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-Al iniciar los estudios sobrelos--terr-i-tor-i-os--de--Santa---
Cruz y Magallanes se plantearon desde un primer momento algunas 
hipótesis de trabajo que, consideraba, debían constituir la columna 
vertebral de mis investigaciones sobre el tema, a fin de recrear 
desde una óptica nueva y original el pasado "de ambos territorios. 

Es así como se presentaron los siguientes objetivos: 
1- Desarrollar una historia regional, que no quedase li-

.jj;~ªª a_J~rigi dez_~~c~_j.ºaen ___ ~ _~~~l_i: ~l._~ _est~~c_t~_ment~J·~cal~_ 

2- Demostrar la relación existente entre la historia 
santacruceffa y la magallánica con la intención de obtener el co
nocimientode las vinculaciones existentes entre las dos estructu-
ras económicas y sociales a través del método comparativo. 

3-Dividir la historia del extremo sur patagónico en sus 
diferentes etapas evolutivas a :fin de circunscribir cada período 
histórico de acuerdo a sus características humanas y materiales. 

4- Tratar de extraer la tipología social y económica 
surgida en cada una de las etapas, para encontrar los elementos 
distintivos de ellas, según los estilos de vida, los valores cul-

--.- - -_._-- - - -_ .. - ...... ~- - .-

turales y económicos y las formas de producción. 

La definición de tales cue.tiones básicas permitieron 
realizar las investigaciones con un concepto 4i!erente al relato 
circunstancial, buscando un análisis estructural que nos permitie
se conocer la historia de las regiones australes a través de sus 
formaetrascendentes,-destacando -la-movilidad- y-desarrollo de las 
fuerzas sociales, económicas y políticas. 

Sin embargo,los objetivos propuestos no fueron fáciles 
de realizar, pues me movía en un terrano DO suficientemente explo
rado ni con documentación adecuadamente organizada. 

En la medida en que me fui introduciendo en el material 

documental y bibliográfiCO, confirme mi interés por hallar la per-



80nalidad propia y particular del hombre sur-patagónico. Un hombre 
condicionado por factores internos y externos, dependiente de sus 
propias fuerzas, ell_lucha constante contra la naturaleza y contro
lando finalmente a ella y al aislamiento marcado por las circuns-

"-- ---_._-- ._---_ .. -

tancias. De esa lucha surgirá un ser diferente, enfrentado a aque-
llos elementos que se oponían a SUB ambiciones, que utiliza medios 
y métodos singulares para sobrevivir e imponer sus valores socia
les, culturales y económicos. Un h01lbre de frontera, alejado de 
la civilización pampeana e inmerso en un paisaje agreste, donde 
el indio, seftor de esas tierras, podía ser un colaborador o un obs
táculo y en donde también los intereses internacionales constituían 
otro --elemento .. de--dlsputa.---------

¿Porqué aplico el calificativo de hombre de frontera? 
En principio porque considero que se puede hacer una extensión re
lativa de-algunos aspectos de la --teoría de Frederick Jackson-Tur---
ner ( profesor de historia de la Universidad de Wisconsin, que enu~ 
ció su hipótesis en la década de 1890). Respetando las diferencias 
existentes entre la colonización del oeste norteamericano y la pa
tagonia y la idea de Turner de que la frontera ayudó a configurar 
la civilización típica de los Estados Unidos ( en el caso argenti
no el desinterés por las zonas australes aún se mantiene), hay 
otros elementos de valor que pueden 8erasimilables a nuestro pro
ceso de ocupación del sur. En primer lugar la existencia ilimita
da de tierra libre. En ese espacio desocupado por el hombreblan
co (no así por el indio) se volcó una importante corriente de po
bladores, donde se daban oportunidades similares a casi todos, en 
un sistema de competencia. La llegada de los colonos --procedentes 
de Europa o de las zonas civilizadas traía consigo un fuerte deseo 

---~._- ---------_. -~-- -- ••• -.- .-. __ o ._"._ _., - •• - - - __ _ ___ - - ____ _ 

de rápido enriquecimiento y de aventuras. La adquisición de poder 
económico arrastrava, en algunos grupos, la búsqueda del poder po
lítico local. Nacía, por lo tanto, en virtud de la ocupación de 
la tierra vírgen, una sociedad con marcada inte~c~ón de obtener 
fuerza económica, traducida posteriormente a su consolidación, 
en la agrupación de intereses que llevará a una concentración del 
poder en determinados sectores. 
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,¿ Qué sucede con el: ,pionero? Según Richard Hofstadter 

("Los historiadores progresistas"> la vida de frontera lo cambia. 

De un hombre con vestimenta y hábitos europeos se transforma, per

diendo parte-de .sus costumbres, conviviendo y tomando del indio 
algunas de -'sus'forma;s.Aunque· en é,l> caso 'santacrucefio persistieron 

-grupo-s-c-e-rra-ctcrs,--:a--e-a-dos a fOrmas culturales europeas, otra gran 

parte, sobre todo en la primera etapa, se adapta al medio, mimeti

zándose con su paisaje y con una realidad blanco-indígena, obliga-
- , 

do a menudo por las leyes de la supervivencia. Lucha contra la so-

ledad y el desierto, se adapta a la rusticidad y precariedad del 
ambiente, incorpora las formas alimenticias de los naturales, la 

vestimenta del gaucho y las formas comerciales primitivas. En un 

principio "la naturaleza inhóspita ,le resul-tódifícil-de -contro

lar, pero a medida que la civilización blanca va dominando a tra

vés de formas productivas más avanzadas, el colono controla el de-

~J~r"tº e_ ,_imponeSUS_Yéll,ore_s __ cll1tJ.u:alefL'I __ e,conómicos sobre _latie-_' 
rra y las comunidades primitivas. Al final del proceso, ya no es 

un extranjero rústico transformado por el indio (al contrario, se 

impuso sobre ~llos), pero tampoco es estrictamente un europeo pu

ro, sino un hombre diferente, que articula su pasado con las nuevaE 

cosas que tuvo que aprender e incorporar. 

Tomando en cuenta las palabras de Hofstadter con respecto a 

_1ª t~oría de Turner para Estados Unidos, consideremos estos con
ceptos que no resultan extrafios a la sociedad que surgió en el sur 

patagónico: "De las condiciones de la vida de frontera--pr-O:~üenen--
rasgos 'intelectuales de profunda importancia, que pueden observar

se en los informes de viajeros de frontera: bastedad y fortaleza, 
agudeza y carácter inquisitivo, rapidez para encontrar recursos y 

pericia en la captación de las cosas materiales, un individualis
mo domina.nte que ác'túa'tantb pa.ra el bien, como pa:ra."ermal~--una.--

exuberancia que nace de ,la libertad, pero también una deficiencia 

de sentido artístico. 
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Para Ray Allen Billington ("La expansión hacia el oeste"), 
a medida que avanzaba el movimiento colonizador, surgieron persona~ " 

jes típicos de la frontera, desempe~ando cada uno de ellos un rol 

dentro del esquema socio-económico que iba configurando,represen-

tando un papel en cad~ ___ ~:tapa __ de la civilización que iba _iE1P_~!lien_- __ , 
do. 

Tales conceptos que partían del pensamiento de Turner, 

correspondían al esquema que inicialmente me había planteado, con
siderando que era aplicable tal teoría a la expansión patagónica, 

respetando las características regionales y nacionales que corres

ponden a nuestra tierra. 

La -épocade ca-zacfores- y-c-omercia.n-ie-s-- iniciaba -ia etapa 

pionera y sus traficantes abrieron los caminos que luego seguirían 

otros. Ese primer ciclo 4.mponeun _ tipo- de -ave-nt-urere ~ -agr.e-si-vo -y 

--rua:o----;=-ac(fstiliIib-rádó __ ~: alaso"lédad ~--expYéSarfdo--a: -menudo -dos--obje ti vó-s--

distantes: el mercantil y el de la defensa de los intereses nacio

nales en un período de fronteras políticas conflictivas. Esos hom

bres, de variado origen, conviven con el indio, comercian con él 

y lo introducen en formas culturales de la civilización blanca 

no siempre positivas, como el alcohol, elemento destructor de las 

tribus. Crean puestos de tráfico y comienzan, junto con represen

tantesoficiales·laS'exp16racioiles, recorriendo lbS puntos más 

alejados de los territorios argentinos y chilenos. Pero también 
--figura dentro de ella;-eT personaJemíSt-rco: -- el misionero protestan

te, en este caso, que trata de introducirse en la desolada región 
y catequizar al indio, aunque, sin embargo, no solamente es venci

do por la incomprensión de .éste, sino también por el espíritu mer

cantil delblan~q_y_elªl~o)l:()J:_,_y_e_~_g._~-ª~l;O. __ ~~_:rlepc) pa:r;a_ eJtehueJ.-che. 

Tras el cazador y el comerciante, vienen los primeros co

lonizadores, que intentan el establecimiento familiar, una primera 

experiencia industrial y rural que estará signada por el abandono 

gubernamental, la lucha de los gobiernos por el ejercicio de la sobe 

ranía territorial, la soledad, la pobreza que llegaba a veces a la 
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miseria y en muchos casos el fracaso y el éx040 hacia otras regiones: 
la zona norte o Punta .Arenas. Evidentemente las posibilidades de in
vestigaci6n permitieron UD, mayor ajuste docuental en ouanto al te
rritorio argentino, pero es posibleaeilalar que aún en el de Magalla-
ne~, es dable encontrar estas _~~~ .. ~~~rísticas, pues también los chile
nOI!! pasaron por -experiencias similares en tiempos 'diferentes a San
ta Cruz. Ea así como el ciclo minero tiene personajes válidos a las 
dos zonas y el d~sarrollo ganadero introduce al hacendado como sím
bolo del poder económico y político, convirtiéndose la ganadería o
vina, con orígenes y 'formas de producción similares, en la columna 
vertebral del crecimiento económico del extremo sur americano. 

Es así como llegamos a otra de las pautas metodológicas' 
--de--éste-trabajo, -que-sr-bien' no"desculda"elordenamfénto 'cronologico -
dentro de cada capítulo, distingue claramente la división del plan 
en ciclos, particularmente en la parte denominada wLa expansiónhacia 

En principio, como se ha sefialado, podemos coniiderar que 
la zona patagónica puede estudiarse como una tierra que desarrolla 
una sociedad de frontera y que, pasando desde la etapa más primitiva 
hacia la del capitalismo más evolucionado, transita por ciclos espe
cíficos y determinados que pueden ser 'claramente id·entificados con 
formas sociales y ecónómicas particulares. A modo de aclaración pue
de aplicarse-la siguiente simplificaciónesquemáticat Etapa'de'los 
cazadores y comerciantes, con una sociedad primitiva, rústica, c~yo 

-"personaJeeseT--aventurero que recorre las tierras patagónicas, ca
zando y comercializando pieles de guanaco y plumas de avestruz, en 
constante contacto con el indio, mimetizado con la naturaleza, con 
escaso establecimiento familiar. existiendo en todo caso la vincula
eió:ll .. t:~_~~IiL'l: __ y'l~ _!!I_~!!~J~_ª-C?ión_f!, intro~uciéndose la figura del mi s1one
ro que no logra cambiar las relaciones humanas y econ6micas. Sociedad 
que se desenvuelve dentro de un sistema de trueque,buscando ganancias 
pero sin que se halle'establecimiento definitivo de formal!! avanzadas 
de producción estable y con sentido de lucro inversionista. 

La etapa de los primeros pobladores está marcada por un 
intento de superar el ciclo anterior~ Se procura la'90lonizaci6n es-
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table y 108 primeros asomos de producción racional, con asentamiento 
y colocación de capital en la estructura productiva, con los prime
ros planes colonizadores a través de formas organizadas de entrega 
de tierras y animales. Sin embargo este ciclo, que une lo industrial 
con lo ganadero, no logrará el éxito por 108 condicionantes que se 

- --------------- -----

presentan: falta de adecuado apoyo estatal, inexistencia de infraes-
tructuras necesarias para el desarrollo del est~blecimiento familiar, 
presión de los intereses y conflictos internacionales que limitan sus 
posibilidates. El personaje es el colono bajo formas familiares con 
intento de producción sedentaria y lucrativa buscando el crecimien
to de la misma unidad prOductiva. 

La etapa de asentamiento, en el marco nacianal, aba~a prin
--ci'palmente--e'l-período-ql1Eiseinicia a partir de 1884, cuando se crea 

el Territorio Nacional de Santa Cruz. Si bien se hacen referencia-s a 
épocas anteriores, para el caso argentino Be toma como punto de par-

-- --ticla-eseaiio -ypara-Magallanes --el -surgimiento de lSus-t'ormas-producti .. --
vas definitivas. Considero que se puede hablar de proceso de asenta
miento estable cuando surgen las entidades adminis~rativas-políticas 
necesarias para la promoción del desenvolvimiento regional, .(el caso 
magallánico es diferente porque reconoce una antiguedad en este aspec
to que aparece desie sus orígenes), cuando se distribuyen las tierras, 
cuando crece la actiyidad económica que condicionará sus estructuras 
productivas y sociales, cuando-}lay reinversión de los lucros en las 
unidades de producción y hay expansión de los capitales, cuando se 
define el asentamiento de las formas familiares, consolidándose los 
valores culturales de la civilización nacional vigente. El personaje 
es el hacendado fundamentalmente, pero también aparece el industrial, 
elc.omerciante estable, -el banquero, el empresario y el funcionario 
a~edida que evolucionan los_c~nt~os urbanos y crece en forma positi
va la economía regional. 

Si bien hay un criterio evolutivo en el estudio de la so
ciedad, la divieión en ciclos no corresponde estrictamente a un or
denamiento temporal, pues uno puede superponerse al otro, (por ejem
plo los cazadores y comerciantes en sus últimas fases pueden ser coe
táneos con 108 principios de la colonización), aunque en rigor exis
ta un avance cronológico en cada uno de ell08. 
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La causa que llevó a esta estructuración se encuentra en 
el concepto de que se debía analizar el tema según las distintas for
mas sociales que fueron surgiendo. Por lo tanto se dividió elproce
so poblacional de la etapa -expansiva en ciclos de ~cuerdo a 108 ti
pos humanos existentes, las formas económicas registradas, las fuer
zas políticas actuantes y las características de la sociedad estable
cida. 

Sin descuidar la continuidad, se buscó en cada etapa los 
fundamentos que las definen y la conducta de sus hombres según las 
circUDstancias nacionales e internacionales que -los afectan, 'con lo 
cual cada tiempo de colonización mantiene una unidad en sí misma sin 
aislarse del desenvolvimiento general •. 
---- ~- -- ·----La-segunda--parte .-denominada:-'Laetapa~del- asentamiento" ;.-

escapa parcialmente al encuadre de la primera, en virtud de la nece
sidad de hacer un profundo estudio estadístico y legal, con datos 
sumamente profusos y-a -la-vez1ietallados-que obligarona-tomar-cada----
proceso nacional por separado, pero sin desvincularlos. El ciclo es
tudia tres aspectos fundamentales para comprender la evolución de 
la sociedad ganadera que se desarrolla en la zona austral de Améri
ca. En principio se parte del concepto de que esta etapa correspon-
de ya a la aparición de una sociedad familiar con clara tendencia 
a desarrollar el afianzamiento demográfico y el crecimiento de la 

-economía.apoyada en la entrega de las tierras. Los tres aspectos -. 
corresponden al análisis de la evolución poblacional a través de las 
corrientes migratorias,~ al-estudio económico delprobl-ema~-de-la--anr.;.;.

tribución de la tierra desde el aspecto legal y las diferentes polí
ticas que al respecto implementaron los gobiernos de Argentina y Chi
le. 

Otro aspecto impor~ante que debía ___ c_c)Il_~~ider~r __ ~_r~_la.._a.J>li-_ 
cación de una metodología comparativa. En principio pude observar 
que cuando iniciamos alguna investigaci9n sobre regiones que limitan 
con otros paises, inmediatamente nos damos cuenta que cualquier es
tudio socio-económico nos lleva a realizar continuas referencias o 
a establecer vinculaciones con la zona inmediatamente vecina del otro 



-.15 -

país. La interrelación existente es aún más notoria cuando las fron
teras 80n facilmente transitables y cuando a menudo se crean estruc
turas ~upranaeionales que se mueven indistintamente en una u otra 
parte. Una de los casos más evidentes de esa mutua influencia fue 

- . - - -

la que se estableció entre el Territorio de Santa Cruz y el de Ma-
gallanes. 

He considerado que las investigaciones que hiciera sobre 
la región santacrucefia sin tener en cuenta la relación entre su de
senvolvimiento y el de su vecino chileno, no serían completas e in
cluso en algunos a sP-eQ:to s se presentarían ininteligibles. No podría 
explicar aspectos trascendentes del desarrollo económico-social y 

aún político que tuvieron lugar ~n la zona austral argentina, si pa-
rale1amenteno -observaba -los-sucesos -trasandinos.--De-allíque -lalí-
nea mantenida en este trabajo sea de estudios comparativos y parale

·los, con marcada profundización, de acuerdo con nuestros intereses, 
-.de -ia_evolución---X'_egistrada _en _la __ ~ona __ argentina,ana1i_zanio lospro!"_ 
cesos e hitos de especial importancia de la historia magallánica en 
tanto se relacionen con las distintas etapas de Santa Cruz. 

El espacio temporal que abarca el trabajo va desde 1843 
para Magallanes y desde 1859 para Santa Cruz, hasta 1925 para ambos 
territorios. La primera fecha corresponde a la fundación de Fuerte 
J~ulnesy la segunda ala __ inetalaciónde_UDa factoría en 1s1aPavón 
por parte de don Luis Piedra Buena. La presencia argentina en la 
regi6n austral fue-ratif-i-cada-----en-1868 mediante la Ley nacio_l 1P269 
por la que se conced16 al marino patagónico la 1sla de los Estados 
y terrenos sobre el río Santa Cruz. Concluimos en los primeros a~os 
de la década de 1920, en la que las estructuras sociales y econ6mi
cas ya se hallan estableci,Q.as. 

¡Pero sobre qué espacio geográfico se desenvolvieron los 
hechos históricos? ¿Cómo es la naturaleza en la que se formó tal 
sociedad? • 

El territorio de Santa Cruz presenta algunas variedades 
geográficas que se distribu,-en en sus 243.943 km2• En la costa se 
elevan abruptas barrancas que cOlÜiguran la meseta patag6nica. Las 
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playas son angostas. cubiertas de cantos rodados. desgastados por 
la acción del mar que tiene occilaciones muy marcadas entre. la plea
.mar y la baja mar. Fenómeno iste que puede dejar a los barcos apoya-
dos sobre suelo seco a la espera de la subida del agua para poder 
navegar. Las desembocaduras de los ríos Deseado, Santa Cruz y Galle
gos se abren ·almar -:rormando-profunda-s--rías,--permitil!ndo--el---re:fugio-
de la! naves y las poblaeiones costeras. 

La ~ona litoral es árida. monótona, con escasa vegetación. 
Con ese paisaje se penetra en la desolada meseta que se escalona as
cendiendo hacia el oeste. Es un extenso territorio semi-desértico 
agitado por fuertes vientos y donde las lluvias'8on muy escasas en 
términos generales. A pesar de la existencia de algunos mieroclimas 

-más-benignos--predominanlas -'bajas temperaturas, -con-inviernostDuy ---
rigurosos y breves veranos apenas tibios. Los temporales de nieve 
y la duración de los hielos se presentan con más crudeza en el in-
_ terior., _dislDinuyendo __ bac.ia_la __ franjaJ;:()st~J:"a _debido a la influencil:L ___ _ 
del mar. 

Desde el punto de vista climático se puede hablar de tres 
zonas en la costa: a) la del norte, desde el paralelo 46° hasta Puer
to Deseado, en donde en verano pasa la isoterma de 18°c. Las lluvias 
Auperan los 200 milímetros y un poco de humedad ayuda a la existen
cia de cierta vegetación;b) la central, que va desde Puerto Deseado 
hasta San Julián. Aquí predominanlas_9aracteríElti_cas_ desérticas y 
las lluvias no alcanzan a 200 milímetros anuales; c) la del sur, des

-de-San Julián hasta Río Gallegos, región en la que se superan los 
200 milímetros de lluvia sin que se pierdan los rasgos de estepa. 

Este paisaje resulta predominante en.casi toda su exten
sión, cambiando sorprendentemente cuando noeacercamos a los 'Andes 
Patagónicos. A pesar de que la altura de los mismos vaya decrecien-

--Cfo-ha-cTa:-el sur,-igualmerite· consti tuyenuna eepectacular elevación 
atravesada por hermosos valles y cursos de agua. Los grandes hielos 
majestuosos se imponen en el paisaje surgiendo los enormes glaciares 
en los lagos Viedma y Argentino. Más hacia el oeste se hallan las al
tas cumbres sobre el límite con Chile. Al hielo perenne de las monta-
6as se opone el verde generoso de los valles. En esta región la llu
via y la nieve es abundante, penetrando el aire ñúmedo del pacífico 
que permite el desarrollo de grandes bosques. 
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El territorio de Magallanes presenta algunas variantes. 
Más pequeño que Santa Cruz, tiene 135.418 Km! que corresponden a 
una parte continental y a otra insular. Es zona de gran cantidad 
de islae y canales que convierten su dibujo en un intrincado labe
rinto. En tierra firme, hacia el occidente la topografía es varia-

da.;las altas plaiíTeles se hallan entrecortadas por valles que-a·trá~-· 
viesan la cordillera; sin embargo, hacia oriente ee suceden lomajes 
suaves que deecienden bacia el este y bacia el estrecho. Su plani
cie, pastos y cantidad de arroyos las convierten en tierras aptas 
para la ganadería. 

La isla de Tierra del Fuego ofrece características to
pográficas similares. El clima es frío durante todo el a~o, con 
algunasvariantesmás·-cálidas~nverano.Zona~evientosproceden

tes del Pacífico, tiene a diferencia de Santa Cruz mayores preci
pitaciones anuales (Punta Arenas puede recibir 490 Mm). De todas 

-1Daneras-llay-.-y&riantes, pues las _lluvias_son._más _fr.ecuentesenla 
parte occidental y disminuyen hacia el este. Eso nos da un clima 
húmedo y variado en la parte occidental de los Andes y seco y frío 
al oriente. En la zona de los canales llueve casi constantemente. 
Tales características permiten el desarrollo de la ganadería con 
mayores facilidades en algunas zonas y la existencia, a la vez, 
de importantes bosques que se extienden en dirección al sur, con-

.tinuando en. las numerosas islas. 

SOBRE LAS FUENTES 

Para la realización de tan complejo programa se ha re
currido a una amplia bibliografía, alguna de las cuales, por su 
antigüedad y características de memorias de viajeros o informes 
de exploraciones cietíficas, adquieren· el valor de fuentes de p-ri~·
mer orden. Con respecto al material documental, debido a las exi
gencias que imponía la necesidad de recurrir a centros concentra
dores de material regional, he trabajado en Santiago de Chile, Pun
ta Arenas, Santa Cruz~ Buenos AiresyMadrid, además de la biblio
grafía y documentos que se encuentran en mi lugar natural de inves
tigación que es Bahía Blanca y particularmente el Gabinete de In
vestigación de Historia Americana y Argentina de la Universidad Na
cional del Sur. 
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De los distintos lugares mencionados he extraído docu
mentos, libros, folletos y períodicos que han constituído la _ase 
fontanal de mis estudios. Es así como he trabajado en Argentina 

... en el .A.rchi vo General de la Nación, Archivo Mitre , Archivo Histó
r~co Ile la prov~nc~aae-sal'i~a.--Cruz~~-Juzgado Nacional de Primera 
Instancia de Santa Cruz, Gabinete de Investigación de Historia Ame
ricana y Argentina de la Universidad Nacional del Sur ( colecciones 
documentales como The National Archives of the United States y Ope
rativo Sur Argentino), Biblioteca Nacional y Biblioteca Rivadavia 
(Bahía Blanca), además de consultar cuerpos documentales particu
lares. En Chile: Archivo Histórico Nacional de Chile, Archivo del 

-Insti"tutodelaPa tagonia.(PuntaArenas), Bibl ioteca·Nacional-de 
Chile, Biblioteca Gabriela Mistral. En España: Arcivo del Ministe
rio de Asuntos Exteriores de España. 
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NES MAS AUSTRALES DE ARGENTINA Y CHILE 
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LA EXPANSION DE LAS NACIONES 

Las regiones patagónicas presentan un proceso de 

poblamiento que las diferencian en gran medida de otras zonas 

del país. El flujo inmigratorio que se produjo en la segunda 

mitad del siglo XIX hacia las naciones americanas incidió pro-
Iundamente en el desarrollo demográflco ae-gran--pa-rtede ellas. 

Resulta obvio y conocido por todos que la mayoría de los re

cién llegados a nuestro país prefirieron, para afincarse, zo

~as más hospitalarias que las regiones australes. Aún así, 

el surgimiento del territorio santacruceño estuvo relacionado 

con la inmigración, que a través de diversas corrientes, co

menzó a arribar a partir de 1884. Evidentemente dichas corrien

tes-presentaron singularidades -propias deacuer.do alas po

sibilidades económicas de la región, y en ningún momento pu
dieron considerarse ni siquiera aproximadas en número a las 

- -quesee stábl ecieronmás-.al--.norte., _ape sar de __ su _marcada _im

portacia local. 

Tal aseveración no significa que con anterioridad 

a la fecha mencionada la zona estuRiera totalmente despobla

da. Además de los grupos aborígenes, ya se habían dado algu

nos pequeños y precarios establecimientos de pioneros, mar

cando, tiempo antes de la década del 80, la presencia argen-

- tina bajo formas aún tímidas de colonización, pero que serán 

el innegable punto de partida para el posterior desarrollo 

ppblacional del territorio. 
Cuando nosotros, acuciados por conflictos internos, 

no nos decidíamos aún a afianzar nuestra soberanía, Chile 

inicia con más premura una política definida y su gobierno 

se expande hacia el sur, concretando con la fundación de Fuer-
- - -- -_ .. 

te Bulnes en 1843 y posteriormente con- la dePunta-Arenas;:S-ii-

presencia en las regiones australes. 

Sin embargo, una actitud similar por parte de la Ar

gentina tardará en llegar y durante algunos años no se ob

servará una política efectiva de colonización sobre Santa 

Cruz; posiblemente porque otros asuntos de urgencia inmedia

ta distrajeron los intereses y volcaron los esfuerzos sobre 
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su solución. 

La inclinación de Chile por volcarse a las zonas aus

trales tiene vieja data, siendo uno de los incentivos más 

cercanos a la fundación de Fuerte Bulnes las distintas mani-
- - - - ------

festaciones de interés por parte de naciones extra-america-

nas sobre aquellas tierras ubicadas en la ruta hacia el Pa
cífico. 

La permanencia británica en las Islas Malvina~ cau
saba una singular alarma a nuestro vecino, quien a su vez 

sabía de los planes de algunos particulares por ocupar pun

tos estratégicos en el Estrecho. 
--'-,- ---,.s-íffifsmo ~ la' návegación- a-Vapor -y los diferentes 

adelantos técnicos que': en dicha materia -se fueron logrando, 

facilitaron la travesía por el hasta entonces peligroso cru-

La prensa londinense publicaba notas sobre la nece

sidad de establecerse en lugares como bahía Posesión, Puer
to Fámine y Puerto Refugio, no sólo como centros de reabaste

cimiento de víveres y carbón, sino también como extensión co

lonial desde las Malvinas, desde donde se podrían llevar al

gunas personas. Al interés británico, se sumaba el fr~~cés 

con neto corte competitivo; con-lo-cual resultaba evidente 

el expansionismo europeo hacia regiones aparentemente dé
bile s y en donde -Ia-pr-e-senclaa.-e-''qha u otra potencia daría 

como resultado el claro control de la vital ruta comercial, 

que otorgaría beneficios especiales a quien concretara sus 

planes. 

"Fue _e!l_ ~s,t~_ mome~!~ __ -:l:l~fí~~~}~e_:r:'gara Qui roz- cuan
do surgió por parte del gobierno y la prensa, el recelo fren

te a las expediciones inglesas y francesas, que surcaban los 

mares australes dur[nte esos años. 

Aquellas representaban a las naciones lanzadas en 

ese momento en una política imperialista y de expansión geo

gráfica, como fue el caso de las JIslas Halvinas arrebatadas 

a la Rep~blica Argentina pn 1833, por Inglaterra; la ocupación 
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de islas de Oceanía, como las Marianas y Tahití, por parte 

de Francia en 1842 y las indudables muestras de interés por 

Magallanes de algunos franceses e incluso del propio gobierno 

galo."(l) --- ._----_ .. _---_ ... _-----

Coincidentemente, en 1841 asumía como presidente de 

la nación trasandina el general Manuel Eulnes. No se trataba 
de un cambio máR del Ejecutivo chileno. El nuevo mandatario 

tenía una imagen especial. Héroe de la guerra contm..-la Confe

deración Peruano-boliviana, había recibido la influencia di

recta de O'Higgins, cori quien se inició en la carrera militar. 

Quizás_el pensamiento del ex-Director Supremo sobre la región 
-magai"ián:Cca-;--debI6-pe sar-- ::erJ.:~,- -ra concepción -polí tiéo~estra-

tégica del general Eulnes. 

La ocupación del Estrecho era para el nuevo presiden-
-te-uri-compromlsO--hIstoTic6~a--ra-vez-qi.ie·· unaexpre sión del· 

creciente espíritu nacional que siguió al triunfo sobre Santa 

Cruz, y que se veía comprometido por la persistente presencia 
extranjera en aquellos parajes. 

Es así como, siguiendo una política definida, Bul

nes dispone el inmediato envío de una expedición militar que 

asegurara la pre sencia chilena en la zona austral. Para ello 
- encOrnienda al Intendente de la Provincia -deChiloe, don Do

mingo Espiñeira, la realización de la empr~sa que se organiza-
--ilaen el puerto de "Ancud, nombre que será dado a la nave 

destinada al traslado de los hombres al sur, bajo las órdenes 

del capitán Juan Williams. Embarcados en la goleta, el 21 de 

septiembre de 1843 arribaban a Puerto Hambre después de 4 me-

ses de_trayesía. 

Izada la bandera chilena, se levanta un acta que mar

ca el inicio de la presencia efectiva en la región y cuyo tex

to señala lo siguiente: 
"En cumplimiento de las órdenes del 

Gobierno Supremo el día veintiuno del mes de septiembre del 

año mil ochocientos cuarente y tres, el ciudadano, Capitán 

Graduado de Fragata de la Marina Nacional, don JU8_D Guiller

mas y asistido con el Teniente de Artillería don Manuel Gon-
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zález Hidalgo, el ~iloto 20 de la Armada Nacional don Jorge 

Mebán, el naturalista prusiano voluntario don Bernardo don 

B_~_!lardo Philippi y el Sargento 20 Distinguido de Artillería 

don Eusebio Pizarro que actúa de Secretario. Con todas las 
---rorma-n-da-d-e--s-d-e-coBtu:tifbre------w-mamo-s-po-sesión-de los Estrechos 

de Magallanes, y su territorio en nombre de la República 

de Chile a quien pertenece, conforme está declarado en el Ar

tículo 10 de su Constitución ROlítica y en el acto se afir

maron la ~andera Nacional de la República, con salva general 
de veinte y un tiros de cañón. 

y en nombre de la República de Chile protesto en el 

modo-más solemne, cuantas veces haya lugar, co.ntr-a cualqui-€r 

poder que hoy y en adelante trate de ocupar alguna parte de 

este Territorio. Y se _firmaron cOILlIligo el presente acta ••• " (2) 
__________ RlprtmeI __ -Problema se_Jianteóya a los dos días ,_cuan-__ 

do se hace presente la fragata de la :Harina de Guerra francesa 
" ti 
Phae~on y enarbola en tierra la bandera gala. Sin embargo, el 

conflicto que se origina concluye con la afirmación de Chile 

en el lugar. 

