suecos que visitaron la Puna a principios de 
este siglo y sobre cuyos informes nos referiremos en 
este trabajo .. 
El problema que hoy nos ocupa se refiere a los cam-
bios operados en los últimos 15 o 20 años en Susques, 
localidad que pasó de la condición de pueblo perdido 
en el "despoblado territorio de la Puna" a Pórtico de los 
Andes, como indica un cartel instalado en la década 
del 90 . Las actuales obras de infraestructura abrieron 
promesas y renovaron los olvidos. Las promesas de 
prosperidad generan grandes expectativas. Junto al 
avance de las obras, ha surgido un discurso oficial (tanto 
nacional como provincial), sobre las posibilidades de 
integración cultural y sobre los beneficios económicos 
por el "derrame de desarrollo" que esta obra generará 
en el futuro. Sin embargo, poco se sabe sobres las re-
percusiones concretas que este proyecto tiene en la 
población de las pequeñas comunidades que se en-
cuentran a uno y otro lado de la frontera argentino -
chilena. 
Susques, se ha convertido hoy en un espacio urbano 
caótico, superpuesto, en el cual grandes y modernos 
camiones permanecen estacionados por largas tem-
poradas -producto de secuestros de Aduana- frente a 
viviendas rurales con corrales de llamas anexos y otras 
construcciones devenidas en comercios improvisados 
para atender a la escasa y variable clientela conforma-
da por los camioneros. Escasísima clientela turística, y 
técnicos de diversas áreas de gobierno, población toda 
que, por lo general, minimizan todo gasto. 
Este panorama fue el que nos llevó a analizar el actual 
proceso de integración desde la experiencia de este 
pequeño pueblo y en perspectiva histórica, tomando 
como punto de partida la incorporación de la Puna de 
Atacama al Estado argentino. En este trabajo se pre-
sentarán resultados parciales de una investigación que 
busca indagar acerca de las representaciones que, 
sobre las posibilidades de integración con poblaciones 
al otro lado de la Cordillera, tienen los habitantes de la 
Puna jujeña. Asimismo, se pretende reconstruir y con-
frontar las imágenes sobre el actual proceso de 
resignificación de la frontera con Chile . 
Esta ponencia está organizada en tres partes. En la 
primera parte se analiza el proceso de formación de la 
frontera norte entre Argentina y Chile desde 1900 has-
ta la actualidad, proponiendo una periodización de las 
relaciones interestatales en la frontera norte y desde la 
perspectiva de Argentina. En la segunda parte se des-
cribe el pueblo de Susques procurando reconstruir su 

historia. En la tercera parte se presentan los primeros 
resultados de entrevistas realizadas en Susques con el 
objetivo de dar a conocer la voz de los susqueños so-
bre el Paso de Jama y el posible proceso de integra-
ción Chileno-Argentino. 

2.1. Período 1900 - 1943 

Describir las instituciones que surgie-
ron en esa etapa y como descubre jujuy 
a los pobladores de susques 
Durante el período de gobierno del último régimen mili-
tar - 1976 -1983 - en el contexto del hiato de conflicto 
armado con Chile, el estado nacional decidió empren-
der la construcción de rutas que mejoraran las condi-
ciones de accesibilidad de los población puneña con 
sus respectivas capitales provinciales y por ende con 
el país. Estos emprendimientos comenzaron a concre-
tarse algunos - como el Paso de Jama - casi una dé-
cada después, constituyéndose así en medidas que 
empezaon a motivar fuertemente los cambios en la re-
gión. Para la región que hoy nos ocupa - la Puna Jujeña 
- uno de los primeros cambios estuvo signado por el 
hecho de que Susques, la capital del departamento 
homónimo, modificó su condición de periferia, y su ubi-
cación de marginalidad, ya que para llegar de allí a San 
Salvador de Jujuy- la capital provincial- hasta la aper-
tura del camino por Purmamarca - a través de la Cues-
ta de Lipán - abrió las puertas de la puna, para mostrar 
a ese pueblo y ese paisaje , para Jujuy y el país. Re-
pentinamente Susques dejó de estar Las actuales polí-
ticas de integración económica involucran una fuerte 
inversión para avanzar en el proceso de integración fí-
sica, rompiendo con las rigideces de los sistemas de 
transporte nacionales. Durante la última década, se han 
realizado importantes inversiones para inaugurar un eje 
de circulación vehícular que uniera la costa del Atlánti-
co con la costa del Pacífico, atravesando la cordillera 
por los pasos de Jama y Sico. Se trata del aquí deno-
minado Corredor Bioceánico Norte. 
A la fecha, las obras por el paso de Jama se encuen-
tran muy avanzadas - más que las de Sico- Además 
del acondicionamiento del Paso, realizado a fines de la 
década de 1980, lo que permitió a partir de ese mo-
mento la transitabilidad desde y haci ac Chile en un 
día, se está acondicionando la Ruta Nacional 52. Esta 
ruta nace en la ruta 9, cerca de la localidad de 
Purmamarca en la provincia de jujuy, luego asciende a 
la Puna por la Serranía de Aguilar para luego atravesar 
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las Salinas Grandes, el Salar de Olaroz y el Salar de 
Jama. Sobre esta ruta, a aproximadamente 150 km de 
la frontera se sitúa Susques, lugar en el que se en-
cuentra una delegación de la aduana, una de 
gendarmería y otra de SENASA, además de ser el últi-
mo centro de abastecimiento hasta San Pedro de 
Atacama. 

2. Formación de la frontera argentino-
chilena y movilidad transfronteriza 
Antes que analizar el proceso de integración y las re-
presentaciones que este ha generado, resulta de inte-
rés indagar sobre la relación entre el proceso de for-
mación de la frontera interestatal y la reorganización 
de los esquemas de movilidad a través de esa frontera. 
En las relaciones comerciales entre Argentina y Chile 
durante el siglo XX a través de la frontera norte, y vis-
tas desde la Puna de Atacama, pueden reconocerse al 
menos tres períodos. El período 1900 a 1943, de for-
mación de la frontera política en el marco de la conso-
lidación de los estados nacionales sudamericanos, se 
inicia con el proceso de definición/demarcación de lí-
mite y la creación del Territorio de Los Andes. En este 
momento se desarrollo un importante intercambio co-
mercial entre Salta y Antofagasta, de vacunos para las 
minas del salitre que atraviesan la región. El período 
1943 a 1984, de gestación de una frontera geopolítica 
en el "Cono Sur", se inicia con la fragmentación del 
Territorio de Los Andes y concluye con la firma del tra-
tado de amistad entre Argentina y Chile. En este perío-
do el Estado argentino define un conjunto de normas 
referidas a la seguridad en zonas de frontera. Los in-
tercambios comerciales a través de la región ya no se 
realizan con caravanas sino con el ferrocarril de 
Huaytiquina. Finalmente, el período 1984 hasta la ac-
tualidad de redefinición del papel de las fronteras en el 
intercambio comercial y de personas, en el marco de 
las políticas de creciente integración comercial entre 
los países del MERCOSUR con Chile y Bolivia. 
En lo que sigue, se realizará una presentación sintética 
de los principales rasgos de cada período. 

2.1. Período 1900 a 1943 

2.1.1. Fragmentación del Area atacameña y creación 
del Territorio Nacional de los Andes 
En el marco de la consolidación del Estado argentino, 
tuvieron gran trascendencia una serie de cuestiones 
territoriales, sesgadas por el expansionismo de la era 

Tomo JI Actas del 4º Congreso Chileno de Antropología 

roquista. Con sendas campañas militares se conquis-
taron e incorporaron la Patagonia y extensos territorios 
de Chaco, hasta entonces controlados por sociedades 
indígenas. Mediante acuerdos diplomáticos con Chile 
y Bolivia se incorporó Atacama, débilmente controlada 
por Chile desde la finalización de la Guerra del Pacífico 
en 1884. Entre 1880 y 1900 se duplicó el territorio ar-
gentino. Los nuevos territorios se organizaron bajo el 
estatus jurídico de Gobernaciones y el área atacameña, 
conocida como Puna de Atacama, se denominó "Terri-
torio Nacional de Los Andes". 
Para la incorporación de la Puna de Atacama no fue 
necesario apelar a la lucha armada. Los acuerdos es-
tablecidos con Bolivia y Chile permitieron que Argenti-
na anexara una superficie superior a los 64.000 km2 
(Carrasco, 1901 ). Se trataba de un territorio sobre el 
cual ninguno de los tres Estados había ejercido una 
influencia apreciable, aunque la población que habita-
ba esa región había establecido diferentes lazos con 
mercados y ferias ubicados en Bolivia, país del cual se 
había incorporado su moneda, y con los oasis de San 
Pedro de Atacama y Toco nao. Desde el punto de vista 
eclesiástico, Rosario, Susques y Antofagasta de la Sie-
rra históricamente habían dependido del Curato de San 
Pedro de Atacama. De cualquier manera, se incorporó 
un territorio hasta entonces prácticamente desconoci-
do, apenas explorado en el siglo XIX. 
La presencia del Estado en la Puna de Atacama se 
hace evidente desde principios del siglo XX. Esto se 
debió a: 
1-

