
Ouinto Sol. N= 7, 2003, pp.61-91

\ La nacionalizacion fallida de la Patagonia Norte^
L 1862-1904

1 Pedro Navarro Floria'

Introduccion

La nacionalizacion de los territorios hasta entonces marginales a los
Estados latinoamericanos en construccion, durante el siglo XIX, fue un proceso
historico fundado en una matriz ideol6gica, reflejado en una serie de transfor-
maciones materiales y con alcances en todos los ordenes de la realidad: el politi-
co, el economico, el social y el cultural. Este proceso fue intentado mediante
una serie de polfticas de ocupacion del territorio al que aspiraba el Estado
nacionai hasta el cierre definitivo de la frontera interior. Se proyecto la insta-
lacion de autoridades, fuerzas armadas y servicios estatales, la fijacion de
poblacion nativa y la atraccion de inmigrantes, la apertura de vi'as de comuni-
cacion y la proyeccion y realizacion de diversas obras publicas de infraestruc-
tura. La nacionalizacion se resolveri'a, en definitiva, en tres aspectos discernibles
a los fines de su analisis: la expansion de la potencialidad politico-administrati-
va del Estado nacionai mediante la supresion de la frontera interna (por la con-
quista) y la fijacion de la frontera externa (por su trazado general y por el
establecimiento de principios basicos para la solucion de controversias particu-
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lares), la ciudadanizacion de los habitantes mediante la incorporacion de las
agrupaciones indfgenas, la supresion o control de los indeseables, la promo-
cion y colocacion de la inmigracion, el reemplazo poblacional, etc., y la trans-
hrmacidn del antiguo 'desierto fecundable" en "Tenitorios Nacionales pro-
ductivos" segun el programa sarmientino.

En un piano superior, estas polfticas responden a un corpus ideologico
conformado por ensofiaciones futuristas, slogans, discursos, planes y proyectos
de desarrollo superpuestos y hasta contradictorios, pero que definen tenden-
cias, dotan de contenido y cristalizan en una estructura normativa constituida
por mensajes, proyectos, debates, leyes y memorias ministeriales. La matriz
ideologica sobre la cual se edifico el proceso de nacionalizacion de la Pampa
y la Patagonia argentina en la segunda mitad del siglo XIX, fue la ideologia de
la conquista caracterizada por nosotros en trabajos anteriores (Navarro Eloria
2001; 2002a; 2002b). Esta ideologia conquistadora se vio reflejada en un tipo
de discurso polftico especffico, que definfa al territorio como desierto
disponible para su conquista y colonizacion, y a los habitantes de la region
como salvajes a someter o a aniquilar. En funcion de esa apropiacion imagi-
naria del territorio se disefio la apropiacion material, estudiada con mayor pro-
fundidad por otros autores (p.e. Bandieri 2000).

Nos proponemos analizar aquf el aspecto polftico-administrativo del
proceso de nacionalizacion territorial hasta los primeros anos del siglo XX, en
su diseno institucional, en su proceso de aplicacion y en la evaluacion provi-
soria (y negativa) de su funcionamiento realizada entre 1899 y 1904. Pero
^cuales eran las expectativas previas al proceso de nacionalizacion?. ^Que
medios se eligieron de acuerdo con esas expectativas?. ^Que evaluacion se
hizo de los logros y de los medios utilizados?. Intentaremos contestar estas pre-
guntas a partir del analisis de los diarios de sesiones del Congreso de la Nacion,
memorias ministeriales, mensajes presidenciales y memorias de los gober-
nadores de dos de los Territorios estudiados: Rfo Negro y Neuquen. De la lec-
tura de estas fuentes de informacion del sistema polftico-institucional argentino
de la segunda mitad del siglo XIX surgen dos elementos fundamentales que nos
permiten hablar de ese impulso perdido y de un fracaso del proposito original
de incorporar la Patagonia al sistema nacional. El primero de ellos es un con-
traste notable entre lo inicialmente proyectado y lo finalmente logrado, con-
traste que se hace patente no solo en los resultados sino a lo largo del proceso.
El segundo elemento que surge como consecuencia logica de esta realidad es
una evaluacion explfcita, hacia fines del siglo XIX, del proceso fallido.

.62. - Revista Quinto Sol. N° 7, Aiio 2003 -



Quinto Sol. N° 7. 2003. pp.6l-9l

1. Las expectativas previas: la concepcion de los Territorios Nacionales
hasta 1884

La estructura polftico-administrativa bajo la cual los sectores dirigentes
nacionales se propusieron incorporar la Patagonia al pafs fue la de los Territorios
Nacionales. Este tipo de entidad fue definido tempranamente, por exclusion,
durante el proceso de formacion del Estado: se consideraba Territorios
Nacionales a los espacios sometidos o por someter a la autoridad de la Nacion
y no a la de ninguno de los Estados Provinciates existentes. Esto dio lugar a una
serie de aproximaciones sucesivas a lo que se pretendfa de estas nuevas
unidades administrativas su; generis, hasta la ley organica 1.532 de 1884.

La determinacion de la jurisdiccion nacional sobre los nuevos territorios
se puede considerar que comenzo, formalmente, con la ley 28 de 1862, que los
definfa como las tierras existentes dentro de los Ifmites a que aspiraba la Nacion
pero "fuera de los Ifmites o posesion de las Provincias". Coincidimos en que la
discusion de la ley 28 resucito "las m^s rancias teorfas unitarias esgrimidas en
los tiempos de Rivadavia, ante el silencioso asentimiento de la camara"
(Pasquali 1999:1); silencio que expresa adecuadamente el poder polftico con-
centrado e impuesto por Buenos Aires despues de Pavon. Tambien se percibfa
que solamente el Estado nacional se encontraba en capacidad de proyectar y
realizar la ocupacion de la Pampa y la Patagonia: "Es preciso que el gobierno
nacional disponga de esos terrenos para atraer la inmigracion, para hacer algo
con esos campos solitarios, solamente atravesados por salvajes" (D 1862 11:23)̂

En los afios de la larga espera hasta la conquista efectiva, que se realizo
a partir de 1875, se presentaron sin exito dos proyectos de ley de Territorios:
uno por el senador Nicasio Ororio en 1871, cuyo contenido desconocemos (S
1871:27), y otro al ario siguiente, elaborado por una comision especial del
Senado presidida por Bartolome Mitre (S 1872:15 y 24-27). Ambos eran noto-
rios opositores al Ejecutivo presidido entonces por Domingo F. Sarmiento,
aunque no discutfan el fondo centralista de la normativa existente. El presidente
Nicolas Avellaneda (1874-1880) solicito reiteradamente al Congreso una ley
organica de Territorios Nacionales (S 1875:18; S 1876:15). Durante su adm in is-

2-EI debate completo, en S 1862:233-236, 365 y 498, y D 1862 11:15-23 y 211. En adelante, para
mayor comodidad, continuaremos citando en forma abreviada los diarios de sesiones del Congreso
de la Nacion. Abreviaremos las denominaciones del Senado de la Naci6n (S) y de la Camara de
Diputados de la Nacion (D), indicando a continuacion el ano, el tomo (si es mas de uno en el ano)
y la pagina del diario de sesiones correspondiente. Salvo indicacion en contrario, las bastardillas en
las citas son nuestras.
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tracion no solamente se realizo la conquista militar de la Pampa y la
Norpatagonia hasta el ri'o Negro, sino que se definio claramente la jurisdicci6n
nacional sobre los Territorios incorporados. Resultan significativos al respecto
tres debates parlamentarios: el del proyecto del ministro Adolfo Alsina para
avanzar la frontera hasta Carhue (S 1875:837-846 y D 1875 11:1344), el de la
ley de inmigracion y colonizacion de 1876 (S 1876:592 y 596), y el de la ley
954 que posibilito la campafia del ministro de Guerra general Julio Roca al ri'o
Negro. En este ultimo, la comision redactora del proyecto proponi'a "compartir
entre la Nacion y las Provincias limi'trofes la tarea civilizatoria de poblar nues-
tros desiertos" (D 1878 11:283)'. La Nacion cederi'a a las Provincias las tierras
mas ricas y cercanas a la frontera sur a cambio de que abandonasen sus pre-
tensiones sobre tierras mas lejanas; "si es cierto [...] que le[s] quita [a las
Provincias] por el sud, tambien lo es que le[s] da por el norte terrenos mas
valiosos [...] como una transaccion" (D 1878 11:308). El caracter transaccional
del acuerdo de 1878 alteraba la ley de Territorios Nacionales de 1862 pero
obteni'a la sancion de una ley necesaria para el Ejecutivo (Allende 1980:10).

Al presentar el proyecto en el Senado, Sarmiento considero "muy acep-
table la idea del Gobierno de adjudicar a las provincias fronterizas el territorio
accesible a los ferrocarriles y a las vias de comunicacion, y de preparar para lo
futuro el terreno que se llama nacional y que va a ser conquistado del poder de
los salvajes" (S 1878:509). Ceder, en palabras de Roca, o adjudicar, en termi-
nos de Sarmiento, eran las acciones que la mayori'a oficialista del Congreso pro-
poni'a, reconociendo asf la potestad de la Nacion sobre los Territorios nuevos.
La delimitacion de las nuevas tierras fue motivo de un fuerte debate, cerrado
por Sarmiento desde una posicion de fuerza, que era lo que en definitiva
impondri'a el Estado nacional: "nadie puede decir 'esto es mi'o' si no tiene
veinte piezas de artilleri'a y un ejercito para hacerlo suyo por la conquista" (S
1878:528).