Transcurrido más de un mes, el 30 de octubre, sobre la 

colina Santa Ana se inaugura un fuerte, denominado Bulnes en 

honor al mandatario nacional , constituyéndose con este _acto_ 

el primer establecimiento trasandino en la zona austral. Así, 

cuando en noviembre debe regresar la goleta~ncud/;--quedan -en -

el lugar once habitantes que serán los primeros pobladores 

del establecimiento, base del futuro desarrollo magallánico. 
Por nuestra parte, teniendo en cuenta las caracterís

ticas que rodearon al hecho y sus circunstancias , podemos 
señalar lo - síguiente: En primer lugar -se demUestra -l-auiriten":--

ción francesa, acicateada por la presencia británica en 11al

vinas, de ocupar un punto estratégico en la región austral, 

a fin de obtener un lugar privilegiado en la ruta comercial 

hacia Oceanía. Actitud que se vió frustrada por el anticipo 

chileno. La documentación pertinente demuestra en forma cla-
" -II ra la misión de la Ph¿eton. 

Las intrucciones dadas a Maissin, comandante de la 
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fragata, eran dirigirse a las islas l''larquesas y ponerse a 

disposición del capitán de navío ·Brovat. Durante la travesía, 

al tocar Río de Janeiro, se encuentra con este último, mante
niendo largas conversaciones sobre los destinos de Francia 

en la-pelítiea-ee±-onial--que-estabadispuesta a encarar. Esta 
actitud incluía la exploración para levantar en futuro esta
blecimiento en el Estrecho o en su defecto, preferentemente 
en la desembocadura de Río Gallegos. (3) 

En segundo lugar, se concretaba la extensión geo
gráfica de chile hacia ¡as'regiones más australes, a través 
de una decidida, rápida y efectiva acción que se materializa

ba en la Ut.oma.depo s.esiÓn.deL.EstrechQ" .. y_en .. S1.1. ~efe:r:Lsaan-_ 

te cualquier actitud extra-chilena, que pusieee en peligro su 
presencia. Con lo cual demostraban una clara política de ex-

. .p?J:l_sl-º~l_~gJº-_.9.:!l_~_~y:ic1 §.11teITIen:t:;.~ .. ! ~~-ª- ió .f§i~().~§i.~J-.~§.I'esul t ad o s, 
pues con ese acto alejaron definitivamente toda otra preten

sión sobre el punto. 

En tercer lugar,la debilidad de la política·argentina 

en materia austral durante este período. Acosada por graves 

problemas internos y externos, la Confederación rosista no 
expresó de inmediato su posisión. "Sólo en nov5embre de 1847 

sobrevino la protesta argentina, mediante :la nota. de su minis
tro de Relaciones Exteriores, Felipe Arana, en la cual advier

te que la colonia fundada enel .. _e.s..trecho_at_aca .la integridad 
del territorio argentino y se avanza sobre sus propios lími
tes en mengua de su perfecto dominio y de sus derechos de 

soberanía territorial. 11 (4) 

Como resultado concreto de la fundación de Fuerte 
13úlnes se acrecienta.n lasaspiracio·nes··chilenas ·sobre las re

giones patagónicas, excediendo el objetivo del estrecho, con 

lo cual iban necesariamente a chocar con los intereses terri
toriales argentinos, amenazados por la política trasandina. 

Mientras, el puesto de avanzada iniciaba lentamente 

su evolución. Con la partida de la"Ancud; Quedaba en el lugar 

un pequeño grupo de personas, entre las que se contaban dos 
mujeres, esposas de soldados. Un año más,tarde, en 1844, la 
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población aumenta con la incorporación de 60 hombres de una 

compañía de, artillería y algunos desertores que purgan allí 

su castigo, arribando para esa fecha su primer gobernador, 

don Pedro Sil va. - ---~- - -------- - . ------------

La vida no es sencilla en el precario establecimien

to. Resultaba evidente que dependían del reabastecimiento que 
provenía de las ciudades del nort8, pues sus intentos de cul

tivos dieron pálidos resultados y aún en la ganadería el pano

rama no fue notoriamente mejor. 
Indudablemente las malas condiciones del terreno que 

servía de base al emplazamiento del Fuerte Eulnes, conspira-

ban contra su desarrollo. De allí que informaran al gobierno 
central sobre aquella situación e iniciar~n reconocimientos, 

motivados también por el deseo de mantener relaciones con los 
-grupo·s·aborIge-ne-s--éxTst entes·ene~r --sur·.- No-so lo--s-epret encrra: 

con esto abastecer de carne de guanaco y otros elementos al 

aislado establecimiento, sino también afirmar su posición fren

te a la Argentina, en función del acrecentamiento de sus vin

culaciones con quienes obstentaban el señorío patagónico an-

te la ausencia de otro grupo hum~no. La incorporación del sec

tor indígena a su política era evidentemente uno objetivo di
p1omático. ---- --- .. -

Todavía en 1847, Fuerte Bu1nes presentaba un aspec
todesolador.E1 agHa escaseaba, los vientos castigaban en exce

so, la misma contrucción se hallaba en estado deplorable y 

las once casuchas se amontonaban en desorden; angustiándose 

sus pobladores por las escasas posibilidades de producción 

_que_brindaban..sus .. _tierras. ____ . 

En vista de la situación, al asumir en ese mismo año 

el nuevo gobernador José de los Santos Mardones, no sólo co

me~zó a insistir sobre la posibilidad del traslado a una zo-

na más apta, sino también decidió concretar sus~p1anes inician

do las labores previas al cambio de la población. Sin esperar 

la autorizo.ción oficial, organizó una expedición r~e reconoci-

miento con el fin de encontrar una ubicaci6n m~ef2vorable, 
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optando finalmente por una punta denominada por Sarmiento de 

Gamboa "Cabo San Antonio de Padua", por el comodoro John Byron 

"Sandy Point" y por los naturales "Lacolet". De todas se im

puso el nombre inglés traducido al castellano torno nPunta A--

renas lI-. ._-----_._----------------

Al año siguiente, en 1848, se inicia el traslado de
finitivo, urgidos por al aumento de población y especialmen

te por un incendio que destruyó la mitad del fuerte. 

A partir de entonces comenzó el abandono del primer 
establecimiento, y Punta Arenas, con mejores condiciones que 

el primero, se constituyó en el centro de irradiación de las 

ac ti:yJ éiª_q~JL qh t:l~n?_s_e:r11a_Eo]1a,_ªustrªl_. 
Chile se afianzaba en el sur. En pocos años aumentó 

en forma interesante su población en la región y sembró con 

el~~_l_~~_se~~_~!~~_ p~_§l-_el~~J29_J;-tél~!J.t~ ... d esarroll ~_ .m§-g?-tlª!l:i.s:º-! ___ _ 
"La modesta población de Punta Arenas recién fundada -seña-

la Martinic Beros- contaba apenas con ciento treinta y nueve 

habitantes entre soldados, colonos y relegados. E;:)te número 

más el constituí do por aquellos que aún restaban en Fuerte 

Eulnes,que alcanzaba a ciento treinta y cinco personas, y más 

el personal destacado en los distintos puestos de guarda de 

ganaªo, hacía s1!bir_ ad~ s_eientos ochent~ e1 número de chile
nos establecidos en las márgenes del ~strecho de Magallanes 

seis años después de la ocupación. "(5) 

Sin embargo el crecimiento no siguió bajo la misma 

tónica; durante un tiempo prolongado se observa no sólo un 

aumento lento, sino también en algunos años Q~ estancamiento 

y aún una disminución demográfica. La población que constituía 

el joven estab.lecimiento chileno en l851~ reuníacaracterís

ticas especiales. En primer lugar predominaban los funciona

rios administrativos y los elementos militares, junto con 

sus familias respectivas. No hay aún una definida política 

colonizadora; por el contrario, cuando se hace cargo de la 

Gobernación el capitán de frélgata Ben jamín I\1uñoz Ga'TIero, ob

serva con desagrado el importante número de proscriptos y de

lincuente s que eran enviados a e se le jano punto a :purgar sus 
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condenas. 

De esta forma se daba la existencia de una sociedad 

donde los hombres de mal vivir y con antecedentes de graves 

delitos, habitaban el lugar en convivencia con la otra parte 
".--- _.-._-~--- ---- --

de la sociedad, perjudicando indudablemente el desenvolvimien-

to social de Punta Arenas. Los primeros proscriptos llegaron 

en 1848 y tres años después había 135 hombres con diferentes 

penas en la colonia. Tal situación afectaba el normal desarro
llo del poblado y provocó la queja del gobernador, Las carac

terísticas sociales, ayudaron a que en noviembre de 1851 se 
produjera un sangriento levantamiento dirigido por el tenien-
--te-~iguelJosé -Cambiazo·· que costó varias vidas,-entre ellas-

la del gobernador Nuñoz Gamero. Estos terribles sucesos pro

vocaron también la destrucción de lo que quedaba de Fuerte 
.. Etilnes-y-de -varios--establecimien-túsde-f'unta Altenas, ponien

do en serio peligro la seguridad de la colonia. 

Aunque desgraciadamente los hechos relatados no fue

ron los últimos actos de violencia, por lo menos sirvieron 

para alertar al Superior Gobierno sobre el destino de su 

política austral, afirID~~dose la idea de que debían mejorar

se los esfuerzos colonizadores en el establecimiento. Sin em-

-bargoi~uando-fue nombrado el coronel Bernardo Phil1ipi, en 

1852, para dirigir los destinos de la colonia, no tuvo ~~a 
-suerte distinta. Al llegar a Punta Arenas pretende reorgani

zar el poblado destruído por el motín de Cambiazo, pero poco 
duraron sus planes, pues en una excursión hacia un campa.men

to indígena fue asesinado por estos sorpresivamente. 
Superada la situación, transformábase el 8 de sep-

----- - -

tiembre de 1853 en territorio de colonizaoión, encabezado por 

un gobernador que sería designado por el presidente de la Re

pública; y aunque a pesar del cambio Punta Arenas mantuvo du

rante bastante tiempo su carácter militar y penal, les pro

yectos para acelerar su poblamiento fueron acentuándose. !lE1 

gobierno ha erigido en territorio de colonización a Magal1a

nes con el propósito de fomentarlo -dice un parte del ~injs-
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tro del Interior Varas-, promoviendo la inmigración a él de 

colonos extranjeros que radicándose allí introduzcan traba

jos agrícolas o de otro género, se dediquen a los ramos de 

industria a que se preste la localidad y pueblen y cultiven 

'---B-sa----par.:tB--de-1----:te±'r-i--t-G-:pá-O~___l_a__R_e_pYb.-1-i-ca.--.!I_(-6-f_------------

Para iniciar tal política el gobernador Schythe se 

mueve activamente, estudiando el clima y el suelo de la región, 

pero la colonización parecía no ser tan sencilla. De la dis

cusión sobre si convenía llevarla a cabo con chilenos o ex

tranjeros, prevalece el segundo criterio t haciéndose algunos 
primeros contactos con Hamburgo aunque sin resultados positi

vo_s._b§í, l~ __ cglonia __ quedará detenida por un _ tiempo, m.§.!}teni§n
dose casi exclusivamente por el valor estratégico de la pre
sencia en la zona. 

Punta .. Arenas, como hemo s señalado, se hallaba en un 
---_ .... _------------ ~---~- ---- .. _. _ ..... -_ .... -- ~. -._-----.- -_._-~ --_.----- .---.-

lugar privilegiado p~ra el tráfico interoceánico y aunque no 

se puede hablar, dentro de esta situación, de una importante 

actividad comercial, es indudable que su favorable ubieación, 

en la época en que el Estrecho de Magallanes había tomado un 

valor singular dentro del movimiento marítimo, la beneficiaba. 

El solo hecho de ser el único centro urbano en las regiones 

más australes, permite que naves de distintas nacionalidades 
- - . _. _..- -

recalen cada vez más frecuentemente, sobre todo desde 1860, 
en ese puerto, tanto para el abastecimiento de los barcos, co

mo para ofrecer distinto tipo de mercaderías a la reducida 

población. 

Por otra parte, hasta la aparición de la factoría 

de la isla Pavón, era el único núcleo comercial que podía man

tener relaciones con los indios'~e~la región. Desde un primer 

momento se había manifestado el interés entre los dos grupos 

-el chileno y el aborigen- por iniciar prontas relaciones bus

cando mutuos beneficios. El trueque, ya que en realidad en 

eso consistía la transacción, no sólo empezó a hacerse entre 

los indígenas y los pobladores, sino también entre los pri

meros y los barcos que merodeaban las costas y arribaban al 
puerto de Punta Arenas. No olvidemos los contactos que desde 
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siglos atrás habían mantenido con los navegantes que surcaban 

aquellas aguas. Pero la importancia de los vínculos con la 

colonia, no radicaba exclusivamente en el intercambio, sino 

también en q_"tS_()-ª----ª_s-.P?cto s cuyo s contenidos eran tras~enA~l.?_~_~ 
mente importantes para Chile. Además del trueque que fue al

canzando sustanciales niveles, los tehuelches colaboraban cap

turando y arreando el ganado alzado o proveyendo de caballa-

da que por lo común extraían de los Valles de Ultima Espe
ranza; a la vez que desde el punto de vista político-estra

tégico también cumplían valiosas funciones. Sus posibilidades 

de movimiento y contacto con otras tribus, les permitía ob-
- - - -- _. ---_._ .. __ ..... - --_.. ._.. -_. -- . __ .- ... - - - --

tener noticias sobre las novedades surgidas en aquellos te-
rritorios y costas que habitualmente ponían en conocimiento 

de los gobernadores magallánicos. 

ELEHENTOS PREDOf1INANTES 

Mientras tanto, prácticamente deshabitada y bajo el 

dominlo del señorío indígena, la región santacruceña se nos 

presenta como un enorme territorio ~e desde las experiencias 

españolas del siglo XVIII, no conocía el asentamiento del hom

bre blanco en forma más o menos e-stable. 

Esta situación se mantendrá básicamente sin diferen
cias hasta que una --nueva etapa cfe---con-so-iidac ión y expansión 

territorial comenz_?-rá a incidir en la política de los paises 
americanos. Fruto generalmente de la organización y fortaleza 

de los gobiernos nacionales, el avance y la seguridad terri

torial empezará_R_adquirir __ una _par_ticular importancia. 

Hasta 1880, nuestra nación no desarrollará un pro

grama oficial suficientemente orgánico y efectivo sobre las 

tierras más australes. En la etapa anterior a esa fecha, la 

instalación de pobladores se reducirá de hecho a un ciclo de 

avanzadas de cazadores, comercia.'I1tes y aventureros, que no 

implicaba,en muchos casos, radicación bajo formas orgánicas, 
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sino básicamente experimentación. Es así como considerando 

las características de este tiempo, podemos hablar 'de él co

mo de una primera frontera de pioneros que se mueven en un 

medio salvaje, inhóspito, compartiendo el espacio junto al 

indio y en el cual las actividades productivas estaban en 

la escala de la cacería, del trueque o del comercio limitado, 

sin que se desarrollm aún con éxito y rentabilidad activida

des económicas más estables como la ganadería y la industria. 
Este momento está caracterizado por la aparición du

rante el. siglo XIX de los primeros establecimientos argenti

nos en la costa patagónica. La acción no implica en sí la ini

ciación· de -una~olíticacolonizadora -en términos· absolutos, 

pero es necesariamente el punto de referencia desde el que 
debemos partir para el estudio del tema en la región. Este 

-proceso-estámarcade porl-os-siguientes -elementos ..que lo .. _ 

caracterizan como una clara primera frontera de cazadores 
y comerciantes: 

1) Desde la perspectiva económica predominan 

las actividades de cacería y comercio, sin que aún se desa

rrollen estructuras productivas estrictamente sedentarias y 

en gran escala. La actividad se moverá dentro de la extracción 
de los recursos naturales, intercambiándose después los pro

ductos obtenidos. La misma comercialización tendrá un marco 

restringido por la actividad --indivi-dual,-}-a--t-rascendencia del 

monto de las operaciones e inclusive por la utilización del 
trueque para las transacciones realizadas con el indio; lo 

que evidentemente convierte al ciclo en un período de eco

nomía simple y restringida a la obtención de un moderado lu-

ero o si no a la sola subsistencia. 

En algunos casos individuales, las acciones extrac

tivas o el comercio dejaron un margen suficiente para volcar 

posteriormente el capital a otras actividades como la ganade

ría. Pero en sí, el crecimiento de la producción sa~tacruceña 

dentro de formas más estables y regulares no pertenece a es

te ciclo, aunque se hayan aprovechado En casos aislados los 
beneficios obtenidos. :En gran parte se observa la experimen-
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tación individual, el aprovechamiento momentáneo y limitado, 

e inclusive el fracaso de algún intento de establecimiento 

definitivo, ante la falta de una estructura política y so-

cial que acompañe los planes 8_coJ!.QIPJ.GQ1L. _____________________ _ 

2) En el orden social, los elementos hu~~~os que po
nen en marcha estas formas económicas son:el cazador, el in

dio y el personal de la factoría. La pequeña sociedad que se 
consti tuirá, va a ser necesariamente' rústica, valiente, a ve

ces agresiva, en constante lucha con el medio ambiente y con 

variados intereses y apetencias individuales. Por sobre estas 

volunt~~es, la fuerza de la política nacional y extranjera 
--~-- --~-_._ .. __ . _. __ .... _--- -----_ .. _------_ .. _ .. _._ ... _-----. -_ .. -.... _-_._---._-_.-. __ ... -- ----- - _ ... _._-- -----------.-. 

ocupará un papel destacado. El elemento material nucleador 

de las actividades: la factoría. 

No faltarán tampoco en esta frontera de cazadores y 
_... __ - .... ________ .• - - . _. __ . ___ . ___ . __ . __ .• _. __ .•. __ - •. ___ .. - ___ - __ ._. _n. _____ ..•• ___ ._ ,. _ ._._ . __ .• ' - -- - - -- ------- --

comerciantes: el primer colono; el atisbo y aún raquítico in-

tento de producción ganadera que hallará su momento de desa

rrollo en una etapa posterior; las primeras familias, mar

cadas inclusive con la integración de blancos e indias, ne

cesaria ante la existencia de un nucleamiento predominantemen

te masculino y la figura del mi sionero prote stante, que a trc

vás de la Sociedad Misionera de la Patagonia, por medio de 
la prádica busci~i~-co~~~rsi6n de los naturales, 

3) Desde el punto de vista político, hasta 1881 el 

extremo sur se convierte en escenario de disputas entre quie

nes ambicionan su incorporación y quienes defienden su sobe-

ranía.------ - ------ - - ----
Los tradicionales argumentos chilenos Que señalaban 

sus derechos, no aceptados por los gobiernos argentinos, so

bre la región patagónica, en cierta forma se veían favoreci

dos por eldvido reiterado a que se sometía desde Buenos Aires 

a las r~giones australes. Concentrada particularmente la vida 

política y económica en el norte, las amplias tierras surefias 

se presentaban desvalidcs ante las miradas extranjeras. La 

expansión chilena se fue concretando a travás de diversos 
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pasos. Fundada -como hemos dicho- Punta Arenas en 1848, sir

vió de base de operaciones para las actividades trasandinas. 

Aventajándonos el país vecino en colonización y explotación 

de lasi~giones australes, no perdió de vista sus deseos de 
expap.siún-nacia-i-a.-s--co-st-a:s-at-1-ánt-i-e-as.------&t1s-bare-e-s--e-e-s~a.Hn-

nuestro litoral y efectuaban reconocimientos, a la vez que 

su gobierno negociaba con los naturales a fin de incorporar

los a la causa chilena. Desde Magall~~es se instruye un pro

grama expansivo y llega a proclamarse oficialmente en 1873 

la soberanía de Chile al sur del río Santa Cruz, sin dejar 

de ambicionar más territorio. "La línea de Santa Cruz -dice 

-el historiador-chileno MartinicBeros- había sido adopt?da_ 
por Ibañez como única medida prudencial indispensable para 

la seguridad y desarrollo de la colonia de Punta Arenas, sin 

Q1.1€ ello J~ignif:i,Ga$eeir_c~!u~º~tJ:)j,,-~ olimttar lo s __ de!,e~12~ s _______ _ 
de Chile a la zona patagónica situada al sur de dicho río, 

ya Que casi desde comienzo mismo de la disputa de límites 

hasta su desenlace final no se dejó de éxigir"el arbitraje 
sobre la totalidad de la Patagonia hasta el río Negro. 11 (7) 

Estas pretenciones agudizaron el enfrentamiento en

tre los dos paises. En concordancia con sus planes funda-

b~~ en 1874 u.l1a Capitanía chilep.a eIl_9añadón l'1isioneros, cuan
do ya un año antes el gobernador de Nagallanes, Osear Viel, 

había tomado militarmente posesión de Río Gallegos e insta

lado un puesto, que pomposamente denominan "colonia", dejan

do allí al francés Celestino Bousquet con dos hombres. Si

tuación Que se agravará particularmente a raíz de la crisis 

surgida con las naves guaneras Que operaban en las costas 

. amllicionadas por Chile. 

En ambos casos la respuesta argentina no se hizo 

esperar. Conocida la ocupación, zarpaban de Buenos Aires 
, " " "", el bergantln goleta Rosales, la goleta Chubut y el cuter 

# - • ~ vfuite. Al com~l1do del Rosales se encontraba el coronel de 

marina Martín Guerrico, quien era acompañado entre otros por 

el alférez J>loyano, el perito Moreno y el doctor atto Berg; 
siendo interes&~te consignar la presencia en la expedición 
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de José Menéndez. 

AunQue al llegar a destino los trasandinos se habían 

retirado, el viaje fue aprovechado para realizar exploracio

nes y trabajos científicos, además de cumpl~:r co_~ __ ~}_ o1Jjeti
va fundamental de reafirmar la soberanía. 

En 1876 se producía la detención del navío francés 
" " Jea~ Amelie en el Río Santa Cruz, cuando se hallaba cargando 

guano con autorización del cónsul argentino en Montevideo, y 

el 11 de octubre de 1878, la corbeta~Magallanes·apresaba al 

buque norteamerica.llo "Devonshire"en la misma zona. En este .' ,. caso partieron rumbo al sur el monitor Los Andes, la corbeta 
\- ----- - ··--11 - ... --" -.- _._ .. -. " ... -, ._ ... -.--.-.--- -,,-"--,. __ .. _ .. - -- ____ o --- •••• _-_ •• __ ••• ----~_._.- ._._--. __ ..... -

Uruguay y la bombardera Constitución, al mando del comodoro 

Luis Py, quienes al llegar a destino, en l'fisioneros, desembar

can las tropas de ejército Que rinden honores a la bandera 
---erTo-dé -dic-iembre- de-l878~---- -------- ------------ -----

Paralelamente, nuestro gobierno aplicaba la fuerza 

de la diplomacia. En la mesa de las negociaciones la situa

ción se volvía a veces tensa, amenazando constantemente con 

un rompimiento. 

Pese a estas actitudes, los escasísimos pobladores 

de tan áspera región estaban poco menos Que abandonados a 
-su-suerte. - Corno vanguardia argentina, movidos más por su 

fuerza particular que por un plan oficial, algunos hombres 
como Piedra-Buena, f.10yano y otros poco s, ponían freno a-r---a-van-----
ce trasandino. La _isla Pavón se convirtío en un baluarte na

cional, aunque demasiado aislado en la soledad patagónica. 

Tiempo despues, Argentina, ayudada por un proceso 
de dé-~¿rro¡lo ypoT __ )a estabilidad política, iniciaba una ac

ción más concreta sobre el sur. El gobierno de Avellaneda y 

particularmente la clara visión de Roca, comprendieron la 

necesidad de un cambio. Debían alejarse definitivamente los 

peligros chilenos, con lo cual este objetivo se convirtió en 

uno de los pilares de le campaña al desierto; acción fundamen

tal que sirvió auspiciosamente para que en 1881, el pacto en

tre las dos naciones definiera nuestra soberanía sobre la Pa
tagonia. 
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LA SOCIEDAD CO~ffiRCIAL 

Hay unmodel()Qe--b-6mbre Q.ue se ajusta a las carac

terísticas de esta época. Por sobre las debilidades bumanas 

que sus detractores Q.uieren hallar -faci~mente comprensibles 

en todo caso-, en la figura de Luis Piedra Bue-na se resumen 
los aspectos del marino, del comerciante, del pionero y aún 

del político que resaltan en la etapa de avanzada. 

En 1859 Luis Piedra Buena remontaba el río Santa 
Cruz--en-el- bergantín -IINancy" --hacia una . i-sla,-que -según- -seña

laba Huster era conocida como"Isla del Hedio" o "Islet Reach" 

en la carta de Fitz Roy, y que posteriormente denominara "Pa-
, " h o 1 o t o 'l°,L d 'ft'l't ---von " --en-- . omenaJ-e-a- a-v1.C OT1.-a-ml- llJar- -e-:11 1. re.----

Años después, el 6 de octubre de 1868, se aprobaba 

la Ley Nacional NO 269, por la que se concedía " ••• al capi

tán de la mari-na nacional D. Luis Piedra Buena, la propiedad 

de la isla denominada "del Estado", situada sobre el Cabo de 

Hornos, extremidad Este del Cabo San Diego; y de tres leguas 

de frente al l-l'E. del Río -Santa Cruz, con cuatro, o lo que hu

biera, de fondo , al SE; quedal1do comprendidas-endichas tres 

leguas, la isla de Pavón, las peoueñas islas adyacentes y 
las-salinas gue tiene pobladas~-.u--{-8)-----··-----

De '·todas las concesiones, indudablemente fue su es

tablecimiento de isla Pavón el que tuvo más éxito. En ese so

litario lugar y ante la presencia de un grupo de indígenas 

había enarbolado la bandera argentina y levantado una pr~-
- .- _._--,---._-_.---- ,-._-------- _._--- - -_ .. 

caria casilla, que luego se verá acompañada por otras cons-
trucciones, instalando allí a una reducida custodia compues

ta en un principio de tres hombres. Con este simple acto ha
bía asegurado la presencia argentina en los "teri torios más 

australes, pues por bastante tiempo, el establecimiento de 

isla Pavón constituyó el más alejado enclave nacional, desde 

el cual, la presencie, de aquel marino tuvo un singular valor 
para la defensa de nue str2. 8oberanía. 
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Las instalaciones de la isla comenzaron a progresar, 

aumentando el número de casas, aunque sieIIlpre dentro de una 

singular precariedad. "La colonia o factoría de Sa..r¡ta Cruz 

-relata Muster- se compone de s610 tres casas construídas en 
----------- -- - . - _.- . ---.- ---.,----._-----_._----_ .. __ ._--_._-~----~ 
una isla llamaéla Pavón .•. Como a cien yardas del vado está la 

casa principal, salid amente hecha de ladrillo, con techo de 

tejas, con tres piezas y una especie de portal donde se ve 

un cañón de nueve libras, que domina la entrada. Está defen
dida además por una empalizada sobre la que ondea la bandera 

argentina ••• La segunda casa estaba situada como a cincuenta 
-

yardas de distancia; tenía el nombre de almacén. La tercera 
casa;qúe se--alzaoaen el-extremo oriental de la-Tsla,-e-sta~ ---

ba desocupada. Junto a ella se había labrado una pequeña ex

tensión de terreno, cultivándose con buen éxito, papas, nabos, 
y--ótra.slegumbres:-1t -(9)-- ----- -------- ------

Aparte de las específicas labores que se cumplían 

en la factoría, se intentó desarrollar algo de ganadería 

traída de Río Negro y Nalvinas en un principio, pero sin 

éxito, pues las depredaciones de los pumas atentaban constan

temente contra los escasos animales que se instalaron, espe

cialmente cuando la existencia de campos abiertos dificulta

ba aún más el cuidado y-control, convirtiéndose -rápidamente 

en baguales. Aún así se contaba con algunas ovejas, que a 
pesar -d e-ser--Iasma s-aa apt abl e s por su resistencia, mermaban 

considerablemente en el invierno. También se llevaron algunas 

vacas, cerdos y otros animales domésticos, fundamentalmente 

para ayudar al mantenimiento de la pequeña población; pero 

inclllbleJ]ente_~J_~ªs __ ªp~~_c:~adoeTl ~sta etapa era el caballo, 
necesario no sólo para el transporte, sino también para rea

lizar las cacerías de guanaco y aveztruz. 

En un islote cercano, Piedra Euena había plantado 

algunos guindos, los que curiosamente prosperaron, al punto 

que se conoció a aquel lugar por la denominación de estos 

arboles frutales. 

De hecho, todas estas actividades se movían.dentro 
de un margen de escaso desarrollo, pues por un l8_do loscul-
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tivos naturalmente tenían pocas posibilidades, y por otro la 

ganadería, que con el tiempo se convertiría en la columna 

vertebral del desarrollo del territorio, aún no había llegado 

a su momento de _despe.gue~ Para..ello_-.Se-----D.e,C.e.si:t.ará ] a e-s±r-uc-~-

tura social, económica y aún política que se plasmará más ade

lante. En esos momentos, los escasos habitantes de isla Pavón, 

tenían puestas sus miras en otros objetivos más inmediatos, 

aún ale jados de la pro'ducción animal, 10 cual no fue óbice 

para que superado el primer ciclo, algunos de sus hombres se 

integrarán al nuevo proceso, convirtiéndose con el tiempo en 

destacados hacendados. 

Por otra parte, en aquellos momentos, la región ofre

cía otras posibilidades, que desgraciadamente no fueron uti

lizadas en su plenitud. Dentro de la concesión que el gobier-
._._-_._.~ -- ---- -

no había dado a Piedra Buena, se incluían las salinas cerca-

nas a la isla Pavón. Durante una parte del año se podía ex

traer una considerable cantidad de sal, que se utilizaba para 

el consumo y la salazón de cueros de lobos. Sin embargo nun

ca fueron explotadas en forma realmente intensa y rentable, 

aunque vario s 

representaría 
. - -" ---_. . - .-

naturaleza de 

viajeros habían señalado el valor económico que 

su exportación a las Islas Nalvinas; la misma 
- . - . - - - ---_ .. -- . - _ .. 

los pobladores del establecimiento y su espí-

ritu demasiado inquieto no favorecía el aprovechamiento sis-
-----_.---_. --

temático de la sal. 
Aunque la isla Pavón tiene un singular significado 

político, de hecho su principal actividad era la comercial, 

convirtiéndose en una importante factoría, hacÉdonde conver

--gían-las-actividad€s mercantiles de los cazadores, de los 

escasos pobladores de la zona y aún de los indígenas, ya acos

tumbrados a este tipo de trato. 
En sí la principal labor económica particular de 

su fundador, Luis Pidra Buena, junto con la de algunos hom

bres que fueron concentrándose lentamente en ese punto, se 

basaba en la caza de lobos marinos y focas que posteriormente 

comercializaoa • 
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Mientras, su establecimiento de isla Pavón se había 

convertido en un centro importante del comercio de pieles de 

guanaco y plumas de avestruz,-siendo visitado anualmente por 

más de dos mil tehuelches; q:uJen~JLJontercambiaban l;LL1S-P_~o~ __ _ 
ductos de caza por harina, galleta, yerba, géneros y aguar

diente. En un principio, según testimonios de la época, el 

alcohol no atraía especialmente al indio, limitándose a obte
ner a cambio de las preciadas pieles y plumas, alimentos y 

avalorios;pero poco a poco, el contínuo contacto con el blan

co los convirtió en asiduos consumidores del producto. 