2-

3-

4-

5-

Viajes oficiales de exploración, recuento de la 
población y de los recursos naturales. El Territo-
rio de Los Andes figura inmediatamente en los 
censos nacionales de población, agropecuario y 
en la estadística minera. Se realiza un empadro-
namiento de las explotaciones mineras. También 
se construye un relato regional a través de los 
exploradores europeos y argentinos que recorren 
la zona. 
Emplazamiento de instituciones estatales: escue-
las, registros civiles, oficinas de la gobernación y 
policía. 
Creación de un nuevo poblado San Antonio de 
los Cobres para asiento de las autoridades na-
cionales y el cuerpo de policía. 
Redefinición de la jurisdicción eclesiástica, con 
centro en la nueva capital. 
Creación de una infraestructura mínima de circu-
lación y comunicación. 
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Las primeras acciones del Estado Nacional estuvieron 
orientadas a contabilizar recursos y personas en el nue-
vo territorio. Se pueden mencionar las expediciones ofi-
ciales de Osear Doering y Eduardo Holmberg en 1900 y 
de Daniel Cerri en 1900 (primer gobernador). En su in-
forme de viaje, Cerri publica el primer recuento de pobla-
ción y cálculo de superficie del nuevo territorio realizado 
por Gabriel Carrasco (1901 ). Las expediciones científi-
cas avaladas por el Estado nacional (que en muchos 
casos cuentan con el apoyo material de la gobernación 
del territorio o de otras dependencias del Estado Nacio-
nal) comienzan a realizarse en 1902. Entre ellas se pue-
de mencionar la expedición científica de Ambrosetti en 
1902(1904y1905), Eric Boman en 1902y1905 (1908), 
Franz Kühn (191 O), Eric von Rosen en la expedición de 
Nordenskiold (1916) y Alberto Castellanos (1928). 
La única riqueza que parecía ofrecer un potencial 0co-
nómico era la minera, especialmente del borato. Esto 
ocurría en un país donde nunca existió, al menos hasta 
la década de 1940, una política de fomento del sector 
minero. Durante la existencia del Territorio se hicieron 
numerosas expediciones oficiales desde la Dirección 
de Minería, entre las que se pueden nombrar las de 
Fritz Reichert (1908), Luciano Caplain (1912), Juan 
Barnabé (1915) y Luciano Catalana (1930). Pero nun-
ca se logró una explotación sistemática y continuada 
de ningún mineral. 
Tampoco se alcanzó un crecimiento y concentración 
demográfica suficiente. En 1900 la población era de 
1149 habitantes y pasó a una población de 2600 habi-
tantes en 1940, en un territorio que superaba los 64.000 
km2 de superficie. El Territorio de Los Andes tenía una 
posición absolutamente periférica, alejada de todo nú-
cleo urbano de tamaño apreciable. Se extendía sobre 
un área enteramente montañosa, de gran altitud me-
dia, con una fuerte homogeneidad en el paisaje y las 
posibilidades productivas del ambiente, con un excesi-
vo contraste con el paisaje y las posibilidades producti-
vas del ambiente pampeano. 
Como todas las gobernaciones, Los Andes se creó 
como un dispositivo jurídico de transición, hasta tanto 
reuniera las condiciones necesarias para llegar a la 
condición de provincia (Favaro y Bucciarelli, 1995). Los 
restantes territorios se provincializaron en la década 
de 1950 (con la excepción de Tierra del Fuego en 1991 ). 
Los Andes no alcanzó tal condición. En 1943 se frag-
mentó administrativamente en tres departamentos que 
fueron anexados a las provincias de Jujuy, Salta y 
Catamarca. En el caso de Jujuy, en ese año se anexó 
el Departamento de Susques. 

2.1.2. Definición y demarcación de la frontera entre 
Argentina y Chile 
En este período se define y demaréa la frontera entre 
Argentina y Chile. Además, se crea la Gendarmería 
Nacional, se instalan en algunos pasos fronterizos pues-
tos aduaneros y controles migratorios. No obstante, en 
la frontera norte argentino-chilena se mantuvo un débil 
control, al menos hasta la década de 1940. 
Las cuestiones de límites entre Argentina y Chile co-
mienzan a negociarse desde mediados del siglo XIX, 
pero recién en 1881 se suscribió el Tratado chileno-
argentino que estableció que el límite fronterizo corre-
ría por las más altas cumbres de la cordillera de Los 
Andes que dividan las aguas. En 1889 se firmó el trata-
do de límites Quimo Costa-Vaca Guzmán, según el cual 
la Argentina reconocía como perteneciente a Bolivia la 
confluencia entre los ríos Bermejo y Grande de Tarija. 
Bolivia, por su parte, cedía sus derechos sobre la Puna 
de Atacama, ocupada militarmente por Chile desde la 
terminación de la Guerra del Pacífico (1879-1884), como 
compensación por la cesión de los derechos sobre la 
provincia de Tarija. El 24 de marzo de 1899, con la 
mediación de William l. Buchanan (diplomático de los 
Estados Unidos en Argentina), se estableció el límite 
internacional. Esta ley establece el límite entre el Hito 
Nº 1 (en el punto tripartito ubicado en el Cerro Zapaleri) 
hasta el Hito Nº 42 (ubicado en el paso San Francisco, 
Catamarca). 
En 1902 se firman los Pactos de Mayo, donde se abría 
un camino de mutua confianza entre ambos Estados 
(González Pizarra, 2000). El proceso de definición/de-
marcación concluyó en agosto de 1904 cuando, me-
diante el Decreto 4330, se ratifica el convenio del 2 de 
mayo sobre la definición de límites entre el paralelo 23º 
Sur y el cerro Zapaleri que suscribieron ambos países. 
Con las mismas fechas, el decreto 4331 ratifica el con-
venio sobre de demarcación material del límite interna-
cional. Al parecer, este tramo de la frontera no suscitó 
mayores conflictos, más aún si se lo compara con el 
proceso que tuvo lugar con la definición/demarcación 
de la frontera en los Andes patagónicos. 
En julio de 1938 se creó el cuerpo de Gendarmería Na-
cional, pero solo tuvo presencia en la década siguiente. 

2.1.3. Movilidad a través de la frontera 
Desde la década de 1880 una serie de acontecimientos 
vinculados a la formación territorial de los nuevos Esta-
dos republicanos y a la puesta en valor de nuevos espa-
cios de uno y otro lado de la cordillera, produjeron una 
reorganización de los circuitos comerciales y provoca-
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rán, a más largo plazo, la "desarticulación del espacio 
mercantil andino a través de reorientaciones centrífugas 
hacia el Atlántico y el Pacífico" ( Conti, 1993, 17). 
Con la Guerra del Pacífico, Chile se expande 
territorialmente hacia el norte, anexando buena parte 
del Desierto de Atacama. La expansión hacia esa re-
gión tenía como principal estímulo la extracción del ni-
trato y otros minerales, actividad que cobraría gran im-
portancia para la economía chilena desde fines del si-
glo XIX. Por desarrollarse en una zona desértica, uno 
de los principales problemas fue el aprovisionamiento 
local de alimentos. Los oasis de San Pedro de Atacama, 
Calama o Toconao no permitían la producción de ali-
mentos en escala para la creciente población que 
migraba hacia la pampa salitrera. En ese contexto, co-
merciantes de Salta revitalizan las antiguas rutas co-
merciales que conectaban a esa provincia con la costa 
del Pacífico. Concomitantemente se produjo el avance 
de la frontera hacia el Umbral del Chaco, donde co-
menzó a criarse ganado que se destinaba a los centros 
mineros del norte chileno (Reboratti, 1992). Excluido 
de esta red, y a gran distancia, del capitalismo, seguía 
desarrollándose el comercio campesino. La fragmen-
tación territorial que supuso el trazado del límite inter-
nacional entre Chile y Argentina, al parecer, no reper-
cutió en los circuitos comerciales de caravaneo, los 
cuales siguieron realizándose casi sin modificaciones 
en cuanto a los lugares de destino, hasta fines de la 
década de 1970. Las caravanas, partiendo de Susques 
u otros pueblos de la zona, llegaban hasta las ferias de 
Huari en Bolivia, hasta los oasis de Toconao o San Pedro 
de Atacama en Chile, hasta la Quebrada de Humahuaca 
o los Valles Calchaquíes en Argentina (Gobel, 1998; 
Delgado y Gobel, 1995). 
El comercio vinculado al salitre se desarrolló desde la 
década de 1880 hasta la crisis de 1929 (González, 2000) 
y la creación del Territorio de Los Andes no representó 
un obstáculo, por la debilidad de los controles aduane-
ros. En distintos informes se reclamaba por la creación 
de puestos aduaneros (MI 1914 y 1926; Cerri, 1903; 
Holmberg, 1900). Otros exploradores dan cuenta de 
este comercio (Boman, 1908 y Kühn, 191 O), el cual 
comenzó a declinar en los años '30 por la crisis de la 
industria salitrera (Bermúdez, 1987). 