Clausurada de este modo la question, la creacion de la Gobernacion de
la Patagonia en 1878, como una dependencia directa del Poder Ejecutivo
Nacional, se resolvio sin debate (D 1878 11:659-660 y S 1878:590-591). Sin
embargo, la mas calificada bibliografi'a juri'dica sobre el tema considero a las
leyes organ izadoras de los territorios y colon ias del Chaco (leyes 576 y 686),
Chubut (ley 731) y la Patagonia (ley 954) como medidas provisorias, "simples

3-EI debate completo en la Camara de Diputados sobre lacuestion jurisdiccional, en D 1878 11:266-
283 y 287-310. La comision especial presidida por el expresidente Mitre se compuso con varios
expertos diputados: Vicente F. Lopez, Alvaro Barros -que di'as despues seri'a designado primer go-
bernador de la Patagonia-, Carlos Pellegrini y Olegario V. Andrade.
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ensayos" destinados a instalar, en palabras de Lucio V. Lopez de 1902, "un go-
bierno mas militar que civil" (Linares Quintana 1935: 1706-1735"; Lenzi
1939:34-35), y mas recientemente se ha considerado a la ley 954 de 1878 una
solucion oportuna para territorios "en peligro de p6rdida" pero transitoria
(Arguindeguy 1999:3-4). La nacionalizacion de los nuevos territorios formari'a
parte del fuerte impulso centralizador que imprimio el roquismo triunfante en
1880 al Gobierno nacional, tanto en el sentido geografico como en el de con-
centrar poder en el Ejecutivo (Gallo 2000:513-514; Segovia 2000:110).

Durante la conquista del territorio pampeano-patagonico y hasta 1884 el
discurso poli'tico sobre los nuevos Territorios insistio en la necesidad de crear en
ellos, en un plazo relativamente corto, nuevos Estados federales (S 1880:426; D
1881 V:1394 y 1402; S 1882:10). Al discutirse la creacion de un cuerpo de
Gendarmeria para la Patagonia (D 1882 11:200-226 y S 1882:784-794) emergio
la cuestion de si se consideraba al nuevo Territorio una gobernacion militar o
civil. Las opiniones se mostraron divididas pero la Gendarmerfa se cre6,
sustrayendo la seguridad territoriana a la orbita del Ejercito y delegSndola en
manos de unos gobernadores que de todos modos fueron, hasta fines del siglo,
todos militares.

En sfntesis, podemos decir que los nuevos territorios fueron concebidos
como dependencias centralizadas del Ejecutivo nacional, mediante una transac-
cioh con las provincias limftrofes con la frontera sur y en razon de la potencia-
lidad exclusiva del Estado federal para operar en ellos la nacionalizaci6n. Esto,
y su condicion de espacios recien conquistados y a defender, supuso un alto
grado de presencia militar en la Patagonia.

2. El proyecto nacionalizador de la ley 1.532

En 1883 el presidente Roea insistfa en la necesidad de una ley de
Territorios Nacionales que los delimitara, estableciera su forma de adminis-
tracion y permitiera su conversion en "Estados autonomos" (S 1883:IX).
Inmediatamente envio el proyecto de ley cuyo tratamiento se demoro hasta
fines del afio siguiente. Del debate del proyecto y, finalmente, del texto de la
ley 1.532 de Territorios Nacionales, surgen con claridad los cuatro medios elegi-
dos para lograr la nacionalizacion de los nuevos espacios: la formacion provi-

4-Linares Quintana cita a su vez a Lucio V. Lopez (1902), Derecho administrativo argentino. Buenos
Aires, s/ed, p. 178 y a Manuel A. Montes de Oca (1919), "Antecedentes del dominio territorial
argentino y de la formacion de provincias y gobernaciones", en: £/ Monitor de la Educacidn Comun
(Buenos Aires), 557, p. 98.
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soria de unos Territorios destinados a una pronta provincializacion, una pre-
senc/a preeminente y activa del Estado nacional en ellos, la vinculacion entre
los Territorios y el Congreso de la Nacion mediante delegados sin voto (instru-
mento finalmente desechado) y el nombramiento, con acuerdo senatorial, de
gobernadores con amplios poderes.

Recogiendo el pensamiento generado en arios anteriores y vigente en el
momento, el proyecto oficial proponfa generar progresivamente nuevos
Estados Provinciales segun el modelo de la Ordinance of the Government of
the United States' Territory of the Northwest of the Ohio River de 1784 (D
1884 1:1068). En los Territorios provisorios, los municipios seri'an la escuela de
vida democratica, mediante la practica de un "sistema representativo republi-
cano [...] un tanto restringido por un mecanismo mas simplificado, pero no por
eso menos eficaz" (D 1884 1:1070).̂  Ese sistema republicano restringido consis-
tiri'a en un gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo
del Senado pero "perfectamente controlado en sus actos" por una Legislatura
territoriana y contenido por los poderes locales; una Justicia de Paz removible
por los Concejos municipales, una Justicia Letrada apelable ante la Corte
Suprema, y una Legislatura formada cuando cada Territorio llegase a los trein-
ta mil habitantes (D 1884 1:1069). Este diseno institucional resulta coherente
con una polftica roquista que Botana caracteriza acertadamente como evolu-
cionista, en tanto se confiaba en que el cambio institucional resultaria de "una
lenta decantacion de usos y costumbres". Asi' surgio, "con decidido animo
unificante, el perfil de un Estado centralista de caracter mixto, unitario en los
territorios nacionales y federal en las provincias" (Botana 2000:55).

Al hacer hincapie en que era el Estado nacional el unico habilitado para
crear y dotar institucionalmente a los nuevos Territorios, al mismo tiempo que
impugnaba las pretensiones territoriales de algunas viejas Provincias, como
Mendoza y San Luis, y recurriendo otra vez al ejempio estadounidense, el
diputado Nicolas Calvo abonaba la idea de que los Territorios requeriri'an de
una presencia activa del Estado que los preparase para la autonomfa. De este
modo, el veterano legislador prefiguraba uno de los motivos de la autocri'tica
que los sectores dirigentes emprenderi'an veinte afios despues: hasta los
primeros afios del siglo XX, la Nacion no se mostro capaz de o dispuesta a
emprender con fuerza propia la nacionalizacion de los Territorios, abandonan-
do ese proceso al fracaso.

5-Acerca de la necesidad de un gobierno civil para los Territorios, veanse tambien otras opiniones
de los diputados Carcano {D 1884 1:1075), Nicolas Calvo (D 1884 1:1081-1082) y Balsa (D 1884
1:1200).
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La percepcion generalizada de que solo la Nacion contaba con la poten-
cialidad poli'tico-administrativa para incorporar los nuevos espacios -esa misma
conviccion que en terminos tan crudos habi'a expuesto Sarmiento en 1878-
quedo instalada a partir de una discusion sobre las posibilidades y lo efectiva-
mente realizado hasta entonces por las Provincias en tierras fronterizas. Mientras
que para unos las Provincias habi'an constituido verdaderas -aunque muy
lentas- avanzadas pobladoras, y la Nacion se habia limitado a enajenar grandes
extensiones de tierra en la Pampa, otros subrayaban la pobreza de recursos
provinciales para emprender la obra de progreso que se esperaba. Como seria-
laba el ministro del Interior:

"^Para que va la acci6n nacionai a las provincias? Va para llevar los fe-
rrocarriles, para habilitar los puertos, para asegurar las fronteras [...]

"[...] son las armas de la Nacion las que han conquistado esos territorios
[...]. Son los recursos de la Nacion los que llevan los ferrocarriles" (D 1884
l:1105y 1119).

En sucesivas memorias del Ministerio del Interior, Bernardo de Irigoyen
habi'a sostenido, por esos arios, la necesidad de polfticas activas desde el Estado
para la colonizacion y la realizacion de obras publicas en la Patagonia (Irigoyen
1881:XII-XV; 1882:XXI y XLII; 1883:XXIV-XXV y XLI). De modo que el argu-
mento definitivo del progreso y de la potencialidad economica de la Nacion se
impuso por sobre la consideracion de la buena doctrina constitucional federal
en cuanto esta amparaba los reclamos de los Estados provinciales. La opinion
del diputado Puebia sobre la accion estatal en la Pampa, que se limitaba a
vender tierras en grandes fracciones sin asegurar su incorporacion a la vida
social y economica del pafs, resulto premonitoria y constituyo otro de los ele-
mentos que veinte aiios despues servirfa para la evaluacion de la naciona-
lizacion fallida de la Pampa y la Patagonia.

La necesidad de preparar a los nuevos Territorios para su pronta provin-
cializacion fundaba tambien el proyecto de asignarles delegados con voz pero
sin voto ante el Congreso de la Nacion. Sin embargo, esa iniciativa basada en la
experiencia estadounidense y en el derecho constitucional de representaci6n
que amparaba a los ciudadanos de los Territorios fue rechazada por inconstitu-
cional, hfbrida e innecesaria a los ojos de la mayorfa de los legisladores
nacionales (D 1884 1:1212-1217; S 1884:763). Se cercenaba asf a los Territorios
uno de los componentes elementales del ordenamiento constitucional -el regi-
men representativo- como resultado de las contradicciones internas de un
proyecto polftico-administrativo que propugnaba en el discurso pero limitaba al
mismo tiempo en la practica la construcci6n de la Republica. En realidad, los
sectores dirigentes de entonces no parecfan tener mayores dificultades en
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postergar o lisa y llanamente suprimir los derechos polfticos de los habitantes
de los Territorios.