La visita de los tehuelches comenzó a ser un hecho 

repetido y familiar. Las relaciones cordiales revistieron mu

cha veces formas que podrían caracterizarse de ceremoniales, 

llevando implícito un especial tratamiento social entre dos 
- - - ___ •••• _____ ~___ _ ____ .•..• _______ • __ ••• __ .• 0_0 • ___ • ___ •• ____________ ••• ___ ~ ________ _ 

--grupo s--cuYturales- di st into s que convi víanen un mismo e spaci o. 

Concurrentes asiduos tanto de los establecimientos 

c.omerciales de Punta Arenas, como de la factoría de Piedra 

Buena, comerciab~n abundantemente con los blancos. Pasando 

en un bote a la isla, los indios ofrecían plumas y quillangos 

a cambio de víveres. A modo de ejemplo se puede señalar que 

la transacción se movía más o menos dentro de estos márgenes: 
- -- .---.-- ------_._ •.• _._- ... ,. -. - • _ •• - • - •.• __ o. 

por 1m quill~ngo se les daban 30 jarritos de yerba, harina o 

azúcar. También siendo los indígenas importantes posesionarios 

de ganado caballar, los hombres de la factoría comenzaron a 
adquirir equinos a los aborígenes a un precio aproximado de 

30 platillos de yerba por un ca.ballo. 

Con el tiempo, dentro de las negociaciones con los 

indios,.-la-venta -de.alcohol -como ya se ha dicho- comenzó 

a cobrar una especial importancia para el éxito de las rela

ciones; al punto que se señala como uno de los motivos que 

llevó al fracaso de la familia Rouquaud el poco licor que 

tenían para el tráfico con los naturales. 

La presencia de los tehuelches se hizo cada vez más 

habitual, aumentando el número de estos en los alrededores 

del establecimiento y el monto de las negociaciones entre 
blancos e indígenas. No era extraño que así ocurriese pues 
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la ubicación era estratégica. No sólo estaba suficientemente 

protegido, sino que también se encontraba en un F~~to geo

gráfico oportuno para el desarrollo comercial. Oonsiderable

mente alejado del Río Negro y del valle del Ohubut, era el 

único establecíffife-ri-to que exfstía entre aquellos enclaves 

y Punta Arenas. Es así como absorve la producción de una 

a~plia zona patagónica, iniciado una limitada competencia 

con la ciudad magallánica, a pesar de la importancia alcan
zada por ésta. 

Así se fueron concretando negociaciones con los in

dios de Santa Oruz y del Estrecho de Magallanes en forma C8.

~da~-vez-má-s-permanente--y--a.bultada;--trascendiendo a su vez el 

significado político que fue revistiendo el establecimiento 

de Piedra Buena, sobre todo si consideramos la acción persua

-~siva-efectuada --sobre --el-el-emento---ind-ígena con-el -find€c ap

tarlos para la causa argentina. 

Resulta sumamente expresivo el relato que hace Doro

tea Mendoza en su Diario, sobre la situación en aquellas le

janas zonas; aportando interesantes datos para el investiga

dor. Oon respecto a la concentración de indios alrededor de 

la factoría señala que: nA las 5 de la tarde llegó el indio 

chasqui a ··la-isla -flavón, de Santa Cruz, -que--lo-envió -el ca

cique Oasimiro del punto de Comlel(según Vignati esta deno-

--minación corresponde a Ooy-Inlet) donde quedó él alojado con 

una cantidad de 400 y tantos indios, chinas y.criaturas tehuel

che s, que lo s había re~nido .: parte por el centro de la pam-

pa y, otros, en la colonia chilena Punta Arenas, de Nagalla

nes, en el mes de enero de 1865. El indio chasqui, en el mo-
-.--_._---- -_._-- .--.- .- - --_ .. _._--_.- -- . --

mento que llegó a Santa Oruz, le dijo al capitán Luis Piedra-

buena, que el cacique Oasimiro le participaba que había reu

nido una cantidad de sus indios y que pronto llegaría con e

llos a Santa Cruz, como le había prometido; que sus indios 

estaba"Tl contentos y deseaban llegar pronto. I! (10) 

Podrá imaginarse el lector la impresión causada por 

el arribo de tal cantidad de tal cantidad de indios, que ins
talándose en una altura próxima 2_1 río, rompía la soledad p2.-
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tagónica. 

Las buenas relaciones establecidas entre los hom

bres de la factoría y los indígenas favoreción indudablemente 

el movimiento de isla Pavón, pues a parte de las actividades 

-----d-e-caza-~-J:ec.o.-1--ec.ci-ón---d.el____g4'-Up o d e P j ed r-a-Euena.,----el-...apor--=t.e.-------

de los naturales en cuanto a pieles y plumas era importante. 

Los pobladores del establecimiento esperaban con interés la 

llegada de los tehuelches, con el fin de continuar con el co

mercio que tenía má.s características de trueque que de una 

actividad mercantil moderna. Vale la pena señalar que los na

turales, entre otras cosas recibían comestibles a cambio de 

:1,0 _g"':l:~ __ ~p~~t_é?:~ª!l _ _, __ Flle? _. a __ call_!3.?: _~ ~J~on!i_n~<?._ ~ontacto _~oTl_el 

hombre blanco habían adoptado algunas de las costumbres ali

menticias de éstos,incorpor~~do arroz, porotos y galletas a 
su dieta. El acercamiento con la civilización sin embargo, 
----~--------------- ,._-~._._----~------- -- _.-._--_._---_._-_. __ •• _-_._-- _._---------- ------- ___ o 

no los benefició y sus exigencias de alcohol fueron cada vez 

más fuertes. Prácticamente no había negocio en el cual el li

cor no participase. Su afición al mismo terminará por degene

rar su raza; pero mientras tanto se engolosinaban con el lí

quido que les había aportado el blanco: "Llegaron 50 indios 

tehuelches a la isla Pavón, de Santa Cruz; cada indio tenía 

U11a c_an~_idad_de_atados de plurnas[éle] avestruz, las que negocia
ron con el Encargado de la casa de negocio del capitán Luis 

Piedra Buena. A la una de la tarde concluyeron de negociar 

los indios y regresaron para sus tolderías con una cantidad 

de 30 galones de aguardiente, que did el Encargado; de modo 

que llegaron a sus toldos y principiaron a beber con algu-

nas chinas que convidaron. Más tarde, llegaron otros indios 

a negociar plumas y pieles de guanaco, pieles de avestruz que 
tenían, de modo que, también éstos recibieron algunos galones 

de aguardiente y se retiraron inmediatamente de la isla Pa- -(11) 

vón para sus toldos, a beber en compañía de los demás indios ••• " 

Cabe agregar que toda7ía en 1888, según relata el ca

pitán de corbeta Agllstín del Castillo, los indígenas continua

ban con su costumbre de comerci¿r con los blancos, en otros 

puntos del territorio, como lo habian hecho en los albores 

de la E~pansióq, sefialando con ~everidad, la decadencia 
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en que ya había caído la raza aborigen, perdiendo su anti

gua dignidad y los valores fundamentales de su pueblo, en ra

zónde un intercru~bio que nada los había favorecido. Al re

ferirse al centro de re1.inión establecido en el cañadón de Ar

quinta, señala que "es allí mismo donde por muchos años se 

ha ejercido un comercio inicuo que absorbía el producto del 

arduo trabajo de esa raza, trocándose por veneno, que como 

fatal consecuencia ha traído la decrepitud de la raza tehuel

che, reduciéndola a la miseria más completa; haciéndole ol
vidar sus nobles aunque salvajes tradiciones, sembrando entre 

ellos la idea del mercantilismo y endilgándoles hábitos y ne-
._.----,--- .. __ .. - -- --._ ... - _. --_._~--

cesidades incompatibles con su vida nómade, Que-entre otros 

efectos perniciosos les han creado •.• llevándolos al robo y 

a la venta del patrimonio de sus hijos, antes sagrado, y has
ta--eT-honor-cfe-sushembras ;-tenI2fó--en--al-fa--estTma--e-ri-Ta-ép6:"'- ---

ca en que todas sus necesidades las satisfacía el campo de 

. sus vastas correrías."(12) 

LA AVANZADA COLONIZADORA Y LA POLITICA DE LAS NACIONES 

No obsta.TJte lo expuesto anteriormente, debemo s seña

lar que la rela~i~n con los tehuelches estableció vínculos 

que superaron los meramente comerciales. Algunos hombres 

que constituyeron la primera etapa de -cDft-oni-zaci-ón-±nterpre

taron,en forma justa,el rol que su presencia debía jugar den

tro del manejo de la política nacional e internacional. Resul

ta quizás grandilocuente que en un medio tan precario, con 

hombres tan rudos y relaciones humanas tan simples, se in-

cluyan conceptos políticos y diplomáticos más acordes a las 

cancillerías. Sin embargo, sin los formalismos refinados de 

un ambiente más evolucionado,.dentro de esta frontera de ca

zadores y comerciantes, donde el blanco y el indio se mezclan 

conformando un panorama socio-cultural singular, no exento 

inclusive de violencia y de lucha por la supervivencia, las 

fuerzas p01iticas se movieron con especial significación.No 
olvidemos las trascendencia que el pequeflo enclave de isla 
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Pavón y lDS cDnDcimientDs de Piedra Buena y sus hDmbres tu

vierDn para favDrecer la explDración de Feilberg e incluso. 

las que realizarían el perito. NDrenD, CarlDs MD~a.'1D y Ramón 

Lista; sin dejar de lado. lDS valiDsDs informes producidDs 

--sohrE--la--región y la presencia chilena en la EatagoniaA ____ _ 

Si pDr un lado. Chile, no. sólo no. abandDnaba, sino. 

que en determinadDs mDmentDs incentivaba sus prDyectDs de 

expansión sobre nuestras tierras, pDr otr~ desde el puesto. 
argentino se e jercía una diplomacia particular C·UYD Dbjeti va 

era desde el punto de vista político., frenar las intenciones 

trasandinas. En un medio tan~reste, dDnde lapDblación blan-

~a_E?ra tan e_~casa.Yel_~J1d_io era:[)rá'?_t~c_a.m~nte el señor de 
los desiertos australes, alrededDr de las tribus tehuelches 

se desarrDlla una acción tendiente a captar su voluntad y 
adhesión. Actitud que, tratando de lograr ventajas para sus 

respectivas naciDnes, tuvierDn tanto chilenos como. argenti

nos. PDr DtrD lado,lDs naturales prDcuraron aprovechar el 

interés volcado hacia ellos, actuando. a menudo. en fDrma am

bivalente con el Dbjeto de Dbtener de ambas partes la mayor 

ventaja pDsible. 

Con las primeras instalaciDnes chilenas en el Estre

cho. lDS tehuelches habían aparecido en escena, Dbservando 
- - ._-- -- -

el desarrDIID del precario. pDbladD e iniciando tratos de ín-

dDle cDmercial; a la vez que el gobierno trasandino. se mos-
--------~------------ ------ ... 

traba interesado en obtener la adhesfuón de lDS naturales. Ya 

en 1844, se había presentado. ante el gDbernador Pedro Silva 

un grupo de indios encabezados por un sujeto blanco de dudosa 

fama llamado CarlDs Centurión y un lenguaraz conDe ido como 

CasimiroBiguá.-Entaeladas -las-conversacione s, no . resultó 

dificil para el gobernador chileno entender que la asociación 

con los tehuelches beneficiaría a la política de su país. De 

allí que se geste y firme un pacto considerado como Tratado 

de amistad y cDmercio, en el que entre DtrDs aspectos se se

ñalaba lo siguiente: 

"Pedro Silva, gobernador de la colonia 
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de Chile, se ha reunido el 20 de marzo del presente año con 

el cacique Santos Centurión, natural de Hontevideo y el indio 

lenguaraz llamádo Casimiro J3iguá, pira celebrar unos trata-
dos de amistad y comercio entre ambos dos para que no haya 

-- ._~-------_.-

impedimento ninguno, tanto de los que vayan con comercio de 

la colonia a la juridicción de su gobierno, cuando a los na

turales que vengan de allá para acá de la colonia, .•. 

Art. 8: El cacique Centurión y toda su gente en el 
mero hecho de haber celebrado estos tratados, se ven en la 

precisa obligación de reconocer el pabellón chileno, como i

gualmente la nueva Colonia que se ha formado, sin que pueda 
-féiTtar-a ello, --y-para esto- lleva una-copia de- estos mismos 

tratados firmados esta vez el Gobernador y Centurión, el len

guarás Casimiro Eiguá, el Teniente de Artillería Dn. Manuel 
---Gor1zalez· Ydalgo; -el Padre-Capellán-fray- Domingo Pasolini y 

el Secretario Dn. Santiago Dunue. Puerto de San Felipe. For

taleza de J3ulnes, marzo 20 de 1844"(13) 
Tiempo después de este suceso, Casimiro se convertía 

en jefe de un grupo de aborígenes,era nombrado capitán del 

ejército chileno y recibía la ración correspondiente al grado, 

previa declaración de fidelidad a la República de Chile. 

Sin embargo, cuandodentro-dela historia magallánica 

el nombre de esta tribu y de su cabecilla, se vinculó am-
·~--bi-guamente con los hechos sangrientos ocurridos en la colonia 

entre 1851 y 1852, la orientación empezó a cambiar. 1a rela

ción que algunos autores establecen entre la rebelión de Cam

biazo y el asesinato del gobernador Fhilippi con los indios 

___ --Patagónico s ,po si blemente explique el momentáneo distancia

miento entre Casimiro y las autoridades de Punte Arenas. Du

rante este ~eríodo, el lefeíñdio se vinculará estrechamen-
~ ~ 

te a la política argentina, viajando inclusive a :Buenos Aire s 

con el fin de concretar la nueva amistad que él parece pre

ferir a similares protecciones ofrecidas por el gobierno chi

leno. 

Incorporado Casimiro a la causa argentina, es nombra
do caci~ue principal de la Patagonia, se le otorga el grado 
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de coronel del Ejército Argentino e inclusive se conciben 

planes de poblamiento y ocupación de tierras sobre el· Estre

cho, en un proyecto de poblamiento en la Bahía de SaJl Grega

rio. 

La cuestión, que ha sido tratada en diversos trabajos, 

consistía en un plan dirigido a establecer un asiento coloni

zador en San Gregario; un recient e tra!J.ajo de las profesora_s 
Cignetti y Zapico otorga mayor ingerencia de la que hasta· 

ahora se ha atribuido al jefe indio Casimiro: " A través 
del análisis del documento NO 3510 del Archivo de la ])i

rección de Estudios Históricos del Ejército, quedaría en 
- claro Que él-proyeclo-no fue elaborado por Nitre-;-sirio qUe

le fue presentado por Casimiro en ocasión de su segundo via

jeaBuenos Aires cuando se entrevistó con el Comandante En-

--cargado---deatender las tribus amigas ,don-JuanCornelL Este, 

el 23 de junio de 1866 se dirige al ministro de Guerra y Ma

rina coronel don Julián Hartinez, comunicándole las conferen

cias sostenidas con dicho cacique en un amplio documento en 

el cual informa que " ..• conviene a los intereses generales 

de la República que el gobierno lo atienda, desde que dicho 

cacique es el jefe argentino patentado para guardar las cos

taS pataeónicas~asta ~l-Estrecho y está dispuesto con todas 

sus tribus al servicio de esta República .•• "(14) Evidentemen
te, en todo esto tenía mucho que ver Piedra Buena, quien lo

grando la participación tehuelche, buscaba organizar un fren

te suficientemente fuerte como para oponerse al liderazgo de 

Punta Arenas. 
Fue en esta_épocacuanq() Casimiro vuelve a la colonia 

y hace pública al gobernador magallánico su nacionalidad ar

gentina, que él orgullosamente ostentaba, rechazando -según 

los relatos que han llegado a nosotors - los generosos ofre
cimientos chilenos: "Es verdad, sefior gobernador, soy argen

tino y digo a usted que soy el jefe principal de las costas 

patagónicas hasta las puntas de las cordilleras de los Andes, 

pues soy jefe nombrado por mi Excelentísimo Gobierno Nacional 

de la República Argentina, que es el qUe ~e ha dado mis tí-
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tulos para que me haga respetar por todas partes de mi pampa. 

I-Iucho me alegro, contestó el señor gobernador de Magallanes, 

que usted sea el jefe principal de las costas patagónicas 

hasta las puntas de las.cordilleras de los Andes y que, pa-

ra constar tenga usted sus títulos e intruccTonesqü-e le ha 

dado su gobierno argentino de modo que, en virtud que es us

ted argentino, yo le detengo 9 onzas de oro que tengo en mi 

poder para entregárselas a usted, cuyas 9 onzas de oro se las 

ha mandado el gobierno de Chile a quien le voy a escribir par

ticipándole que Casimiro es nombrado, por el Excelentísimo 

Gobierno Nacional de la República Atigentina, jefe principal 

-rlelas costas patagónicashasta-lascordilleras~-Entoncesco n-

testó Casimiro al señor gobernador de la colonia chilena Pun

ta f14'enas, de IvIagallanes, que no tenía interé s, tampoco, de 

----Te e lb i r laque --el-go-=b i erno --G-hil-eno -l-e--ha b í-a mand a dopara --él, 

por cua.nto, él no era chileno sino argentino; pues si en este 
momento estoy ~n la colonia chilena de Magallanes, es porque 

expresamente, he venido a reunir a todos los indios tehuelches 

y marchar con ellos a Santa Cruz, donde en dicho punto, tengo 

ropa, calzado y víveres para racionarlos a todos los indios 

y chinas, en nombre de mi Gobierno Argentino." (15) 
------ -Obsérvese el valor político de estas expresiones, no· 

siempre adecuadas al buen manejo de la lengua, pero muy sig
nificati vas en cuanto hace a la importancia estratégtea--que---

revestía lograr el apoyo de los naturales. 
Sin embargo, tenemos que ser muy cautos al considerar 

semeja.ntes declaraciones como expresiones emocionalmente ex

pontáneas y sinceras. Sin dejar de aceptarlas, hay que ob-
• - - •• •• -_.- _. - - ___ o - __ o ____ • ______ • ___________________ _ 

servar que mucho tenían que ver las llamadas "raciones" a las 

que alude Casimiro. Estas eran entregadas en la isla Pavón 

en nombre del Estado a~gentino a los indios y generalmente 

después de recibir azúcar, galleta, arroz, fariña, aguardien

te, tabaco, etc., expresaba.n ruidosamente sus ¡vivas! al go

bierno nacional. 
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LA SOCIEDAD DE FRONTERA 

La factoría comenzó a atraer no sólo a los indíge
nas, sino tamblén a barcosque-Ureca1aban en el puerto de 

Santa Cruz para abastecerse, aprovech~~do el equilibrado cri
terio comercial que prevalecía en materia de precios. 

Si bien la presencia de Luis Piedra Euena en el esta~ 

blecimiento no era permanente, debido a sus vastas activida

des en los mares sureños, en 1868, recientemente casado, se 

traslada con su esposa a Santa Cruz. El cambio de medio físi

co,---soci-al-y -cul tural€s- ener-me y la descripción delossenti-

mientos que le inspira a Julia Dufour de Piedrabuena el des

cubrimiento de la realidad santacruceña tiene tan variados 

---c0nt-eni-d-O-s,--que --constituyen un-2.uténtico resÚIDen_ne __ lavi~_ 

da en la frontera pionera: "Al desembarcar en la iSla(Pavón] 

fuimos "recibidos con muestras del más ardiente júbilo por 

los marineros que Luis había dejado para custodia de la ban

dera y para plantel de la colonia. :En la plaza nos esper2.ban 

dando fuertes y extraños gritos una turba de indios cuya pre

sencia me causaba cierto temor que se traca cada vez más en 

lástima. Cuando ~use mis pies en tierra Luis me presentó al 

más anciano de los indios, ~ue hablaba un poco castellano; 

a-un-gri to de éste empezaron -las-i-ndia-s--a-Fodearme y después 

de una porción de ceremonias llenas de bruscas piruetas que 

me hubieran hecho reir de buena gana a no estar mi ánimo fuer

temente impresinnado a la vista de aquellos míseros seres, 

que p~recían abandonados a la mano de Dios, entonaron un can

to tanto o más salvaJe que la per'-spectlva-del panoramaQue

aquellos parajes desnudos de verdura ofrecían a mis ojos.: 

¡ Qué triste es esta tierra! lo único que alegró mi alma 

fue la blanca casita que se destacaba en el centro de la is

la como una blanca gaviota reposada sobre las aguas de un 

mar tranquilo; y al ver la bandera de mi patria que ondeaba 

en un palo enfrente a la casita, no pude contener algunas 
lágrimas de alegría, por~ue aouella bandera traía él. mi memo-
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ria los recuerdos de mi querida Buenos Aires, con los seres 

que allí amo, y de gratitud, porque como argentina, con al

guna debía pagar al hombr.e que gasta su vida y sus intereses 

para servir a la patria,_ y a la humanidad del modo y con el 
---a:-emínt-erés-que lo' hacía mi pobre Luis.' (16) ---- ----

La factoría, convertida en una verdadera casa de co

mercio, tuvo u..n personaje muy singular llamado Williarr:. Clark, 

joven de New England, criado en Salem, Massachusetts, quien 
instalado en las tierras sureñas, a fines de 1860 dirigía el . 
negocio y a un pequeño número de empleados en calidad de ge-
rente. 

------------ ----Nuster, agudo- observador-de-esta--época,-decía: -"En 

total eran cinco los empleados que tenía a sus órdenes el' 

encargado mister Clarke. Pero no imperaban diferencias socla-
__ 1_8_s;_lo_s_hahitantes_de Pavón __ viyían en_un_agrádable -IÜ.e _.de _____ _ 

igualdad. 

El cuidado de los perros y de los caballos y la obli-

gación de suministrar la carne incumbía a dos: González, un 

gaucho natural de Patagones, que se encontraba tan bien en 

la goleta del capitán Luis, en una excursión lobera,eomo a 

caballo boleando un avestruz, y Juan Isidoro, un hombrecito 

atezado, cuyos brillant€s _o_jos reyelaban ..su sangre india, na

tural de Santiago del Estero; éste había sido enviado roldado 

a Río Negro, --donde--había---co.nseguido desertar agregándo 'se a 
la tribu de Orkeke al momento de ponerse en viaje para el sur 

hasta la isla Pavón. Viene luego JU8.n Chileno, mozo de 19 años, 

vivo, de cutis fresco, cuyo aspecto era consolador después 

de las fisonomías atezadas y curtidas de los demás. Luego 
Antonio, un-p-or:tugué-i-a:lternéiiTvamEúite gáucho -, pe séador de 

ballenas o cazador de lobos, siempre pronto con una canción 

o una broma alegre, y en oportunid.ad listo con su cuchillo. 

Hollstein era el último, pero de ninguna manera el rr;eno$jnte

resante; sujeto corpulento, bondadoso, un poco estúpido, a 

quien los demás elegían generalmente como cabeza de turco 

llamándole "el Cuque"; apodo que le había valido sus muchos 
viajes como cocinero a bordo de varios buques ••• Este puñado 
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de hombres de temple decidido que el capitán Luis en su fre

cuentes ausencias de su factoría, de jaba a las -órdenes de mis

ter Clarke ,y que _ habían llegado a reunirse en ese resueño rin

cón del todavíacl~_sierto territorio ~~ Sant~Cruz, y que, pa
ra decir la verdad, se habían fugado todos de su propia tie

rra por alguna razón, trabajaban al ternati vamente cazando, 

traficando, matando lobos y sa~ando sal de la salina. Reci

bían un sueldo fijo que, por lo general, resultaba cancela-

do por una cuenta de ropa, etc. en el almacén. 

En las expediciones loberas todos tenían su parte, ••• 

y por trabajar en la salina se les daba un extraordinario, 
0'. _. ___ • __ • _ •••• _ •. _________ ._. • ___ 0" __________ •••••• __ • __ •• _______ _ 

bien merecido especialmente en esa ép~ca,- porqu~ la tar~~ im-

plicaba dormir al raso varias noches seguidas y en pleno ma

yo patagónico. 
----------- Es(ú~- eránnüs-CómpañeroS-a-e--i'e sIae-ncTaérilaisl a--

Pavón, aparte de los cuales había más de una veintena de 

perros de todffi clases, que dormían de cualquier modo y en 

cualquier parte, y seguían a todo el mundo, dando por su

puesto preferencia a sus dueños. 

Poco tiempo después de mi llegada mister Clarke 

hizo un inventario de las existencias de vituallas, cuyos 
--depósitos "Il0podían volve-f aserprovistós~l1asta-el--Tegreso 

de la goleta. Se vió que la cantidad de galleta y de azúcar 

bastaría apenas pra el consumo de un mes. Por consiguiente, 

se hizo partes iguales de esos artículos y cada cual reci

bió la suya, para usarla con economía o desconsideradamente, 

a su gusto." (17) 
__ ~ _________ l~Iister __ Cla.rk,eI'.aun hombre que inspiraba gran res-_ 

peto y aunque tiempo después, llegó a ser un afamado hacenda

do, durante este ciclo, era prácticamente una de las figu

ras pioneras más import~~tes, a quien había que recurrir si 

se quería entrar en buenas relaciones con los indios. Cono

nido por éetos como "Clarkalata", Muster seftala con notable 

agradecimiento, como su seguridad en la Patagonia se vió be

nefid ada por el respaldo de mis~.er Cark; quien había g2.na
do la 2.rnistad de los naturales I,or su honradez y el cono-
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cimiento de la personalidad indígena, que valorizaba en forma 

especial. 

La vida del establecimiento era, como se ha visto, 

__ lll.:qy simple-'y democrática. Rodeados de perros, los poblado_-___ _ 
res alternaban el trabajo, con la caza, el matenimiento de 

sus aperos o la extracción de Eal, sin que la ociosidad o el 

aburrimiento pudiera dominarlos. Los juegos de cartas eran 

una de sus más frecuentes y preferidas diversiones en los ra

tos de descanso. "Las tardes las pasábamos entregados al "brag", 

un juego de naipes americano. Las apuestas eran unos cuantos 

porotos negros contra una caja de fósforos; y el juego, se 
- --_ .. __ ... _- - ---------- . - --------------._- _._"---_ ••• __ •• _-_ •• _- ._- - -- --- -- ._ •• _- • __ • __ •• - ••• - __ o - _____ ._. , ___ , __ 

hacía tan exci::tante co:no si cada poroto hubiera sido una mo-

neda de cinco dólares."(18) 

Durante los primeros años pocos fueron los hombres 
·--·Que-1iabi-taron--I8Ia-Pavon~ --:Paulatfnarnente---Sé--f1.leronagrupáiia.o--

nuevas figuras como Pedro Dufour, quien ~abía llegado a San-

.ta Cruz entre 1873 y 1874, permaneciendo allí durante 20 años. 

Cuñado de LuiªPEdra Buena, arribó a la factoría entusiasma

do por éste y decidido a hacerse una nueva vida que tenía e

videntemente un gran margen de aventura. Al igual que él, o

tros como Cipriano García o Saturnino G reía, comerciantes o 
~ 

empleadO-s déléstfiblécilIÜéritotuvieroh; durante mucho tiem-

po, como única compañía al indio, manteniendo cada uno de e

llos el tipismo correspondiente a los hombres d~ la~~rimera 

frontera. 
Cada seis meses recibían el reaprovisiona~iento de 

Piedra Buena, que resultando a menudo es~aso, los obligaba 

a alimentarse.en largos períodos_solamente con carne de a

vestruz o guanaco, cazados con la ayuda de los pocos caba- .. 

llos que tuvieron en un primer momento y que se fueron incre

mentando a medida que creC:ioÍ el comercio con los naturales. 

Aunque muy lentamente, la población fue aumentando, 

no sólo en Pavón, sino también en otros puntos cercanos al 
establecimiento. D~ todas formas la situación no era satis~ 

factoria r:ara los pobladores. A pesar de que r::e habían lleva
do algunas cabezas de ganado, su t.endencia a al zarse no fa-
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cilitaba su explotación. En 1877 llegaba al Congreso Nacional 

el siguiente mensaje: "Honorables señores senadores y diputa

dos: se ha pre sentado. al gobierno la necesidad de mandar un 

reducido número de hacienda a Santa Cruz para hacer frente 
--------- _ .. _--~---

a las eventualidades que han ocurrido de quedarse sin víveres 

los pocos pobladores que existen en a~uel territorio. Con el 

fin de subsanar en lo posible este inconveniente, el Minis

terio ha resuelto que se embarquen en la goleta "Santa Cruz", 

capitán Piedra Buena, cincuenta ovejas para ser entragadas 

al subteniente J'.10yano, de la isla Pavón, que proyecta la co

lonización en dicho territorio, donde se levanta en estos mo-

mentos un plantel modesto de- cuarenta y siete pobladores, que 

pueden llegar a ser los fundadores de las futuras provincias 
patagónicas. Este plantel se halla fortificado por un ofi-

~-clal-de-- marina de guerra~·Noya:.Tl=-o ,--ae-stacado·-en--aquéllas· ·¿par= 

tadas regiones, para representar la autoridad del gobierno 

y custodiar la bandera argentina, que cubre ese territorio." 
(19) 

Ese heterogéneo grupo humano configuraba la primera 

sociedad santacruceña, sumamente rica en matices y distintas 

facetas merecedoras de un estudio sociológico. Sin pretender 

analizarlo porque escapa el encuadre general de este trabajo, 
-- .. ----- ------- - .... __ .- - - . 

trataremos los tipos sociales más característicos y con per-

files marcados, en procura dehª:J..lar los arQuetipos h~é3.p.os __ _ 

Que ocuparon nuestra tierra en aQuellos años. 
Ninguno de ellos escapa a la realidad del medio am

biente, e inclusive a las posibilidades que le brindaba la 

política del gobierno central. Era la frontera abierta, libre 

··a la -indi vidualid8:dy a la aventura. Tal si tuaciónpredi -spo~-e

al surgimiento ce elementos sociales particulares, vinculado s 

a ~~a etapa primitiva y casi legendaria. De hecho el tipo 

social predominante no podía ser el tranquilo aunque esfor

zado hacendado, luchando por sus tierras y ganado, afincado 

con su familia y moviéndose dentro de eS(juemas legales y eco

nómicos que se fueron perfeccionando recién a partir de lBSL. 
En estos momentos los campos eran libres, la tierra de nadie 
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y de todos, las posibilidades limitadas prácticamente a una 

economía extractiva y comercial de los elementos naturales. 