2.2. Período 1943 a 1976 

2.2.1. El diseño de la frontera geopolítica 
En 1943 por Decreto Nº 9375 se dispuso la división del 
territorio en tres fracciones siguiendo la división depar-
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tamental establecida en un decreto de 1904. El depar-
tamento de Susques se anexó a la provincia de Jujuy, 
los de Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres a 
Salta y el de Antofagasta de la Sierra a Catamarca. 
Entre los considerandos se afirma que "la estructura 
actual del territorio dificulta su fomento, careciendo asi-
mismo de los elementos de vida propia que justifique 
su existencia como entidad, significando su organismo 
administrativo una erogación en el presupuesto sin nin-
guna ventaja para sus pobladores". En 1943 el teritorio 
de la Puna de Atacama se dividió en tres partes las que 
se anexaron a las provincias de Jujuy, Salta y 
Catamarca. Es a partir de entonces, que constituyó una 
región marginal, ya no sólo en el contexto del territorio 
nacional, sino de los respectivos territorios provincia-
les. A partir de la provincialización, los cambios fueron 
muy poco visibles, ya que la región continuó aislada, y 
manteniéndose en los márgenes ya no sólo del contex-
to del territorio nacional, sino de los respectivos territo-
rios provinciales a los que fue anexada. Durante la eta-
pa de la Gobernación, el Estado Nacional se propone 
explorar el nuevo territorio - que le es desconocido en 
busca de afirmar su autoridad territorial busca 
ciudadanizar a sus habitantes, crea escuelas e instala 
autoridades policiales que lo representen.todas ellas 
sin olvidar a la institución Iglesia, cuya presencia es 
anterior a la gobernación completa su etapa de evan-
gelización .. También entre 1900 y 1943 se menciona la 
realización de infraestructura de circulación - construc-
ción y mejoramiento de caminos y apertura del la red 
ferroviaria - centrada en San Antonio de los Cobres (ca-
pital del Territorio) Estas obras obstaculizaron la aper-
tura de vías de comunicación a Susques o Antofagasta 
de la Sierra con sus respectivas capitales provinciales. 
A pesar de esta fragmentación jurisdiccional, el área 
atacameña mantuvo en buena medida la configuración 
territorial definida durante la existencia de la Goberna-
ción, al menos hasta la década de 1970. La legislación 
sobre Seguridad Fronteriza excluía a la Puna de 
Atacama. 

A partir de 1970 
Hasta ese momento, la distancia Susques San Salva-
dor de Jujuy era de: 230 kms a Abra Pampa, el centro 
poblado con servicios de la provincia de Jujuy más cer-
cano y de allí a 220 kms de San Salvador de Jujuy. 
Este era el camino utilizado por el correo que se hacía 
presente una vez por mes y de otras reparticiones del 
estado provincial que ya recorrían regularmente la zona. 
La otra posibilidad más cercana, a 400 kms era por el 
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Abra de Pibes con un paso a 4600 m.n.m. viaje en con-
diciones de sumo riesgo y con innumerables acciden-
tes en su haber. Durante esta etapa es que el desplie-
gue del estado paternalista extiende sus brazos pro-
tectores procurando "llegar a los lugares más remotos 
del territorio": Llegan así las propuestas del desarrollo 
a Susques, a través del accionar del Programa Andino, 
que formaba parte de un Programa de Desarrollo que 
involucraba a territorios de tierras altas de Bolivia, Chi-
le, Perú y la Puna Argentina, que al finalizar con ma-
gros resultados en nuestro país, el personal afectado 
pasó a desempeñarse en la Dirección General de Agri-
cultura de reciente creación y de la Dirección General 
de Promoción de la Comunidad - creada para interve-
nir en toda la provincia en 1968 - con una Coordina-
ción para la Zona Puna. A partir de esa década el Go-
bierno Provincial empieza contar a Susques en el lista-
do de sus prioridades de salud. -se construyen Pues-
tos de Salud capacitando agentes sanitarios locales, al 
igual que en todas la zonas rurales de la provincial - se 
construye infraestructura escolar mejorando el servicio 
con comedores y albergues anexos- y en general se 
construye o mejoran pequeños centros cívicos que in-
cluyen oficina policial, sede del Registro Civil y Centro 
Vecinal. 
Durante la última dictadura militar, como consecuencia 
del inminente conflicto armado con Chile, se mejoraron 
las vías de acceso a la Puna de Atacama. En 1976 se 
abre una ruta que conecta a Susques y otros pueblos 
próximos con la ciudad capital de Jujuy (Palanca, 1977) 
y en 1978 se crea una ruta para vehículos que conecta 
a Antofagasta de la Sierra con Belén y Catamarca 
(García y Rolandi, 2000: 108) facilitando el 
reordenamiento de los circuitos de transporte en la re-
gión. 
En este período se dispusieron diferentes medidas de 
control militar de las zonas fronterizas. El decreto 15.385 
de 1944 creó las denominadas "zonas de seguridad", 
fajas territoriales de ancho variable contiguas al límite 
internacional, sujetas a periódicos ajustes. El decreto 
de 14.587 de 1946 fijó el ancho de la zona de seguri-
dad en 100 km para las áreas contiguas a Chile y a 
Bolivia y 50 km con Paraguay, Brasil y Uruguay. Al mis-
mo tiempo que se crearon las zonas de seguridad se 
instituyó la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, 
en el ámbito del Ministerio de Justicia. La misión de 
esa comisión era la atención de todos los problemas 
que puedan suscitarse en las localidades de frontera y 
"argentinizar" ese sector del territorio nacional. Esta 
legislación se transforma en 1970 mediante el decreto 

ley 18.575, creándose las zonas de frontera, delimita-
das ese mismo año por el decreto 468. En el artículo 3º 
del decreto ley 18.575 se crean las áreas de frontera. 
Entre 1970 y 1979 se crearon trece áreas de frontera y 
ninguna incluyó a la Puna. El Decreto 2336 de 1978 se 
establecen las "Directivas para la ejecución de la políti-
ca de frontera. 
En 1973 se suscita en golpe de Estado militar en Chile 
y lo mismo ocurre en Argentina en 1976. En este con-
texto se suscita uno de los momentos de mayor ten-
sión entre ambos países, por la cuestión del Beagle. 
En 1904 Argentina y Chile comenzaron las negociacio-
nes para demarcar los límites de la zona del Canal de 
Beagle. Desde entonces se firmaron tres protocolo: en 
1915 para llevar el diferencio a un arbitraje en esa zona. 
En 1938 se firma un segundo protocolo de acuerdo entre 
ambas naciones sobre el problema del arbitraje en la 
Zona del Beagle. Este segundo protocolo quedó nue-
vamente sin confirmar. En 1960 se firma un tercer pro-
tocolo entre ambas naciones para llevar a un arbitraje 
la demarcación de límites de la Zona del canal del 
Beagle. El 2 de mayo la Reina Isabel 11 de Inglaterra 
notifica la decisión de la Corte de Arbitraje entre Chile y 
Argentina, según la cual, las islas en discusión así como 
sus islotes adyacentes, pertenecen a Chile, y la línea 
fronteriza entre ambos países queda delimitada en la 
parte central del Canal del Beagle. El 11 de enero de 
1978 el gobierno argentino declara nulo el fallo arbitral 
del 2 de mayo de 1977. El 19 de enero se reunieron los 
generales Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla en 
el aeropuerto Plumerilla de Mendoza, en un intento de 
resolver la situación. Sin embargo, el 25 de enero Ar-
gentina desconoce el fallo emitido por la Corona Britá-
nica. Desde marzo hasta diciembre ambos países vi-
vieron el período más crítico de sus relaciones. El 20 
de diciembre, ante una inminente amenaza de guerra, 
el Vaticano ofrece su mediación en el conflicto entre 
ambas naciones. En 1985 Chile y Argentina reconocen 
el fallo arbitral propuesto por el Vaticano. Este fallo no 
se diferencia en lo fundamental por el emanado el 2 de 
mayo de 1977 por la Reina Isabel 11. 
Si bien este conflicto involucraba directamente la fron-
tera austral, aumentó considerablemente el control de 
toda la frontera con Chile. En el caso de la frontera 
norte, el Paso carretero de Huaytiquina fue minado y 
por esa razón aún se encuentra inhabilitado. 