Tambien fue objeto de discusi6n el caracter de los gobernadores territo-
rianos. Mientras el proyecto de ley seiialaba que los nombrari'a el Poder
Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, varios senadores y diputados ata-
caron la necesidad del acuerdo, considerando al gobernador un empleado
administrativo mas. Aunque las posiciones en torno del tema se mostraron divi-
didas aun dentro del oficialisnno roquista (D 1884 1:1198-1200; S 1884:751-
757), la sancion resulto coherente con el proyecto de unos Territorios prepara-
torios para la autonomfa a mediano plazo, considerandose al gobernador "el
primer funcionario de un territorio que esta llamado a ser provincia, y que
desde luego es una reparticion completamente independiente del Poder
Ejecutivo Nacional" {S 1884:751).

3. El proceso de nacionalizacion, 1884-1904

En el proceso de las dos decadas siguientes a 1884, el desempeno del
marco legal creado con la ley 1.532 resulto fuertemente insatisfactorio para el
desarrollo de los Territorios Nacionales. Si bien se mantuvo vigente el proposi-
to de crear nuevos Estados Provinciales -proposito programatico enunciado fun-
danientalmente en los mensajes presidenciales de las dos gestiones del presi-
dente Roea (1880-1886 y 1898-1904)- la lentitud con que se acercaban los
objetivos parciales de institucionalizacion y la ineficacia de la administracion
territoriana revelaban que el proceso demorarfa mucho mas de lo previsto.

Los mensajes presidenciales del primer perfodo de Roea y del de Miguel
Juarez Celman (1886-1890) reiteran el proposito de erigir nuevas Provincias (S
1885:9; S 1886:76; S 1888:15), pero son muy pobres sus aportes en materia de
proyectos de desarrollo que posibilitaran el crecimiento institucional. Lo mismo
podemos decir luego de reemplazado Juarez por su vicepresidente Carlos
Pellegrini (1890-1892), con Roea como ministro del Interior (S 1892:12; Roea
1891:36). Luis Saenz Pena (1892-1895) fue el primer presidente en advertir la
neeesidad de una reforma estruetural de los Territorios que atendiera a su diver-
sidad, para que "puedan, cuanto antes, aumentar el numero de nuestras provin-
cias" (S 1893:14). Sin embargo, aunque propuso un amplio plan de accion
estatal, no parecfa prever, en ese marco, la provincializacion. En la ensofiacion
positivista que acompana al proyecto del ferrocarril Bahi'a Blanca-Neuquen, la
institucionalizacion aparece subordinada, en todo easo, a una serie de ele-
mentos previos de progreso material que no se vefan lejanos pero que tampoeo
fbrmaban parte del proyeeto presentado: "No esta, pues, lejano el di'a en que
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veamos transformarse esos inmensos desiertos, en que pueden crearse ocho
provincias" (S 1895:719). A partir de mediados de la decada de 1890 parece
haber influido en el discurso oficial la situacion de conflicto potencial con Chile
para que la cuestion de la provincializacion de los Territorios pasara a segundo
piano. El presidente Jose E. Uriburu (1895-1898) menciono una sola vez a las
gobernaciones "que muy pronto llegaran a ser provincias argentinas" (S 1897:8-
9). Sobre el final de su peri'odo se discutio en el Congreso la idea oficial de colo-
car a los Territorios Nacionales bajo la dependencia del nuevo Ministerio de
Agricultura, pasando a considerarlos meras dependencias administrativas para la
colonizacion interna (D 1898 1:460).

Sin duda, quien retomo la idea de dar autonomfa provincial a los
Territorios, una vez superado el conflicto limftrofe, fue el presidente Roca
(1898-1904) en su segundo perfodo de gobierno. En el marco de la mirada crfti-
ca de entonces hacia una polftica patagonica excesivamente liberal, Roca
observaba que los Territorios "adelantan en medio de las dificultades", entre
ellas "la notoria deficiencia de su ley organica" para una realidad "que requiere
el poderoso auxilio de la Nacion, a fin de que los territorios puedan completar
cuanto antes su evolucion y llegar a ser en definitiva nuevas entidades politicas
independientes, de acuerdo con los propositos de la Constitucion" (S 1902:5).
Aunque en el mas alto nivel del discurso polftico el proposito parecfa continuar
vigente, en la realidad, como veremos, el regimen oligarquico clausuraba las
vfas de accion institucional que pudieran desembocar en practicas democraticas
mas extensas (por la inclusion de los Territorios) y mas profundas (en el nivel
municipal).

Durante el perfodo 1884-1904 se realizaron reformas menores en el di-
sefio institucional de los Territorios, orientadas a mejorar un gobierno afectado
por la excesiva centralizacion en el Poder Ejecutivo Nacional y por los conflic-
tos de poderes entre unos funcionarios demasiado aislados de cualquier instan-
cia superior de control. Se terminaron de instalar las Gobernaciones en 1885
pero sin dotar a todas del juzgado correspondiente, lo que motivo una dura cri'ti-
ca de Nicolas Calvo, que las consideraba convertidas en "cacicazgos [...] bajo la
administracion militar" (D 1885 11:714). Si bien no se las consideraba formal-
mente gobernaciones militares, el perfil profesional de los gobernadores y su
estilo de gestion fortaleci'an esa impresion (Caterina 2000:158). En 1890, y a ini-
ciativa del diputado radical Vfctor M. Molina, el Congreso preciso las atribu-
ciones de las municipalidades y las doto de rentas propias (D 1890:576-579; S
1890:296-297). Una decada despues se tenderfa, como veremos, a restringir la
autonomfa municipal. Se reordenaron las competencias de secretarios, escri-
banos y jueces, atendiendo a la realidad de la carencia de funcionarios idoneos
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(S 1889:275-277; D 1889 11:848-849; D 1890:576-579; S 1890:296-297; D
1895 1:93-96; S 1895:193-195; D 1895 11:1009; S 1896:540 y 605-606). El
mismo motivo, reflejado en una serie de irregularidades registradas en el
Juzgado de la Gobernacion del Neuquen, llevo a introducir la periodicidad de
los jueces en el cargo-cuatro anos-ysu sujecion a juicio por jurados especiales
(S 1897:16; D 1897 1:723 y 858-859; S 1898:21)^

La necesidad de un Codigo Rural para los Territorios, que legislara sobre
los recursos y actividades rurales no eontemplados en la ley 1.532, habfa sido
advertida por el Poder Ejeeutivo en 1887, euando este propuso, a pedido del
gobernador del Territorio de La Pampa Central, aplicar provisoriamente el
Codigo de la Provincia de Buenos Aires (S 1887:841; Martfn 1980:1660. Pero
la vida rural territoriana parece haber quedado librada al poder discrecional de
los gobernadores. En 1891 se encomendo la redaccion de un Codigo Rural para
los Territorios al diputado y jurista radical Vi'ctor Molina (Martfn 1980:169),
cuyo proyeeto obtuvo tratamiento parlamentario en 1893. En la Camara de
Diputados fue aprobado a libro eerrado, eomo era de uso tratandose de un
codigo. Igual saneion ad experimentum obtuvo en el Senado mas de un ario
despues, y entro en vigencia a fines de 1895 (D 1893 1:24-37; S 1894:275-281;
Martfn 1980:174-180; D 1895 1:204). La dotacion institucional de los
Territorios se completo organizando el registro civil, a cargo de los jueees de
paz y de eomisionados espeeiales (D 1898 1:648-650). Tambien se
estableeieron en las eapitales territorianas registros de propiedades, embargos,
hipoteeas e inhibiciones (S 1901:407-409). Varios afios antes el gobernador del
Neuquen habfa solicitado la creacion de una oficina de registros en el Territorio
(Rawson 1895:69).

Si en el piano del diserio institueional solamente podemos eonstatar el
lento transeurrir evolutivo de las incipientes sociedades repobladoras de la
Patagonia, en el registro del discurso gubernamental se distinguen mas clara-
mente los lineamientos polftieos que guiaban el proceso de nacionalizacion.
Mientras el Ministerio del Interior fue ejercido por Bernardo de Irigoyen, su dis-
curso -contradiciendo el evolucionismo polftieo del presidente Roea- se carac-
terizo por una fuerte iniciativa a favor de polfticas estatales activas de colo-

6-Ygobone (1986:321) afirma erroneamente que esta reforma afecto la forma republicana de go-
bierno, porque confunde la inamovilidad de los jueces -la parte- con la Republica -el todo-.
7-La autora, citando en pp. 168-169 a Carlos M. Storni (1973) "Las disposiciones de los codigos
rurales en materia laboral y sus raices bistoricas", en: Revista de Historia del Derecho (Buenos
Aires), 1, pp. 194ss., senala que Santa Fe, Catamarca, Tucuman, Mendoza, Salta, Cordoba y pos-
teriormente otras provincias, contaban con Codigos Rurales fundados en el modelo del Codigo
bonaerense redactado en 1865 por Valentin Alsina.
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nizacion en los Territorios: obras de vialidad, fundacion y delineacion de colo-
nias agri'colas oficiales, auxilio a los inmigrantes (Irigoyen 1882:XII-XV;
1883:XXI; 1884:XXIV y XLI). Sus propuestas conteni'an una cn'tica clara y
expli'cita a la polftica de la "inmigracion espontanea". Sin embargo, sus suce-
sores Eduardo Wilde -bajo la presidencia de Miguel Juarez Celman-, el mismo
Roca y Jose V. Zapata, optaron por el mas liberal laisser faire que se impondri'a
como tono general de la 6poca (Wilde 1887:103; 1888:291 y 293): "era peli-
groso confiar en procedimientos o sistemas artificiales, para improvisar o forzar
hechos y eyoluciones que tienen sus leyes" (Roca 1891:13)... "la mejor solucion
de los problemas que se refieren a la poblacion y engrandecimiento del pafs, se
hallara en la accion sucesiva del tiempo y en la libre asociacion de las fuerzas
individuales" (Zapata 1892:131). Una reversion parcial de esta tendencia se
notaria recien en la segunda administracion presidencial de Roca, en el contex-
to del reformismo finisecular.