El_transhumante predomina sobre el sedentario. El centro de 

esa sociedad trota-pampa, la factor~a_, donde se mezclaban 
sus distintos componentes. 

Dentro de ese reducido conclomerado de baqulanos 

y aventureros aparecen figuras típicas del lugar y del momen

to, ·como la de Manuel Coronel: "La ~nica vivienda de seres 

humanos Clue había en el centro del valle -dice Santiago Al

barracín, refiriéndose al Cañadón Misionero en 1878- era el 

toldo del paisano Coronel, casado con doña Rosa, hija.de un 
------ ~_._-- ._~-~- -------

-cáciCllie-téhueiche~- y que nada deb-ía por cierto a la belleza; 

rodeaban a este matrimonio aborigen un enjambre de chiquili

nes y una jauría de perros flacos, que se revolcaban con ellos 
eh--c-erare-nal.ael--- c-añaQó:ri~1I-120 )-ErrancnoJ.e-vantado -por--do-=-
ña Rosa y Coronel fue a menudo el ~nico lugar de refugio y 

entretenimiento para los marinos argentinos que iban llegan

do a las costas sureñas y que eran agasajados con tortas y 

mate amargo. 

Gregario Ibañ~z, otro de los más antiguos pObladores,que 

había sido marinero de Piedra Buena, tenía una pequeña casilla. 

y come-fciaba junto a dos chilenos con los indios. Se- nabIa 

casado con doña Gregoria, trasandina de origen, que fue una 
-------:----::--::----:--_.- ----_. 

de las pocas Ínujeres blancas que alíT se establecieron en 

aquellos primeros tiempos. 

Estos personajes, como Dufaur, Guillaume, Cipriano 

García, Juan Richmond y otros pasaron, en algunos casos, pau

latinamente_ de _la condicciónde~_caz_ado.reB __ y_.ha.c;.rua:nos_:a_~a _de:~_ 

criadores de ganado, constituyéndose por 10 tanto en los pio

neros de la actividad. 

Por cierto, la figura del baqurano y cazador consti

tuyó 1).11 tipo social muy particular. De origen muy variado, 

procedí~~ tanto de la Argentina y Chile, como de otros pai

ses, cotifigurando una imagen singular del aventurero. Así 

tenemos a un JYláximo Cle:nente, rO-busto marinero, procedente 
del Adriático; 21 francés Augusto Guillaume, herrere de pro-



- 52 -

fesión, ex-combatiente del 70 en la defensa de Eelfort, que 

se radicó en la Patagonia primero como cazador y luego como 

estanciero, famoso por su apetito formidable a pesar de su 

_ilacll-.Kª_~_1! __ c_ºs:tumbI'e de fumar; a Francisco Fo:i,y::r~J ___ :tamJ2Jén __ _ 
francés, que comerciaba en pieles con los indios entre Pun-

ta Arenas y territorio argentino; o gauchos, algunos mestizos, 

hábiles jinetes y boleadores, que cazaban libremente en las 

llanuras patagónicas. 

Cada uno de ellos merece especial atención. Por ejem

plo, el primero de los nombrados había salido en 1873 de Ita

Tia, apenas unmuchacllO, como polizón en un Velero alemán. Una 
----_ .. __ .. _- ---_._~._------ ---- .. ----------_.-----_.---.. _- -._-----_ .... __ . -----_. __ .. _-- -----_., .. __ .,._. - -- ._. -- _._.- .. _ .. -._ .. _-_. 

terrible tormenta lo sorprendió a la altura del archipiélago 

fueguino y obligó a los tripulantes a buscar refugio en tie

rra. Rescatados por Piedra Buena, l'-'láximo Clemente optó por 
---permane-ce i-- enaquejTas-t{e-rra-s-~-de cIr cánd6se--a -l-as--más V:'arla- ----

das labores: lobero, buscador de oro o baqueano. Descripto 

como un hombre de ancha y robusta figura, vital y bohemio, 

era ámpliamente conocido entre los comerciantes, marinos y 

viajeros del sur argentino y chileno. 

Navegó con Piedra Buena en el famoso "Luisito",par

ticipando en la caza de lobo s d e do s pelo s, pero. abandonó 

esa actividad después de un segundo-naufragio. "Faltó bien 

poco que se lo tragara el mar por segunda vez -señala Car-
-----.------------_. __ ._. __ ,o 

los Borgialli:-al capear y correr luego un maremoto (sic) 

desde el Estrecho hasta la embocadura del Santa Cruz; puer

to sal~ador que enfilan hasta Misioneros, donde hallan los 

edificios de los RocQuand (siC) con ricos muebles y un piano, 

pero abandonados y.--sin encon±rax--4,ue-comer;...forzados a matar

se de hambre,raspando la grasa de los cueros de lobos que 

traían en la bodega, para condimentar un zorro flaco y dos 

caranchos, únicos bichos que hallaron en ese valle vuelto 

al silencio después de ten triste'historia."(21) 

Al dejar las actividades marineras. Perm~~ece en tie

rra dedicado al tráfico co~ereial con los tehuelches. Se trans-

forma en baqUIano y cazador de guanacos -ruda labor Que lo 

convierte en manco- y junto con el gaucho Coronel proveerian 
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de carne a la tripulación de Py. 

Mientras guanaquea y caza avestruces se hace un eterno 

trashumante de las tierras australes, conviviendo Gon los in

dios y acompañando a famosos personajes. Su experiencia y 
- ----_. __ ._._---_. -- --

_. _._----... _------------

conocimiento del terreno y la supervivencia en un ambiente 

tan primitivo lo encuentra incluso como guía de expediciones 

científicas o como intérprete de distintos exploradores. 

Al casarse con la joven chilena, Tvlargari ta Manstlla t 

su vida se apacigua, convirtiéndose su rancho en obligada vi

sita de todo'viajero y alojamiento de los hombres de ciencia 

para preparae sus tropillas. No sólo quien hasta allí fuera 
... -s-e·pr-oveería.--de-lo neCesariO, -. sino qtietarn:biénps. saría ame--

nas veladas escuchando al grandote y bonachón Clemente rela

tando sus aventuras pasadas. 

rero marsellés, señala un artículo de"Argentina Austral". A 

diferencia de r'1áximo Clemente, era bajo y delgado, pero igual 
que él alegre y proclive a la generosidad •. Las razones de su 

llegada rayaban en lo fabuloso. La historia popular lo vincu

laba a la época de Orllie'Antoine. Evaporado el fantástico 

plan, Poivre se había quedado en nuestro territorio co~o ba
qUIano.Tenía costumbres particulares,siempreviajaba bien 
provisto de tabaco y ajenjo, sin los cuales no iniciaba nin
guna travesía. Aai:ferencl-a-ae-otros--hombres formaba su tro

pilla con yeguas, a las que montaba sin ning~n prejuicio y de

nominaba en forma sineular, "Naná", "Margot", "Mignon", etc., 
manejándolas con especial dulzura. 

Vivía ad~~~s __ ª_~.}_~._c_~~C3._y __ ~~ __ c~_~eTc~() '_ pr0\l"eyendo de 
carne de guanaco a quien lo necesitara. Su figura era una 

de las más famosas y Queridas de Santa Cruz, encantando a sus 

compañeros de travesía con los relatos de sus aventuras y sus 

alegres canciones. Pasados los años se convirtió en un perso

naje familiar en el territorio, ayudando a quien lo necesita-

se y comprando y vendiendo para mantenerse. 

Una anécdota lo vincula accidentalmente al nacimien-

to de un futuro diputado de la Nación. "Al pi~ del cerro Las 
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Salinas, que a poco de llegar lo convertimos en nuestra modes

ta vivienda -señala María S. González de Albarracín- fue don

de nació mi hijo Francisco Luis; Y debió nacer en un trance 
blénlristél:Ni··marido había salido hasta Misioneros, cOn::,:·

fiando que todavía Ilo-había ·ll~gado el momento de esperar---

a nuestro querido hijo. Doña Gregoria, señora de Ibañez tam

bién se equivocó. El muchacho había salido a rodear la hacien

da y yo me hubiera encontrado sola en ese momento si la pro
videncia no hubiese hecho llegar a mi rancho un vie ji to fra.ll

cés llamado Poivre. Este señor Poivre había salido de Punta 

Arenas para comerciar con los tehuelches acampados en las 
._.o.rillas.d el .. liÍo . Ghic.o._y_lle gó_. él_mL . .casa...para_p.edir . .al.oj8= .. ____ .. _ 

miento, precisamente en ese momento que naciera mi hijo Fran

cisco Luis, nacido en el desierto, en tan duros trances, fue 

. --elJ>~fiII!~r _%1_1j<2. .. <1 § _90 .¡.QnoS __ .ª-tE~I~j;Jll_Q.?_.Q!!~_ªi ª:r. a_l.?.~ª-1;_ªg9 ni a ; ____ _ 

y en los años 20 al 24 fue diputado nacional por la Capital 

Federal, siendo así también el primer patagónico que llegara 

al Congreso de la Nación .•• "(22.) 

Resulta interesante observar el cambio de personali

dad que se regis~ra en estos pioneros santacruceños, al ser 

_ im.pé?-c:tado.s .. 'por aquella dura realiclªª __ ~l2:I'eñª~.I'Iuc:ho s.e;x:1;réin-:-. __ 
jeros suman a sus usos y costumbres originarios, formas crio

llas que ·.conducen a.una..singular....me.±am.Qr.fosis. 
Un norteamericano como Clark, un italiano como Cle

mente, o un francés como Poivre se convierten en personajes 

típicos de las tierras sureñas, no sólo por su aspecto, su 

singular manera de hablar o sus andanzas, sino también por-
--··qué-prácticamerite··-se·rnirnetlz·an:-c-ón··eT-aIi:ibl·eh'te·~···Sé--ple'rde· 

__ • ___ •• _. _ •• 0'- o •••• _ __ •• _ 

en ellos parte de los caracteres ex.traños al medio, para 

absorver conocimientos, formas culturales y de vida corres

pondientes al gaucho del sur. 

Caso claro y similar a los anteriores, fue el de otro 

estadounidense, James Daniel. Cada tanto visitaba isla Pavón, 

pues vivía permanentemente solitario en la zona de Hisioneros, 

cobijado por una pequeña y lastimosa carpa que lo protegía; 
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con la única compañía de seis caballos y una docena de perros. 

Vivía de la caza de guanacos y avestruces que vendía a los 

barcos que arribaban a la costa, lo que le había proporciona
do-un considerable capital. En él se resumía la simbiosis 

------u-curr~li-a----en----n-s--otros- -ca.sos. "Cuando él baja a laTsla~aVc5n-

-señala en un artículo Carlos Borgialli- se desquita en las 
horas que permanece allí de uno o dos años que no ha despega

do la lengua. ,Pobre del que llega a caer en sus manos!. Yo 
tuve esa desgracia, y me dió un "solo" de ocho horas contán
dome la historia de algunos episodios de su vida, junto con 
la del capote que lleva constantemente puesto. del cual de_o -

---c.ía--.lo--hab-Ía--de-fendido-durante··-d·i-ez-invierno-sen -lani-ev-e-------

y de los crudos fríos de los campos de Santa _Cruz ••• Viste 
chiripá, botas de potro, espuelas, etc. y nunca le falta 

_~e.L_fa:¿ó_n;_no __ se_le_caen_las._bol_eado.I'.as __ que .lleva-atadas-a---.- --

los tientos del recado. Es gracioso y decidor en su conver
sación y no abandona el buen humor ni la sonrisa que le es 
tan peculiar. Tiene locura por cantar tonadas gauchitas y 

lo hace de una manera tan discordante que lastima el oido, 

si a esto agregamos el castellano salpicado de inglés."(23) 
l>1uchos de estos cazadores y comerciantes alcanzaron 

Gierta pro speridadcon .1a_.acti vid_ad.,como_G.u.ille.rmoGreen--
wood, quien puede considerarse otro ejemplo válido. Fue un 

_ inglé s que llegó..aSan.:t.a-..C..ru.z-eJl-tr..e.-1B72- y 1873, Y que poco 
más de una década después fundara la "Estancia Cañadón de 
las Vacas". Tiempo más tarde regresó a su país de origen, 
pero a través de sus escritos se convirtió en un ferviente 

.defensor de la Patagonia. Había entrado a nuestro territorio 
á través-de'-Punta-Arenéi-~-;-ep--CIO-nde-a-espu¡~-dé-algunosfraca:" 

sos económicos se decidió a probar ~ueva suerte cruzando la 

frontera. 
Apenas con la compañía de un galgo, pocos víveres y 

municiones llegó a pié a las tierras santacruceñas. Pasó el 

primer año sólo con eso, sin abrigo ni caballos. En el se

gundo año comenzó a tener equinos y por lo tanto a cazar a
vestruces, y recién en el tercero pudo aumentar sus víveres 



- 56 -

y tener una carpa. Sin embargo, después de cinco años de vi

da en la llanura patagónica perdió todo como consecuencia de 
una fuerte tormenta de nieve, donde desapareció la mayor par
te de los animales, t8.J."'1to por las inclemencias del tiempo, 
como por la nece sidad-de--alimentarse-.----8-in----8e-sani-marse, vuel---
ve a recomenzar su actividad y pasa varios años, solitario, 
cazando y comerciando los productos obtenidos. Distintos in
convenientes lo colocan nuevamente en la misma situación ini
cial. Sin embargo su terrible voluntad lo lleva siempre a reem
prender su empresa, hasta Cllre finalmente se asocia con Poivre 

y alcanza una vida de relativa -comodidad.-

____ _________ _ ~Jpi~_º__~Jl1º_:r..ª_ª0]:'...5_ ª_y~!ltJlrero :J_G: r e~n}·LQ9_d_fJJ_E; __ 1).JlQ_________ 
de los personajes más conocidos, tanto en Santa Cruz como en 
Magallanes, constituyendo uno más de los últimos representan-

_~es~_~_ la _f~~_Il:.~~E~_d_E? ___ =!-_~_~_ ca~aaor~~x_~~merciant~~_~ __________________ _ 

Si bien al detallar las características de algunos 
de estos hombrEE que formaron la vanguardia de la expansión 
sureña,hemos señalado aspectos particulares de su actuación, 

__ e s __ .?- ~_~~:r::.~ E3aI1.~~ _~~I!l? __ ~ o r~ 1 é?:J::'i_() _ d ~s~F~ b_i r _~.<'- ~_:f_()_I'IIl_~~ _g~!1.~~ ~~e_?_ 

de trabajo Clue dieron motivo a su permanencia en aCluellas in
hóspi tas r~_gi.ones. 

Los elementos primordiales del cazador se basaban en 
los caballos, los perros,_ el lazo, las boleadoras y el facón; 
llevando escasos útiles para la subsistencia: la capa de gua

naco, los recados, la pava, el azador y el tarro de yerba, 
--e:c"tmtuIDbrado-s--como --e sta'tran-·-aI·a·-rudeza -- del medio~-··--·-_·-

La oacería del avestruz exigía del hombre una habili

dad especial,"advertida la manada sobre una cañada, los jine

tes se desplegaban y a golpe tendldo la perseguían, en tanto 

Clue los perros cubrían los flancos para Clue las aves no se 
. -----_ .. -_ .. - -- -

escabuyesen por las lomas, donde hubiera sido imposible al-

canzarlas. la boleada es difícil, porClue el avestruz es li-
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gero y tiene un correT veloz alternado de saltos y quites. 
Alcanzada la presa, esta caía con las patas trabadas e in
quietas en un gran revuelo.de alas; los cazadores entonces 

··-desmontabah y en Un santiamén-le··-queorabáne1. cóg-ote, 10 

------a-e-s-e'tle-re-a-l:ran, de~iáli· la~phl:rnaball el aJIÍmal 
y dejaban los restos a los perros, ~ue rodeaban el despajo 
jadea.ntes e impacientes. n (24-) 

Las dificultades para la supervivencia, se veían 
'agravadas por la presencia de animales salvajes y por la 
aparición de elementos marginales que comenzaron a cruzar 

... -la .. frontera desde. Chile a territorio argentino.· Huyendo de 

___ l..ª--j u s t ~~j,¡3._t.r-ª s M_dÍ:lJ.a,_ a:r.r i b_ar.oD .. a.l a_ . .T.egi_ón.....santacIllc.eña ____ . 

elementos indeseables, ~1iohos.de los cuales, a modo de colum
nas de bandoleros ejercieron sus actos de violencia. En la 

medida quelo·s ~entro ~oblaª-º_s. __ Cºll1_~pzª:r~n a créc·e-r,~i':Ciie]:Q __ _ 
en Magallanes y más tarde en Santa Cruz, la delincuencia fue 
aumentando en las tierras patagónicas, perjudicando el orden 

y la seguridad del lugar. Diversos factores ayudarán a su 
existencia: la presencia por un lado del presidio en Punta 

Arenas alimentaba el fenómeno social, conformándose grupos 
que deambulaban por las regiones sureñas buscando refugio en 

. _J§-_A:r'g.e_I?:t;.~:t1:§:~_ PºE ___ ()t!,º_1_8:.ª()_~1g:U1)0.s.l1e ~o~ _~1.~mento s humano s 
que empezaron a concentrarse no siempre eran los esperados, 
favorecidos por la precariedad del ambiente ,1_a_e_sp~.c:ulac.ión 

económica y la población fluctuante que se movía marginalmen
te de los verdaderos colonizadores. 

De todas formas estos sectores no constituyeron la 
esencia de la sociedad patagónica. Mejores hombres conforma-

-'--r-ortlasverdaderas-corriente"Erpioneras;Con--ell-o-s-"se-ge stó 

es~~ heterogénea, dura y singular ayanzada poblácional del 
territorio de Santa Cruz. Nuchos, como hemos señalado, con 
sus 'actividades sirvieron de puente entre la primera .fronte
ra de cazadores y comerciantes y la más estable que se abri
rá en la década del 80. 
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Iniciada la ocupación del extremo sur patagónico por 
parte de 6hile, comienzael~asentamiento en forma definitiva del
hombre b lanc o. La re gi ón __ ya __ babLa----.C~_n_o_c_.iJl.o_al____.e.u~o_Pe-O~DJ_ltO-cta-15-
anteriores, pero es a partir de la década de 1840 cuando esa pre
sencia se hace efectiva y duradera. La instalación de Fuerte Eul
nes marca el punto de partida por parte de la nación trasandina 
y la instalación de la factoría en isla Pavón- por parte de Ar
gentin~ en lo que podemos llalBar la expansión de las naciones 

___ por ganar los espacios libres. Acc_ión que llevará a constantes 
conflictos limítrofes arduamente discutidos por ambas cancille-
rías. 

De allí en adelante se creará una sociedad particular 
marcada por la presencia del-cazador y el- comerciante, hombre 

---- --------------------------------------:----c-----,------------------------

aventurero, rudo y a veces salvaje, conviviendo y comerciando 
con el indio. Este último adquiere una importancia singular, no 
sólo como el otro ele.ento en la contrapartida comercial - el 
intercambio era intenso y constituía una de las bases económi
cas del sistema- sino también como factor político. Loe gobier
nos nacionales se lanzan a una intensa acción diplomática que 
incluyen prebendas, cargos, honores sobre los jefes de las tri-
bus-tehuelches.-Lograr -8-u--:fa~or -con-stítliía.--unaveií-taj¡-para-el 

estado que lo obtuviese. El interesante juego que se establece 
pone de manifiesto la importancia de las relaciones entre el 
hombre blanco y el indígena. 

Dentro de este amplio abanico de situaciones y perso
najes, se va perfilando una sociedad rústica y mercantil que in-

--cluye-al_~uncionario,---al.militar.,al comerciante~ al -:a.borígen. _____ _ 
--a1.aventurero y al delincuente. Los orígenes variados dan carac-
terísticas propias a la sociedad austral, Extranjeros que se unen 
a la tierra y al paisaje, trotamundos que comercian en Punta Are
nas y la factoría de Piedra Buena y junto con ellos los conflic -
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tos internacionales que se extenderán durante los a~os, cODsti
tuyendoun elemento de constante pres16n.· 

El ciclo ·decazadores y comerciantes convivirá con las 
etapas subsiguientes, mientras se mantengan las formas econ6mi

-eaa-que lo sus.t.entan '1 lIuchoBJe----BUS-Pers.ona.jes_..pasarán a .for
mar parte de la leyenda santacruceña como prototipos de un sis
tema y de una época. 
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LAS PRUIERAS EXPERIENCIAS DE LA SOCIEDAD HISIONERA DE LA PATAGONIA 

._ .. ,-_ ... _" ... - - -- -- . -. -; .-:":" 

Otro sector, que no por su singularidad y limitado nllmero 
-neja de ser s1gnfYieatTvo, es erñe-ros-mis10nero---s-pro'teetante-s--

que. intentaron llevar el evangelio a los habitantes.de las zonas 
más australes. En 1862, al poco tiempo de instalarse Piedra Buena --en la lela Pavón, das-de ellos, Schmid y Hunziker de la Patagonian 
Misionary Society, arribaban a la desembocadura del río Santa 
Cruz con la finalidad de cumplir con su cometido. 

Las acti~idades catequísticas de la Sociedad habían comen
-----zado . uno s---afio s -ante s ,cuando AllenGar"-iner ,--un -.ex-capi tán de -la

Marina Real Británica convertido e1'1 misionero anglicano, congre
gaba a un grupo de adherentes y daba forma a la Patagonian Missio

·--·-nery ~--Con---1'erviente entusiasmoy __ enormeJé __ "ieligiosa _emprende_la_ 
tarea de evangelización de los indios. 

Su experiencia no se redujo a las zonas australes, pues 
actuó en Africa,-en Bolivia, en Chile y aún en el norte argentino 
antes de volcar todos sus esfuerzos y planes religiosos a los in
dígenas de la Patagonia Austral. (1) 

El reciente establecimiento británico en las Malvinas los 
----favorecía, . al encontrar allí un importante apoyo para sus labores; 

siendo utilizado repetidamente el archipiélago como centro de rea
bastecimiento material y de descanso para los misioneros. 

Ni las dificulatades personales ni las económicas, amino
raron la confianza en SUB proyectos. Creada la Socieaad Misione
ra en 1844, su inspirador se dirige casi inmediatamente a la re
gi6n del estrecho de Magllanes, con un solo acompafiante. La suer-

-te, que le fue- tan-esquiva -durante -su vida~ - tampoco estuvo-a -su.---
lado en esta primera experiencia. El encuentro con los indios só
lo sirvió para que estos mostraran una actitud claramente hostil 
que obligó a su regreso a Inglaterra. Sin desalentarse, en 1850 
-regresó Allen Gardiner, con la ayuda de la misma Sociedad, pe
ro fue a Tierra del Fuego en comp~ñía de otros misioneros y de 
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un médico. El velero ·Ocean Queen" los desembarcó en la isla Pic
ton con dos lanchas de rierro (sic). Eran siete hombres en total. 
Gardiner alentaba la esperanza de encontrar a Jemmy Button t el 

~Tdi-o~ue-gu1.-no-----que---ctvi-ii--zó-Fitz--Roy" -(2) Con respecto a esta úl
tima inquietud, es interesante recordar loe contactos registrados 
entre los naturales de la zona austral con los británicos pertene
cientes a los buques hidrográficos ingleses que por 1830 efectua
ban reconocimientos de las costas patagónicae. En Tierra del Fue
go, el capitán Fitz Roy retuvo a 1.lll grupo-de cuatro indiecitos, 
a los que dieron diferentes y originales denominaciones. Llevados 
.a Inglaterra, uno-de ellos_1allece -a-causa de ~a_yiruela, JIlientras 
que los tres restantes fueron educados religiosa y socialmente. 
Durante los tres años que permanecieron en G;an Bretafia, suscita
ron lacuriosi<ta~LJie_l¡LPQJ~l~g~QIl, _~ __ il!ºl:IJ.sode los_JIloIlaI,'e~sill,gle- __ 
ses. En 1833 fueron transportados nuevamente a las regiones eue-• 
trales del continente americano, en un viaje del que partició el 
científico Carlos Darwin y un pastor anglicano; quien tenía por 
misión iniciar contactos con los naturales e intentar establecer
se, objetivo que no pudo concretar satisfactoriamente. Jemmy Button 
había sido uno de los más jóvenes indiecitos conducidos a Inglate-

___ rra y que devuelto a su región origi11al, era _ consider_a:9.opo!:, __ AlIen _ 
Gardiner como una promisoria posibilidad para servir de enlace en-
tre su gente y-el misionero. -_________________ _ 

Establecido:tGardiner, junto a Ricardo Williams, Juan Maid
ment, Juan Bryant, José Erwin, Juan Badcock y Juan Peacock en la 
zona fueguina, pronto comenzaron a ser hostilizados por los natu
rales; debiendo cambiar varias veces su lugar de asiento hasta 
que se instalaron en PuertoEspañor-asa,1.vo del()s-ata:ques -ind!.;; 
genas. Sin embargo otro peligros los acechaban. Las fuertes tor
mentas del sur destruyen su lancha ·\.Pioneer/Jy su carpa, perdiendo 
gran parte de los alimentos. Refugiados en una caverna, el aisla
miento, las enfermedades y el hambre fueron aniquilando sucesiva-
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mente uno a uno a los hombres, mientras que las provisiones y el 
auxilio prometido por Samuel Lafone -importante comerciante mon-

- .-.. - -_ .. -

tevideano- era esperado en v~no. Impotentes para buscar auxilio, 
protegTeron en botellas I mensajes ,notas ;-cartas--fam1"11are sycIla--
rios que mostraban la angustia, sufrimiento, soledad y penurias 
soportadas -hasta: que se fue-agotando la vida de los misioneros. 
Por la fecha dé las últimas notas escritas por Gardiner -que fue 
el último en morir- se puede inferir que falleció en los prime-
ros día. de septiembre de 1851. El escorbuto, la nieve, el frio 

,Y la falta de alimentos los habían derrotado. En una botella fue 
--encontrada una -nota que -decía -"tenemos enfermos a bordo ••• nuestras 
provisiones están próximas a terminarse ••• Si no nos socorren pron
to, pereceremos de inanición ••• ·(3) 
.--.-.----.--\TarioBdíasdespués~lega un..barco_,gon &llauxilio .ya __ tar~ ____ _ 

dío. Comandada por el capit~norteamericano William Smiley, la 
nave arriba en octubre de 1851 a Banner Cove • Siguiendo las in
dicaciones escritas por las infortunadas víctimas se dirigen a 
Puerto Español. Con ellos iba un joven marino argentino que pron
to sería pionero y relevante fugura de nuestra ~atagonia: Luis 
Piedra Buena. 

nI ••• _ Zarparon rumbo a la. bahía _Aguirre - señala En-
traigas - donde está el Puerto Español. Serián las veinte de ese 
día, cuando.,-l-ueg.o--de-navegar- cuarenta millas por el Canal de 
Beagle divisaron los topes de los palos de un barco, en los cuales 
les pareció ver banderas flameando. Luego al acercarse, se dieron 
cuenta de que era ropa tendida .•. 

Era la Speedwell, la lancha de Gardiner. Veamos como 
Piédra-Euena-16--narra:-------- --.----

Al aproximarse, pudimos distinguir facilmente al bu
que de los misioneros, varado en la playa. Muy con
tentos fuimos con dos botes a la tierra yi cuál no 
sería_~uestra sorpresa al encontrar, tirados sobre 
la playa tres cadáveres, entre los cuales había uno 
con un brazo menos y todo el cuerpo mutilado!. 
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Eran los restos mortales de Pearce, de Badcock y 

del doctor Williams, que estaban en la embarcación. Alrededor 
• de los despojos se veían desparramados diversos objetos, fras-

cos de remedios, ropa, papeles sueltos, y entre éstos, provi
dencialmente _c_oJl.~e-.!'~ªdo, el Diario del doctor Williams, con los 
pormenores de la tra~edia .•• En ese mismo octubre de 1851, el 
Almirantazgo británico, inquieto por la falta de noticias de 
Gardiner y sus compafieros, impartió instrucciones al comandan
te de la. f~agata '\DidoJ)para que, con la mayor premura, se pusie
ra en marcha hacia la Tierra del Fuego. Llegó la fragata en ene
ro de 1852. Recorrió las costas de la isla Picton. El comandan
te vió las señales consabidas. A todo paño ordenó navegar hacia 

-- -PUe~to-EBpafioi~-E-nco-ntraron---s6iola:--fanch-a~'pioneei'-y-Ta:----ot-ra.--

estaba a sólo una milla de distancia ... Al lado de la lancha 
yacía el cadáver del capitán Gardiner. Su cuerpo estaba cubier-

--- -to-por-tr-é-s--traJ es--superpue stos;y-los-Drazo-e~envuEü to s en-lar~---

gas medias de lana. A la altura de la cintura, los pájaros ha
bían devorado carne y entrañas, 10 que en cierto modo evitaba 
la descomposición. La cara, sí, estaba mutilada por las aves 
y roedores. Muy cerca hallaron la libreta con el Diario del mi
sionero. A pocos pasos, ya en el fondo de la caverna, los res
tos de Maidment n (4) 

-------------- ---- --Coi:tocido-en- Londres lo -slfcedidO~ --la-córilJioclónf1.le 

enorme; criticándose ampliamante los defectos de la empresa. 
--La!ociedad Misionera de la Patagonia se encontraba ante una 

seria disyuntiva. ¿ El fracaso, cerraba el capítulo patagónico 
o no? Finalmente se decidió continuar con la obra de Gardiner, 
aceptando inclusive los proyectos de reestructuraci6n que éste 

_____ había __ dejado escri to_~n s'llDiario. En él se _contemplaba lains- _ 
talación de un establecimiento de la Sociedad en Mal vinas. Die 
tal forma, no s6lo se podría trasladar al lugar a algunos fue
guinos para su instrucción, sino también se contaría con las 
ventajas que representaba tener,en un punto tan cercano, una 

base para operarinás efectivéÍmente y con un mayor margen de 
posibilidad para las comunicaciones y el reabastecimiento. 



Indio patagón. F. Leblanc, impresor y editor. 1903-:::l9(J4.- Museo 

-Histórico Nacional de Santi~go . Chile. 
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Bajo nuevas perspectivas, la Sociedad Misionera 
reanudó BUS actividades. Se for~ó un nuevo grupo que debía 
fundar un establecimiento en las Malvinas. Embarcados en una 
nave recientemente construída para el servicio de la entidad 
y bautizada significativamente con el nombre de "Allen Gardi-
n e-r, ---s-e--es·tabl-ec-reron--en---e"l-aTch-1-p-1 ~l-ago-,----exa."C-tamente ----en- -·la ----

isla denominada Keppel, con laautorizacion del gobierno bri
tánico. Desde ese punto, el '\Allen Gardiear" comenzó a rea
lizar constantes viajes a las costas australes, efectuando 
reconocimientos o trasladando a misioneros, quienes empezaron 
a realizar breves experiencias con los naturales. La rela.i
oiónse movía en un plano de aceptable contemporización si 

----.-- --consideramos-que. ~os _-f!xigentes _pedidos_.deregaloB., __ alimentos ._ ... 
y demás obsequios por parte de los indios y satisfechos por 
los misioneros,era una costumbre normal y obligatoria . 