2.2.2. Movilidad a través de la frontera 
El mayor "logro" del período fue la inauguración del 
Ferrocarril Salta-Antofagasta, también conocido como 
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Huaytiquina. La construcción de un ferrocarril que atra-
vesara la Puna de Atacama fue autorizada por la ley 
4.693 del 25 de septiembre de 1905, que "partiendo de 
un punto conveniente del Valle de Lerma termine en 
Huaytíquina o en otro punto próximo de la frontera chi-
lena". Pero las obras recién comenzaron en 1921. El 
25 de abril de 1922 se firmó en Santiago de Chile el 
"Protocolo Barros Jarpa-Noel", por el cual Chile y Ar-
gentina se comprometían a construir un ferrocarril que 
uniera Antofagasta con Salta. La construcción del fe-
rrocarril tuvo ritmos y velocidades de trabajo fluctuan-
tes, e interrupciones varias. El 24 de julio de 1929 las 
vías del ferrocarril llegan a San Antonio de los Cobres 
(Costello, 1995:39) y el 17 de enero de 1948, finalmen-
te, se habilitó tramo hasta Socompa, el paso fronterizo 
finalmente elegido, cinco años después de haberse di-
suelto el Territorio de Los Andes (Costello, 1995; Jurcich, 
1996). 
Una de las visiones más auspiciosas sobre las venta-
jas que ofrecería el ferrocarril de Huaytiquina (como se 
lo conoce por ser el paso inicialmente elegido para cru-
zar la cordillera) es la de Luciano Catalana, quien, a lo 
largo de la década 1920, se desempeñó como geólogo-
químico de la Dirección General de Minas, Geología e 
Hidrología. Según Catalana "el Huaytiquina, en lo que 
llevamos andado del presente siglo [XX], es la obra fe-
rroviaria nacional de mayor aliento, que incorporará al 
país una extensa zona minera de grandísimo valor, lle-
vándole en cambio los beneficios del progreso moder-
no desde el punto de vista político, social y económico, 
es decir, que el ferrocarril vivirá de esa zona, y Los 
Andes vivirá por el ferrocarril" (Catalana, 1930: 101 )" 
Sin embargo, para Schvarzer "el esfuerzo económico, 
y los avances que implicó en términos de ingeniería, 
contrastan con el hecho de que esa línea no logró nun-
ca movilizar carga de modo sistemático. Hoy, su ope-
ración se limita a un tren turístico, conocido como el 
Tren a las Nubes" (Schvarzer, 1999:3). Al parecer, el 
Ferrocarril Huaytiquina no alcanzó para transformar la 
política minera en la Puna de Atacama. Probablemen-
te el control monopólico de la explotación del bórax se 
haya constituido en el principal obstáculo. 
Aún hoy los trabajos sobre la minería en la Puna si-
guen recreando el mito de las grandes riquezas escon-
didas en la tierra: en el distrito Sijes se cuenta con el 
"mineral de boro con mayor ley en crudo de anhídrido 
bórico de cuantos se explotan en la Puna. Su utiliza-
ción en la industria especial de las fibras de vidrio y la 
proyección que se aguarda de ese campo, ponen una 
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nota de relevancia para la futura geoeconomía de la 
región" (Alonso, 1998: 168). 
2.3. Período 1984 hasta la actualidad 
A partir de mediados de la década de 1980 la asunción 
de un gobierno democrático en Argentina y más tarde 
(1989) la asunción de un gobierno democrático en Chi-
le fue el contexto propicio para desmilitarizar la fronte-
ra y generar condiciones que facilitaran el intercambio 
comercial entre ambos países. 
En este período surgen con fuerza las acciones ten-
dientes a la creación de un bloque económico que in-
cluyera a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia 
y Chile. La principal entidad creada fue el Mercosur entre 
los cuatro primeros y acuerdo de complementación 
económica con los dos últimos. Más allá del Mercosur, 
los gobiernos de Argentina y Chile, con financiamiento 
de organismos internacionales, iniciaron obras tendien-
tes a mejorar los sistemas de transporte de modo tal 
de facilitar la complementariedad. Para ello se crearon 
los "corredores bioceánicos" y los "pasos legales''. Le-
jos de reducir la importancia de la frontera como barre-
ra a la circulación, el actual proceso reinstala a la fron-
tera como barrera a la movilidad transfronteriza. Entre 
esas zonas se encuentra un vasto sector del occidente 
de la Puna jujeña, también conocida como Puna de 
Atacama. Concretamente, se trata del departamento 
de Susques, el cual es atravesado por uno de esos 
corredores bioceánicos, el Corredor Norte. 

2.3.1. Nueva frontera en la Puna de Atacama. Los 
pasos fronterizos 
Como parte del proceso de globalización y cambios en 
las formas de circulación de las mercancías. Proceso 
de integración. 
Las acciones tendientes a la integración y la unión adua-
nera coexistieron con los de defensa nacional y control 
de la frontera. En 1984 se firma el Tratado de Paz y 
Amistad entre Chile y Argentina. Junto a la creación 
del corredor bioceánico por el Paso de Jama, se insta-
lan en la zona la dirección de migraciones y la aduana 
y, además, gendarmería aumenta su presencia. A pe-
sar de las intensiones de promover relaciones basadas 
en la confianza mutua, el gobierno argentino creó nue-
vas normas referidas al control territorial fronterizo. En 
1987, por Decreto 1182 se delimitan nuevas área de 
frontera y por Ley 23.554 de 1988 se privilegia el uso 
del territorio fronterizo a ciudadanos argentinos. Final-
mente, en 1994 se produjo un reacomodamiento nor-
mativo en lo que respecta a la frontera. El Decreto 887 
derogó al 1182/87 unificando Areas de Frontera y Zo-
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nas de Seguridad. A la vez, se redujo el ancho del Area 
de Frontera y con el Decreto 483/96 se disolvió la 
Superintendencia Nacional de Fronteras (Laurín, 1998). 
Además de la desmilitarización parcial de la frontera, 
se acordó la habilitación y acondicionamiento de una 
serie de pasos fronterizos que facilitaran las comunica-
ciones entre ambos países. 
Según lo acordado en las Declaraciones Conjuntas Pre-
sidenciales de 1990 y 1991, y en la VI 11 Reunión de la 
Comisión Binacional de Cooperación Económica e In-
tegración Física celebrada en Santiago en julio de 1992, 
se encomendó al Grupo Técnico Mixto la elaboración 
de un Plan Maestro General de Pasos Fronterizos. El 
resultado fue la definición de 36 Pasos Fronterizos de 
Consenso entre Argentina y Chile. De ese conjunto se 
definió una nómina de 12 Pasos Priorizados, los cua-
les recibirían tratamiento especial en cuanto a la crea-
ción de obras (CFI, 1992; DNV, 1997). 

Los 12 Pasos Priorizados son, de norte a sur: 

1- Jama Jujuy 
2- Sico Salta 
3- San Francisco Catamarca 
4- Agua Negra San Juan 
5- Cristo Redentor Mendoza 
6- Pehuenche Mendoza 
7- Pino Hachado Neuquén 
8- Cardenal Samoré Neuquén 
9- Coiyahiqué Chubut 
1 O- Huemules Chubut 
11- Integración Austral Santa Cruz 
12- San Sebastián Tierra del Fuego 

Las políticas de acercamiento entre Argentina y Chile 
permitieron realizar avances en materia de controles 
en pasos fronterizos. Básicamente se han simplificado 
los procedimientos referidos a documentación (CEPAL, 
1996). Sin embargo, los controles no se encuentran en 
lugares de inmovilidad, (puertos marítimos y terrestres 
de carga y descarga de mercadería), si no en lugares 
de frontera, que desde el punto de vista del transporte 
constituyen lugares de movilidad, por lo que se vuelve 
un obstáculo en la circulación, generando muchas ve-
ces costos adicionales (CEPAL, 1996). 