En diversos pasajes de los debates parlamentarios emerge la idea de que
el Estado nacional no estaba haciendo lo necesario por los Territorios, defrau-
dando asf la expectativa con que, en 1884, se los habfa confiado, con sentido
centralista, al poderoso "brazo de la Nacion" (D 1889 11:37; 234). En plena cri-
sis de 1890, el presidente Juarez Celman lamentaba que los Territorios "no
entran de lleno en las vfas de un progreso mas rapido a causa principalmente de
la falta de vfas de comunicacion y por la escasez de recursos que tiene asigna-
dos el presupuesto para su servicio y desenvolvimiento" (S 1890:10). Superada
la crisis de esos arios, el presidente Saenz Peria desplego en el Congreso un
mensaje reformista que, aunque ignoraba la posibilidad de crear nuevas provin-
cias, inclufa la dotacion de vfas y medios de comunicacion y oficinas publicas
para los Territorios (S 1894:11). Durante la administracion Uriburu, la creciente
necesidad de accion estatal (S 1895:11) adquirio, como ya sefialamos, el nuevo
sentido de afirmar la posesion argentina del espacio frente a las pretensiones de
Chile. Esta accion afirmativa comprendfa un "control severo" de los servicios
administrativos, la realizacion de diversas obras publicas como el ferrocarril
Bahfa Blanca-Neuquen y el camino General Acha-Chos Malal -destinados al
rapido traslado de tropas hacia la cordillera-, la reforma de la legislacion vigente
y la colonizacion penal (S 1896:3, 7-8 y 14), en consonancia con lo que por
entonces comenzaban a reclamar energicamente los gobernadores territorianos.
Sin embargo, segun el mismo presidente, "la accion de los poderes publicos" se
destacaba por "la liberalidad con que se les permite desenvolver su accion
administrativa [...] libres los funcionarios de un mecanismo legislativo tan com-
plicado" como las Legislaturas territorianas nunca creadas, y se centraba en "la
seguridad y garantias generates" (S 1898:13-14). Como en otros campos, fue el
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presidente Roca quien expres6 en 1902 que los Territorios segui'an experimen-
tando una realidad "que requiere el poderoso auxilio de la Nacidn" (S 1902:5).

Una de las razones en que los poderes nacionales fundamentaban su
escaso alcance en los Territorios era la faita de informaci6n. El rechazo legisla-
tiyo de la figura de los delegados territorianos ante el Congreso habfa dejado al
gobierno sin interlocutores directos que les transmitieran las necesidades de los
Territorios y agilizaran la acci6n estatal en ellos. La necesidad de contar con
algun tipo de mediaci6n polftica se haci'a sentir. En algunas pportunidades, el
regimen oligarquico supo encontrar una suerte de representantes informales en
los que serfan los incipientes empresarios, comerciantes o terratenientes de la
Patagonia. En 1889, por ejempio, el Congreso subvencion6 con quince mil
pesos a la cofnisi6n municipal de General Roca (Ri'o Negro) para edificar una
escuela, un tempio y un canal de riego. El senador Doncel transmiti'a el pedido
"manifestado por varios vecinos importantes de aquella localidad, algunos que
desempenan allf funciones publicas [...] y teniendo presente que los territorios
nacionales no cuentan con representantes en esta Camara" (S 1889:380-381).
Al afio siguiente, una iniciativa del diputado Lucio V. Mansilla para dotar a
cada Territorio de un delegado anual ante la Camara de Diputados, no encon-
tr6ec6(D 1890:455).

Superada la crisis polftica y economica de 1890 y sus consecuencias,
comenzaron a emerger algunos proyectos interesantes relacionados con el
desarrollo de la Patagonia. La carencia de vfas adecuadas de comunicacion
hacia y en los Territorios del sur es uno de los temas de referencia constante
desde el momento mismo de las expediciones militares de conquista, tanto en
el discurso polftico central como en los informes y memorias de las autoridades
territoriahas, fundamentalmente los de los primeros gobernadores del Neuquen
(Berreaute 1889:298-301; Zapata 1892:262-266; Quintana 1894:86, 88 y 91;

•Zbrrilla 1895:48; Rawson 1895:44-47 y 66; Rawson 1896:454-457 y 485-488;
Yofre 1899:25; Olmos 1900:241-242 y 250; Olmos 1901:170-172)^ Sin
embargo, mas alia de alguna iniciativa aislada como la que dio origen a la cons-
truccion de varios puentes mediante la ley 2.452 de 1889 (S 1889:31), la
accion estatal se limitaba a constatar penurias y declarar necesidades. La polfti-
ca ferroviaria excesivamente liberal de la decada de 1880 no dio resultados
concretos en la Patagonia, dado que la gran cantidad de ideas y proyectos esta-
ban motivados mas por la especulacion financiera que por un interes inversor

8-Ver tambien Archivo Historico Provincial (Neuquen) [en adelante: AHPN], Libro copiador 1, nota
2 (Olascoaga a Irigoyen, Buenos Aires 10/12/1884) pp. 12-14 y 18; nota 129 (Olascoaga a Wilde,
Norqui'n diciembre de 1886) pp. 209-211.
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genuino .
El proyecto de ferrocarril al Neuquen, en este contexto, constituyo un

primer proyecto de desarrollo particular para la Patagonia Norte (Fulvi 1983:15-
16). Las ensonaciones industrialistas que acompatiaron su debate (D 1895
11:249-253; S 1895:719)'° son suficientemente expresivas de las expectativas de
progreso que se depositaban en el negocio. Pero el impulso decisivo para la
obra parece haber proven ido tambien de consideraciones estrategicas, frente a
la conflictiva relacion con Chile".

En 1897, la buena experiencia del Ferrocarril del Sud y las ideas de un
"plan general" cristalizaron en "un plan de poblacion y explotacion de los terri-
torios" que comenzarfa con la inversion de cien mil pesos en estudios para el
trazado de una red de ferrocarriles y canales en Rio Negro, Neuquen, Chubut y
Santa Cruz, tomando como referencias existentes los puertos y el ferrocarril

9-Ademas del conocido proyeclo de Olascoaga de trazar un ferrocarril paralelo a los Andes, desde
Mendoza hasta el Neuquen, se mencionan otros: S 1883:118 (de Carmen de Patagones a Cral. Roca,
Rfo Negro); S 1884:611 (del valle del Chubut al golfo Nuevo, Chubut); D 1885 1:21-23 (del puerto
de San Antonio, Rio Negro, a Chile por el paso de Antuco, en el norte del Neuquen, y de Bahi'a
Blanca a San Rafael y Mendoza); S 1886:528-540, 543-546, 638-639 y 778-779, D 1886 11:826-842,
S 1887:892-897, D 1887 11:905-909 (de Buenos Aires a Vumbel, Chile, por Gral. Acha y el paso de
Antuco); D 1887 11:69-75 y 98-105 (de Buenos Aires al Neuquen por Puan y Gral. Roca); D 1888
11:509, 527-530 y 560-561, S 1888:823-827 y 874-875, S 1889:67, D 1887 1:389, S 1891:538-541
y 582-585 (de Carmen de Patagones a Villa Maria, Cordoba); S 1889:381-398, 402-405 y 589-590,
D 1889 11:220-223 (de San Rafael, Mendoza, a Norquin, Neuquen); S 1889:475-494 (de C6rdoba a
Neuquen y de Neuquen al puerto San Antonio, Rio Negro); S 1889:517-519 (de Bahi'a Blanca al
Nahuel Huapi y a Chile); D 1889 11:22 y 33-38, S 1889:607-611 (de la bahfa San Bias, Buenos Aires,
al Nahuel Huapi por el Neuquen, rechazado por el Senado); D 1895 11:195 (de Bahi'a Blanca a Chos
Malal, proyecto retirado por los solicitantes. Me Phail y Cia., para permitir el contrato del Ferrocarril
del Sud Bahia Blanca-Neuquen, por "necesidades de la defensa nacionai"). En este cumulo de
proyectos tambien surgio tempranamente la idea del ferrocarril Bahia Blanca-Neuqu6n: D 1884
1:227-229. Como se puede ver, la mayori'a de los proyectos fueron tratados durante el peri'odo presi-
dencial de luarez Celman (1886-1890), en una verdadera fiebre de concesiones ferroviarias garanti-
das por el Estado y aprobadas, muchas veces, sin debate, hasta que la crisis fiscal obligo al Congreso
a suspender y reglamentar para el futuro las garantias estatales (S 1890:6, 232-251 y 264-276; D
1891 11:556-585, 620-626 y 634-635; S 1891:1098-1101) y a investigar a los "ferrocarriles garanti-
dos". Ver tambien S 1892:12. Ladaga 1974:437-446 reseria las concesiones de la epoca y considera
tambien varios subperi'odos marcados por la polftica privatizadora de Juarez Celman, por la reaccion
antiprivatista de 1891 y por un nuevo panorama optimista bajo Roca y desde 1900, panorama que
sin embargo no habri'a producido una intervencion estatal concreta, excepto -coincidimos- en el
caso del ferrocarril al Neuquen y en razon de la tension con Chile.

10-EI debate completo de la ley 3.344 aprobatoria del contrato con el Ferrocarril del Sud ocupa D
1895 11:247-265, 614-626, 980-994, S 1895:717-748 y 1021-1027.
11-Or/gen y desarrollo de los terrocarriles argentinos, (1946), Buenos Aires, pp. 129-131, citado en
Ferrari 1980:680.
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Bahfa Blanca-Neuquen.'^ Mas alia de la eficacia concreta de la ley 3.658 -que
no la tuvo-, resulta interesante constatar la nueva conciencia que refleja el
debate parlamentario: habfa unos territorios con recursos abundantes y diver-
sos cuya' explotacion requerfa ser planificada mediante la accion positiva del
Estado.