... _____ . __ . ____ . ____ .. _ SineIl!bargo, apelSar.de _JaJL ~_SP~'I'~2:~~ __ .suscJj;adªs 
por la armonía trabajosamente conseguida, éstas se vieron abrup
tamente interrumpidas cuando un grupo de misioneros fueron sal
vajemente asesinados en noviembre de l859,en lo que se conoce 
como la masacre de Wulaia. 

El luctuoso suceso afect6 notablemente la labor 
de la Sociedad Misionera en Keppel, interrumpiéndose durante 
u,nºJ3 años_l_os. _y~ajes. 

Las labores volvieron a reiniciarse con renovado 
entusiasmo cuando se hace cargo _del ~stablecimiento el misiq~ ____ _ 
nero Waite Hockin Stirling, con quien comenzaron a realizar 
nuevamente los viajes a las costas fueguinas. Cuando, tiempo 
después, decidió instalar una misión directamente en territo
rio a evangelizar, eligió para ello la bahía de Ushuaia . 

. La--renovación de las . actividades de la Sociedad 
facilitaron los reconocimientos misionales sobre la patagonia 
continental. Ya enl856 había partido de Inglaterra un grupo 
bastante importante, entre los que se encontraban Allen W. 
Gardiner, hijo del creador de la Sociedad, y un joven alemán 
Teófilo SChmid, inscripto como intérprete y lingüista., con 
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destino a la isla Keppel. Fue su primer contacto con el :'paisa
je austral y con las labores de la Sociedad en la región y con 
los indígenas. A través de los viajes de la nave"Allen Gardiner~ 
Schmid fue conocimiendo el terreno donde más tarde aatuaría,. 
Visita Punta Arenas y la zona de Magallanes, lo cual acrecienta 

----"t"tn-notabiement~-_sus-inqui-etudes~e-desarrollar sus actividades en 
tan primitiva región. 

" Con gran regocijo y verdadera felicidad"-según 
señala él mismm - había incursionado en la patagonia, entran
do en contacto con los naturales, en especial con Casimiro a 
quien considera - al igual que otros británicos - como un impor
tante enlace. En su viaje visita la caleta Bougainville y Hope 

_HaJ:bo1l:!",_clº:rlde_e~tab:I.~ci~I'on BJnistctsas_7"elaci~uleELCCID _losJn- __ _ 
dios aunque sin lograr ajraerlos definitivamente. " Tratamos 
de persuadirlos para que se unieran a nosotros - confieBa - pe-

~~ ___ ~!!l re sul tádo. __ ~el'lí_S:l!l_o_s __ !!,e_~_!!l~~ ~ ~_ ~_l:l~l:'cl_~_cu~d2 __ z~!"P~nlO ~ _____ _ 
de Hope Harbour. Uno de ellos, al que los marineros apodaron 
Jack, se había familiarizado con la vida del buque. Les hicimos 
regalos de ropa, biscochos, carne etc .. Hubieran permanecido 
a bordo día y noche, pero cuando vieron que la " Alleri Gardi
ner" abandonaba el puerto,uno tras otro fueron descendiendo por 
la escala- a su canoa. Pedimos a Jack que se que_dara, pero 
todos nuestros esfuerzos fueron inútiles y no ab!~gáb~os nin
guna intención de mantenerlo por la fuerza. Los patagones son 
aún más apegados a su terruño. YJ:~!ldo entonces-.S~e_~-º vendrán 
hacia nosotros, es nuestro deber acercarnos a ellos .••• (5) 

Con mayor detalle, Allen W. Gardiner relata las 
alternativas del viaje en su carta ydiario de 1858, indican-

- dolo ventajoso que sería tener un --establecimientoen---el-lllis.------

mo estrecho. De esta forma, con.idera, se podría ebtener un 
_excelente punto de apoyo para trabajar entre los indio patago
nes y fue~inos. Para ello demuestra su interés por la isla 
Isabel, reconociendo, sin embargo, que el mayor obstáculo para 
establecer allí un puesto de avanzada sería el mismo gobierno 
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de Chile, que para esa fecha estaba interesado en ejercer sobe
ranía sobre el estrecho. 

Cuando arribaron a Punta Arenas en el mes de mayo 
conocen a Casimiro - tal como igualmente había señalado Schmid-, 

~tgur!l __ ~~~ve, según el concepto de los_~~~~oneros. El encuentro 
estará lleno de interesantes detalles sobre el estilo social 
del momento y del lugar. Ganar la confianza de 108 aborígenes 
era una premisa fundamental, por ello los regalos y los agasa
jos eran parte primordial de la relación apenas iniciada. En 
esos primeros contactos los indios demostraron una notable ten
dencia a fomentar las relaciones comerciales, allí donde pudie
sen y sin desaprovechar oportunidad. 

--El-encuentro;-· dlgno--de--ser-co-nti31derado , --revela:-Ta.-s----
singulares formalidades que debían respetarse, pues a pesar del 
primitivismo y' rusticiadad de las circunstancias, las ceremonias 

---y--¡as---jerarquías· adquIrían-Uil-sIngular -val(fr-~-'" ~stamañana. -te1ñ;';-- -

prano - 18 de marzo- llegó un mensajero indio, anunciando la 
llegada de Casimiro y otro jefe; efectivamente alrededor de las 
once, Casimiro hizo su entrada a caballo en el establecimiento, 
seguido de varios patagones también montados •.. Dos de los in
dios nos acompañaron al buque y allí almorzaron, pero sin entrar 
a la cabina, pues no eran jefes. Unos, de estatura gigantesca 
y que decía llamarsec-api tán Harry ,hablaba algunas palabr-as 
de inglés, como: " Jo ser capitán Harry, corazón bueno, no ban
dido" :-Despuésd-il-almuerzoel capitán Harry anunció que se res
friaría si lo obligaban a permanecer en cubierta y entró en la 

cavina, donde en seguida comenzó a, negociar algunas ~antas de 
guanaco a cambio de bizcochos, azúcar etc. • Desembarcamos lue-

_go_~ºn __ ~11.oJ~_y_hª-11~ __ ~JI~ªiJ!ltrc>_qu.e _ andaba buscándome; cuando 
le invitaba a acompafiarme a bordo, apareció un soldado montan
do un caballo que nuestro capitán deseaba adquirir y quiso exi
bir sus cualidades, pero fue arrojado violentamente. Montolo 
entonces C~simiro, salió al galope, lo frenó de repente y regre~ 
só a toda carrera, dominando evidentemente al caballo con la 
mayor facilidad, a pesar de hacerlo sin montura. Terminada es
ta función, Casimiro caminó hacia la playa. El otro jefe, Choi
la, fue a caballo hasta el bote y pidió que lo lleváramos a bor-



- 70 -

do. Con los dos caciques patagónicos sentados majestuodamente 
en la popa de nuestra ballenera, nos acercamos entonces a la 
goleta, en la que se izó la bandera británica como homenaje a 

- - - -- _. --- - - - - - -

tan calificados visitantes. Claro está que de inmediato les in-
vi tamos a pasar a la cabina y allí mostré a Casimir.o su regalo-----
consistente en dos grandes frazadas de color para él, un vesti
do con adornos y una capa para su esposa y un par de muñequeras 
de lana roja; agregamos a esto algunos bizcochos, azúcar y un 
poco de tabaco. Caslmiro se mostró francamente halagado" (6) 

A cambio de tantos obsequios, el jefe tehuelche 
prometió conseguirle un caballo, tal como era el deseo de Gar-; 

-~----diner;--Deseo-quefue-sati-sfechoal-día-siguiente .--- --------

Al abandonar Punta ARenas se dirigieron a Bahía 
Gregario, con la confianza de hallar una mayor cantidad de in

-----dios ,----tal -como ----Se -le shabía-info rmado--,--.pero-al---no --poder -encon---
trarse con ellos regresaron a isla Keppel. 

Tras esta experiencia, Schmid se decide fervoro
samente por cumplir labores misionales en la Fatagonia, y no 
sólo como intérprete, tal como era su labDr primitiva. Al en
trevistarse con el reverendo Despard, ::Muperintendente de la -
Patagonian Missionary Society, le propone unirse a los indios 

-----comocatequista,-sacrificando~ascomodidades _ y estandodis- __ 
puesto a todo tipo de esfuerzo. Consideraba Schmid que apren
dienclo su idioma - para 10 cual-era particualmente apto -la---
prédica tendría más efecto. De esta forma no desvirtyaría los 
planes de la Misión, sino que por el contrario, eátos serían 
más fructíferos. Agregaba a su solicitud el deseo que .-~ se le J 

otorgara un compañero para sus futuras labores. 
----El--primer-aspecto fue-satis-fecho, per()-:iio--asT-el}3e~ 

gundo en forma inme~ata. Apremiado por sus propias inquietudes 
Scml1td decide no esperar y parte sin compa.ftía -e14 -de febrero 

de 1859 hacia Punta Arenas. Durante seis semanas permanece inac
tivo en la colonia, desarrollando solamente labores de prepara
ción y aprendizaje del idioma español hasta que finalmente arri
ban::ios indios con bandera chilena. Presentados los aborígenes 
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ante el· misionero, el gobernador Jorge Schytee demostró especial 
interés en lograr que los primeros aceptaran totalmente a Sch
mido No resultaba extraña tanta solicitud, dado que, se¡*n se
fia:h Braun }o1enéncl_ez, laei tada autoridad era de religión protes
tante; lo que podría explicar la generosa actitud del gobernan-

_.-. -_._._~--

te y sus tratativas para solucionar los incovenientes en el plan 
a emprender. 

Según relata el evangelizador en su diario, el go
bernador chileno conversó ampliamente con los jefes indios a 
fin de que lo incluyeran en su viaje al interior de la ~atago
nia. La sorpresa y aún la risa que ocasionó tal pedido fue reem
plazada luego de la conferencia, por la conformidad en admitir 
-tarCoriginal-acompaJíante:---perono-era-tó-do--gratü-it-o. --L-a -pro':' 

tección de la persona y bienes del misionero implicaba la pro
mesa de entregarles al regreso de la " Allen Gardiner" un ba-

-----rrl1-de --pan,--uno-deharina;--medi-o --barril de azúcar ytabado .---
agregándose otros regalos para los indios. Tal había sido la 
promesa del reverendo Despard si t~ataba bien a su representan
te. Respaldando lo expresado por Schmid, el gobernador repitió 

la lista óon la finalidad-~eque s~ entendiera muy bien lo 
pactado. Para dar formalidad al ofrecimiento se firmó un con
trato que satisfacía a ambas partes y que evidencia claramente 

---cómo--se-establecían la mayoría de las -relaciones-y transacclto
nes entre blancos e indígenas. 

Sin embargo costaría un poco más de esfuerzos ven;;
cer todos los obstáculos, pues aún tuvo Schmid que convencerlos 
de su buena salud. La situación por demás curioea, correspondia 
a la aparición de algunas versiones interesadas que habían ase-

___ ~_~~~~~_q~emori'I'í_~ en el viaje , col'!: lo c\lal_s~ comprometería __ 
la responsabilidad adquirida por los aborígenes. Finalmente: 
logró borrar tal sospecha, pudiendo salir en un caballo pres
tado por el cacique y prometiendo dormir en la carpa del jefe, 
pues los indios no admitían que llevara su propio techo. 
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Desde el momento de la partida, el 23 de abril, 
trató de ganar la confianza de los naturales, mient_ras que és -

tos observaban con especi.a1 cateneión--; las costumbres persona
les del misionero. " •.• Vi que 1á curiosidad de mis nuevos com-

----pañeros----e-sc ri-'be--.. --no-nab fa----qlleli"liuO---a-e1.40-d-o---sat-i-sfecha,-lli ---

lo sería por mucho tiempo aún, pues tan pronto como me levan
taba en la mafiana y empezaba mi aseo personal, se reunían pa
ra observarme con una insistencia increíb1e. p (7) 

-
Aún así sus relaciones con los aborígenes fueron 

especialmente amables, acompañándolos el misionero en el cons
tante deambular del grupo en ';cbusca de me jores pastos para sus 
caballos,_o_de __ guanaco s cuya carne vendían en -Punta Arenas-a- ----
cambio de alimentos o de alcohol que obtenían del gobernador. 

Realizando eses movimientos llegaron a la bahía 
_______ de __ ª~ __ q:regQ_rio_~-yhaBta ) .. a_ell't:réida ft~l _ef!tr~C!.ho t _don.<le el _en-_ 

- -

cuentro con urr barco abandonado da pie a una orgía de alcohol 
que alarma el espíritu del misionero. 

Ante el peligro que podía provocar tanta ebriedad, 
la mayor parte decidió proseguir viaje hacia el norte. Después 
de seis días de viaje arribaron a Güer Aike, sobre el río Galle
gos y cerca del Coig o Coyle - según la indicación topográfica 
de_Bra.UllM~l!~nc!ez-_se encueIltran con los caciques Cailé y Wat
chy, a la vez que con Casimiro, a quien distingue Schmid en su 
diario como importante personaje _con influencia sobre los _pata~ __ _ 
ganes aunque no pueda ser considerado cacique. Casimiro, en
terado de la presencia del misionero, lo agasaja en forma es
pecial, mostrándole, además, dos cartas, una de un capitán in
glés y otra de un francés, que hablaban elogiosamente de su per
son.a -y-que-leserviaamodo-derecomendación para queotrbtrca"; -
pitanes aaptaran mantener con tan singular personaje el comer
cio de carne de guanaco. 

Al emprender el regreso se toparon nuevamente con 
el barco naufragado, generalizándose nuevamente la borrachera. 
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Era indudable el daño que producía el alcohol en los abormgenes, 
motivando grescas y destrucción de su na. turaleza. ~~n, c,rudo rea
lismo describe Schmid los males provocados por este líquido. "Los 
indios iban a diario en busca de más bebidas, muy abundantes 

.... p()~tratarse de un barco casi enteramente cargado con ellas •.. 
Los nativos se puSieron a acarrear afanosamente cuanto halla
ban, apoderándose de géneros, ropa blanca y utensillos de coci
na como cacerolas y sartenes, sin olvidar nunca d.e traer, de 
paso,una buena dosis de sacohol, cuanto más fuerte mejor. Aun
que ebrios, se comportaron más o menos decentemente mientras 
duró el saq~eo,pero una tarde renacieron, repentinamente, sus 
instintos belicosos: unos procedieron a cargar sus armas de fue
go, otros se prepararon las··lanz·as y ·aquellos que no poseían·~·-

tales implementos se armaron de un cuchillo en una mano y las 
boleadoras en la otra. Así equipados, se aprestaron a iniciar 
la.·riñá.f·-cómelfzarOn-a··hacer~girar las bolas ,~a·blandir-cuchi- --- _ .. ~ 

110s y apuntarse mutuamente las lanzas, decididos a matarse o 
a he~irse sin compasión alguna ni preocupación por las conse~ 
cuencias. Las mujeres, que contemplaban la escena a cierta dis
tancia, empezaron a entonar cantos plañideros ••• Vi que algu-
nas mujeres corrían entre los hombres, con un cuchillo en una 
mano y sujetando con la otra al marido, hermano o padre, tra
tando de desarmarlos o disuadirlos de su intento ..• " (8) 

Finalmente,·lu.ego de larga marcha, arriban a Pun
ta Arenas cargados de mercaderías que querían vender en la co
lonia. Dos cosas nos resúltan significativas en la descripción 
que hace el misionero de la entrada en la población chilena: 
~~1mero: las características del recibimientotque nos indica 

la.s formas de protoc()lo que .. ~e_C>..l>EJ~!"vabane?:~.re los c~ciques 
indios y el gobierno chileno, evidentemente no desinteresadas: 
"Entramos en la pequeña colonia· con las banderas en alto, ante 
el tronar de un cañón y toques de trompeta" (9) 

Segundo: las particularidades del comercio: "Los indios han es
tado muy ocupados •.. cambiando el producto de su rapiña en el 
naufragio por proviSiones; pero el gobernador siempre les pa
ga con cognac. Ndsé ni comprendo por qué Su Excelencia sigue 
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entregándoles esa bebida en calidad de pagoR.(lO) 
La acusación que hace Schmid es directa y eviden

tementese estaba cometiendo una infracción puesto que había 
una disposición que prohibía 'la venta de alcohol •• Tan fla-
grante actitud fue observada por los mismos historiadores chi
lenos, como Robustiano Vera, quien dlaramente acusa a los go
bernadores de enriquecerse con tan vil forma de comerciar, a 
pesar de los reglamenteos vigentes. 

LA EXPERIENCIA EVANGELIZADORA Y CULTURAL -
La estadía entre los indios, recorriendo parte del 

t~z:!'~!~:r_~~_. q.ue __ ~~~~ __ ._!.~_:!llj;~~~~~ ~~_e_V"élll~el!z~~,_ .. ~~~~_!!~_C!~ .. bas
tante fructífera. En sus relatos sobre esta primera experiencia, 
sin más compañía que los aborígenes, no nos habla Schmid de que 
haya comenzado la cristianización de ellos. .Fúndamentaimente se 
tiene la impresión que sirvió para ganar su confianza, conocer 
sus costumbres y el espacio geográfico. En 10 que sí puso es
pecial empefio fue en acrecentar sus conocimientos del idioma 
nativo. No olvidemos que sus funciones originales en la Socie
dad er&la de lingüista. Tiempo después, confeccionará un diccio-. ' 

nario tehuelche, obra, sin lugar a dudas, de singular' valor. 
Terminada esta etapa, se produjo una breve interrup-

- --- - - _. - . -_. __ . -- _ .. __ .. _._ ..... _.- -,---

ci6n de las labores de Schmid, debido a las nefastas consecuen-
cias de la masacre de Wulaia, a la necesidad de reparar el bar-
co de la misión y de restablecer su salud.' Después de permane
cer en Londres, en enero de 1861 regresa a la isla Keppel, en
contrándose con quien sería su compañero en los momentos más 
importantes de su vida en Santa Cruz: Juan Federico Hunziker. 

·--Suizo de naciméentoyentusiasta-mienbro-de .1aSociedad,--ansía
relizar labores junto a Schmid." Ardía en su interior por co
menzar el trabajo y lo demostraba e~cribienio:R que pronto lle
gue el tiempo cuando pueda unirme a él (Schmid) .y cuando en a
mor fraternal podamos realizar la obra del Señor entre los pa
tagonesn ••• Mientras tanto, estudiaba fonetica y practicaba equi
tación en el caballo que Casimiro regalara a Gardiner, hijo, 

en 1858" (11) 
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El detalle parece superfluo, pero téngase en cuen
ta que la práctica le la equitación no era una actividad exclu
sivamente deportiva, pues las largas travesías que debían cum
plir con los indios, los debían tener convertidos en hábiles 

__ jinetes para las forzadas marchª~_. __ 
Reunidos los dos compañeros, partieron en 1861 ha

cia Punta Arenas preocupados por la suerte de esta nueva empre
sa. Varias cosas tenían que ser contempladas para suponer que 
el viaje tuuiera un resultado satisfactorio. En primer lugar, 
la permanencia en la gobernación del señor Schythe, quien an
teriormente les había facilitado las gestiones, demostrando 
una particular inclinación por favoreeer las labores de la mi-

... . - ._- .,. -- ~ .. - -

aión. El desconcierto se basaba no sólo en el temor de que la 
autoridad magallánica les restara en esta oportunidad su apo
YO,sino también que ft hubiera sido reemplazado - dice- por un 
chi1erio-,---se-guraménte~ católico ,--que-actua.ndobajola-lnfluen

cia y las insinuaciones de algún sacerdote, pusiera obstácu
las en nuestro camino~.(12) Tal circunstancia podría alterar 
notablemente los planes, sobre todo si perdían a Punta Arenas 
como base y umbral de s~labores en la Patagonia. Otra cuestión 
que preocupaba al misionero era la posible actitud de los in
dios, los cuales , siguiencio algún cODsejocontrario a los hom
bresdelaSociedád, podían oponerse a sus deseo-s;--

Sin embargo, sus temores no se hicieron realidad 
y al 11egar- a Punta Arenas el re6IbTmTento--fue~tansa.iI5facto
rio como en el viaje anterior. Más aún, cuando a mediados de 
junio liega Casimiro a la colonia, demuestra su entusiasmo por 
reencontrarse con Schmid. La relación entre ambos se hace espe-
cialmente amistosa, ofreciéndole,_in9J_usi ve .. eL_teJl'\¡elc_he_, sus __ _ 
dos hijos para que reciban las enseñanzas del misionero. 

Sin embargo el gobernador no veía con benepláci
to este acercamiento, pues a pesar de que Schmid manifiesta 
desconocer los motivos de tal desconfianza, era indudable que 
ella derivaba de la discutida conducta de Casimiro en relación 
con el asesinato del gobernador Philippi. La favorable predis
posición de Schmid hacia el jefe tehuelche no resulta estraña. 

Como ya dijimos había una generosa predisposición de l~s britá-
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.cos hacía el indio, quien, aparte de realizar un nutrido comercio, 
:tuaba de enlace con las tribus patagónicas. Cuando en 1861, el 
lpitán Barnard informa al Almirantazgo británico, dice de Casimi
): "Me impre sionó como inteligente y. bastante civilizado; ~Jl-anJ.¡fi:~_ 
)!,rientemente .el_espaiíoly_a juzgar por BUS modales a la mesa, es
i acostumbrado a tratar con europeos ..• Declaró que en lo que a 
. respecta su misión es hacer de mediador entre los natinvos y los 
~istianos ••• Recomendaría a cualquier capitán, de paso por Bahía 
~egorio, que pregunte por Casimiro" (13) 

Con tales recomendaciones, y a pesar de la desconfianza 
del gobernador, los misioneros inician el viaje hacia el interior 

de la patagonia en compañía de Casimiro y de su grupo. Las relacioBS 
eran buenas ,-al punto--qué aquel había.- deposTtaci¿iioda su confianza -

en los misioneros al entregar a sus hijos menores, como ya hemos 
dicho,La idea era que los pequeños recibieran instrucción, lo cual 
·B.1e-n{o-laBfú!p·eranzas-·de-Ti,-s-liombreifClelá--1UsnSrt·-de--désarrollar -_ .. -

las tan deseadas tareas evangelizadoras. Sin embargo las primeras 
experiencias no fueron satisfactorias. Los progresos eran poco 
evidentes, la predisposición para el estudio y la concentración 
eran sumamente escasas. Hasta ese momento lo único que habían 
adoptado era cierta costumbre para la higiene, lavándose todas 
las mañan~e y peinándose el cabello. Pero en cuanto al aspecto 
espirl-tüar-lós--resuTtadosno podían·ser·--más· desalentadores ,---Si .... 

bien acompañaba a los misioneros en sus devociones matutinas y 

vespertinas, nadaban muestras de comprender una palabra de .10 qa.e 
·decían. 

La travesía, que se había iniciado el 27 de julio de 1861, 

de Schmid y Hunziker junto con los aborígenes/se veía constante-

_men:t.e--.entºrp~_~i4aj)º"!,,.o~~~Col'!'Vt!~lÍent~s nat~ales .•. :Lall::u.vÍ:a.yJo~ .. 
restos de la nieve aumentaban la incomodidad del camino y dificul
taban la marcha, hasta que finalmente el 17 de agosto llegan a las 
márgenes del río Gallegos.El paisaje adquiriría cierta belleza 

. , 
para Schmid. Con valles surcados por pintorescos arroy··.os.y lagunas 

con aves acuáticas, imponiéndose los terrenos ~anos que adquiría n 
repentino movimiento con las manadas de guanados,de más de cien 
animales cada una. 

Al llegar a la margen derecha del río se encuentran con 
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una toldería; allí levantarán su carpa, asombrando a los aboríge
nes con sus equipos y costumbres. Constantemente rodeaban e inva
dían los naturales el pequeño albergue, con el fin de observar de 
cerca los, para ellos tan extr~ños, hábitos de 108 misioneros. 
" La carpa - señala Schmid - está rodeada de indios, de la maña
na-á-la noche ... Poco antes de dar comienzoa-iillffs~-raá-orac~ones 
varios indios que se habían introducido por debajo de la lona". 

Eso no significaba que los tan perseverantes hombres de 
la Sociedad Misionera tuvieran eco favorable entre los naturales. 
Tanta insistencia por presenciar sus hábitos era fruto, más de la 
curiosidad que del deseo de aprender sus enseñanzas, ante la desi
lución de 108 dos hombres. A pesar de que hacían sus oficios reli
gi-Osos-ent-e --ellos ,de--sus esfuerzos-por introducirlos -en la -prác
tica y creencias cristianas, el éxito era escaso, sin entender 
los indios gran parte de los actos y las palabras. " Siguiendo 
las instrucciones de'la--comisión que -Ud.--lI1etrasmi tiera ---escri-
be Schmid - hicimos pública nuestra fé mediante ceremonias reli
giosas cotidianas; hombres, mujeres o niños se encontraban siem
pre cerca, observándonos atentamente mientras oficiábamos, si
lenciosos algunos, hablando o haciendo ruido los más .•• Esperá
bamos que ••• sintieran alguna curiosidad por saber que signifi
caban nuestros actos y nos hicieran alguna pregunta; pero esperamos 
en vano, desalentados,_malogrados en nuestros esfuerzos.y heridos 
Buestros eentlmientos redentores ". (14) 

-------Sin--embargo-logran alg'Ull:aB satisfacciones, aunque sean 
momentáneas. Luchan con algún éxito contra el curanderismo y el 
fetichismo, haciéndolos adquirir algunas costumbres civilizadas. 

En realidad el resultado más positivo de esta experien
cia fue el enriquecimiento de sus conocimientos sobre el idioma de 
lo s natural es-;--puifiendo-recoger-1650palabras hasta e se momen t-o. 

EL INTENTO DE ASENTAHIENTO 
Cuando el 9 de noviembre llegaron de regreso a Punta 

Arenas las vivencias que habían adquieido los había beneficiado 
no1;ablemente. Al retornar a Keppel ordenaron el vocabulario que 
habían recogido, y que más tarde sevirá para una importante obra 
atribuida a Schmid titulada" Vocabulary and rudiments of grammar 
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of the ts.oneca· languaje". Pero fundamentalmente se prepararon para 
una empresa mayor en las regiones patagónicas, aprovechando sus 'en-' 
sayos.::, las relaciones con los indios y el conocimiento del pai
saje donde volverían a actuar. 
--------.l:P.er-O-1as~osas --noeerían esta vez tan sencillas.--En-.pri---
cipio, al retornar a la colonia chilena se encontraron con el cam
bio de gobernador, no pareciendo tener éste la misma predisposición - , 

que su antecesor para respaldar la labor. Por otro lado, la cons-
tante movilidad de los indios hAcía difícil desarrollar un· trabajo 
más sosegado y planificado. Analizándo la nueva situación, los 
misioneros habían notado también que los dos grandes centros de 
concentración humana, Punta Arenas y Carmen de Patagones, estaban 

.. _--, - .. ~---- ----.-----------_. __ .-- -_ ... _-._-_.------ .. --_ .. ----------- --_._------_.-. ---".------._.---.---------.- -,--------_ .. _----_ .. -.- --._ .. 

absolutamente lejan:os entre sí, congregando cada uno de los puntos 
importantes tribus indígenas, atraídas por las posibilidades comer
ciales que les brindaban. Entremedio quedaba un inmenso desierto 
------_ .... ------~---- -"---------------------------_."--- -_.-_ .. -- --~-------.--- .-._"-_ .. -.. _._- --- .- -_._--_ .. --.--- -----_._---- .... _ .. _._ ... _. 

con la única y aún pequeña presencia argentina del establecimiento 
de Piedra Buena. Acercarse demasiado a los más destacados centros 
poblados podía empalidecer su labor, pues éstos distraían al indí
gena con sus posibilidades comerciales y sus tentaciones, a la vez 
que siempre existía el peligro de que surgiera algún tipo de opo-' 
·sición religiosa.. 

Era evidante que resultaba necesario establecerse en for-
___ __ - •• ______ ~_._ •• __ • __ ,_. _______ • __ •• _______ • ___ .. ___ • __ 00-.- ___ ." __ 

ma fija en otro lugar que no fuera Punta Arenas. y fundar un pe-
quefio centro dedicado a la enseñanza de la doctrina y de las costum-

- -. ----- --_.-

bres de la civilización. La tranquilidad dada por el asentamiento 
les permitíría, además realizar su trabajo sin premura y con espe
cial dedicación, puesto que el constante trajinar por las tierras 
sureñas no se lo permitía. Creado ese pequefio establecimiento re-

-1 igioso ,-aprovecharían --el-eonoc imiento.y--las-re lac iones persona
les que ~ograron cultivar en sus viajes anteriores, La esperanza 
principal era obtenerla educación religiosa de los indios más pe
queños, en quienes tenían los misioneros cifradas las mayores es
peranzas. El manejo del idioma era, finalmente, un instrumento de 
gran importancia y servirá p~ra reforza! SUB argumentos ante el 
reverendo Stirling, con el fin de que aprobara la idea de un asien
to definitivo. 
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El lugar elegido se.ría algún pu.n·to del río Santa Cruz. 
lo era ext~afta esa elección puesto que la parte más austral de la 
Argentina continental había sido reconocida por Schmid ya con ante
rioridad y las tribus que recorrían esas tierras ya habían sido vi-

- - _. _.-- -

sitadas, manteniendo con ellas una especial amistad. 
Es as~ como par"""t~eron deso.eJIlalvl.nás-hac-ia-su nuevo desti;' 

no a bordo de la goletaUTilton~ arribando a tierra a mediados de 
1862. Cuando en julio, Schmid escribe a Charles Eull, capellán bri
tánico de Stanley, el ánimo de los misioneros era aún optimista; 
aunque e.n- verdad cuando expresa" con gran placer puedo manifestar 
que nuestro progreso es altamente satisfactorio·, posiblemente se 
refería. ms., precis:3,mente a la adaptación del grupo _almediogeográfi-

--co y al-dominio que habían-logrado-dela~naturalezapara{)btener --
alimento y abrigo, que á' los resultados propios a su labor misione
ra. 