2.3.2. Movilidad a través de la frontera. 
Los llamados corredores bioceánicos aparecen con 
fuerza en el discurso de las autoridades de Chile y los 

demás países de Cono Sur durante la última década 
(CEPAL, 1996). En términos generales se refieren a 
grandes ejes de circulación que tienen como principal 
objetivo conectar puntos ubicados en las costas de los 
océanos Atlántico y Pacífico de los países ubicados en 
el sur de Sudamérica. 
Desde la década de 1980 comenzaron a implementarse 
una serie de políticas orientadas a mejorar la posibili-
dad de integración física con los países limítrofes. La 
infraestructura de circulación de los países del Cono 
Sur se caracteriza por tener un trazado dendrítico orien-
tado al puerto de cada país. Los cruces entre los paí-
ses del área son escasos e inadecuados para soportar 
el actual volumen de intercambio, en crecimiento des-
de 1995. La solución requiere ingeniería e inversión fi-
nanciera. Esta última proviene en general de los orga-
nismos de crédito internacional, como el BID o el Ban-
co Mundial. 
Entre las políticas de integración territorial se desta-
can: el "Protocolo de integración física Argentina-Chi-
le", el "Proyecto Libertadores" (red ferroviaria), el "Plan 
Maestro de Pasos Argentina-Chile" y los 
emprendimientos del "Grupo de Trabajo Multilateral" 
(corredores bioceánicos) (Sant'Anna, 1997). Estos ejes 
se organizan a partir de un conjunto de rutas y pasos 
fronterizos existentes y otros construidos ex novo. Al-
gunos tramos de ruta en la Puna de Atacama y los Paso 
de Jama y de Sico en la misma región dan cuenta de 
esta situación. En territorio jujeño y salteño, el resto del 
corredor se monta sobre redes materiales existentes. 
Estos emprendimientos no suponen la construcción de 
infraestructuras ex novo, sino la mejora, adaptación y 
ampliación de trazado de las carreteras, ferrocarriles y 
otras infraestructuras de transporte preexistentes per-
tenecientes de los distintos países, las cuales están 
mal conectadas o aisladas (Arévalo, 1996). 
En el ámbito de la Puna argentina ya se han ejecutado 
o están en proceso de ejecutarse cinco proyectos, a 
saber: (1) el acondicionamiento de los Pasos de Jama 
(Jujuy) y Sico (Salta); (2) el acondicionamiento del co-
rredor ferroviario que cruza por el Paso de Socompa; 
(3) la pavimentación de la ex Ruta Provincial 16, que 
une a Susques con el cruce de esta ruta y la RN 40, 
incluido en el Corredor Bioceánico N°2; (4) la creación 
de infraestructura energética (principalmente 
gasoductos); y (5) el acondicionamiento de algunos tra-
mos de la RN 9, principalmente el tramo en el tramo La 
Quiaca-Arroyo Ugchara, emprendimiento que cuenta 
con financiamiento del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (MEOySP 1997a y b). 
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Los corredores configuran geografías de la verticalidad, 
donde el objetivo central no es tanto "desparramar" 
desarrollo en los territorios que atraviesa, sino acelerar 
los flujos comerciales en puntos ubicados a gran dis-
tancia entre sí, pero con una gran intensidad de inter-
cambio. Fundamentalmente, grandes centros metropo-
litanos y puertos de ultramar. El Grupo de Trabajo 
Multilateral definió siete corredores carreteros transver-
sales para unir el Atlántico con el Pacífico (Sant'Anna, 
1997). El Paso de Jama forma parte del Corredor 
Bioceánico Nº 2. 
Los corredores bioceánicos que involucran a Argentina 
y Chile son tres. El principal corredor es un eje ya con-
solidado, el Corredor Central con extremos terrestres 
en los puertos de Valparaíso y Buenos Aires, extensio-
nes terrestres y fluviales a Brasil, Paraguay y Uruguay 
y conexiones de ultramar con diferentes mercados del 
mundo. Los otros dos grandes ejes se encuentran en 
desarrollo y se sitúan al norte y sur de la frontera entre 
ambos países (CEPAL, 1996). 
La Gendarmería Nacional en su página Web hace re-
ferencia a cuatro "corredores de exportación": Norte, 
Central, Sur y Patagónico. El Corredor Central tiene 
una longitud de 1.968 km, y atraviesa Brasil, Argentina 
y Chile. En zonas de frontera involucra a las rutas na-
cionales 14 y 7 y el Paso Cristo Redentor. El Corredor 
Norte tiene una longitud de 1.007 km, atraviesa Brasil, 
Argentina y Chile y en zonas de frontera incluye las 
rutas 12, 51 y 52 y los Pasos de Sico y Jama. El Corre-
dor Sur tiene una longitud de 2.655 km, se origina en 
Buenos Aires y a través de las rutas 3, 5, 22 y 237, 
atraviesa la cordillera por los pasos Cardenal Samoré 
o Coyaique. El Corredor Patagónico se origina en el 
anterior (San Antonio Oeste) y tiene una extensión de 
858 km a lo largo de la ruta 3 cruzando a Chile por los 
pasos Integración Austral o San Sebastián. 
El Corredor Norte es un eje de circulación carretero 
cuyos puntos extremos son Curitiba y los puertos de 
lquique y Antofagasta, a través de los Pasos de Sico y 
Jama. Este corredor parte de Paranaguá, en la costa 
atlántica, sigue por Curitiba hasta Foz de lguazú y des-
de allí hasta Asunción. Continúa por territorio paragua-
yo hasta Mariscal Estigarribia, en dirección a Bolivia y 
de allí a Pozo Hondo en la frontera con Argentina. Des-
de allí se cruza por un puente recientemente construi-
do a Misión La Paz en el este de la frontera de Salta 
con Paraguay. De Misión La Paz sigue a Tartagal y des-
de allí, a través de la RN 34 sigue hasta la intersección 
con la ruta 66. Desde aquí hay dos opciones: el paso 
de Sico a través de Salta y San Antonio de los Cobre, o 

Tomo JI Actas del 4º Congreso Chileno de Antropología 

el Paso de Jama, a través de San Salvador de Jujuy 
Purmamarca y Susques. 
Este corredor no es utilizado actualmente por ninguna 
empresa localizada en la zona. Ninguna de las mer-
cancías que se producen en Salta o Jujuy y que se 
destinan a la exportación, salen por los Pasos de Jama 
o de Sico, en tanto que los productos que salen por el 
Paso de ｾｯ｣ｯｭｰ｡＠ o el de S. Mazza (ferroviarios), re-
presentan una ínfima parte del volumen producido. Del 
total del volumen de azúcar transportado desde Jujuy, 
sólo el 10,45% (41.000 TNS) se destina a la exporta-
ción a otros países. De ese porcentaje una parte de 
sale por el puerto de Rosario, vía RN 34 (5,35%), otra 
por el F. Gral. Belgrano hacia Chile por Socompa 
(2,55%) y otra por este ferrocarril hacia el Puerto de 
Rosario (2,55%). Menos del 1 % del cemento produci-
do en Jujuy se destina a la exportación, vía Socompa. 
Por el Paso S. Mazza sale el 2% del laminado en ca-
liente y el 4% de papel y cartón lo hace por la RN 34. 
Es decir, los Pasos de Jama, Sico y La Quiaca no son 
relevantes para empresas ubicadas en la región 
(MEOySP 1997a; 1997b). La mayor demanda de trans-
porte a través de los pasos entre Argentina y Chile se 
debe al comercio realizado por Paraguay con el Su-
deste asiático (Sant'Anna, 1997). 
El Corredor Norte se configura básicamente a partir de 
ejes viales, aunque existe la posibilidad de utilizar en 
algunos tramos ejes ferroviarios e incluso se cruza con 
la proyectada Hidrovía del Paraná. 
Desde la década del 60' se registran diferentes inten-
tos por crear un corredor de circulación para vehículos 
desde Jujuy al puerto de Antofagasta. La búsqueda de 
un paso para alcanzar el pacífico atravesando territorio 
jujeño no es actual. Según Vicente Cicarelli (presidente 
de la Comisión Paso de Jama) los primeros intentos de 
lograr este paso fueron del Senador nacional Teófilo 
Sánchez de Bustamante en 1919 y del Diputado pro-
vincial Garay en 1940 (prólogo en Araya, 1990). Pero 
la primera expedición, cruzando la cordillera por el Paso 
de Zapaleri, se realizó en 1967. Esa expedición se co-
noció con el nombre de "Caravana de la Amistad", en 
la que participaron personalidades de Jujuy, entre los 
que se encontraban diputados, representante de la 
Sociedad Rural de Jujuy, pequeños empresario y co-
merciantes. Ese mismo año se recibió a una comitiva 
que partió de Calama, como retribución a la expedición 
argentina (Araya, 1990). 
En 1970 se reinicia la búsqueda de un paso que con-
cluye con la ubicación del Paso de Jama, con una acti-
va participación del Ingeniero Mario Palanca de la Di-
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rección Provincial de Vialidad. Desde entonces la Di-
rección Provincial de Vialidad abrió y mejoró aproxima-
damente 300 kilómetros en la ex Ruta Provincial Nº 16, 
hoy Ruta Nacional Nº 52 entre Purmamarca y el Paso 
de Jama. Inicialmente el ascenso a la altiplanicie se 
realizaba por el Abra de Pives. En 1974 se licita el tra-
mo Puente sobre el Río Purmamarca/Aguas Blancas y 
pronto se inaugura el actual camino que cruza la serra-
nía del Aguilar por la Cuesta de Lipán y el Abra de 
Potrerillos (4.170 msnm), para luego acceder a las Sa-
linas Grandes, Susques y el Paso de Jama. La apertu-
ra oficial del Paso de Jama se realizó el 6 de diciembre 
de 1991. Con interrupciones, el eje que conecta al sur 
de la provincia de Jujuy (Perico) con el Paso de Jama, 
se encuentra en proceso de acondicionamiento. Esto 
incluye obras se ensanche de la Ruta 66, de algunos 
tramos de la ruta 9 en la Quebrada de Humahuaca y se 
están asfaltando lentamente diferentes tramos 
enripiados. 
Desde 1991 se otorgaron frecuencias regulares para el 
transporte de pasajeros y se observa un incremento 
del tránsito medio diario anual. 