Al inaugurar el Congreso de 1899, el presidente Roca dio cuenta de su
viaje a la Patagonia con motivo de la reunion con su par chileno Eederico
Errazuriz Echaurren en el "abrazo del Estrecho", que alejo la perspectiva de una
guerra "que habrfa sido una verguenza para la America y un escandalo para el
mundo" (S 1899:5). La presencia personal del presidente le permitio apreciar
en la Patagonia misma "sus condiciones y necesidades. Recoger las observa-
ciones y reclamos de los mas antiguos vecinos", fiel al estilo oligarquico que
preferfa eLroce con la sanior pars antes que el establecimiento de formas
democraticas y organicas de representacion". Al final de su mensaje, el presi-
dente anunciaba: "no tardaremos en celebrar la inauguracion del [ferrocarril]
que arranca de Bahfa Bianca y termina al occidente de la confluencia del Limay
con el Neuquen" (S 1899:11). La ceremonia de inauguracion, sin embargo, se
veri'a frustrada por un fenomeno natural llamado a cambiar la historia del norte
de la Patagonia: la gran inundacion de 1899. La creciente del rfo Negro, que
barrio con casi todas las poblaciones establecidas en el valle durante el siglo
que terminaba, causo un fuerte impacto en la opinion publica, reflejado en el
discurso polftico. Mientras el Congreso brindaba sucesivas e incondicionales
ayudas economicas a los damnificados no solo de Rfo Negro sino tambien del
Neuquen, Chubut y Santa Cruz (D 1899 1:162-163, 542-543, 633-637 y 643-
644; S 1899:146, 303-304, 485-486 y 491-492), la catastrofe hacfa que algunos
legisladores dudaran de la viabilidad del desarrollo patagonico (D 1899 1:633).

Coincidlmos en identificar una "coyuntura de fin de siglo" a partir de la
cual el Territorio rionegrino habrfa comenzado a integrarse efectivamente en el
sistema nacional (Fulvi 1983:13-17j. Entre otros elementos de cambio en 1898
y 1899, Fulvi menciona la designacion de Eugenio Tello, primer gobernador
civil del Rfo Negro, la inauguracion del Ferrocarril del Sur de Bahfa Bianca a la

12-EI debate completo de la ley 3.658, en D 1897 1:688-690 y 11:165-176 y 504-505; S 1897:526-
534 y 548. La carencia de un "plan general" de infraestructura en la etapa de la formacion del
Estado es senalada tambien por la bibliografia: Segovia 2000:121 explica que por entonces se dio
una legislacion desordenada y sin programa en materia de inmigracion, tierras y obras publicas,
funcional a los intereses economicos dominantes, provocando que a menudo los ferrocarriles com-
pitieran con rios y caminos.
13-Vecinos "caracterizados" que, por otra parte, asumi'an generalmente la representacion de la ciu-
dadania en los Concejos Municipales incipientes (Kircher 2001:29-32).
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Confluencia y la gran inundacion de 1899, coincidente con los primeros traba-
jos e informes del ingeniero Cesar Cipolletti sobre la cuenca del Negro y sus
posibilidades de irrigacion. La inundacion, "desaffo [...] recogido y asumido"
(Fulvi 1983:17) por los dirigentes nacionales, vendrfa a sumarse asf a la clara
percepcion de los problemas patagonicos por parte del presidente Roca para
producir una nueva iniciativa que marca el giro historico de esos afios en la
polftica hacia los Territorios Nacionales. En referencia al Neuquen, podemos
mencionar como hito clave para su procesp de integracion en la Nacibn el
traslado de su capital, de Chos Malal a la Confluencia, su emplazamiento ac-
tual, en 1904.

El reformismo finisecular y la nueva conciencia acerca de la potenciali-
dad de los Territorios generaron incluso, en uno de los integrantes m^s lucidos
de la oligarqufa gobernante, una iniciativa que suponfa un audaz salto adelante:
revision de los li'mites jurisdiccionales y provincializacion del sector mas desa-
rrollado de la Pampa y la Patagonia Norte. En 1900, el senador y expresidente
Pellegrini presento un proyecto destinado a transformar en Estado Provincial al
Territorio de La Pampa, solucionando al mismo tiempo el problema de su
mediterraneidad al asignarle como capital el puerto bonaerense de Bahfa Blanca
(S 1900:38). En realidad, Pellegrini retomaba una vieja idea de Sarmiento,
planteada en la decada de 1850." En el debate de 1878 de la ley de campafia
"al desierto", Sarmiento habfa considerado tambien que se debfa formar una
nueva provincia con capital-puerto en Bahi'a Blanca (S 1878:509). Replanteada
en 1900, la idea tenfa el merito agregado de poner en funcionamiento los
mecanismos de provincializacion previstos en la ley 1.532, estableciendo al
mismo tiempo un precedente de flexibilidad en el disefio te-rritorial de los
nuevos Estados que podrfa haber sido ampliamente positivo si se hubiera apli-
cado en el resto de la Patagonia. Esta tarea de rediserio fue asumida por el
Senado, que completo la propuesta de Pellegrini incorporando al Territorio del
Rfo Negro el extremo sur de Buenos Aires e instalando su capital en Carmen de
Patagones, y sumando el Alto Valle del Rfo Negro a un Territorio del Neuquen
que tendrfa, desde entonces, su capital en General Roca.

Los fundamentos generales expuestos por Pellegrini (S 1900:56-60) con-
tenfan elementos interesantes de lo que podrfamos considerar una teorfa
embrionaria del desarrollo a partir de polos de crecimiento, decadas antes de
Frangois Perroux y los planificadores franceses. La idea de colonizar a partir de

14-Domingo Fausfino SARMIENTO, Argiropolis, en Obras Completas. XIII:94-100. Otros artfculos
en la misma linea; OO.CC. XXI1I:334 y 337, "Se tu segui tu Stella, non puoi fallire a glorioso porto
(Dante)", El Nacional {Buenos Aires), 26 de enero de 1856.
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centros de consumo e intercambio habfa sido expresada, a su vez, afios antes
por Nicolas Calvo (D 1882 11:804-805 y 827) y por el primer gobernador de la
Patagonia (Barros 1881:695-697 y 701-702; 1882:31-32). De acuerdo con la
necesidad de reorientar hacia el Atl^ntico los flujos econ6micos, se trasladaba
la capital del Neuquen al poblado que por entonces funcionaba como centro
de distribucibn de toda el^rea entre la demasiado lejana Chos Malal y el
Nahuel Huapi: General Roca. El proyecto fue sancionado sin cuestionamientos
por el Senado, pero nunca tratado por la Camara de Diputados. Frente a la flexi-
bilidad propugnada, se imponfa una rigidez territorial e institucional que
retrasarfa por decadas la formaci6n de nuevos Estados federales en el sur de la
Republica. La frustraci6n del proyecto Pellegrini se transform6 asf en paradig-
ma de la incapacidad del regimen oligarquico para ser consecuente con los
propositos proclamados.

4. La evaluacion del fracaso

Desde la coyuntura misma de la crisis de 1890, imbricada en el diag-
n6stico de la corrupcion del regimen oligarquico y del unitarismo encubierto
en 61, emerge la idea de que la polftica nacional hacia los Territorios tal como
se la habfa formulado en 1884, orientada hacia un rapido crecimiento y la
pronta creaci6n de nuevas Provincias, habfa resultado fallida. La crftica se cen-
traba en dos temas: el regimen de enajenacion de la tierra publica y el fun-
cionamiento administrativo de las Gobernaciones.

"Yo denuncio el completo abandono, puede decirse, de todos los
Territorios Nacionales [...] por la ausencia absoluta de conocimientos respecto
de esos territorios" (D 1892 1:726), apuntaba el ministro del Interior Jose V.
Zapata en relacion con la cuestion de las tierras publicas. "Nosotros estamos
enfeudando el territorio [...]; estamos fomentando los latifundios" (D 1896
1:101-104) denunciaba el diputado Eleodoro Lobos, al proponer una nueva ley
general de tierras y colonias que llegarfa recien en 1902. El tema tambien
motiv6 permanentes quejas de los gobernadores territorianos, que -para el
caso de Rfo Negro y Neuquen- criticaban fuertemente la existencia de latifun-
dios especulativos creados por la legislacion vigente y expresaban la necesidad
de vender fracciones pequefias, a precios bajos y en plazos comodos, a los
pobladores mayoritariamente chilenos que trabajaban efectivamente la tierra
(Berreaute 1889:294-297; Rawson 1895:72 y 1899:163-164; Olmos 1900:236-
237 y 1901:185-186; Tello 1900:272 y 1901:263).

Los proyectos de vfas de comunicacion centrados en los ferrocarriles e
identificados pocos afios antes como la clave para el desarrollo de la Patagonia
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tambien cayeron bajo la implacable mirada crftica del nuevo siglo. En 1903, el
senador Jose Figueroa Alcorta dudaba de que la sola presencia del ferrocarril
alcanzara para poblar, advirtiendo que las empresas ferroviarias respondfan a
intereses privados y no publicos (S 1903:383). Unas semanas despues, el Poder
Ejecutivo presentaba un proyecto general de puentes y caminos en todo el pafs,
que segun el senador Macia tendi'a a complementar los ferrocarriles y las vi'as
fluviales, y haci'a no solo a la "vialidad" sino a la "viabilidad" del pafs (S
1903:686).