._- _.La.South._American.MisBionary_~Society.-refiriéndose_al . ...nue-.~ __ __ 
vo establecimiento, señalaba con efttusiasmo:" Esta estación es to
talmente nueva. Estará en el recuerdo de muchos, que el cambio de 
gobernador y la presencia de sacerdotes católicos romanos en Punta 
Arenas, hacen necesario para los misioneros señores ~ahmid y Hunzi
ker trasladarse a otra parte de la Patagonia, donde ellos puedan 
encontrar la misma tribu y realizar sus trabajos en aejores condi-

_ciones.y con grandes ventajas. El relato de este cambio ._estáda-_.~ 
do en una carta del señor Schmid que aparece en la n Voz de Piedad". 
Por esta, nosotros;,.tenemos la importante información-que-l.os--in
dios estaban en la vecindad y han prometido estar en el estableci
miento ••. ellos hablan la lengua que ha aprendido. Esto es prome
tedor y un importante paso hacia adelante ha sido tomado".(15) 

El grupo que se instala en Wedde~¡Bluff, lugar en forma 
'~(fe 'caña.dón,~ protegídó-i -adecuado pa.ra- el-a.senta.mlen.to;~~Ol\stab-a-- .------.-

de cuatro hombres, Schmid, Hunzi~er, José y Gardiner._ IDe.. 1106' dos 
últimos no hemos obtenidos datos que especificamente nos indiquen 
quienes eran, pero a través de las diversas cartas de SChmid, sabe
m~s que la presencia del mencionado Josélfue de significativa im
portancia para los misioneros. Si bien no podemos asegurar que fue-
ra un indio, sabemos que se embarcó con ellos en Malvinas, era há-
bil para la cacería y útil para las labores domésticas. ft Ante to-
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do - escribe Schmid en julio de 1862 - debo aclarar q~e las cosas 
no habrían ido tan bien si José no hubiera estado con nosotros. 
Considero una maravillosa manifestación de la voluntad- de Dios al 
hecho que la"Wizard"de.--piera re'greear a Stanleyy hacerq:ue,::José 
se embarcara, _despuélLde_--±odo,---.en~a-.gole~a---rle---Smyl.e}4-y------±odO-.ello
cuanto nos disponíamos a abandonar este puerto. Ni el señor Hunzi
ker ni Gardiner hubieran esperado gozar de las comodidades y el 
abrigo que ahora poseemos; de ello estoy seguro, así como de que 
habrían necesitado mucho más tiempo del que hubieran podido dispo
ner, ya que avanzada la estación fría. Con las tablas que compré 
al señor Gosa,José construyó una habitación anexa a la pequeña 
choza ••• José ha tenido éxito varias veces, pues ha logrado dar 
cazél; a cuatro o cinco avestruces y un guanaco, al que consiguió 
hacer entrar al agua con marea alta y cerca de la choza".(16) 
Simplemente con·este tipo de descripciones se refiere Schmid 'sobre 
josff~-.inciuY-éndoioen~todo--t-ipo--de--acti-vidade-s, aún -enias-c-ui-ina':'~----
rías pero no en las religiosas como elemento activo, sino sólo co
mo presencia en las lecciones y oraciones. Evidentemente el tal 
José constituía un acompañante dedicado a labores de apoyo para 
los misioneros y posiblemente haya sido una especie de sirv.iente 
que viviera con ellos en Malvinas, aunque realmente los escasos 
datos que tenemos no nos permiten asegurarlo. 

Otro personaje difícil de ubicar es el men-cionado Gardiner. 
Al igual que el anterior, su nombre aparece siempre en las distin
tas actividades que debían realizarse en el establecimiento y la 
ub~cación de él dentro del grupo, parece similar a la de José. 
Sin embargo algo más sabemos de Gardiner. Se puede suponer que era 
un indígena que los acompañaba, sirviéndolos a través de distintas 

. tareas.No~-8edice de donde procedía ni siquiera si había partido 
con ellos desde Keppel. Indudablemente no tenía instrucción pues 
en una de las notas deL:: te· misionero. aparece lo siguiente:" An
tes y después de estas oraciones, me dedico a enseñar ortografía 
y aritmética a Gardiner. Ambos hombres Cse refiere también a José] 

se_acuestan ahrededor 4. las 7 y nosotros, debiendo cuidar la .pro
visión de velas, hacemos otro tanto a las 8,30" (17) 
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Curiosamente, salvo en la carta de julio de 1862, en nin
guna otra, ni en las de Hunziker, ni de Stirling, vuelve a mencio
narse a José, tal como si hubiera desaparecido. Por el contrario de 
Gardiner agrega algunos datosin'teresantes, pues en una corresponden
ciaJosterior al abandono de la misión de SAnta:_ Cru~--,~~ñalª_ªlJle 
gar a San Xavier, un fuerte situado a 18 millas de Patagones, que 
·casi todos los indios que allí se encuentran son compatriotas de 
la gente del señor Gardiner y hablan la misma lengua, aunque en un 

dialecto algo difenrente" {la} 
Este misterioso personaje fue el único compañero de Hunzi

~er durante la ausencia temporaria de .Schaid. "Durante tres meses 
permaneció solo [Hunziker] en Santa Cruz - escribe Stirling - con 
18.- úllica--compafifa--de-lin-slrviente, ~r.- Gardlne-r-;--íDlentras--ei-seffo-r- ----
SChmid, noble y abnegadamente se ausentó con una tribu de indios 
procedentes del norte". (19) Ahí termina toda referencia hacia Gar
CiTiíer;-salvo--una-brevelifenc-ión--que-liace---stTrITnlfee--él---eii-T863-~--- ------

Curiosamente a dife~rencia de las ricas descripciones y 

noticias que ofrecen los hombres de la misión sobre otros persona
jes y otras experiencias, para estos dos acompañantes de los pri
meros momentos, la.: parquedad primó sobre sus figuras. 

Las actividades que ocuparon a los misioneros 'urante los 
primeros momentos fueron muy simples. Especialmente dedicados a le
-van1;ar-unarús-tica. -y-iüementalestructura -que los protegiera, cons
truyeron una pequeña choza a la que se anexó otra pieza, construí-
da por José, que a menudo no servúi,-m8.s que como adorno ,pue-s e~l-o---

cupante de la otra habitación- se trasladaba todas las noches--a la 
de los misioneros, deseando aprovechar el calor de la cocina. 

Es así como en la vastedad sureña se había levantado un 
pequeño asentamiento, singularmente descripto por Stirling;_~ __ Los _______ _ 
señores Schmid y Hunziker ocupan la que antes fuera la choza del 
señor Gardiner en la isla Keppel. Es muy pequeña, pero le han agre
gado dos compartimientos, uno para dormir y otro para cocinar. La 
carpa, levantada al reparo del viento, sirve de depósito de aquellos 
artículos que no pueden despertar la codicia de los indios. Su lo-
na blanca y la bandera británica, flameando en su mástil a manera 
de bien~venida; la casilla de las cabras, con su techo de paja y 
sus velludos ocupantes pastando pintorescamente en la ladera de 
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una colina cerca del mar, así como una buena _ provisi-ÓICdé leña, 
laboriosamente acumulada en previsión del crudo invierno por ve
nir, daban un aspecto alegre y confortable a la sede de la priae-. 
raMisión -Oristianafrotestante de Patagonia".(20) 
---------cDiaúatnent-e-la-F-utina--era -muy--simple. Se levantaban a las 
siete de la mañana, desayunaban a las ocho un plato de avena hervi
da, bizcochos y a veces carne fresca, inmediatamente después reali
zaban el, servicio religioso matutino, cantando un himno diierente 
cada día, leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras y pronuncian
do algún mensaje alusivo. Terminado e1 momento religioso, Hunziker 
y José salían a cazar guanaco o avestruz ayudados por dos perros, 

_ª~spués_d~ __ ~-º- __ ~Jl_ª! __ !"_f!_g!,_~~ª'p~_pª-ra._]:"_ea_li~ª!,)..as __ -ta!,eªs_ ~ODl~_~:t.!.~!i~~ ____ _ 

~_Luego:::de:. almorzar, y-limpi-ar--la -vajilla, Gardiner era enviado a 
preparar el terreno donde pensaban cultivar una quinta. Se trabaja
ba hasta las cinco de la tarde y después, tomaban el té que acompa-
-----------_ .. _--------~----- ------------------------/! ------ --- --- -- _ .. ----- - --------- _._-- - ._._. ---------- ----------- --- ---- - --

ñaban con los restos de la carne del almuerzo o se freía hígado o 
corazón. Se consumía mucho pan, que amasaba José, pues el apetito 
era magníiico. Las labores domésticas se realizaban hasta el sába
do al mediodía, dejando Gardiner preparado el almuerzo del día si
guiente, de acuerdo a las órdenes de Schmidi quien ponía especial 
cuidado en mantener el orden éB los horarios y las labores. 

Finalmente la jornada se cerraba muy temprano, para apro-
- ,--_ ... _ .... - --_ .. _ .. _. - - .- - - - - --" -- -'-- -- - --- - ---~-- _._----- -- - -_ .. - - _ .. -

vechar la luz, con un nuevo acto religioso. 

____ º~p.:tando con buen abrigo_:y" __ !>_uenas provi~!~_l!~~,pasaban los 
días esperando el arribo de los indios, a quienes iban destinados 
en última instancia, los objetivos de la misión. El domingo 29 de 
junio~~ron visitados por los capitanes Norris y Fordham, mientras 
que, ante la desilución de los misioneros, los tan esperados aborí-

-genes no manifestahansupresencia.----tl--Trataremos-deatraera los--
indios encendiendo un gran iuego", dice SChmid, empezando a preo
cuparse por la ausencia de éstos. Para herir aún más la sensibili
dad de los evangelizadores, el capitán Norris les propone comerciar 
con el alcOhol que abundaba en sus bodegas, negándose terminante
mente a tranzar en lo referente a este punto. Pero el 11 de agosto, 
cuando esperaba cerrar una nueva carta sin noticias positivas , apa
recen los indios. 



- 83 -

Aunque la relación viene por vía indirecta, p:ues en reali
dad los aborígenes, más que interesarse por los hombres de la misión, 
se habían acercado a las embarcaciones para comerciar carne de gua
naco, sirvió para que el capitán'Fordham llevara a las-éasas del ca-

---ñad~n-a - un-indio. Era el contacto esperado._~e_l'-r_e~~IÜó mi nombre 
-dice Schmid- y cuando se lo dije, recordó habérselo oido pronunciar 
a otros indios, que dos años antes habían venido del sur. Tienen un 
campamento al norte del río; hay entre ellos algunos que me conocen 
pues se hallaban en el sur la primera vez que anduve con ellos ••• 
quedó muy contento con nuestra hospitalidad y prometió volver con 
sus hermanos ••. " (21) 

soledad patagónica. Aún no habían podido iniciar sus tareas misio
neras, pero conocían el idioma y tenían amigos entre los indios. 

__ ~.~b~_~_~S'p_~!~~_._~_~~~~~_a~ __ ~_ant~ __ ~~ __ ~ie!. ____ !_ el_E~~o _~~=-~_~_g~~~_~us __ ~la-
nes. 

Acampada una tribu del norte~desde agost~ en la margen 
aptentrional del río Santa Cruz, cruza, finalmente, el río el 16 de 
setiembre, entrando dos días después en la misión un pequeño gru
po de veindos indios. Plenos de entusiasmo los reciben y agazajan 
con abundante comida y atenciones pero negándose a entablar tra

t~s comerciales con:l_~os; __ ~_ue~/_i~du~~blemente I ese no era el ob-
jetivo de los misioneros. ---------- -

Enterado Schmid que loso-naturales se dirigían al sur, no 
duda un instante en seguirlos. Era la tan esperada oportunidad de 
reunirse con sus antiguos amigos. Parte el 22 de setiembre, dejando 
a Hunziker en la misión. 

Después de 16 días de marcha, se encuentra, en las orillas 

- del-río Gallegos,---con-los indios del -sur ,siendo recibido amablemen-. 

te por Casi1lliro =- De allí pasó a J<:s cercanías de San Gregorio y a 
Punta Arenas, donde una nueva compra de alcohol sembró otra vez el 
desorden, agravado por el ataque de una enfermedad que se expandió 
entre el numeroso grupo, afectando inclusive aSchmid. 

El 10- de noviembre emprendieron el regreso al río Galle

gos y el 28 se separó de la tribu para retornar a Santa Cruz, pre

via promesa de los aborígenes de que lo visitarían dentro de dos me-
ses. 
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"Durante el trayecto,había intentado iniciar la enseñanza 
religiosa, pero el resultado no fue alentador. Durante las pacientes 
conversaciones "algunos de los oyentes se limitaron a sonreir y otros 
mantenían cierta expresión solemne, aparenteando compenetrarse algo. 
del tema", (22). 

Mientras tanto, la soledad hacía presa de Hunziker, la ca
za había disminuído, al igual que las provisiones y cuando Schmid 
retorna a la misión, no fue reconocido por su compañero, Aq~ellos 
tres meses de ausencia de su amigo habían afectado su equilibrio 
psíquico. 

Así finaliza el año de 1862. Tras seis meses de permanen
cia pocos habían sido los resultados, y las celebraciones de fin de 
-ano-llegaban -ant"ela.-aiiguStia- que--pro-vc)c-ab-a: el-retraso-de- la-nav-e-
"Allen Gardiner". Finalmente -eh 1 de ener'a de 1863 arriba la embar
cación esperada y desembarca en \\Teddell'sBluff el reverendo Stirling 

en""su---priureiaL -vi-sita--a--la-misi6n-satrticYuceña" "" --- - ----~--- .. _- -~-~-

Lo primero que le impresiona, "es el esmerado "or~ep~ con que 
se mantenía::: el asentamiento y la perseverancia y voluntad de sus ., 

"hombres. La empresa era harto ~ifícil, por lo que el esfuerzo rea-
lizado se valorizaba ante los ojos del reverendo. Sin perder tiempo , 
la tripulación de la "Allen Gardiner" ee dedic6 a ayudar a los misio
xeros, construyendo una nueva huerta y un magnífico estanque. Al 

-abandonar -lamisi6n,e128 de enero ,-los-indios aún no habían apare
cido. Dedicados a las Q.acerías, no hacían caso de las grandes fo

--gatas que se prendieron para llamar su atenci6n. 
Cuando en mayo S~irling regresa a la misión de ~nta Cruz, 

el ánimo de Schmid y Hunziker estaba invadido por el desaliento: 
"No era necesaria mucha imaginación - escribe el reverendo - para 
J?eI"ci()~"I"_qu.e __ el_c:(g·az6n _y la mente _de_ D:uel3_tro_f)_he~man~s sehallab~ _"" 
en un estado de fuerte depresi6n y tristeza, necesitando, sin du
da, un pronto desaanso",(23) 