3. Susques "Pórtico de los 
Andes" 
Dejando la Quebrada de Humahuaca a partir del pue-
blo de Purmamarca y hasta el Paso de Jama el único 
núcleo poblado de alguna importancia es Susques. La 
relativa cercanía al límite interestatal es la principal 
causa por la cual este pequeño núcleo de población se 
haya transformado en un punto importante del corre-
dor bioceánico norte en la Puna jujeña. Pero esta ruta 
no es nueva. Los pastores de Susques, Olaroz, Huancar 
y otros lugares del área atacameña tradicionalmente 
han recorrido diferentes rutas en sentido este-oeste para 
intercambiar sus productos con personas de los oasis 
ubicados del otro lado de la cordillera. Durante déca-
das el único paso vehícular habilitado era el de 
Huaytiquina, actualmente clausurado. Pero los pasto-
res del departamento de Susques utilizaban otros pa-
sos, entre ellos el de Jama. 
En el pasado remoto, Susques formaba parte de un 
ecosistema que se sostenía en un delicado equilibrio. 
La vida humana se desearrolló aún con las esacas 
posibilidades de sostenibilidad de un territorio árido y 
aislado. No obstante sus pobladores se mantenían en 
comunicación periódica con sus vecinos de las tierras 
bajas. Así eran frecuentes observar las caravanas que 

partían en busca de intercambio económico, social y 
cultural. es uno de los pueblos más antiguos de la ac-
tual Puna jujeña. Esto se debe al temprano emplaza-
miento de una iglesia para concentrar periódicamente 
a la población de esa extensa y región. La presencia 
del Estado Argentina se hizo evidente desde el momento 
mismo de creación del Territorio de Los Andes, con la 
exploración oficial del General Daniel Cerri y más tarde 
por el explorador Eric Sornan. El pueblo que describió 
Sornan mantuvo su estructura edilicia y su extensión 
hasta mediados de la década de 1980. Desde enton-
ces las obras vinculadas tanto a los gasoductos como 
a la ruta internacional, hicieron de este pequeño case-
río un pequeño núcleo urbano, con similares caracte-
rísticas que Abra Pampa, el núcleo urbano más impor-
tante de la Puna jujeña. 

3.1. Susques en la historia 
El poblado de Susques (o Susquis como aparece cita-
do en documentos de los primeros viajeros) es un asen-
tamiento humano muy antiguo y su pasado está ligado 
tanto a la conquista y colonización como a los avatares 
de la lucha por la independencia de Argentina, Bolivia y 
Chile antes de que se definiera su situación política 
como parte del territorio argentino a partir de 1900. 
Con la creación del Territorio de Los Andes, la locali-
dad de Susques se convierte en la cabecera del depar-
tamento del mismo nombre o Norte. Tras la división del 
Territorio de Los Andes, Susques se reparte entre San-
ta Catalina y Rinconada, pero en 1944 se crea definiti-
vamente el departamento de Susques. La ley 2. 782 del 
1 O de septiembre de 1969 fija los límites municipales y 
se crean la Comisión Municipal de Susques al sur y la 
Comisión Municipal de Coranzulí al norte. 
La presencia del Estado Nacional en Susques se hace 
evidente desde principios del siglo XX, a través de un 
número importante de instituciones, entre las que se 
encuentra la escuela, el registro civil y el destacamento 
policial. 
La Iglesia es institución más antigua y probablemente 
la primera que permitió la formación del primer aglo-
merado poblacional en la región que fue Susques en el 
siglo XIX. A la creación de la Gobernación , Susques 
era el poblado más importante del nuevo territorio. No 
existe información fehaciente sobre su construcción. 
Está dedicada a Nuestra Señora de Belén de Susques 
y probablemente fue construida en 1598, constituyen-
do el monumento eclesiástico más antiguo de la actual 
provincia de Jujuy. El 17 de diciembre de 1943 fue de-
clarada Monumento Histórico Nacional por decreto Nº 
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16.482. El 23 de enero es la fiesta patronal (Abán, 1990). 
La Unión de Residentes susqueños, virgen de Belén, 
erigió un monumento en honor a la patrona y dice: "Ra-
dicados en Jujuy y San Antonio de los Cobres. Dedica-
mos este recuerdo en prueba de nuestra devoción y fe 
a la Santísima Virgen de Belén y el cariño que profesa-
mos a nuestro pueblo de Susques, en ocasión de lle-
gar en peregrinación al celebrarse la festividad patro-
nal del 23 de enero. Susques, 23 de enero de 1981". 
El registro de nacimientos, casamientos y defunciones 
comienza a realizarse en 1903 en Susques y en 1905 
en Coranzulí. Actualmente el coordinador es Fausto 
Cruz, que antiguamente fue comisionado. Se trata de 
la institución del Estado argentino más antigua. Eric 
Sornan hace referencia a una casa de gobierno "a nues-
tros pies, a cien metros de profundidad, se abría un 
ensanchamiento de la hondonada, rodeado por todos 
lados de muros de traquita, casi perpendiculares, la luz 
de la luna dejaba ver, en el fondo de la hondonada, una 
pequeña iglesia blanqueada a la cal y a las siluetas de 
un cierto número de casitas situadas alrededor de la 
iglesia. Comenzamos la bajada por un estrecho sende-
ro de zigzag ... Acampamos en la casa de Gobierno: 
era una casa bastante grande, con otra más pequeña 
al lado. Detrás había un corral, un cercado para el ga-
nado, rodeado de paredes de pirca" (Sornan, 1908:425). 
En Susques había un representante de la gobernación 
que hacía las veces de cacique y de representante de 
la autoridad designada por el Gobierno Argentino en el 
territorio nacional. También menciona que él en su ex-
pedición llevaba gendarmes. 
En 1907 se creó una escuela nacional en Susques y en 
1943 se sumaron las escuelas nacionales de Sey y 
Huancar. Hay un acta de Cosme Damián Vázquez, don-
de un lugareño pide que se le ponga ese nombre a la 
escuela. La presencia del primer maestro de Susques 
se registra en 1905. En 1969 se realiza la ampliación 
por arquitectura de la provincia y con esfuerzo de los 
padres. Los padres hacían los muros y la Comisión 
Municipal ponía las chapas .. 
La policía tiene presencia en el lugar desde la década 
de 1940. Desde 1994 se elevó de la categoría de des-
tacamento policial a la de Comisaría (20ª). 
Además de las instituciones más antiguas, en las últi-
mas décadas han proliferado otras instituciones. Por 
ejemplo la Casa de la Cultura "Cosme Damián 
Vázquez". Dependiente del Ministerio de Economía, se 
encuentra un galpón de la Dirección General de Recur-
sos Naturales Renovables, Agencia de Extensión Ru-
ral Susques (en Av. Jujuy). La Dirección Provincial de 
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Vialidad también se ha establecido. Gendarmería. En 
los últimos años se ha creado la Comunidad Aborigen 
Pórtico de los Andes, Susques (CAPAS). Funciona tam-
bién una organización de mujeres artesanas que cuen-
ta con un local para venta de sus artesanías cedido por 
el municipio. Esta organización le vende a la Coopera-
tiva Phuna y se reciben información de la Red Puna 
(-reciben el Boletín). Fundación Integrando: Lamadrid 
N° 573, San Salvador de Jujuy. 
Desde la construcción del Paso de Jama se instaló aquí 
una aduana. Se trata de un resguardo jurisdiccional que 
depende de San Salvador de Jujuy y a su vez depende 
de la regional Córdoba. Antes, cada vehículo se con-
tabilizaba por separado. Con las nuevas disposiciones: 
un empresario puede venir con varios vehículos. Se 
distinguen dos épocas bien diferenciadas: en vacacio-
nes y el resto del año. Hay tránsito directo (va a otros 
países) y tránsito que queda en Argentina. La dirección 
en San Salvador de Jujuy es Alvear 534. Migraciones y 
gendarmería. 
En 1903 había en Susques 30 casitas, 2 capillas, 1 
cementerio, 1 oratorio y en fiestas se reunían 400 habi-
tantes. La familia Vázquez (flia cacique). En el censo 
de 1991 se contabilizaron 671 habitantes y 138 vivien-
das en Susques y 2.847 habitantes en todo el departa-
mento. Antes Susques terminaba en el cementerio. El 
camino se transformó en una importante fuente de tra-
bajo. 
El pueblo era habitado por las familias de pastores sólo 
en determinados momentos del año. Según Sornan "el 
pueblo estaba desierto; no se veía ni un ser viviente ... 
La mayor parte de los indios vienen al pueblo solo para 
las fiestas o las asambleas ... ". 