El discurso del presidente Roca en su segundo perfodo de gobierno fue
crftico respecto del rol desempeiiado hasta entonces por el Estado nacional en
los Territorios, y en particular respecto del sistema administrativo ideado en
1884, que ya consideraba caduco. Sin llegar a considerar a Roca "el primer
estadista argentino que tuvo la vision exacta de la importancia y del porvenir de
la Patagonia" (Sarobe 1935:97-98), debemos reconocer en el Ifder del regimen
un fuerte pragmatismo. Lo cierto es que a la vuelta de su gira patagonica de
1899, el presidente constataba al mismo tiempo los Ifmites y las posibilidades
de la region:

"Aquellos apartados territorios, [...] denunciando el error o la esterilidad
de los sistemas y medios ensayados hasta hoy, reunen, sin embargo, todos los
elementos que se requieren para hacer la fortuna de los estados. Tierras fertiles,
inmejorables para la agricultura y la ganaderfa; bosques naturales, de excelentes
maderas; grandes riquezas minerales; caza y pesca abundantes; nada faita para
llamar a esas regiones una poblacion laboriosa, sino leyes inspiradas en su
situacion y exigencias reales, vias de comunicacion que las pongan en contac-
to con las costas marftimas, y una distribucion conveniente de la tierra pubiica,
que debe ser ofrecida y acordada, en el mismo territorio, solo a los que vayan a
poblaria y explotaria por sf mismos.

"Dos reformas importantes son necesarias para alcanzar esos fines o con-
currir a ellos: la de la ley de tierras publicas, proyectada desde hace tiempo, y
la que organiza los Territorios Nacionales. La primera para corregir un sistema
defectuoso, que ha entregado la tierra, en vastas extensiones, a esa especu-
lacion que se cifra en el sacrificio ajeno, y nada o muy poco ha hecho en el sen-
tido de la colonizacion. La segunda, para dotar a las gobernaciones de medios
mas eficaces de accion, concentrando en ellas diversas facultades que otros fun-
cionarios desempefian hoy con resultados generalmente negativos." (S 1899:5-
7; bastardillas mfas)'^

15-Segun Lenzi (1939:147) en la Convencion Nacional Constituyente de 1898 se habi'a vuelto a
plantear la necesidad de dotar de representacion parlamentaria al pueblo de los Territorios
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Al atio siguiente, Roca volvfa a reclamar una reforma administrativa:
"La ley que organiza los Territorios Nacionales, muy oportuna en la

epoca en que fue dictada, no responde ya a las exigencias de la actualidad.
Aquellos han ganado en poblacion y riquezas [...]. La forma en que estan orga-
nizados actualmente esos territorios, [...] no puede ser mas deficiente y embrio-
naria." (S 1900:7-8).

Ideas parecidas aparecen expuestas en los mensajes presidenciales de
1903 y 1904 (S 1903:6-7; S 1904:12).

Las criticas a la permanencia de una legislacion que habi'a nacido provi-
soria atraviesan toda la primera mitad del siglo XX. Se considera a la ley 1.532
una "magni'fica obra legislativa" para su tiempo pero incumplida y desnaturali-
zada porque la Argentina no habia logrado incrementar el numero de Estados
del mismo modo que los Estados Unidos del Norte (Linares Quintana 1935:9-
10, 23 y 31). Los Territorios eran, segtjn este jurista, creaciones ex lege, provi-
sorias o temporales. Tambien Bielsa'^ los reconoce como creaciones artificiales,
extraconstitucionales, meras dependencias administrativas de la Nacion. Pocos
anos despues, otro autor consideraba que la razon de tal desfasaje entre el caso
argentino y el norteamericano habia sido la carencia de espiritu liberal en el
ejercicio del gobierno (Amaya 1939:9), mientras que Lenzi afirmaba que el fin
esencial fue ejercer el dominio soberano del territorio, proposito logrado pero
insuficiente ya hacia fines del siglo XIX. Este mismo autor, desde un punto de
vista nacionalista, encontraba a los Territorios historicamente justificables y
geografica y "etnograficamente racionales", llegando al extremo de encontrar
sus limites no "artificiales, sino naturales". Esta necesidad polftica habrfa justi-
ficado inclusive la creacion de un regimen colonial interno (Lenzi 1939:54-66).
Gadano, ya en 1945, retoma los argumentos de Linares Quintana y Bielsa acer-
ca de la transitoriedad de los Territorios y, avanza en su analisis hasta aspectos
fiscales y de la administracion de la tierra ptjblica interesantes (Gadano 1945:5-
7 y 24ss). Desde entonces se han reiterado las dos Ifneas interpretativas: la
nacionalista, que justifica la legislacion para los Territorios en funcion de la
imperiosa necesidad de ejercer la soberanfa territorial sobre la Patagonia, y otra
mas crftica, que analiza ese proceso institucional en el marco del proyecto

Nacionales, presumimos que al discutirse la reforma del art. 37 de la Constitucion Nacionai. San
Martino de Dromi (1996:15) confunde lannentablemente este intento con un proyecto de provin-
cializacion de los Territorios. Esta autora remite al clasico trabajo de Sarobe (1935:328-329), que
en realidad comenta el debate de la Convencion de 1898 en terminos fuertemente cn'ticos hacia
los constituyentes que relegaron al olvido a los ciudadanos territorianos y los privaron una vez mas
de su derecho inalienable a ser representados.
16-Citadoen Lenzi (1939:64).
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oligarquico del que sin duda formo parte".

5. Los Territorios en el marco de la reforma/contrarreforma politica de
fin de siglo

Los Territorios tambien fueron objeto de los afanes reformistas del regi-
men oligarquico. Pero en lo que a ellos ataiie, estos proyectos fueron orienta-
dos a acentuar su caracter de espacios coloniales internos y a cristalizar la
estructura de poder vigente mas que a ampliar la Republica y adaptar sus insti-
tuciones a las nuevas demandas sociales.

La concentracion de las atribuciones referidas a los Territorios en el
Ministerio del Interior respondfa a un reclamo persistente de los gobernadores
territorianos y a una tendencia favorecida por el Ejecutivo Nacional durante
toda la decada del '90. En el presupuesto nacional para 1892, se incluyo a las
agencias oficiales de Tierras y Colonias, Agricultura e Inmigracion en la cartera
de Interior, bajo una unica direccion y continuando una modalidad iniciada
bajo la presidencia de Pellegrini y el ministerio de Roca (Roca 1891:34; Zapata
1892:137-138). Sin embargo del cumulo de opiniones a favor de la centra-
lizacion administrativa, durante la corta y agitada presidencia de Luis Saenz
Pefia -que en poco mas de dos anos tuvo ocho ministros de Interior- las areas
referidas a la administracion de tierras fiscales, colonias y bosques pasaron al
Ministerio de justicia, Culto e Instruccion Publica. Esto reanudo los reclamos
por volver a centralizar la accion del Estado en las Gobernaciones, y motivo un
proyecto de ley de Territorios que sujetaba completamente la administracion de
los mismos al Ministerio del Interior (Zorrilla 1895:36; Yofre 1900:58; Yofre
1901:17). La dispersion de la autoridad era criticada tambien desde las gober-
naciones, y los proyectos de reforma aplaudidos (Olmos 1901:169-170 y 194;

17-Muestra de la interpretacion nacionalista son, en general, los trabajos presentados en los suce-
sivos congresos de la Academia Nacional de la Historia durante la compleja decada de 1970, tales
como: Rebollo Paz 1974:83-94; Farias de Foulkes 1977:288; el contradictorio Ygobone 1986:311-
322, que tras reproducir las opiniones crfticas de Linares Quintana, Bielsa y Lenzi concluye,
curiosamente, que: "Las finalidades concurrentes de la ley de 1884 fueron ampliamente alcanzadas,
surgieron los territorios, como entidades administrativas de la Nacion, con sus Ifmites precisos y
gobierno organico. En esas porciones jurisdiccionales argentinas, existentes fuera de los lindes de
las provincias, se realizaron los fines de la Constitucion"; Louro de Ortiz 1980:489-496. En cambio
Arguindeguy 1999:6 retoma una postura fuertemente cri'tica al considerar que los Territorios no
constituyeron instituciones por carecer de autonomfa polftica, de desarrollo, de constitucion y de
gobierno representativo y republicano. Tambien Caterina 2000:157 los considera "un particular sis-
tema de gobierno, a mitad de camino entre una forma republicana de division de poderes y un
gobierno militar de frontera".
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Tello 1901:314), pero no se logro el acuerdo del Congreso. En el marco del
debate de una nueva ley de Ministerios, en 1898, las opiniones se dividieron
entre quienes proponfan someter a la autoridad de un Ministerio de Agricultura
"todo lo que se refiere al gobierno y administracion de los Territorios
Nacionales" (S 1898:59) y quienes preferfan considerarlos "colonias de la
nacion [...] dependencias directas del gobierno nacional" (D 1898 1:460). El
Congreso en ambas camaras adopto el segundo criterio, mas conservador, sin
debatir a fondo la cuestion (S 1898:348-371 y 419-424; D 1898 1:488-499 y
559; D 1898 11:7-14 y 16-18). De este modo, los Territorios quedaron exclui-
dos del nuevo diserio institucional que creaba la cartera de Agricultura y se
reafirmo su status poli'tico de dependencias administrativas.