Sin embargo, al día siguiente de bajar a tierra, gran-
des humaredas anunciaban la cercanía de los indigenas. Inmediatamen-
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te se pusieron en contacto con ellos, intercambiando mutuas demostra
ciones de amistado Con el grupo vénían importantes jefes, como Casi-. 
miro, que gozaba de singular prestigio y Gemoki, cacique de los in
-d-ies -d-el---Bur-.-Al--aumentar-&n-l'{}rma~-c-ons1-derabl-e -el-n ÚDlero --de --l <> s-a
borígenes, Stirling invita a los principales a una reuni6n, con el 
fin de explicarles los fines que justificaban la presencia misione
ra;- "Llegado el momento indicado ocupé un sitial fuera de la casa, 
sentándose el sefior Schmid a mi derecha y Gemoki a mi i~quierdao 
Frente a mí se coloc6 Casimiro y en un semicírculo a su alrededor, 
sentados en el suelo, tomaron lugar unos cincuenta hombreso.oTer-

~~~_~ªd()_s J~o~J~r~:J.._im~na!,efl __ ,pu~im() ~_ . ~_. ~c 0:llf!ili~'r_a,c i_~_~_~~ nuestro s_!isi .. 
tantes el proyecto relativo a la escuela para niños aborígenes ... 
veníamos a enseñarle el camino hacia el verdadero Dios '0' no a apo
derarnos de su propiedad y su suelo, ni a propugnar la invasi6n ex-

----_._ .. _-_._-_ .. ~--~--- ._ .... --- .. - ._. -_ ...... _ ...... -_ ...... __ ._._-_._----------- ------_._--------_. __ . __ .. _ .. _ ... . 
tranjera; ni siquiera nos animaba el deseo de comerciar O" recal-
qué que éramos cristianos, cristianos ingleses, no españoles o chi
lenos y que nuestra única aspiraci6n era su progreso y felicidad" .. (2 

La respuesta obtenida debilit6 las esperanzas de los mi
sioneros. Casimiro dijo con indiferencia que pensaba trasladarse 
al norte en busca de mejor caza, sintiéndose celoso - según Sch
mid- pues quería que s610 sus hijos recibieran instrucción con el 
fin de aumentar su influencia. El resto no lograba entenderlos, ne
gándose a formular promeaa'alguna. 

Poco después los hombres de la~isi6n se embarcaban rum
bo a la isla Keppel en busca de descanso. Mientras, quedaban al cui
dado del establecimiento William Gardiner y Mateo Paravich. Junto 
con los primeros se embarcan ,~-el~ indio -Platero y sus --doshijos.~-~ - . 

Pasado un tiempo, regresaron a "; ~~~~ éruz, Schmid y Hun

ziker, con renovadas esperanEas. Pero allí comenz6 el fin definiti
vo de sus proyectos. La realidad, nuevamente se imponía, matando sus 
ilusiones evangelizadoras. 

Al retornar, los indios habían abandonado la misión, negán
dose a volver a ella a menos que se le ofrecierálposibilidades de 
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comercio yno sólo pláticas espirituales. Tan pragmática actitud se 
dibía, según la consideración de Schmid a que "cierto capitán de 
las Falklands,-ni bien oyó que un gran número de indios había lle-

--gad-e-a-Santa-Cruz.,--aparee-ió--enseguM-a--c-en-un-e-arg-amen to-de-be bi-d as ,-

para comerciar. Borracheras y querellas se generalizaron y, en tales 
circunstancias consideramos que lo mejor era abandonar el lugar, no 
ya por miedo de que peligrar~nuestras vidas, sino por la certidum
bre de que no podríamos continuar la obra de Dios y ser, al mismo 
tiempo, traficantes ••• Por lo tanto, deshicimos la pequeña choza 
y levantande cuanto habíamos traído, nos embarcamos en la~Allen 

__ Gard !Iler II_c::_Q!l __ d e~~JnQ ___ ª¡_1Jio _ N e gro"_. (25) 

CONCLUSIONES: 

__________________ ~lli_~_~r:n.~~ó __ l:-af3mpresa_s_a.nt_a.~:t"~c_~_f!~_~ __ ~_B: mj.si~_~~_~~s_pJª~_ 

nes de Schmid y Hunziker, tan celosamente cuidados, se enfrentaron 
con la crudeza patagónica y el mercantilismo de los indios, a quie
nes sati-sfacía más el trueque de carne y plumas por galletas y al

cohol que las palabzas de los misioneros. Aún así, a pesar del fra
caso, fueron hombres de una etapa especial del primer ciclo. Qui-
zás se pueda ver en ellos al legendarió personaje del evangelizador 
solitario, aislado, aunque emprendedor y entusiasta, en lucha cons-

--- - - .. _-------------_. ---_._-- -----_ ... _._~- ~.- ----_ .. -- -

tante con la naturaleza del suelo y de los hombres. 
En 1864, la South American Missionary Society, señalaba 

con resignación, no despojada de cierta pretendida ilusión: " La 
Sociedad se ha extendido ahora hacia arriba, dentro de la misma Pa
tagonia. Santa Cruz fue usado con ventajas durante el año, pero fi
nalmente abandonado por no proporcionar el mejor punto para las ope-

---raciones misioneras;- el-lenguaje del sur na sido profusamente adqui-
rido, reducida a escritura e impreso. 

La general amistad de la tribu hacia los hermanos Schmid 
y Hunziker está más allá de las disputas y el mejor resultado está 
anticipado en consecuencia". (26) 

Sin embargo, su presencia quedó marcada en un hecho singu
lar; desde ese momento el lugar en donde se asent6 la primera misión 
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protestante de Santa Cruz, fue conocido por todos y a través de los 
tiempos como el Cañadón de los Misioneros. Modesto homenaje, que sir
vió para recordar una empresa singular. 



- 88 -
NOTAS 

1) Al respecto debe consultarse la interesante obra de Arnoldp 
Canclini: "Como fue civilizado el sur patagónico". Colección 
Esquemas históricos. Ed. Plus Ultra. Buenos Aires. 1977. 

2) WEGMANN, Osvaldo. Magallanes histórico. Impresión Coirón. Pun
ta Arenas. Chile. 1974~ pág. 46-47. 

3) ENTRAIGAS, Raúl A. Pbro. Piedra Buena. Caballero del mar. Se
cretaría de Estado de Marina. Depar
tamento de Estudios Históricos Nava
les. Biografías navales argentinas. 
Serie C,N69. Buenos Aires. 1966. Pág. 
48 

4) Ibidem,Pág. 49~50.

-S)SCHMID;-Teófilo;-Misionando-por-la-PatagotÜéCAustra-¡~--1868':186~ 

Uso~Y costumbres de los indios patagones. 
Academia Nacional de la Historia. Buenos AireE 

----------------196 4 .-Pág ;--21.--------------- -. ----.. -.----.-- .. ---

6) Ibidem. pág. 122~123. 

7) Ibidem. pág. 28~ 
8) Ibidem. Pág. 32. 
9) Ibídem. pág. 34. 
10) Ibídem. pág. 34. 
11) CANCLINI, Arnoldo. Como fue civilizado el sur patagónico. C04 

.... - -.-.. ----.- --.. -- - ------lecc i ónEsq uemas his tó~ico s .-Ed~' PI us -UI

tra.Buenos Aires. 1977. pág. 120. , 
--1-2i--seHM-I-D,--Te-ó:fii-o.--Op. C i t .Pig. 36, 

13) Ibídem. Pág. 132. 
14) Ibídem. pág. 58. 

15) SAMS;' -::R.eférences to "Continental Fatagonie" (Santa Cruz y 

Río Ne ro • Re ort of the Committee read a~ the 13th 
-----------.- - --- ... -- -. ."--- ..... . t 

- annual meetting, 26 • February 1863,p.XIX. Santa Cruz, 

16) SCHMID,Teófilo. Op. Cit. pág. 61-62-63. 
17) Ibidem. pág. 63. 
18) Ibidem. Pág. 80. 

19) Ibiden • pág. 141 



20) 

21 ) 

22) 

23) 
24) 

~) 

26) 

- 89 -

Ibídem. Pá~. 140. 
Ibidem. pág. 65. 
Ib.idem. pág. 69. 
Ibidem. Pág. 144. 
Ibidem. pág. 139. 
IbiJi~tat.J~~._19_.______ ... ___ un __ _ 

SAMS. References to "Continental Patagonia" (Santa Cruz and 
Río Negro). Report of the Committee read at the 13th 

annual meetting. 26th february 1864. P.VI. 



111- LA COMPLEJA SITUACION REGIONAL, EL INTENTO DE ESTABLECIMIERTO 

INDUSTRIAL DE U FAMILll ROUQUAUD y LAS PROYECCIORES INTERNA ... 

BieNALES DE LA DISPUTA TERRITORIAL. 
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ANTECEDENTES Y LUCHA DE INTERESES ECONOMICOS 

Luego del fracaso de los representantes de la Sociedad 

~isionera de la Patagonia, el lugar que posteriormente fue conoci

do como el Calfadón de los Misioneros, volvió a su antiguo silencio 

y soleJlad----------La----JlrJ_~j;apa.....san.ta.cI..UCE5.a_____c_OD.-Sus----Carac:teres -rudos, 

no había resultado favorable para los objetivos espirituales de 

estos hombres. Sin embargo, tiempo después, la misma región fue 

testigo de otro proyecto, aunque con particularidades totalmente 

distintas. 

La instalación de la familia Rouquaud en aquel Ca~adón, 

es considerada por Armando Braun Menéndez como el primer ensayo 

de colonización en Santa Cruz. 
--~-.---_._--~----- •• _--. -----_._- ____ o •• _._". ____ •• __ ~ ___ •• _____ .,. __ 

Aunque para 1872 ya había pobladores en el territorio, 
las características de la instalación de los Rouquaud difieren 

profundamente de los otros tipos de asentamiento, tanto en los as-
--' ----------_._-------- -- ---------- - --- _._--_ ••••• _-------.-.-~--------,----- .---- ._. _ •••••••• _ •••• _------ --------- ____ o - • ________ - ___ •• _____ ._._. __ ,_ 

pectos económicos como en los sociales. 

Hacer un estudio pormenorizado de la historia de la fa

milia en el territorio resultaría repetitivo, pues ya fue tratado 

con profusa documentación, tanto por Armando Braun Nenéndez, quien 

ha abordado el tema con profundos conocimientos y original infor

mación, como por el padre Raúl Entraigas, siendo recomendable la 

lectura de sus 'obras para quien quiera abundar sobre la cuestión. 
____ o __ o 

Siguiendo el concepto ya se~alado por el primero de los 

estudiosos nombrados, 'resul t~ __ ev_~~ente que el proyecto col_c:>_n_~_~ad<:>I~, 

con las características con que se lo estructuraba, presentaba as

pectos extemporáneos que lo llevarían al fracaso. 

Una etapa marcada por formas elementales de economía, so

ciedad trashumante y de factoría, predominío del indígena acostum

brado altrueque,- el-aislamiento geográfico,más una -dubitativa-----

política oficial en un terreno disputado diplomáticamente entre 
dos naciones, no era la más ade~u:ada: para la instalación de una í"a

milia dedicada a labores industriales. 
Eyidentemente un período de cazadores y comerciantes, 

no encuadraba con un proceso industrial que en una época posterior 
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podría haber corrido con un margen mayor de posibilidades de éxito. 

Nacido en Francia, Ernesto Rouquaud había llegado al Río 

de la Plata en 1841, durante la gobernación de Juan f1anuel de Ro

sas. Prontó se dedicó a una actividad que para la época tenía una 
---e-spB-cial pru-sperí1Ta-d-:-la-----i-mlustria-degrasas , aceites y demás "sub;:;

productos de la principal riqueza bonaerense, la ganadería. Con el 
tiempo su establecimiento adquirió importancia, asegurándole a su 

due~o bienestar y consideración social. Sin embargo, el progreso 

se vió interrumpido muchos a~s después, cuando se produjo la epi

demia de fiebre amarilla, que llevó a la paralización de su labor 

industrial. 
___________ Aco sado _por_la_crisis, conoce a -Lui s Piedra -BueJ:la,-qui-en-

le habla de las bondades patagónicas, de. sus riquezas y sus infi

nitas posibilidades. Verdades potenciales e innegables. pero que, 

___ <::_QlPQ_yerg!l191l ,_!10 __ n'ª_<::~~ªTj.-ªm~J1_t~_.PodTían _se...I' __ apro_vechad as_en aque~ __ _ 
llos momentos. Los mares abundaban en peces, la gran cantidad de 

lobos marinos podría dar una adecuada base de sustentación a sus 

actividades económicas, las tierras eran libres para quien las o

cupara, pero dificilmente una empresa individual, complicada por 

asuntos internacionales alcanzaría beneficios rápidos y generosos 

como necesitaba Ernesto Rouquaud. 
Entusiasmado por Piedra Buena, ambos hombres_inicianmo

vimientos tendientes a lograr cierto apoyo del gobierno en materia 
de _ concesiones, aspirando Ro_uquall.1L...a_JIlOntar_.unaacción colonizado

ra que, junto al aprovechamiento de las riquezas marinas del sur, 

le brindara cuantiosas ganancias. 

Claramente describe el intento, el padre Entraigas: 

"Prepararon todo como para una colonización en forma y 
el 6 de-setiembre de 1870--e-ritfáoa--e-:i1 -eI-S-enadó-un-pró-yéCiO-de ley 

que concedía a Rouquaud treinta y cinco leguas cuadradas entre Coy 

Inlet y Gallegos. Llevaría treinta familias, y el Gobierno las a

yudaría bajo una serie de condiciones. Lo presentó, tímidamente, 

el senador Llerena. Y dijo una cosa inaudita hasta entonces: liLa 
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costa patagónica, que se ha creído estéril e improductiva~, ahora 
está siendo aprovechada por los especuladores, etc. 

Ese mismo día entró otro proyecto semejante. Se otorga
ban a don-Saturnino Masoni dieciocho leguas. Se ve que Piedra Bue
na fomentaba la ejgulac.tºD_~ntre franceses e italianos ••• " (1 )--------

El plan nacía con demasiados inconvenie~tes. Sin embargo 

al no obtener el favor de las Cámaras se. pensó en abrir una vía 
m~s ;ápida y directa. Para ello se debería lograr una resolución 
del Ministro del Interior, tendiente a autorizar el montaje de;~un 
complejo industrial. Es así como, decidido a obtener un decreto 
favorable, logra el patrocinio de don Lorenzo Bros quien actuara 

_~_l'l_?~~I'~_~e_R_~~~~~~d~ __ La so~~ci~_udJ?r_~~en_~ada al_-:p ~ E •. _~ol1t~m:p~_a_~a 
los siguientes aspectos: 
10 - Ernesto Rouquaud era se~alado como comerciante de larga tra
yectoriaenel país, peticionando por sí mismo y como represen-

_ .. _._------- -----~-_.,_. __ .. __ ._. ------_. __ ... -- -.---.- -- -_._-------- - - .---. 

tante de una compa~ia nacional y extranjera. 
20 - Solicita, para establecerse en Santa Cruz, posesiones entre 
los 50y 51 grados de latitud sur, pidiendo concesión de tierras 
para establecer dos colonias, una industrial y otra agrícola, en 
la orilla izquierda y derecha del río Santa Cruz, con los nombres 
de Colonia Nueve de Julio y Colonia de Once de setiembre. 
30 - Teniendo en cuenta la concesión dada a Piedra Buena y sedu
cidos por la pOsibilidad de obtener similar- bemefic10, -Rouquaud 

pretendía llevar a cabo un plan colonizador, instalando, además, 
una pesquería, una fábrica de aceite y otros productos, aprove
chando las riquezas del mar. Con tal fin demarcaba sus pretensio
nes territoriales, entre las otorgadas a don Luis Piedra Buena; 
en octubre de 1868 y a don Leandro Crozat de Sémpere, en diciem
bre de1870.------ -- ---- --------------- ------- -- -------------

40 - Con referencia a lo antedicho, considera que la ·~abundant~ 
y fácil pesca", brindaba excelentes posibilidades para la insta
lación de industrias vinculadas a tal riqueza, comprometiéndose 
el seijbr Rouquaud a poblar, montar las industrias prometidas, co-
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locar ganado y desarrollar sembradíos en los terrenos dedicados 'a 
las labores agrícolas. 
50 _ Finalmente con tales objetivos, solicitaba la autorización 
correspondiente del gobierno nacional,respetando las leyes exis-

__ t~!l,~esy que Be dictasen sobre CO:lO!l!~ª,_º~Ón...!-

A mediados de 1871, le fue autorizado, a través del 
permiso firmado por Sarmiento y vélez Sarfield, lo solicitado 
"sin que ello pueda en ningún momerto invocarse como título en 
contra de lae, leyes que al respecto ,d,icte el Honorable Congreeo 
Nacional, y respetándose las concesionelS hechas anteriormente". 

(2). 
De ahí en más la cuestión tomó derivacionee insospecha-

.... 0._- ____ . ________ . ______ .... _____ ... ____ . ____ . ____ _ ._._-,_ .. _-- -- .. _ ..... - _. ------._. -- .. _-----_ .. _--- - - - ... -

das. En 'primer lugar, a pesar del decreto aprobatorio y del en-
vío de la primera expedición perteneciente a una empresa que se 
lograba a costa de la venta e hipoteca de sue negocios y prppie-

"-daoe's--en"Bue-no e-Álre'B~"otro interé s-Inte-rno semov la'a-Ireifedor--

del Congreso Nacional con el fin de obtener mayores ventajas. El 
ya señalado monsieur Leandro Crozat de Sémpere, francés como él, 
mantenía similares proyectos, compitiendo con Rouquaud por obte
ner la autorización del Congreso. Mientras este último había co
menzado a enviar familias, víveres y herramientas hacia Santa 
Cruz, en función del decreto del P.E. que lo autorizaba, Crozat, 
beneficIado' -por'el-favor-legislatfvo, conseguía el 12 de agosto 
de 1872 que se promulgara la ley nO 529. 

Dicha ley resulta sumamente interesante, pues por ella 
se le concedía a Leandro Crozat de Sémpere cincuenta leguas cua
sradas sobre la costa atlántica, "con un frente de cinco leguas, 
distribuidas a uno y otro costado de la concesión otorgada al se
Ylor.YiedraBuena.,_y,_colLfondode ,.diez ,leguas al oeste" (art.1)., ." 

Pero en ellas el beneficiario debía establecer doscien
tas familias en el término de tres a~os "con el objeto principal 
de labrar la tierra" (art. 2). En est, casO,tcomo en el articulo 
17, las cámaras demostraban una significativa voluntad de pobla-
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miento, pero también un especial desconocimiento de la realidad 
natural de la zona. Cien a~os después se caía. en similares erro
res a los cometidos al plantearse la colonización espa~ola. (3) 

~n los siguientes artículos se establecía la obligación 

de medir-y --amo.j.onar...,JaJis.tribució.n.......de-lo.t.e.s -y---eL..:trazado-de 1m 

pueblo, marcando las características de las manzanas y calles. 
Aún más, el articulo 7 se~alaba, con referencias al futuro pobla
do que: "Los solares se concederán gratis a todos los que quieran 
establecerse' en él, reservándose previamente los necesarios para 
edificios y oficinas públicas a elección del Poder Ejecutivo~. 

De los distintos artículos de la concesión, que regla-

~~E_~~1?~~_~~!3. __ ~~~.ig;~~.~_~ne~ .... ~~ __ 9~0~_8:~_~ __ ~_~~l:"_~sale ~.~_?A!Jl~Eo __ l.7._P~! 
el especial espíritu de incentivo colonizador que manifestaba: 
"Las colonias que se establecieran en virtud de esta concesión 
~dice- serán libres por diez a~os, contados desde la promulga-

___________ .. __ .. -- ---_._------ _. -" -- -------_._---_._--------------_ ... ___ o __ __o. - .. _ ._. ____ . - _____ •. ___ . ______ ._. ____ . _____ _ 

ción de la presente ley: 

1) De toda contribución o impuesto directo. 

2) De los derechos de importación de los útiles, 
herramientas y máquinas de agricultura para el 
servicio de los colonos" (4) 

Sin embargo, para esa fecha, los competidores habían 
llegado a un acuerdo, A través de una escritura firmada en se-

__ • ___ •• ___ o •• __ • __ ••• .._._ _ _ •• ___ •• _ ••• _ _ __ ___ _ _. __ ... _ ••• ____ •• __ • _ 

tiembre de 1872, Crozat de Sémpere reconocía que en la concesión 
otorgada, y de acuerdo a un contrato anterior, Rouquaud junto 
con los se~ores Scanichia, Baez, Mazzoni y Montravel, apa~ecían 
como "interesados" en el negocio en calidad de socios. Así mismo, 
de acuerdo a lo estipulado en dicha escritura, se le transfería 
a Rouquaud la parte del terreno que le correspondía y en donde 

----tenía·· introd ucidasuna importante cantidad de· personas y ·levan
tado construcciones. Finalmente, el 30 de diciembre de ese mis
mo a~o, don Leandro C~czat de S6mpere le cedía y transfería los 
derechos y acciones que le fueron otorgados por_las autoridades 

nacionales. Así pasaban a sus manos las famosas 50 leguas. Des-
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pués de dura competencia, había concretado sus aspiraciones, sal
vando los obstáculos privados y públicos. 

Llama la atención la cantidad de interesados en recibir 
concesiones -Scanichia, Baez, Mazzoni,-Montravel, Crozat de Sém-

____ I'-e~e_~a~~ __ mi smo_Ro u...qua ud - 'y s u-PI:..o...clamad_!L.in.t_e_ré_ELpor __ con cre
tar empresas de colonización patagónica en la década de 1870. 
Sin embargo, cabe destacar que de todos ellos, sólo el último de 
los nombrados inició en forma concreta sus planes, por lo que, 
por sobre el resultado de los mismos, cabría preguntarnos si a
caso ya para aquel entonces el grueso de los pedidos no constitu
yeron otra cosa que intentos de especulación eh las tierras aus
trales. 

Resulta interesante tener en cuenta, para comprender 
los resultados de la transferencia por escritura del 28 de se
tiembre de 1872, los términos de la solicitud presentada por Rou~ 

--quaud-a---ia-Cámara.--de Diputatfo-sel-¿4 de jUlio-ae-ese---affo: E~ ~ii~ 

recuerda la concesión de 70 leguas otorgadas por el P.E., los su
cesivos envíos de personas, inclusive su propia familia, y de e
lementos para instalar las fábricas de aceite, cola y guano de 
pescado. Una vez seTialado 10 antedicho, lanza una acusa,ción im
portante. Decididamente dice Rouquaud a la Cámara sobre su com
petidor más inmediato: "Habiéndo sabido que el seTior Crosat de 

---- S~mpere--r;a--pedido una nueva concesión engaTiando la buena fé de 

las cámaras -se refiere evidentemente a las tratativas del men-
- - -- ----- ._._~_ ... _-------

cionado Sémpere en el cuerpo colegiado y que concluyera días des-
pués con la promulgaCión de la ley 529 - diciendo que había cum
plido las condiciones de la ~rimera, vengo con las pruebas en la 
mano, a justificar que él ni nadie de dicha compaTiía ha hecho na
da ni -ha cumplidocoD aquella; sólo han buscado vender elterre
no por intermedio del señor Montravel, al cual se le ha concedi
do la mitad, y no ha conseguido nada después de 16 meses en In

glaterra, diciendo que era demasiado poco el terreno y que bajo 
otro nombre se ha pedido toda la costa de Patagonia. También 
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acompa~o la copia de la escritura de Crózat de Sémpere en ~avor 
de Montravel para negociar dicha concesión. Si alguien tiene de

recho hasta ahora soy yo, por haber cumplido con las obligación 

contraída Y pido en consecuencia que la segunda concesión pedida 

in justamen~or Crozat d~~J~:m.p_~_r:e_'pase a mi nombre, acordándose_ 
las 70 leguas a que he hecho referencia y cuya solicitud corre 

ya por esa Cámara ••• ". (5) 

Se puede considerar que la dura postura de Rouquaud 

provocó el efecto deseado por éste, si recordamos que dos meses 

después se le transferían, de mano de su competidor "la fracción 
o parte que en dichas tierras le corresponden" (escritura del 
28 de setiembre de 1872) y que se completaba con la cesión y 
transferencia definitiva del 30 de diciembre. 

Mientras él en Buenos Aires no cejaba en su lucha por 
obtenerla concesión, hasta lograrla en los términos ya seTíala-

-~-i:ro-S0e gúJ:a-en v ian¡fo--per'-sonaY-para-e-:C roen taje--de -iápesq uer ici--
y dos establecimientos industriales dedicados a la elaboración 

de aceite de pescado, conservas y demás subproductos. En poco 
tiempo se construye -la factoría y la casa. lo que lo alienta a 

continuar mandarlo más mano de obra y finalmente a su mujer y al 

resto de sus hijos, esperando reunirse con ellos en cuanto ter
minara los trámites _iniciados. 

En el lejano sur, las instalaciones de Caiíadón Misio
neros iban cobrando forma hasta tomar el aspecto de pequeTío po-

. __ . --- -_._-- ----------- - -- ... ---_ ... _---------------_. 

blado. El optimismo sobre el éxito de la empresa predominaba, en 
los primeros momentos, en el ánimo de sus habitantes. 

Según relata Braun Menéndez, muy cerca de la orilla se 
había construído un gran galpón con algunas dependencias y un 

par de cuadras hacia adentro comenzaban las casas. Primero la de
los dueTíos y luego las de los trabajadores. Se había levantado un 
villorrio donde la calle, siguiendo la distribución de las casas, 
formaba un pequeTío semicírculo. 

Pero la exci~ación inicial se fue apagando lentamente. 



Estrecho de M~~llanes. F. Leblanc, impresor y editor. 1903-
1904. Museo,Histórico Nacion~l de Santiago. Chile. 
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La soledad reinante, la aridez del paisaje, la sensación de ais
lamiento y desamparo, junto con la monotonía de cada día, domina
ría al poco tiempo los espíritus. Por otro lado la pesca no ren
día los frutos esperados, a la vez que el río y el viento produ-

-clal'l--aá-r'í.6s-enlos implementos llevado-spara---rea-1Í-z-a-r--su-s-l-a-b-or-e"S~

A tal punto se vieron afectados por la destrucción de sus mate
riales, que el hijo mayor de Ernesto Rouquaud se vió obligado a 
trasladarse a Punta Arenas con la finalidad de proveerse de nue
vos botes que reemplazaran a los que habían quedado inutilizados. 

Conocedores de las posibilidades que podía brindar el 
comercio con los indios, tal como realizaba Pienra buena en isla 

Pavón-con-éxito ,--habían -enbarcado -80bar-ricas-.de-azúcar.--Justa-----
~nte a poco de llegar, se hicieron presentes los tehuelches, quie
nes se instalaron con sus toldos en las cercanías de las casas 

- --- -

___ de __ los_Rouq ua ud_dispue13tos_a __ comerc iar __ coD_13US __ -pLe les __ y _____ pluma.a. ______ _ 

Pero si bien las relaciones fueron cordiales, los aborígenes no 
se mostraron interesados en desarrollar el intercambio con el 

mevo grupo de blancos. F~ltaba lo que a ellos les interesaba: 
el aguardiente. El azúcar no servía como elemento de trueque pa
ra una de las dos partes de la tDansacción. 

Al poco tiempo hacían frente a dos fracasos: el poco 
éxito _ de la pesca-y ___ la imposibilidad _de de8arrrola~ _eLooDerciQ 

con el indígena. A estos inconvenientes se sumó, primero el dra
ma-de-la-.muer-te-.de~uno---delos hijos y tiempo después de la espo
sa del jefe del establecimiento, quien aún permanecía en Buenos 
Aires tratando de salvar los ~ltimos obstáculos administrativos. 

Pero otro problema, quizás más grave, se cernía sobre 
los proyectos del industrial francés. De hecho había instalado 

-suJactorIa-en--Uiúi--Z-ona--e-ri--conflr6to.-El gobierno argentino sos

tenía su soberanía sobre el territorio, y hasta se puede consi
derar a la aprobación del P.E. como un tibio intento de afirmar 
con la colonización lo que se defendía diplomáticamente. Pero 
en 1872, las dificultades eran cnnsiderables, y por sobre los 
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argumentos esgrimidos por el Estado argentino sobre esa fronte

ra de la civilización, que también se convertía en la línea 
donde chocaban los intereses internacionales, la seguridad per-
lDnalquepodría-otorgarse al proyecto de poblamiento y de in

dustria. __ era_abJ3olutament.e.-limi.tad-O-..----------------

LA REACCION DE CHILE 
Casi inmediatamente después de conocerse las trata

tivas mencionadas, se produce la reacción chilena. Al iniciar
se la década del 70, la nación vecina decidía concretar una ac
ción más efectiva en materia dei_política internacional. Para 

ello ponía énfasis en la cuestión de límites con la Argentina, 
-----la -cual--preocupó-en f·ormaparticular al--presirl ent-eFederico --

Errázuriz y a Adolfo Ibá~ez, a cargo del recientemente creado 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización. 

______ ~__ .. _~l._nueYo_funcionario..demostró desde un· principi-o-una---

clara postura en cuanto a la cuestión patagónica, manteniéndose 
irreductible en 10 referente a la defensa de los argumentos 

chilenos, tanto en la parte territorial, como en lo relaciona-
do a la actividad de naves extranjeras. Particularmente lo 

preocupaba la posibilidadd de que barcos guaneros recibieran 

la autorización arg~nt-ina.-;para realizar sus trabajos en la zo-
.na sur~patagónica.y los _aleda~osdel Estrecho.ne Magallanes. 

A partir de la ascensión de Adolfo Ibá~eZ al Minis
terio de Relaciones Exteriores y de la actividad que desarro
llara Félix Frías como representante diplomático ~rgentino en 
Santiago, la cuestión de límites tomó especial virulencia. 

Tanto uno como otro defenderán las posturas nacionales con ar

dor. Al conocerse las diferentes tramitaciones que se hicieron 
-pa:ta.bbtener cbncesiones favorables por p-arte de los interesa
dos ya mencionados, el representante chileno en Buenos Aires, 

el 25 de junio de 1872, pone en conocimiento de su Ministerio 

de Relaciones Exteriores, las primeras noticias que recibe so
bre el otorgamiento que había hecho el Senado a un particular 
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de un teTreno al sur del río Santa Cruz. 
Sin perder tiempo, el 4 de julio, le envía una copia 

del proyecto de ley sobre la concesi6n a Crozat de Sémpere y el 
22 -de julio informa-con detalle ~'de un proyecto de ley de terri-

-----tor--ios nací onal e.a...pr.e..sBn.~ta_d_o_a: __ la ___ Cámar_a _de Senadores por la Co-
misión de límites de aquel cuerpo, mediante el cual se crean, 
para los "objetos de seguridad de fronteras internas y externas, 
población, colonización, administración y enajenación de tierras 
públicas", dos territorios nacionales: Territorio de la Patago-
tia (hasta el río Santa Cruz) y el de Maga11anes (desde aquel río 
hasta Tierra del Fuego, inclusive). En la misma nota se acoDpa~a 
copia de la solicitud de Rouquaud y del decreto del P.E. que la 
-;;:p~~b6-;-y--~~--tr~~;~~ib-~--t~IIlbii~-1-a iey- NO 269- q~-~- c;~~~d~ a--Pie-

dra Buena una gran extensión de tierra en santa Cruz y la cesión 
en propiedad de la isla de los Estados". (6) 

Ante una información tan detallada, que apuntaba evi
entemente a detener a la política argentina, produciendo la reac
cción -chilena, el ministro IbáTíez instruye a su representante en 
Argentina para que realice las protestas del caso, en forma ur
gente, expresando que Chile no reconocía, ni le daba fundamento 
alguno a las ooncesiones hechas a Piedra Buena, Rouquaud y Cro
zat de Sémpere hasta tanto no queden fijados en forma definitiva 

- .. -- .. - .-- .. _-_._- .... - -

los problemas limítrofes. 
Tales posturas no favorecían a los planes que se pen-

saban concretar, sobre todo cuando se complicaba, cada vez más, 
la política exterior de ambos países. Ello colocaba a la región 
en disputa en una situación poco apta para favorecer la instala-

tión de cualquier proyecto colonizador, pues necesariamente las 
- diferentes -fuerzas -actuarían tanto-~on -una ---e-onoucta-expansi va, --
como defensiva, dentro de una línea marcada por altibajos de a
cuerdo a las variantes político-diplomáticas que se planteaban. 

Las conversaciones entre los dos países, desarrollada 
no siempre en un ambiente de tranquilidad, iban en aumento. 'A 
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la propuesta c~ilena de otorgar a su administración la zona ubi
cada al sur del río Deseado, Félix Frías:~ontestó con una nega
tiva rotunda, ofreciendo a su vez otra línea de demarcación, no 
aceptada-otra. vez~or' -Chile .En estas arduas discusiones, se plan
tearon diferentes posibilidades, en las cuales el país vecino re~ 

- petía sus aspiraciones sobre la patagonia oriental, penetrando 
generosamente en la zona continental de la región sur de Argenti
na. Dentro de este ambiente de desacuerdos, nuestro gobierno ad
vierte la necesidad de ayudar a los argumentos jurídicos con una 
política colonizadora. Pera, dentro de la escala reducida en que 
se la planteaba, iba necesariamente a ser dafíada por la fuer~ 

de los intereses. de la política internacional que se movían en 
-esosmomentos.---- -

Refiriéndose a esta cuestión y las diferentes teorías 
en juego, el historiador chileno Nateo Martinic Beros sei1ala: 

--ttMientras--esto--ocurría--en Santiago, en-Buenos --A-i-res--el--gobierno---
proseguía en su política de penetración patagónica con el otor
gamiento de nuevas concesiones de terrenos, en tanto se presen
taba en el Congreso un proyecto de ley que organizaba adminis
trativamente la Patagonia, incluyéñdose las tierras del Estrecho 
donde se: hallaba la colonia de Punta Arenaa y la Tierra del 
Fuego. Todo ello se hacía a pesar de las firmes y constantes pro
testas ~el-agentediplomáticochileno·don ~uillermo Blest".(7) 

Tales aseveraciones demuestran claramente la diferen
te visión que se tiene desde el otro lado de la cordillera con 
respecto a la cuestión patagónica. Idea que en su momento, lle
vó a una mayor acritud en las relaciones argentino-chilenas. Pa
radójicamente, mientras consideraban una acción agresiva, las 

negociaciones que ~n~?~~~~n_~_la instalación de ~<:>s Rouquaud, 
utilizarán la política de hechos consumados cuando realicen las 
instalaciones endd territorio santacrucei1o, en virtud del endu
recimiento de su conducta a partir de la declaración oficial del 
25 de junio de 1873, que decidía ejercer jurisdicción efectiva 
al sur del río Santa Cruz. 
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LAS DIFICULTADES DE LOS PRIMEROS TIEMPOS 

Ya para fines de febrero de 1873, Ernesto Rou
quaud había arribado a Misioneros. Desde el punto de vista 

económico, la situación no erd favorable. La pesca seguía 

sin rendir y-----.no_JlOJiían_---.Competir en el orden comercial con " ______ _ 

el establecimiento de Pavón. Se intentó desarrollar laga

nadería trayendo cabezas bovinas desde Malvinas, pero a pe-
sar de la compra de novillos y aún del regalo de una vaca 

lechera, por parte del gobernador de Malvinas, la actividad 

no prosperó. Liberados los animales en el ca~adón, pronto 

se hicieron baguales y las esperanzas se perdieron junto con 

ellos. 
La pesca y su posterior industrialización, que 

al principio fueron origen de tantos esfuerzos, pronto empe
zó a disminuir en su rendimiento, hasta que concluyó con la 

---paralizaciKn"-de-la--f¿r'c;rica-~"---Una"de---las-¿-ausas--de-est-e"fraca':' 

so se encuentra en la deficiencia de la estructura montada. 

Desconocedores de la realidad natural que tenían que enfren

tar, es posible que no hayan previsto las inclemencias del 

tiempo, las correntadas y la fuerza de los vientos, a la vez 

que las formidables mareas. Por ello se encontraron no sólo 

con la falta de elementos, sino también con la destrucción 
que hacían-esos agentes naturales de implementos-tales" como" 

redes y embarcaciones. 
-- ----_. ~-----.-,- ---- -_.- ----

La paralización de la empresa fue llevando, poco 
a poco, a la merma de personal, ya sea por sorprcesiva deser
ción, por trasladarse aPunta Arenas o simplemente por regre

sar a Buenos Aires. No solamente no se podían cumplir con los 

" objetivo s económicos t __ sino_que __ tampoco_la...colonizacióndaba 

buenos resultados. 
A los factores desalentadores ya mencionados, 

se debe agregar la comprometida ubicación en que se encontra

ba la colonia. Al poco tiempo de instalada, apareció una go
leta con matrícula de Punta Arenas. -A -la -recepción y ruidosa 

reunión, siguieron las primeras deserciones y si bien no pode

mos asegurar fehacientemente que Chile estuviera relacionado 
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con ciertas maniobras de::destrucci6n de las instalaciones de Mi
sioneros, existen algunas acusaciones sospechosas. 

Sin dejar de lado las decepciones econ6micas, la soledad, 
y el aislamiento que ayudaron al éxodo del personal, el fantasma 
de Chile se manifestaba como un factor negativo, inclusive en los 

--,--------- ---- --_ ........ __ ._---_ .. _----

comentarios epistolares que hacían los pobladores. "Como para la 
familia -seTiala Braun Menéndez- las causas de la falta de progre
so de la colonia no podían imputarse a vicios de su creación, 
las mayores quejas que traían las cartas de los colonos referíanse 

a los enemigos, los:~chilenos; sobre todo al gobernador de Punta A
renas quien, según se decía, había prometido prenderle fuego a la 
colonia ••• y a los agentes del mismo que en la oscuridad tétrica 

----deLa n6clle-8óLtabaii--J.Óff-15o~-es-" :(8 r---- ------ --------------------------- ---------- -----
Resulta difícil comprobar la exactitud de tal versión, 

pero en cambio podemos asegurar la vigilancia _que hacía la na-
--- -ción-vecinade-las--instalaciones-de -Mi-sionero-s-;-mlentr-asqUe-la. 

protección oficial prometida por Sarmiento, a través del "Brown", 
no se_hacía efectiva. Al tiempo arribó la goleta "Chubut" en con
diciones no demasiado buenas y en calidad de buque estación. A 
pesar de que venía armada, sólo poseía dos caTiones, los cuales 
eran conservados en la bodega. Su comandante Lawrence y los sub
tenientes Palacios y Feilberg tenían como misión instalar una Ca
pitanía-depuerto.-La-misiónfue cumplida durante tres -meses; -al 
cabo de los cuales cerraron momentáneamente la única representa
ción~o-f1-cl-a-l"clue-·te-r1íael gobierno en esas tierras australes, con 

el objeto de buscar víveres en Carmen de Patagones. Al poco tiem
po regresaban al lugar y a partir de octubre de 1873 estaban nue
vamente en aquel lejano sitio. Desde ese apostadero partiría don 

V éi.~!l1!fIl_!'~~_~ b~~~~~_~~ _~~_p~ ~i_c_i ~~ __ d e __ l'e ~oIlo c i mi e ntopor el_ río 
Santa Cruz hasta sus fuentes, en una travesía dura y sacrificada. 

Mientras que el respaldo argentino se limitó, durante 

la mayor parte de la estadía de los Rouquaud, a la presencia 
de la nave "Chubut", barcos chilenos, como el~Covadong~ y la 
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"Abtao", en distintos momentos y con diferentes excusas se habían 
acercadó a la colonia de Misioneros. Los motivos de esas arribos 
iban desde la simple necesidad de hacer arreglos y limpieza, a 
posturas más declaradas, como la que hizo la "Abtao" que llegó 
a la zona con el expreso fin de hacer estudios marítimos, bali
zar y además, como abiertamente expresaron, a realizar un "minu-

cioso inventario y avalúo" de las propiedades existentes en el es
tablecimiento. De tal forma los marinos trasandinos arribaron al 
peque~o poblado y al poco tiempo pudieron conocer en detalle ca
da cosa, por más peque~a que fuera, de las pertenencías de 105 

Rouquaud. 
E~ifácil, por otro lado, la observación, pues las lar

ga-e- -estádíifs--deTóso-árco-s-Y1.a-nec-esidaona-tura1. -dé-estahlecer-----

relaciones sociales, conducían, necesariamente, a una casi ama
ble convivencia entre los tripulantes y la familia pobladora. 

----lJa--casa-del---industria"i---f'rancés-se-convlrti6 e:1 centro-de-reu:~-------

nión tanto de oficiales chilenos como de argentinos. Incluso, 
valga la paradoja, al coincidir las estadías llegaron a ser co
partícipes de las mismas reuniones el personal de los barcos de 

ambas naciones. Como se puede observar, a la vez que las discu
siones diplomáticas se ponían difíciies, la visita de la corbeta 