3.2. Susques hoy 
Este aglomerado deja de ser un asentamiento tempo-
ral para una comunidad de pastores trashumantes para 
transformarse en un área de servicios en desarrollo. Al 
cabo de al menos dos décadas Susques pasó de ser 
un pueblo perdido en el "Despoblado" a "Pórtico de los 
Andes". 
El caravaneo como modo de intercambio con los 
vallecitos chilenos prácticamente ha desaparecido, al 
menos en Susques, donde ya forma parte de la historia 
que cuentan de los abuelos. No obstante se tienen re-
ferencias de la permanencia de esta modo ancentral 
de comercio, comunicación en intercambio cultural, 
entre pobladores por ejemplo de Huancar - como tan 
minuciosamente detalla en su investigación la Dra. 
Bárbara Guebel: "El caravaneo ..... " - y algunos 
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vallecitos interandinos ubicado al otro lado de la cordi-
llera como El Toconao. 
La población actual si bien en su mayoría conserva los 
tradicionales apellidos que se remontan a períodos 
anteriores a la conquista y colonización como son 
Calpanchay, Chuchuy ........ per tanmbién en su apertu-
ra urbanística se detecta en Susques, la presencia de 
personas o familias que proceden de otras regiones 
como Mina Pirquitas, La Quiaca, Abra pampa, que se 
trasladaron en el momento de incremento de los pues-
tos de trabajo en la zona con motivo de la construcción 
del camino y actividades subsidiarias a estas obras que 
se plantean .en la zona. 
Al menos en Susques, distintas cuestiones vinculadas 
a la construcción de la ruta internacional por el Paso de 
Jama, a la terciarización de los empleos o al 
asistencialismo estatal, llevaron al abandono del true-
que como forma de intercambio material y, como con-
secuencia, al caravaneo (Argañaraz y Benedetti, 2001 ). 
En febrero de 2001 contabilicé 15 despensas, 1 libre-
ría/fotocopias; 1 bar; 2 restaurantes; 1 Telecabina 
Telecom (con 3 cabinas, desde 1997); 1 casa de teji-
dos regionales; y 1 farmacia. 
Actualmente la escuela como institución ha crecido en 
su oferta educativa y hoy cuenta con los niveles Inicial, 
EGB1 y EGB2. La población estudiantil es de 31 O alum-
nos, con jornada completa. El EGB3 pasó al bachillera-
to. La actual directora está en ejercicio desde hace 13 
años. Según ella, la población infantil crece 
sostenidamente desde 1991. Hay 23 docentes y 5 em-
plead en el área servicio. Hay 2 divisiones de cada gra-
do con 26 a 27 alumnos por grado. Actualmente 
Susques cuenta con el Bachillerato Nº 3, y la revcinte 
implementación de un Nivel Terciario anexo donde se 
imparte un Profesorado elemental de la enseñanza pri-
maria por períodos alternativos 

3.3. Susques después del Paso de Jama 
En 1943 se inicia un plan carretero desde Abra Pampa 
a Susques, por provincialización. Igualmente las comu-
nicaciones se siguen realizando desde San Antonio de 
los Cobres. 
En la actualidad Susques se conecta con Jujuy a tra-
vés del corredor bioceánico en ejecución. La distancia 
en kilómetros a Purmamarca es de. El costo del pasaje 
Purmamarca-Susques es de 11 $. Desde Susques se 
puede llegar a Huancar hay 30 km. los domingos va un 
ómnibus para llevar a los maestros. 
La localidad de Susques es una parada obligatoria para 
todos los vehículos antes de cruzar el Paso de Jama, 

el cual se ubica a 150 km. En Susques se encuentra un 
escuadrón de Gendarmería Nacional, una dependen-
cia de la Administración Nacional de Aduana y un con-
trol del SENASA. Aquí se realiza los controles aduane-
ros y se obtiene un permiso de circular entre Susques 
y Jama. En Jama se encuentra otro escuadrón de 
Gendarmería Nacional y una oficina de la Dirección 
Nacional de Migraciones. 
La mayor parte de los camiones que circulan por 
Susques son de origen paraguayo. En general van va-
cíos a Chile y retornan a Asunción y Ciudad del Este 
con mercancías que llegan al puerto de !quique. 
En 1958 Proyecto de Vicente Garay. Patrono Mercado 
de Abra Pampa (padre de Gladys Mercado de Contrera). 
Aproximadamente en 1970 inauguración del paso de 
Peques (quedó en la nada) 
Huaytiquina fue inaugurado por Snopek. 
En 1972 se inaugura el camino y se concluyeron las 
obras durante el Proceso Militar. Hasta la construcción 
de la ruta por Purmamarca, el camino desde Jujuy se 
hacía por Salta y San Antonio de los Cobres. 
En 1991 llega a Susques la Aduana, migraciones y la 
Gendarmería Nacional. Ahora se trasladó migraciones 
a la frontera y se proyecta trasladar el complejo fronte-
rizo a Jama. 
En la casa de Contreras hay un diploma enmarcado 
que dice "Artes y cultura - revista de Cultura; Otorgan 
diploma al Señor Leonardo Contreras; A los pioneros 
del Paso de Jama. Premio especial por haber sido la 
primera persona que pudo pasar con vehículo por el 
actual Paso de Jama; Con el auspicio de la sub-secre-
taría de Cultura de la Nación; Resolución Nº 118/91; 6 
de diciembre de 1991" 

4. El imaginario sobre el 
proceso de integración entre 
Chile y Argentina 
El proceso de integración de los países del Cono Sur 
ha generado una profusa bibliografía que analiza una 
gran diversidad indicadores macroeconómicos, sin de-
tenerse a analizar los efectos sobre pequeños grupos 
de población que se ven involucrados en forma directa 
o indirecta. Este es el caso de Susques que, dentro de 
la provincia de Jujuy, pasó a constituirse en uno de los 
centros urbanos en los que se pueden observar las 
mayores transformaciones, tanto en el trazado de su 
aglomeración como en la estructura sociolaboral o en 
la organización de las actividades cotidianas. 
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Las grandes obras de infraestructura cristalizaron cier-
tas imágenes sobre las posibilidades que se abren para 
quienes viven de uno y otro lado de la cordillera, imá-
genes recurrentes en el discurso político y periodístico. 
Por imaginario entenderemos .... 
Aquí nos propondremos hacer algunas consideracio-
nes preliminares sobre la visión que tienen algunas 
personas que viven en Susques sobre el panorama que 
se abre a partir del proceso de integración territorial 
entre Argentina y Chile y, en particular, sobre la confi-
guración de una red de transporte continental. Dos pre-
guntas orientaron las entrevistas: ¿Cómo y en qué 
medida los habitantes de Susques se están apropian-
do o no el proyecto de integración con Chile a través de 
la creación de un corredor de circulación? ¿Cómo sus 
formas de movilidad regional y sus representaciones 
de la frontera están modificándose? 