A la idea de acentuar la dependencia directa de los Territorios respecto
del Ejecutivo Nacional se sumaban otras dos. En primer lugar, la de fortalecer
el poder local de los gobernadores, poder que, segun la interpretacion corriente
en esos aiios, se revelaba crecientemente limitado en la misma medida en que
aumentaba la complejidad de la vida territoriana y la ley de 1884 se volvfa
obsoleta (Berreaute 1889:294-295; Quintana 1894:69; Zorrilla 1895:35). En
segundo lugar, la de incrementar la presencia estatal en las regiones mas ale-
jadas mediante la creacion de oficinas de registro de la propiedad, de registro
civil, de ingenieros, de asesorfas letradas, de mas comisari'as, mas juzgados,
aduanas y receptorfas de rentas, escuelas, correos mas eficientes y de mayor
alcance, etc., y mediante la realizacion de caminos, puentes, canales de riego,
li'neas telegraficas e, idealmente, ferrocarriles. Las solicitudes orientadas a
expandir el aparato administrativo nacional ocupan buena parte de las memo-
rias de los gobernadores de Neuquen y Rfo Negro, y a menudo encontraron
eco en los informes de los ministros del Interior al Congreso'°y en los debates
parlamentarios. Todas las reparticiones y obras publicas necesarias, segun el
proyecto de ley de Territorios presentado por la administracion Roca en 1900,
dependerfan del Ministerio del Interior y quedarfan bajo la supervision del go-
bernador en cada Territorio (Yofre 1901:17-18). Las tres iniciativas seiialadas
-la central izacion de la polftica de Territorios en el Ministerio del Interior, la
concentracion del poder territoriano en los gobernadores y la instalacion de

18-Practicamente toda la documentacion estudiada del perfodo esta salpicada de solicitudes y
reclamos de este tipo. Fundamentalmente, ver Berreaute 1889:291-294 y 300-305; Rawson
1895:44-47, 50-53, 67, 69, 78, 1896:453-458 y 474, y 1899:187-188; Bernal 1895:98-102 y 123-
124, y 1896:495-507 y 519-520; Tello 1899:209 y 1901:272 y 277; Olmos 1900:232, 241, 250-
252, 255, 263, y 1901:171-175 y 187-191; Wilde 1887:109; Pacheco 1889:90-96, 188-189, 283-
290, 305-306; Zapata 1892:262-266; Quintana 1894:86-91; Zorrilla 1895:48; Yofre 1899:24-25 y
1901:55; Gonzalez 1904:58.
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algunas reparticiones nacionales en las capitales de las Gobernaciones- fueron
recogidas, al asumir Julio A. Roca por segunda vez la presidencia en 1898, en
un proyecto de nueva ley de Territorios Nacionales.

En sucesivos mensajes de su ultimo perfodo, el presidente Roca sefialo la
importancia de reforzar la autoridad de los gobernadores: "Es indispensable
dotar a los gobernadores, que no tienen actualmente sino una sombra de autori-
dad, de facultades suficientes para que puedan hacer eficaz su accion, en todo
lo que interesa a la vida y el progreso de la localidad" (S 1900:7). La crftica de
algunos gobernadores territorianos a su falta de poder habfa llegado al punto de
descalificar "las vetustas leyes de contabilidad" que les impedfan disponer dis-
crecionalmente de algunos fondos publicos (Rawson 1896:473), y a considerar
su rol politico "una parodia de administracion consentida por la ley y piadosa-
mente mantenida por los poderes publicos" (Rawson 1899:158) o bien "una fic-
cion de gobierno, sin prestigio ni mas eficacia que para ejercer funciones poli-
ciales y el rol de dependiente del juzgado letrado y de los demas funcionarios
que le requieren sus servicios" (Tello 1900:271). Para el ministro Felipe Yofre,
el primer fundamento de la necesidad de una nueva ley organica de Territorios
estaba en "el objeto de ensanchar prudentemente la esfera en que se desen-
vuelve la accion propia de las Gobernaciones, limitadas mas de lo conveniente
en su iniciativa como lo estan en sus recursos". Al mismo tiempo, invitaba al
Congreso a superar la desconfianza en el posible abuso de autoridad de los go-
bernadores sefialando que "es preferible tener que reprimir una accion abusiva,
a contener o contrarlar en la autoridad inmediata las iniciativas utiles y benefi-
cas que el pafs esta reclamando desde hace tiempo" (Yofre 1899:23-26). La
reforma actuarfa "robusteciendo la accion de la autoridad y dotandola de facul-
tades esenciales a impulsar los valiosos intereses territoriales y comerciaies" en
juego (Yofre 1900:56). Presentando, por fin, el proyecto de ley, el ministro
explicaba, coincidiendo con el presidente, que sus disposiciones tendfan "a
hacer de los gobernadores verdaderas autoridades, con accion eficiente sobre la
administracion y los intereses de que dependen el progreso y engrandecimien-
to de los Territorios". Para ese fin, se atribufa al gobernador "una superinten-
dencia sobre todos los empleados de la administracion local, cualquiera que sea
su jerarqufa o naturaleza", siendo todos ellos "nombrados por el Ministerio del
Interior y sujetos a su dependencia" (Yofre 1901:17-18). Roca insistio en la ini-
ciativa (S 1901:7) y, ante la oposicion del Congreso, dicto una serie de decretos
por los cuales reorganizo las reiaciones entre el gobernador y el juez letrado de
cada Territorio y modifico la subdivision administrativa territoriana (Territorios
Nacionales 1914:85, 94 y 133; Gonzalez 1904:30-31). Los mas importantes de
estos decretos fueron el de enero de 1902 estableciendo la preeminencia de los
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gobernadores por sobre los jueces, y el de mayo de 1904, proyectado por
Gabriel Carrasco", que determin6 la division de los Territorios en departamen-
tos, cada uno bajo la "autoridad polftica administrativa" de un comisario de
policfa y la vigilancia judicial de un juez de paz, pudiendo tener una o mas
municipalidades. Los departamentos se subdividirfan en distritos y estos en
cuarteles {Decreto 1904). Esta forma de subdivision habfa sido propuesta por el
gobernador neuquino Lisandro Olmos (1899-1902) con el objeto de lograr un
mejor control del territorio y, fundamentalmente, del tr^nsito de ganado por la
Cordillera de los Andes (Olmos 1900:232; 1901:176-181).

Resulta importante constatar que el incremento de las facultades de los
gobernadores, en el marco de un estilo polftico fuertemente centralista y
ejecutivo, se proyectaba en detrimento de las dos unicas instancias de partici-
pacion democratica previstas por la ley de 1884: las municipalidades y los
cuerpos legislativos que se crearfan en los Territorios que alcanzasen los trein-
ta mil habitantes. Asf como el presidente Uriburu habfa considerado "compli-
cada" a la division de poderes prevista en la ley de Territorios, el ministro Yofre
considera-ba, refiriendose a la democracia municipal, "los inconvenientes que
presenta en los Territorios Nacionales una institucion que es todavi'a un pro-
blema en centros mas adelantados de la Republica" (Yofre 1898:24). En este
espfritu limitativo de las autonomfas municipales, el proyecto de ley de
Territorios de 1900 disponfa restringir el derecho de formar concejos munici-
pales: de un piso de mil habitantes que establecfa la ley 1.532, se pasarfa al re-
quisito de mil quinientos y de un centro urbano de trescientos vecinos estables,
excluyendo a los indfgenas (Yofre 1901:21). En los fundamentos del proyecto,
se consideraba que a los habitantes de poblaciones pequefias y rurales "no es
conveniente aun interesarlos vivamente en las luchas polfticas propias de una
organizacion mas autonoma" que provocarfa en los Territorios "conflictos y fre-
cuentes disturbios" (Yofre 1900:227-228). Todavfa en 1904 tanto el presidente
Roca como su ministro Gonzalez consideraban conflictivos "los ensayos pre-
maturos de gobierno municipal electivo", prefiriendo el nombramiento por los
gobernadores de "comisiones provisorias de vecinos honorables, que con las
atribuciones de los Concejos y libres de los rencores que despertaban los
intereses encontrados de los bandos que se disputaban su preponderancia, han
podido responder eficazmente a los verdaderos intereses de las localidades" (S

19-Cabriel Carrasco (1854-1908), periodista rosarinoy asesordel roquismoen materia de fronteras,
visito el norte de la Patagonia como Director de Territorios Nacionales y presento un informe al
ministro del Interior Joaqui'n V. Gonzalez en 1902 {Carrasco 1902a). Publico tambien suscartasde
viaje {Carrasco 1902b). Ver Frutos y Lattuca 1980:389-401.
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1904:12; Gonzalez 1904:31).
Las mismas razones servi'an al gobierno nacionai para proponer la poster-

gaci6n de la creaci6n de Legislaturas territorianas. Aunque en su primer manda-
to el presidente Roca se habfa mostrado proclive a la pronta institucionalizaci6n
de los Territorios, e incluso durante su corto ministerio del Interior en 1890-
1891 habfa reiterado ese prop6sito (Roca 1891:36), como tambien lo hizo ia
administracion subsiguiente (Quintana 1894:67-69; Zorrilla 1895:36-38), el
segundo gobierno roquista reafirmo en los hechos, como ya senalamos, una ten-
dencia concentradora del poder en el Estado nacionai. En ese sentido, se volvio
al evolucionismo politico de considerar que las reformas debfan ser precedidas
por el paso del tiempo y se desalento la autonomizacion progresiva de los
Territorios. El segundo censo nacionai se habfa hecho en 1895, habfa un
conocimiento bastante aproximado de la poblacion de cada distrito, pero falta-
ba voluntad polftica para fortalecer el federalismo argentino dando lugar a
nuevas provincias. Si bien el gobierno no renegaba -en el nivel del discurso
poiftico- de la idea de crear nuevas provincias, no se proponla una via politico-
institucional sino la del "fomento" de las actividades economicas mediante, por
ejempio, el plan de vfas de comunicacion (Yofre 1899:24-25). Se ha senaladoal
escaso desarrollo poiftico de los Territorios, al que cabrfa agregar el ausentismo
estatal, como una posible causa de la escasez de actores polfticos locales, al
mismo tiempo que se facilitaba la identificacion de los comerciantes -en cuyas
manos estaba la circulacion de la produccion regional como tambien la inicia-
tiva en relacion con las vfas de comunicacion- como actores dominantes del
interior patagonico (Bandieri 2000:139-140). El marco institucional en el cual se
proponfa incrementar la presencia de los poderes publicos nacionales consistfa
en acentuar la ya fuerte dependencia de los Territorios respecto del gobierno
central, estableciendo un verdadero colonialismo interno y creando un orden ad
hoc por fuera de los mecanismos constitucionales:

"La legislacion que corresponde a los Territorios Nacionales, es inde-
pendiente de la que comprende al gobierno general de la Republica. Legislando
para los Territorios, el Congreso ejerce el poder combinado del gobierno gene-
ral y de un gobierno local o de provincia, lo que quiere decir que el Congreso
reune el poder absoluto de gobernar y legislar para los territorios, con las
ampliaciones o limitaciones convenientes segun su discrecion [...]