4.1. El discurso político y el discurso 
académico 
Tanto desde el ámbito académico como desde el ámbi-
to político, el Paso de Jama condensa cierta visión op-
timista sobre las ventajas que "a todos" se nos abre 
con el Paso de Jama. 
En diferentes contribuciones, la cuestión "geográfica" 
(geopolítica) tiñe las representaciones sobre el proce-
so de integración y las ventajas que ofrece Jujuy: "A las 
ventajas económicas se sumarán luego las geopolíticas, 
ya que el uso de camino favorecerá la integración y 
acrecentará la influencia de Argentina en el 
Sudcontinente (sic)" (Norte Grande, 1987). 
Según Rosa Masuelli "Jujuy tiene hoy apenas 440.000 
habitantes y un grave problema social, que no se solu-
ciona con vacunas, leche, subsidios o grandes indus-
trias, pues la raíz profunda del problema es el aisla-
miento, que ha sumido a la población puneña, en un 
estado cultural perdido en el tiempo, incapaz de asimi-
lar el progreso por la falta de contacto humano (Masuelli, 
1983:1, destacados nuestros). Y más adelante conti-
núa: "por eso Jujuy busca su salida al mar ... ". Cabría 
preguntarse si la política de desarrollo para una econo-
mía deprimida como la de Jujuy puede pasar sólo por 
la creación de una conexión terrestre con un puerto de 
ultramar. Justamente la decadencia de Jujuy se debe a 
la crisis del polo agroindustrial azucarero, la privatización 
de Altos Hornos Zapla y el cierre o achicamiento de 
varios complejos mineros. 
En un tono aún más optimista, se afirma que "la posi-
ción estratégica, sus potencialidades agroecológicas y 
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el Paso de Jama, hacen del futuro de Jujuy uno de los 
más promisorios de Argentina" (Cavalcanti, 1998, 31 ). 
La principal contribución de Jujuy a la integración re-
gional es su ubicación en una zona estratégica: "Esta 
región [el noroeste], dentro del espacio económico 
ampliado que representa el MERCOSUR, se integrará 
como participante activo de un bloque comercial pode-
roso, que demandará -cada vez más- posiciones de 
mayor eficiencia y competitividad" (Propin, et. al., 1996, 
1 ). 
Estas miradas reproducen de alguna manera los lemas 
del gobierno provincial, como por ejemplo: "Jama, el 
camino del desarrollo de Jujuy" (Gobierno de Jujuy, 
1997). "La misión del gobierno de Jujuy pudo poner de 
manifiesto y evidenciar con los hechos la decisión de 
compartir con el gobierno nacional, esta gestión y la 
decisión de poner en marcha este proyecto que expla-
ya a Jujuy hacia el futuro" (Norte Grande, 1987). "Jama: 
el paso abierto a la vieja hermandad hispanoamerica-
na" (Cicarelli, 1991 :19). Este corredor es visto como 
una posibilidad de generar o "desparramar" desarrollo. 
"Es dable esperar que ante el apoyo del señor Presi-
dente al proyecto del Paso de Jama ... sean tenidos en 
cuenta en el plan de pavimentación de Vialidad Nacio-
nal, no solamente con miras a la salida al Pacífico, sino 
también a la integración de la Puna Jujeña, con los ri-
quísimos yacimientos de sal, gema y boratos existen-
tes a lo largo de la Ruta Nacional N° 40" (Norte Gran-
de, 1987). 
De alguna forma, el intento por privilegiar el Paso de 
Jama sobre el de Sico (Salta) reproduce la disputa por 
el trazado del ferrocarril a Bolivia. A principios del siglo 
XX el gran mérito del Senador Pérez fue haber logrado 
que el trazado de ese ferrocarril fuera por la Quebrada 
de Humahuaca en lugar de atravesar la Quebrada del 
Toro (Salta). 
También se advierte cierto desconocimiento histórico 
sobre las formas tradicionales de articulación mercantil 
a través de la cordillera. En un informe de Vialidad de 
la Provincia se afirma "producida la Independencia 
Nacional y el fraccionamiento del Virreynato del Río de 
la Plata, se cerraron las fronteras y con ello las corrien-
tes comerciales, cambiándose el sentido de éstas ... " 
(Dirección Provincial de Vialidad, 1991 :7). 
Una ventaja que insistentemente se hace referencia es 
que este paso está libre de nieve ñps doce meses del 
año. 
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4.2. Los susqueños y la representación 
de la frontera 
Si bien es cierto nos encontramos en las primeras eta-
pas de nuestra investigación, de la información obteni-
da hasta el momento de las entrevistas realizadas a 
líderes y autoridades locales y pobladores de Susques 
y su entorno rural de diferentes grupos etarios,, la res-
puesta de los susqueños parecen indicar que hoy, a 
cien años del inicio del proceso de reconocimiento de 
una identidad argentina, objetivo propuesto por el esta-
do nacional, dicha meta parece haberse logrado. 
Desde los inicios del siglo XX, la presencia creciente 
de las primeras instituciones del estado argentino como 
el Registro Civil y la Escuela, además de la Policía 
constituyeron pasos firmes, aunque de lenta e ｩｮ｣ｬｵｳｾ＠
retardada acción constituyeron un paso importante en 
la afirmación de la posesión del estado argentino. Es a 
partir de ese momento que se inicia el proceso de des-
aparición de la lengua propia y el acto de nacionaliza-
ción automática de todos los pobladores residentes en 
la región - datos que comprobamos fehacientemente 
en el primer libro de actas del registro Civil de Susques 
que registra como argentinos a todos los ciudadanos 
que realizan algún acto civil de denuncia obligatoria 
como son los nacimientos y defunciones y la imposi-
ción del matrimonio que empieza a evidenciarse desde 
el mismo momento de la apertura del registro .. En to-
das estas actas se advierte que todo poblador que allí 
se encuentra asentado es "ciudadano argentino" - des-
de ese momento se entiende - al igual que los hijos 
que inscribe. Otro tanto ocurre con los matrimonios que 
aparecen allí asentados. Y que se observa que son solo 
uno o dos en el primer año y luego comienzan a crecer 
a medida que trascurren los años, ya hacia la década 
del 30 es bastante mayor el porcentaje de parejas que 
"formalizan" su relación según la norma jurídica argen-
tina. La iglesia completa esta primera tarea de 
"argentinizar" a los susqueños vigilando su incorpora-
ción al culto católico y persiguiendo sus "costumbres 
paganas" - según registran los viajeros de las prime-
ras décadas del siglo- que vieron los cemnterios cris-
tianos crecer mientras avanzaba la centuria. Hoy todos 
los pobladores son enterrados en el cementerio local 
bajo las ceremonias del culto católico, que profesan casi 
con exclusividad. Según el sacerdote Cruz, práctica-
mente no hay practicamentes del culto protestante en 
Susques, lo que no curre en otros pueblos como El Toro 
o Coranzulí. 

Hoy los pobladores desde su nacimiento sienten la pre-
sencia de las principales instituciones hegemónicas de 
la nación: Registro Civil, Escuela, Policía, Gendarmería 
Nacional. La instalación relativamente reciente (déca-
da del '90) de una Delegación de la Dirección Nacional 
de Migraciones y otra de la Aduana Nacional, parecen 
haber hecho tomar conciencia a los susqueños que 
ellos se encuentran en "el límite" o muy cerca de "la 
raya" como suelen decir para referirse a la frontera. 
Consultados sobre si tenían conocimiento de vecinos 
que practicaran el caravaneo en los tiempos actuales 
para intercambiar algunos productos tales como alimen-
tos o enseres necesarios para su trabajo, que no obtie-
nen localmente, A. C. manifiesta que "ya prácticamen-
te nadie va para el otro lado". "Solo sé de algunos veci-
nos de Huancar creo, que todavía viajan" .... "ya nadie 
quiere ir para allá .... dicen que joden mucho, los 
gendarmes de aquí y los carabineros ..... a veces hasta 
les quitan las cosas. " ¿Ustedes no se enteraron de un 
vecinos que lo detuvieron y estovo preso varios meses 
del lado chileno? ... "Parece que llevaba ganado para 
vender de otros vecinos - que le encargaron- y como 
no tenía papeles, lo guardaron ..... tuvo que intervenir 
el gobierno nacional ..... está difícil ..... ellos no entien-
den como era lo de llevar mercadería para cambiar. A. 
C de 70 años, criador de ganado que no percibe jubila-
ción y solo cuenta con una pensión a la ancianidad, 
comenta: "Mi padreo me contaba que cuando era jo-
ven había participado de algún viaje con gente que lo 
conchabó y que iba a vender ganado .... iban con su tro-
pa de mulas, llevando además carne seca y medias de 
lana y con mucho sufrimiento cruzaban vacunos de 
Jujuy o de Salta para el Toconao y San Pedro principal-
mente a las minas. Muchos perdían el ganado y a ve-
ces no regresaban .... si los agarraba el garrotillo o el 
viento blanco en la altura ...... pero si llegaban allí se 
vendían muy bien por cabeza". 
La población de Susques participa del movimiento 
indigenista y ha creado una organización aborigen que 
los representa : la Comunidad Aborigen Pórtico de los 
Andes Susques ( CAPAS),. La cual participa de re-
uniones y pllanifica acciones conjuntamente con otras 
similares que han proliferado a los largo y ancho de las 
zonas rurales de la provincia. Otra institución que pare-
ce poner un sello de la propia imagen que los susqueños 
tienen de sí frente a la provincia de Jujuy. Es la organi-
zación que nuclea a los residentes susqueños que se 
han instalado en San salvador de Jujuy. Al igual que 
otras similares que representan a pueblos tradiciona-
les de la Puna, como la Asociación de yaveños ( de 
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Yavi), de abrapampeños ( de Abra Pampa) de 
Laquiaqueños (de La Quiaca) etc. Todas estas institu-
ciones reivindican la presencia de ciudadanos de esos 
pueblos que desean hacer conocer su presencia en 
Jujuy y recordar sus fiestas patronales y cívicas 
remedando el brillo de las mismas en sus respectivos 
pueblos. Pareciera responder una necesidad de afir-
mación de su procedencia, de su origen que necesitan 
expresar ante los demás. 
La imagen de las relaciones al otro lado de la cordillera 
hoy solo constituyen una imagen en el recuerdo de los 
ancianos o en la voz de algún joven inquieto que se 
preocupó por indagar sobre el pasado. Nadie parece 
temer presente por ejemplo nombre de personas o fa-
milias residentes del Toconao o sus alrrededores que 
haya visitado o que recuerde como vinculadas a su fa-
milia. 
La posibilidades de relacionarse con familias, perso-
nas o negocios al otro lado de la frontera no parece ser 
una meta, ni tampoco una representación que imagi-
nen en un futuro cercano. Solamente un comerciante 
local B. Ch. Manifestó interés por conocer "como será 
al otro lado" ...... ¿y que se podrá comprar allá no? Con-
sultado Sobre si ha pensado que podría vender él o los 
susqueños contesta que "no me imagino como será así 
que no sé que podemos llevarles nosotros" ..... 
Las posibilidades 
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