"Los Territorios, amplios desiertos destinados a poblarse por la inmi-
gracion europea, constituyen propiamente colonias administradas directamente
por la Nacion." (Yofre 1900:58-61; bastardillas mfas).

Otra vez en referenda al proyecto de ley de Territorios de 1900, se reafir-
ma que "se ha querido crear un solo sistema o cuerpo de legislacion, indepen-
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diente de las instituciones federales que rigen las relaciones del poder nacional
con las Provincias", y que para ese fin "el proyecto suprime la instituci6n de la
Legislatura, considerando que esa institucion es una complicacion inutil en el
gobierno de los Territorios que dependen inmediatamente del gobierno de la
Nacion" (Yofre 1901:15 y 22; bastardillas mi'as). En el proyecto mismo se pre-
vei'a una estructura con menos espacio para el ejercicio de la democracia polfti-
ca y mejor controlada desde Buenos Aires:

"Persuadido el Poder Ejecutivo de que el espfritu de la Constitucion hace
de cada Gobernacion de Territorio, una dependencia directa del Congreso, en
legislacion, y del Poder Ejecutivo en su administracion, al darle la organizacion
que propone ha querido que, en todo su organismo polftico y judicial, se rijan
por disposiciones peculiares a ellos mismos, sin vinculaciones forzosas con las
instituciones federales que rigen las relaciones oficiales del Gobierno central
con las Provincias." {Yofre 1900:228-229).

En compensacion y para que el Congreso Nacional funcionara con cier-
to viso de legitimidad -ya que no de legalidad- como Legislatura de los
Territorios Nacionales, se reflotaba la idea de que estos enviaran delegados con
voz pero sin voto a la Camara de Diputados (Yofre 1900:59 y 287; 1901:21-
22).

En si'ntesis, el impulso reformista de la segunda presidencia de Roca, en
lo que hace a los Territorios Nacionales, se resolvio en una tendencia a con-
centrar poder en instancias ejecutivas (todo lo referido a los Territorios -con-
cebidos como colonias internas- en el Ministerio del Interior, y la suma del
poder polftico de cada Territorio en su gobernador) y en una limitacion maxi-
ma de la representacion polftica de sus ciudadanos (restringiendo la democra-
cia en el ambito municipal y negandola en el ambito de las futuras Legislaturas
territorianas; alentando el surgimiento de una representacion inorganica de esti-
lo oligarquico mediante "vecinos caracterizados" y asignando al Congreso de
la Nacion una representacion generica del pueblo de la Nacion). El resultado
de esta centralizacion del poder y de la detencion del proceso de institu-
cionalizacion que, segun el programa original, habrfa llevado a los Territorios
a convertirse en nuevas Provincias federales, fue el fracaso del proceso previs-

' to en la ley 1.532 de 1884, sin que esa norma haya sido reemplazada por otra.
Los Territorios comenzaron a ser considerados abiertamente como colonias
directamente dependientes de un Estado nacional encargado de un "fomento"
economico y social privado de ciudadani'a polftica.
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Conclusiones

Estudiamos el proceso de nacionalizacion de la Patagonia, en su aspecto
poli'tico-administrativo. Paralelamente con su incorporacion imaginaria a la
Nacion, la asimilacion material de la Patagonia comenzo con la concepcion de
los Territorios Nacionales como espacios sometidos a la jurisdiccion exclusiva
del Estado nacional. La legislacion creadora de los Territorios del Chaco y la
Patagonia y organizadora de la colonia del Chubut fue transitoria, centralizadp-
ra y destinada a asegurar la oeupacion de espacios disputados. Esto dio lugar a
que los Territorios Nacionales se considerasen, en general y en la practica, go-
biernos militares de frontera.

El proyecto de la ley 1.532 de 1884 -ley organica de los Territorios
Nacionales- constituye un programa superador de aquella imagen inicial. En el
texto de la ley, el proposito de promover la pronta formacion de nuevos Estados
provinciales quedo expreso pero seriamente limitado por un disefio institu-
cional restringido y sujeto a una formulacion de tipo evolucionista. La necesi-
dad de una presencia preeminente y activa del Estado nacional en los Territorios
fue reafirmada durante el debate parlamentario, marcandose asf el caracter uni-
tario de las instituciones territorianas y de su relacion con la Nacion. La presen-
cia de delegados de los Territorios en el Congreso de la Nacion fue desechada.
En cuanto al proyecto de dotar de amplios poderes a los gobernadores territo-
rianos, fue confirmado por la mayori'a parlamentaria pero los representantes del
roquismo preferfan unos gobernadores de alcances mas limitados.

En el proceso de nacionalizacion posterior a 1884, el estilo liberal del
regimen oligarquico en general y la crisis polftica culminante en 1890 en par-
ticular hicieron que se dejara de lado toda posibilidad de polftica estatal activa
hacia los Territorios Nacionales. La serie de reformas menores realizadas entre
1885 y 1898 no modificaron el fondo de la cuestion. Los reclamos de una pre-
sencia estatal mas activa fueron desofdos, las iniciativas orientadas a dotar a los
Territorios de representantes parlamentarios fueron rechazadas, y los proyectos
destinados a favorecer el desarrollo patagonico resultaron fallidos. Superada la
coyuntura crftica de la decada de 1890, se dicto un Codigo Rural para los
Territorios Nacionales, se concedio el ramal ferroviario de Bahfa Blanca a
Neuquen -que motivo la idea de un "plan general" de vfas de comunicacion
para la Patagonia-, pero se perdio la oportunidad de vincular a los Territorios a
una nueva estructura de Ministerios y de rediseliar institucionalmente los
Territorios de la Pampa y la Patagonia Norte, lo que hubiera favorecido,
hipoteticamente, su desarrollo.

Durante la segunda presidencia de Roca (1898-1904), fundamentalmente
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despues de su viaje al Sur y de la gran inundacibn del rfo Negro en 1899, y en
el marco general de una creciente conciencia crftica hacia determinadas poli'ti-
cas de las decadas anteriores, el discurso politico nacional fue configurando el
diagnostico del fracaso provisorio del proceso de nacionalizaci6n de la
Patagonia. Se cuestiono la polftica de distribucion de la tierra publica, por
demasiado liberal. Se cuestiono la polftica ferroviaria, por demasiado optimista
respecto de sus efectos en el poblamiento. Y el presidente advirtio con claridad
las deficiencias del regimen administrativo instaurado en 1884. La adminis-
tracion Roca continu6 la serie de reformas menores en el organigrama de los
Territorios Nacionales, pero fundamentalmente puso de manifiesto la provi-
soriedad de una ley organica que al generalizar ignoraba las particularidades
microrregionales. Aunque en esos afios se alcanzo a comprender la necesidad
de una iniciativa integral, esta no alcanzo al marco normativo ni al disefio
poli'tico-institucional de los Territorios, subrayandose asf la percepcion del fra-
caso provisorio del proyecto de nacionalizacion de la Patagonia.

Las reformas realizadas en el regimen de los Territorios, tras fracasar la
iniciativa de una nueva ley organica en 1900-1901, se orientaron a centralizar
el poder poli'tico en manos de los agentes del Poder Ejecutivo Nacional y a neu-
tralizar las tendencias democratizadoras de principios del siglo XX. El resultado
fue la paralisis institucional de los Territorios y su cristalizacion como espacios
coloniales internos.

Resumen
El estudio de diversas fuentes documentales provenientes del Estado nacional

argentino sugiere que el esfuerzo por incorporar eficazmente a la naci6n los

nuevos territorios pampeano-patag6nicos conquistados en la segunda mitad de

la d6cada de 1870, fracaso en sus primeros intentos. Nos proponemos funda-

mentar esta hipotesis, para el caso de la Patagonia Norte, mediante el andlisis de

diarios de sesiones del Congreso de la Nacion, mensajes presidenciales, memo-

rias de los Ministerios del Interior y de Guerra y memorias de los primeros go-

bernadores de los Territorios Nacionales de la Patagonia, de Rfo Negro y del

Neuqu6n.
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Abstract
The failed nationalization of Nortb Patagonia, 1862-1904
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The study of diverse documentary sources originating from the Argentine nation-

al state suggests that the early efforts to effectively incorporate to the nation the

new territories of the Pampa and Patagonia conquered in the second half of the

decade of 1870 were unsuccessful. We propose to support this hypothesis, in the

North Patagonia case, through the analysis of National Congress minutes, presi-

dential messages, memories of the Department of Interior and War and memories

of the first governors of the National Territories of Patagonia, Rio Negro and

Neuquen.
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