"Abtao" no interrumpía la estadía del buque estación argentino, 
que-se mantenía en-ese lugar. 

Resulta evidente que la presencia de las distintas na
ves delpaís vecino mostraba los peligrosos momentos que se-esta~ 
ban viviendo y que no favorecían en nada el establecimiento de 
los Rouquaud, azotados no sólo por los vientos patagónicos y el 
deterioro de su empresa, sino también por los vaivenes de la po
lítica internacional. 

Cada arribo de una nave chilena indicaba el nivel críti
co que iba alcanzando la situación. La llegada del navío "Cova
donga" se había justificado formalmente por la conveniencia de 
hacer reparaciones; cuando en realidad resultaba obvio que era 
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un viaje de inspección disimulado para observar la región y sus 

posibilidades de colonización, como realmente informaron a su re

greso a Punta Arenasen setiembre de t873. Los oficiales de la 
"Abtao", ya actuando~másabier:tamen~e declararon que venían por 
orden de su gobierno, por los motivos ya mencionados. En su minu
cioso estudio sobre la empresa de los Rouquaud, Braun M-enenaez~de-

ja entrever que la misión de los marinos de la "Abtao" incluía 
algo más que el relevamiento del establecimiento. La intención 
queda manifiesta en el momento en que la nave chilena se disponía 

a marcharse y un oficial de ella se presenta a despedirse en acti
tud poco clara: 

"Se quedó parado; lo mirábamos extraf'íados, (seiíala en sus 
-~ -~Memotrás-JtiTiáRouquatid )-- -- --~ - -- -~-- . ---. ----

-También tengo un encargo del gobernador - nos dijo (la 
eeperábamos)- y es- afíadió con trabajo- que si todos quieren ir 

~--a ~Chile~~- -el-gobierno-les-faci--l~itará~-t-odo ;---casa ,~-~servicio ,-cuanto 

pueda necesitar su familia. 

Sentí que me faltaban fuerzas y que me ponía pálida, pero 
sin embargo le replique: 

-Dígale al gobernador que no, y que le agradecemos esta 
humillación que nos hace, y que pobres podemos vivir en nuestra 
patria la Argentina,pero esa riqueza de Chile ,jamás (yo estaba 

- trémula-) ~ - --~--

-Ustedes perdonen - dijo el pobre - yo tengo que obedecer. 
-Tiene razón -le~dijo - usted no es el culpable--y-le--di-~--

la mano. 
Saludó y se fue. No se había atrevido a llevarnos pri

sioneros y querían comprarnos para que nos fuéramos".(9) 

LA· SITUACION DE MAGALLANESENESOS AÑOS 

Ya para esos momentos, Chile estaba molesta, no sólo por 
la presencia de los colonos, sino también de la Capitanía argen

tina, e indudablemente, actitudes como la anteriormente menciona

da, correspondía a una clara política destinada a impedir cual
quier establecimiento al sur del río Santa Cruz. 

Es necesario analizar el punto de desarrollo que había 

alcanzado la región magallánica a fin de comprender cuáles eran sus 
fuerzas y las condiciones que le permitían actuar tan decididamente· 
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Mientras en nuestro sur la presencia argentina estaba 
marcada por la factoría de isla Pavón, la Capitanía Marítima y la 

colonia de los Rouquaud, cada vez menos poblada y en camino de desa
parecer, en Magallanes había empezado desde 1868, con la primera go
bernación de Oscar Viel y Toro,un nuevo y más próspero futuro. Cuan
do este mandata.riose---liace car-go -de-la re-gIon magaíranica, ésta pre

sentaba un aspecto desolador, pero igualmente diferente a su fa~or 
de los intentos pobladores argentinos en Santa Cruz. 

"Calles estrechas y tortuosas, sitios demasiado peque
ños en proporción del terreno de que se podía disponer, falta de a
gua corriente, y con su población en aumento, había llegado a ser 
este pueblo casi inhabitable".(lO) Así, de esta forma tan poco a-
lentadora, describía a Punta-Arenas-una publicación-de 1872.---

El motín de Cambiazo había destruído a la colonia chi
lena, y los años siguientes fueron dedicados a la reconstrucción, 

-c on-l 0- cual, -ape sar -d e 11 imi tado pr-Ogre so,--i gualme n teco ns ti t uía 
un poblado con escasas calles y precarias construcciones. 

Cuando se hace cargo de su puesto gubernativo, Viel, 
con singular espíritu progresista, comienza un plan de reforma ur
bana. La necesidad era urgente, pues como señalara en su primer y 

segundo informe: "El pueblo se halla malísimam~nte trazado y me o
cupo con empeño en su rectificación ••• Por causas tal vez especia
_les, .. _al_fundar esta Colonia, _como así _mismo en_.8urehabili tación 
después de la memorable destrucción de ella ejecutada por Cambia-

-zo--en 1851, BUS gobernadores adoptaron un sistema para fundar el 
pueblo que en el día era imposible de continuarse ••• Muy mala impre
sión me causó la vida del pueblo y reflexionando cuanto más costa
ría el reformarlo más tarde, desde que abrigo la esperanza que el 
número de sus habitantes ha de ir en aumento, teniendo en este mo-

-mento-rilas--de--2-S() -per-sonas- que venían a avencindaree aquí, me deci

dí por su reforma. 
Queriendo aprovechar la única calle que existía, de 

dimensiones proporcionadas, me decidí a tomar por base uno de BUS 

lados, esta es la que figura en el plano bajo el nombre de 'calle. 
de Magallanes'. Deseoso de llevar a cabo este trabajo le dediqué 
toda atención." (11) 
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Sin ahor~ar esfuerzos se aboca decididamente a organi
zar la planta de la ciudad, realizando un trazado que quedará como 
el definitivo. De tal forma trazó la plaza, a la que denominó "Mu

~oz Gamero", dividió y midió manzanas, estableció nuevas calles, 
I_~a~izó_obras de saneamiepi&..-.sj!~j.-º-ieXQJ'Lla_s_primeras veredas y 

otras numerosas obras, todas destinadas al mejoramiento de la plan
ta urbana. 

Desde el punto de vista económico, si bien todavía se 
conservaba, como activiaad comercial de peso, el tradicional inter
cambio de pieles y plumas, subsistiendo la figura del cazador y del 
comerciante aventurero, las expectativas de desarrollo ya eran más 
inmediatas y concretas, insinuándose un ciclo orientado hacia for-

---.- --

mas sociales y económicas más evolucionadas. 
A partir de aquí, Magallanes empezará a experimentar 

en agricultura, en ganadería -actividad que poco después se con
vertirá en-fá--co-lumna ver-teb-ral--¡fesU:- tú~-6nomía.,.. ,enexplofacióri ma:"--

derera, carbonífera e incluso aurífera. Todo dentro de la limita
ción impuesta por la precariedad de los tiempos, pero que igualmen
te está marca~do las bases del futuro desarrollo. 

Por otra parte, un hecho muy importante había favore
cido a Punta Arenas. A través de un decreto del 21 de septiembre 
de 1868, el lugar había sido declarado puerto libre, con lo cual 
su comercio comenzará a orientarse con singular fuerza hacia el 
exterior, recibiendo amplios beneficios en diferen,tes campos. 

_.-. -.---- --------- --- -- .---- ---- -

Las comunicaciones, hasta ese momento deficitarias, 
cobraron un nuevo impulso cuando se apoyó financieramente desde el 
gobierno la instalación de una línea de vapores a través de la "Pa
cific Steam Navegation Company", que empezó a unir puertos europeos 
y chilenos. 

Desde el punto de vista social, a partir del mandato 
de Viel, quien cumplió tres períodos de gobierno. se inició una 
acción más decidida en materia poblacional. Hasta ese momento había 
un índice de crecimiento sumamente moderado, sobre todo en lo que 
hacía a la instalación de colonos. En concomitancia con el inicio 
de su administración, se dictó un decreto presidencial, el 2 de di

ciembre de 1867. por el que se autorizaba al ~obernador de Magallanes 
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a conceder hijuelas hasta un máximo de 25 hectáreas al pad~e o je
fe de familia y doce a cada hijo varón, mayor de 14 a~os. La pro
piedad definitiva sería otorgada dentro de un plazo máximo de 3 a
~os y cuandohubierase comprobado la realización de trabajos tras
cend~~t~s en el terreno. Por esta medida se intentaba promover el 
arribo de nuevas familias, estableciendo también una serie de dis
posiciones ~avorables a tal fin: pasaje libre para los colonias y 
sus elementos,"ración de armada" al cabeza de la familia e hijos ma
yores de 10 a~os, pensión durante el primer a~o a cada grupo fami
liar. Además se autorizaba el ingreso libre de derechos de aquellos 
materiales que sirvieran para las labores de los colonos. 

Los propósitos colonizadores se iniciaron ya con el 
-arrfbodelg6bernador--Viel ;-p-üescuando--este -llegó ala colonia- --

chilena, lo hacía acompa~ado de un importante número de personas, 
embarcadas con destino a Punta Arenas. 

------------------r,a-pólíti-ca--de--:poblamiento ,fomentada-por-el--decreto------

de 1867, permitió el asentamiento de numerosas familias, muchas de 
ellas p~ocedentes-de -Ghiloé; pero en septiembre de 1868, por or-
den del gobierno central, se levantaron las franquicias para el o
torgamiento de sitios, con lo cual el crecimiento del pOblado se 
vió afectado, aunque no detenido, De todas formas, con la adminis
tración de Viel, se había producido un impacto inmigratorio tan 
-considerable-queen-pocosa~os la población creció en forma ver
tiginosa. Si observamos los datos dados por el censo de 1865 y el 
de 1875 notaremos claramente lo expresado: 

1865 1875 

145 hab. 1.144 hab. 

Hasta 1873, Punta Arenas tenía una población con mayo
ría chilena, pero a partir de esa época, comienza una nueva orien
tación en la política colonizadora. Esta vez se tiende a favorecer 
el establecimiento de extranjeros. 

Tal conducta coincidía con la idea general en Chile, 
difundida también en otras regiones de América, de los beneficios 
que reportaría la integración al contexto social del país de pobla
dores procedentes de Europa. Se señalaban las virtudes que estos te
nían para el- trabajo y el resultado que había dado hasta entonces 
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la instalación de extranjeros, frente a los que se había obser
vado por parte de los hombres del propié'·páí~-.~. 

El mismo gobernador de Magallanes, había expresado 
al Ministerio de Relaciones Exteriores que: "Una inmigración por 
la cual tiene el Estado que costear el pasaje, comida, como ha 
sucedido con los actuales colonios es muy sensible, pero por des-

---_._-

gracia muy poco a propósito, siendo en general compuesta de gente 
que no tiene otra mira que pasar holgadamente: sin pensar en el 
ma~ana; no puede convenir y esta sola sería la que pudiésemos con
seguir en Chile ••• conviene pues traerla del extranjero." (12) 

Tal postura fue aprobada por el gobierno central, quien 
autorizó a Viel a promover el arribo de colonios europeos, estable
ciendo un plan que contemplaba medidas promocionales a fin de in
centivar dicha polítIca. De allí en mas comenzó a áumentar la po-':'
blación extranjera. Primeramente fue un importante grupo suizo, a
traído por la acción captadora de su connacional Alberto Conus, 
quien viajó--a--Europa-en calidad de -agente -decolonización.;--El-f'in - -

inmediato era atraer hasta un máximo de cien familias, prometiendo 
concesiones a quienes quisieran radicarse en Magallanes. Si bien 
los resultados inmediatos no fueron del todo favorables, en poste
riores gestiones se lograría avivar el interés de los futuros co

lono s. 
De esta forma comenzó a formarse una importante co

loniasuizat-~ue se fue incrementando durante la década~y·quese 
dedicó preferentemente a la agriculatura. 

-También se intentó igualpolíti-c-a-cc:rn--a:lgunos-fran

ceses procedentes del movimiento de la Comuna de París, pero con 
dudoso éxito, aunque posteriormente se radicarían personas de es
te origen en el territorio. 

LA POLITICA -DE LAS DOS NACIONES EN LA-PATAGONIAAUSTRAL------

Todas estas inquietudes colonizadoras iniciadas ba-
jo la gobernación de Osear Viel y continuadas por su sucesor Die~ 
go Dublé Alme~da, tenían a su vez un contenido político. Empeñado 
Chile en asentar efectivamente su presencia en la Fatagonia austral, 

la necesidad de aumentar la población en la zona magallánica~ cons-
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tituía una seria preocupación para su gobierno. Aunque legíti
ma, la acción argentina sobre esa zona alarmó al canciller Adol

fo Ibá~ez, pues la consideraba como un avance sobre regiones que 
ellos valoraban como suyas. Para defender la posición trasandina, 

--e-ontaba---eo-n-la--d-i.námi-Ca-pr-eaencia-del--gober.nador-Y-iel • .quien des-
de su puesto estaba decidido a consolidar la expansión chilena. Ya 
en 1868 había expuesto al ministro del interior sobre los proyec
tos argentinos de instalar faros y balizas en la zona atlántica has
ta el estrecho, lo cual, según la opinión vecina, consistía en una 
agresión pues todos esos puntos se hallaban al sur del Río Negro. 

Tiempo después presentaba nuevamente su alarma por la 

concesión __ del.gobierno argenti_no a LuiE! _Piedra Buena,. sefialando cla
ramente los objetivos de su política en su Memoria del período 1868-
1871: "El Supremo Gobierno conociendo la importancia de estas regio
nes, aseguró desde largos afias ha, los derechos que sobre ellas tie-
ne la República con una ocupación militar; pero desde hace tres a
fios enviando los actuales colonos ha manifestado que desde ese día 
estas comarcas han estado abiertas al comercio y a la industria y 

por lo tanto sus derechos se han hecho más irrefutables. El primer 

paso está pues dado y no queda duda alguna que la colonización de 
estas regiones es muy pOSible, no costosa para el erario e inútil 
para el adelanto del país, como ha sucedido durante los primeros 

- . -- .. - -_._--- - ---_.- -- ... -_ .. _.- -- -- - -

veinte años, en que el Estado ha tenido que soportar todos los gas-
tos de mantención y la industria nada ha producido en beneficio de 

la localidad. 
Muy de desear sería que los sacrificiós que la nación 

ha hecho para poblar estas regiones, no se limitasen al reducido 
número de habitantes actuales; convendría grandemente promover la 
-emigración extran~era, -cuyos>Ja.ábi tos industriosos introducirían me-

joras hotables en las costumbres del pueblo t y se podría conocer 
de un modo cierto si estas regiones encierran realmente las rique
zas que tal vez el buen deseo les presta y que les prometen un bri
llante porvenir. 
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El dotar a esta colonia con un buque pequeijo, que de
pendiendo del Ministerio del Interior, prestase sus servicios en 
este territorio, sería muy ventajoso bajo muchos aspectos, y el 
DO menos importante de ellos sería atender con él a la ocupación 

·-del--ríG--Santa--Cr-uz--en---el--Atl.á.nt.i..co.-,--po..se-Bi-óll~ue--asegu:r-al!ía-a-la-

República una vez más la posesión de la Patagonia". (13) 

Obsérvese con detenimiento las tres partes, intimamen
te vinculadas, que comprende este documento. En la primera hace 
clara alusión a la acción del gobierno chileno sobre las instala
ciones magallánicas, se~alando con notable intensión lo que costó 
oficialmente su mantenimiento y el desarrollo de la región en vir
tud d~_)a_~o~_0!lizac_i~n,el comer_cio y la industria,_ vale~e~os, se~. 

gún este criterio, como argumentos tendientes a asegurar sus dere
chos. 

En segundo lugar, partiendo de los conceptos anterio-
_._. -- _._---- ... -_. __ . __ . __ ._ ... _ ... _-_ .. _-- ----------------- .. - ._------- .. __ .... - ---_ .. _-----~-_ .... _._. -_._-_._-

res, solicita la promoción de la colonización extranjera, con lo 
cual une dos ideas: la necesidad del aumento demográfico y la pre
dilección por la inmigración no chilena, de acuerdo al concepto 
poblacional de la época. 

De allí va a la tercera y última parte, aparentemente 
desvinculada, que consiste en el deseo de adquirir un buque peque
ijo no sólo para cubrir las necesidades de la zona, sino también 

- _.. ..-_... -_. - " ... - ._- ... - - -- --- -- -_ .. -- -- .,- .,. 

para "atender con él a la ocupación del río Santa Cruz, en el Atlán-
tico ••• ", con lo cual, de la expansión demográfica, el pensamien
to del gobernador, pasa al territorial. 

La posibilidad de adquisición de ese buque, provocó 
la reacción dél representante argentino en Santiago, don Félix 
Frías. Al conocer la aprobación del ministerio del interior y de 

-- las cámaras a-lapeticióndeViel-, Frías presentó-inmediatamente 
su inquietud al gobierno central de Chile, pues de cumplirse con 
los proyectos del gobernador de Magallanes, se comprometería la 
relación entre los dos paises. "Antes de cerrar mi corresponden
cia - dice Frías en una carta a Tejedor - he creído conveniente 
hablar con el seijor Altamirano, ministro de R.R.E.E. y vengo en 
este momento de la Casa de la Moneda, contento de haber dado este 
paso. 
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En vez de darme audiencia el mismo ministro, me 
llamó el presidente a su despacho, donde estaba el se~or Al
tamirano y el ministro de la guerra ••• Agregué que había un 
hecho sobre el que creía deber llamar la atención de S.E. 
Las cámaras, dije, acaban de votar la partida destinada a pro
porcionarun --peque1'lOVapora:-1aáutO-r1aa.aae Punta Arenas. 
Espero que ese vapor no esté destinado a prestar el servicio 
para que parece pedirlo el gobernador de la colonia. He vis
to en la Memoria suya ultimamente publicada, que uno de los 
objetos con que pedía ese buque era tomar posesión del río 
Santa Cruz en el Atlántico, hecho que causaría la más desa
gradable impresión en el pueblo y en el gobierno argentino. 
En el acto exclamó el presidente: "De ningunaEanera"y agre
gó que estando impuesto a los dos gobiernos el deber de ter
minar de un modo amistoso esa cuestión, pensaba que no se de

------Día-innovar_ nada_enella" __ -< l4)-----
A pesar de que sus planes se vieran frustrados mo

mentáneamente, continuó insistiendo Viel sobre la política de 
expansión en otras oportunidades. En 1872 propone un línea 
demarcatoria de la gobernación de Magallanes, que implica-
ba el litoral atlántico hasta la zona del Río Negro, con lo 
cual asegurarían su posesión de la patagonia. Más aún, sin 
cejaren suspropósites~ considera. la posibilidad de un plan 
que implicaba "hacer efectiva la ocupación de la Tierra del 
Fuego con el establecimiento de puestos militares en lugares 
que podían ser la bahía de Gente Grande en el Estrecho y a
quella de San Sebasiían en la costa fueguina del Atlántico. 

Activo como siempre indicó estar acopiando made
ra para construir las nuevas poblaciones, anunciando que iría 

-----a-vIsit-arpersonalmerite dichos lugares para elegir la mejor 

ubicación. Junto con recabar la correspondiente autorización, 
solicitó además veinte soldad08 para la guarnición y los ele
mentos necesarios". (15) 
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AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO INTERNACIONAL 

Sin embargo, sus proyectos no fueron autorizados 
por el ejecutivo nacional, pues evidentemente una actitud se
me jante poníaeñ-pelYg-ro-nrsIlégo-éDiclone s que se------e8taban rea

lizando en el plano diplomático. Por otra parte, la situación 
no era tranquila. Al conflicto con las naves británicas que 
extráían guano en la zona del estrecho, situación que arras
traba en el entredicho a Argentina, Chile y Gran Breta~a, se 
sumó un nuevo problema, esta vez referido a posibles concesio
nes en la patagonia oriental. 

-- ---E129de-enero-de 1873 ,--el ministro Adolfo-IbáTiez 
se manifiesta alarmado por la implementación de un plan coloni
zador desde Argentina a través de pobladores británicos. En sí, 

___ el mi Smo __ eXpre sa _no_po_der_~arantizar __ laexacti tud de los dat08---__ _ 

que posee, pero igualmente asegura que nuestro gobierno había fal
tado al compromiso de mantener la situación sin introducir cambios 
en la región patagónica. Esta circunstancia, de acuerdo a su cri
terio, autorizaba a Chile a actuar en forma más decidida sobre 
la zona en disputa. 

La carta, sumamente sustanciosa, de IbáTiez al ministro 
ªeJ __ int~:r:-i_or, llos llevará directamente a la o~upación territorial 
que se realizó en la década de 1870. 

______ ti Pocos días antes de mi arribo a esta colonia, lle-

garon a ella, procedentes de B.A. los SS Lee Smith, N.Pobbs y 

otros dos caballeros más todos ellos ingleses y pidieron permi
so al Gobernador para internarse en la Patago~ia con el objeto 

según dijeron, de ocuparse de la caza y de visitar el país sólo 
--por recreó y entret-enitriiento, sin llevar en -:Vistá-riTrigún otro 

propósito. 
Llegados hoy de excursión y después de haber tenido 

con ellos una entrevista, he adquirido la convicción de que el 
viaje realizado ha tenido por causa y origen lo siguiente: 

Por consecuencia del malestar que en el aTio último 
se ha hecho sentir en la clase baja y proletaria de Inglaterra y 

en especial de Irlanda, algunas sociedades o personas poderosas, 
y entre otras el Duque de Chester según me parece, han promovido 

y pretenden realizar la idea de procurar la emigración inmediata 
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de dos o tres mil personas de las más desvalidas del Reino Unido 

y de establecerlas en algún punto conveniente de la costa oriental 
de la Patagonia. Parece que esta idea fue propuesta, por conducto 
de un S. Lanús, rico capitalista de Buenos Aires al Gobierno ar
gentino, quien, como es natural, la ha aceptado calurosamente. A 

_.t~----.J:>ues_, de lle,,!~~la a cabo 'cuanto antes, los seTior~s~OJI!"ºradQ.~_ 
al principio de esta nota, aceptaron la comisión de venir a explo
rar el territorio donde débiera fundarse la nueva colonia, que es 
de suponer, cuente además, con la protección del gobierno de S.M. 
Británica. 

Los comisionados llegaron hasta Puerto Gallegos que 
es el punto según entiendo, donde la dicha colonia debe fundarse. 

Para el mejor éxito de esta empresa el Gobierno ar
ge":ntino·-enviará tanto a Puerto" Gailegos como-al" Río San-taGruz el 

buque de guerra llamado "General Brown" que monta algunos caTio
nes, pues es, más o menos, como el transporte peruano "Chalaco". 

---A<fiúil1á-náve debe' "encontrarse-eiilos ··¡>unto s indIcado ea-ffJÚús"· a:el . 
próximo mes de febrero. 

No puedo garantizar completamente la plena veracidad 
de todas las circunstancias relacionadas, porque como V.S. lo com
prenderá, ellas han llegado a mi conocimiento por datos y noticias 
más o menos autorizados. Pero de todos modos existe el hecho real 
positivo de que el Gobierno Argentino, a pesar de nuestras protes
tas y reclamaciones, más que todcf;··a pe-sar de nuestra conducta Con":' 
ciliatoria y fraternal, a su respecto ha estado haciendo inmen-
sas concesiones de --te-rrenos-enla-par-te oriental de Patagonia, 

con evidente infracción del statu-quo que tantas veces ha invo
cado en provecho BUyO el Re-presentante Argentino en Santiago, sin 
que por nuestra parte hayamos podido poner atajo a procedimientos 

que a no d.udar).o., "p'arª"Il."~eg~j;º"ri,o_s __ l"o~_"~JectO.I!Lde"lanegociación 
pendiente en nuestra Cancillería sobre la cuestión de límites. 

En previsión pues, de las emergencias, que con moti
vo de los hechos relacionados pueden sobrevenir, he creído que es 
indispensable el que procedamos desde luego a tomar posesión efec
tiva de Puerto Gallegos, no obstante las dificultades que para ello 
se presentan por la carencia absoluta de una nave del Estado que 
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nos pone en inmediata comunicación con aquel lugar. 
Puerto Gallegos por su posición geográfica y atendien

do sólo a los hechos consumados{ ( ya que en el estado-··actúal de 
nuestra cuestión de límites no ea posible invoc~r preceptos lega-

-l--es --que -el Gobierno argentino ha sidoel--pri1Dero--en-descono~er}--,--
ese puerto, digo, es necesariamente chileno, porque sin su poae= 
aión, la situación de la Colonia de Punta Arenas será del todo 
precaria. 

Con tal objeto, he dado órdenes e instrucciones al 
Gobernador para que a la brevedad posible se traslade a Puerto 
Gallegos y después de construir un edificio conveniente y de dejar 
_unaprovisiónde __ víver.es establezca allí una _ pequefía.guarnición _ '_'_ ,_ 
militar que sirva al menos como una protesta viva contra cualquier 
avance o agresión injusta de parte del Gebierntr' d-e :Buenos Aires. 

___ H~_,enc~~ga,do ,esp_ec_iª-1:lI:1_el!t~, __ al_ (}ob~rnªt!o.!"9.u~,_ep_~J __ c~~º_º_e __ qu~_ªlJ! 
arriben fuerzas argentinas no ocurra a las vías de hecho, sino que 
en presencia de fuerzas mayores se limite a protestar contra tales 
avanc~s y agresiones ••• ". (16) 

Como puede observarse, en virtud de la presencia de 
los cuatro ingleses enviados por The Emigrants and Colonist's Aid 
Corporation Limi ted - según aclara Lenzi- el interés del minia -
tro trasandino se ~~:re~i_~_ntav~vamente, y a.cusan~o a Argel?!ina 
de no respetar el etatu-quo e iniciando una política previsora 
- segÚl!_su C.º_!lQ~t~_é!~cide en forma directa la ocupación de Puer
to Gallegos, al cual declara "necesariamente chileno". 

Evidentemente, las tirantes relaciones entre Chile y 
Argentina atentaban seriamente contra el establecimiento de la 
familia Rouquaud. La situación había escalado gradualmente hasta 

-'provocar-un'clj:ma-hostil--a-cualquier intento colonizador. La in s-
.-.-

talación de la Capitanía argentina había molestado a las autori~~ 
dades del país vecino, decidido como estaba, no sólo a impedir cual
quier acto argentino, sino también a asentar su política expansio
nista, poniendo diferentes incovenientes a todo proyecto que par
tiera de este lado de la cordillera. 

La visita de las naves chilenas, especialmente de la 
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"Abtaon , correspondía, por lo tanto, a tal posición y, si bien 

las instalaciones de Cañadón Misioneros habían podido soportar 
las presiones existentes, poco después, las fuerzas políticas 
en juegoterminarían-por destruir un proyecto que ya económi
camente-e staba-mar-eado--por---e l--fracaso~ 

Por otro lado, la evolución de la conducta chile
na en cuanto a la región patagónica iba a desembocar necesaria
mente en la ocupación efectiva. De acuerdo a las instrucciones 
de Ibáñez, Viel rapidamente organiza una pequeña expedición que 
incluía materiales para levantar algunas casas. Según Lenzi, en 
un primer momento se le solicitó a Piedra Buena que los trans-

. p0t:"1;~Fa~p __ f:\tl __ ()u9.ue_nEs_pora",pe_dido gue no solamente fue re -
chazado sino que llevó a nuestro ilustre marino a que informa
ra del proyecto a Frías. Lo concreto fue que finalmente los chi
lenos arribaron a Río Gallegos a principios de 1873 en la balan-

-_ .. _- - _.--_. --.- _._--_. __ .. --------- ---------_ .. __ ... _-~._------ ._- - - _. __ ._._-----~------- -_.- ---

dra "Anita", propiedad de José Nogueira, instalándose en el lu-
gar en nombre del gobierno de Chile. Poco después se trasladaba 
el mismo gobernador Viel con el fin de observar las nuevas ins
talaciones y tomar posesión oficial del punto. 

Conocida la actitud chilena, la respuesta argen
tina no se hizo esperar y con especial firmeza Félix Frías pro
testó ante el gobierno del país vecino, iniciándose un nuevo 

... - .- ... - - .... _- --- - .-- _ ..... - -- -

enfrentamiento entre Ibá~ez y nuestro representante. Por otra 
parte, el conflicto no estaba aislado del contexto nacional,_pues 
aparte de la crisis internacional que se presentaba, el presi
dente Federico Errázuriz tenía que soportar las presiones inter
nas de los grupos pacifist~s que buscaban una salida contempo
rizadora al conflicto y consecuentemente el mantenimiento de una 

-. -política mÁ s cauta en la cuestión patagónica.-
Ante el reclamo argentino y mientras Viel prose

guía con su instalaci6n en Río GAllegos, el mandatario chileno 
neg~ba haber ordenado la OcupQci6n, declAración que resulta des
concertante especi~lmente si observamos que su ministro acepta
ba haberlo dispuesto, aunque - según dice - con fines explor~to
rios. El 6 de m~rzo de 1873 Ib~ñez escribe: "si bien es cierto 
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que aquel funcionario -el gobernador Viel- se ha dirigido a Río 
Gallegos ha sido con el objeto de practicar un reconocimiento 
de los lugares contiguos a la Colonia, con el fin de cerciorar
se si los campos son susceptibles de algún cultivo y si adems 
era cierto, como se había asegurado cuando estuve recientemente 

._---_.~_._- --- . 

en la Colonia, que ex~stía un buque náufrago y había otros que, 
sin autorización competente, se ocupaban de extraer el guano que 
existe en algunos puntos de atiuel lugar". (17) 

Nótese la variedad de ~rgumentos que se manejan 

para cada circunstancia. En principio, como se se~la, el eje

cutivo nacional mantiene siempre una especial postura de pruden
cia y conciliación; además, lo declarado en marzo de 1873 no coin
cidecOrtla s pala br-:t s de enero de ese mismo a -Pía; y finalmente lq, 

expresión de "practicar un reconocimiento de los lugares conti
guos a la Colonia" _resultaba un poco inexplicable, pues Río G-q,

llegos--no-estaba-tan-cerca .- de Punta A. rena s- como-se pretendía ~ 

El resultado efectivo fue la suspención de la ocu
pación chilena después de seis semanas de permanencia, sin que 
ello significara un cambio en el pensamiento de lbáijez, insis

tente propulsor del expansionismo trasandino. 
Mientras ~nto, las dos cancillerías, cada una de

fendiendo su posición, intercambiaban distintas propuestas limí

trofes sin llegar a ningún acuerdo. Chile, demostrandoum. -es-
pecial ejecutividad, reacciona ante la instalación de la Capi
tanía y dela--familia Rouquaud, considerando---que--era--una-acti tud 

"agresiva" por parte de ,~rgentina. Para asegurar aún mssu·si
tuación le comunica al gobierno de S3.rmiento, el 25 d,e junio de 

1873, que "no consentiría acto alguno que amenguase su soberanía 

en toda la extensión de los territorios de cuya actual y pacífi-
... _-- --_.--.-_ .. _--.-_ ... --------_ ... _-_. _. --_ .. _--._---"-_._----- ----- - _.-. 

ca posesión se encontraba y'que tenía su límite natural en el 

río Santa Cruz". 
De esta forna, la nación vecina esta blecía oficia 1-

mente eue Quedaba bajo su jiridicción el territorio mencionado, 
aclarándose, adems, c,ue ese acto no significaba la renuncia 
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a sus viejas pretensiones sobre la Pa tagonia desde el río Negro 

hacia el sur. 
La postura de Chile, creará evidentemente graves 

conflictos, pues de hecho se arrog3.ba el derecho de ejercer así 
su soberanía sobre una amplia región, con lo cual neceSiriamen-
te tenía que choca rcon -~u~ nto-pr-oyec't-o--ec-onómi-e-o-e-eolo-ni~-d-o-r~-

tuviera ~rgentina. 
Los niveles diplómáticos de ambas naciones habían 

entrado en una larga carrera de conversaciones y conflictos en 
los que participaron las diferentes presiones de las fuerzas 
políticas internas y extern~s, destacándose durante este perío-
do la firme postura del-representante argentino en Santiago, 

don.Félix __ Fría~~n_to!1o lo.a tingent~.a la .. ªe,f'ensa _t~:r:ritorial 
de nuestro país. 

En marzo de 1874 se vuelve a insistir en la idea 

.Q~_funda!" __ e~}~í_~.~~!.f:!go~_1.1~ .. P_()~~~~ión __ ~~.Ee.~~~eJ~~~.~e Punta 
Arenas, pero ya para. el año siguiente se abandona la misión, 
posiblemente por el cambio político producido. Viel - con quien 
se había iniciado este segundo intento - ya no estaba a cargo 
de la gobernación, sucediéndole Dublé Almeida. En el orden na
ciom,l también mbían cambiado l~s autoridades, haciéndose car
go de la presidencia don ~níbal Pinto apoyado por la ~lian~ 
Liberal. La nueva administración no sólo tenía que bacer-fren-

~--- .. _- --- - . --- ... _--- .... _. _ ... __ . 

te al problema con Argentina sino también a graves dificulta-
des económica 8. 

Pero ha sta esta última fecha, la gobernación de 
Magallanes no había dejado en ningún momento de llevar a cabo 
sus planes sobre la costa atlántica. La concluyente postura a
nunciada en junio de 1873, permitía vislumbrar nuevos intentos 
-de-ocupación ·apesardel levantamiento de su primera instalación 
en Río Gallegos. En principio, ese mismo afjo, Chile agudizó su 
política expansionista y vigilante, solamente retenida por las 
continuas quejas de Frías. Pero en 1874, Viel, sin esperar las 
6rdenes de su gobierno, se decidía a repetir la experiencia del 
afio anterior, pero esta vez en Santa Cruz. 

las noticias que habían llevado la.s mves que vi-
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sitaron cafjadón Misioneros, permitían al gobernador magalláni

co tener un detallado conocimiento de lo que allí sucedía. 

Respaldado por la resolución gubernamental con respec

to a la·s tierra. s al sur del río S3.nta Cruz, no dudó, a princi-

pios de 1874, en dirigirJ¡.e_.baJ~.i.ª. ese punto.JJ'LJeb.I'eLº-d_e_e_e~ ___ _ 

a~o se embarcó.el gobernador Viel rumbo al nuevo destino, con 

el objeto de -es~'bl-e.cer~all-í -tal como él mismo lo seflala 

"a un centro de operaciones". 

Cuando fue a.vistada. la nave chilena, el temor cun

dió en los espíritus de la familia Rouquaud. Para ese entonces 

la colonia estaba francamente disminuída; los proyectos econó

micos habían entrado en el camino del fraca.so, la pequem pobla-
- -- .. -- - ---- - ._.---- ... - _ ..... -_._---- - ....... _---

ción era cada vez más reducida y practicamente quedaban los mien-

bros de la familia, con algún ~ue otro empleado. 

Al desembarcar el grupo trasandino con el goberna.
.. dar V.:Cei~--Roúqua ud-- compren1dió -- que - la -luch3,-- de -loS- Tntere-se s -in-

ternacioJ13.1es sería el golpe de gracia pra. el ya alicaído in -

tento colonizador. 

Para. agr:3.var más aún la soledad del industrial fran

cés, la gole~ " Chubut " levantó anclas, dirigiéndose a isla }q

vón. Los diferentes trabajos que hasta el momento ha tratado el 

tena, no da.n una explicación lógica de tal actitud. Se ha sef'alado 
que-la--embar-cácTónse retiró a cá UM de su na la- si iua¿Ión;-- su fal':' 

ta de prep3.ra.ción para hacer frente y su pobreza. general. 

Los argumentos pueden ser entendibles, pero me arries

go a considerar que además de los aspectos mencionados, posiblemen

te su conducta se debió a la necesidad de evitar un enfrentamien

to, Jnra el cual, por otra p3.rte, no estab3.n prep3.rados. En caso 

_de.lla berse _producido una situación ingrata _sehubieracomprome

tiBo el movimiento de la cancillería argentina que trataba por 

todos los medios de dirimir la cuestión en la mesa de las nego

ciaciones, evitando, a unque con la firmeza. que caracterizó a 

Fría. s, una contienda desgracia da. 
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En el plano de las probabilidades, se puede con
siderar que en últina instancia la actitud del barco argentino 

"Chubut" podía ser similar a la que hubieran tonado los chile
nos en una situación parecida en el momento de su primer arri
bo a Río Gallegos. Para aquel -caso :M3.rtinic Beros seijala: "las 

-instrucciones prescribían a -VieLtrasladarse ..E._J'.uer_to_-.Gallego~ ___ _ 

y hacer allí un edificio conveniente e instalar una guarnición 
militar que sirviese de advertencia y "protesta viva contra cual
quier avance argentino"; con todo, las instrucciones le recomen
daban no ocurrir a las vías de hecho en caso de agresión por 
una fuerza numerosa, limitándose el jefe a protestar por el a

tropello".(18) Por otra parte, Lenzi agrega que se le había re
comendado al conandante de la "Chubut" que no se provocaran in
cidentes irreparables. 

Evidentemente se tiene la impresión que ambas na
cionesrealizaban una singular política de tanteo, establecien-

--------- - •• ---•• ------------ --"-- ••• __ .- •••• _--- -----.-----. ._ •• ______ - _. ______ • ___ .0 ______ ------

do su presencia en forma cauta y presionando a través de diver-
sos actos mientras se realizaban las conversaciones diplomáti
cas, o sea estirando la cuerda pero evitando romperla. 

Ajeno a estos manejos y, ms aún, llevando una. 

situación insegura, don Ernesto Rouquaud opta por la neutrali
dad izando en sus instalaciones la bandera francesa. 

Desembarcado el grupo chileno con Viel a la cabe-
- -. _. - - -- --.- - .- - .. --- _ .. _.-

za, proceden de inmediato a instalarse y a levantar algunas ca-
sillas. Los trasandinos eligen un lugar sobre el cafjadón aleja
do de las casas de los Rouquaud y elevando de inmediato la bande
ra chilena. Tras permanecer un mes en el sitio, el gobernador ma

gallánico regresa a Punta ~renas y allí se encuentra con una nota 
del ministro I~ilez por la cual se le instruía para ocupar Santa 

--Cruz.---------------- ------ ---- ------

la orden coincidía con lo actuado previamente, pe
ro Viel habia realizado ya la expedición ex~nsiva con lo cual és
ta había quedado, en un primer momento , bajo su única responsa
bilidad y sin ninguna orden superior que lo avalara. De todas for
mas se puede considerar que la semejanza de pensamiento en mate
ria ~tagónica entre Ibáilez y Viel le daba a este último un mar

gen de seguridad para actuar de tal manera. 
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Lf¡, SUERTE DE LOS ROUQUA. UD DENTRO DE Lo\. LUCHo\. DE LOS INTERESES 

ARGENTINOS Y CHILENOS 

Si bien lo sucedido obligó nuevamente.a Frías'a 
presentar sus protestas, para los Rouq\Bud ya cabían pocas es
peranZ3.s. Embarcándose en la na. ve chilena se dirigieron primero 
a Punta Arenas en comp3.fiía de Viel y después a Santiago de Chi-
le. La urgencia más inmediata era encontrarse con el representan
ta argentino y com~icarle sus problema. 

Al arxibar a la capital del país vecino se entre
vistó con don Felix Frías poniéndolo al tanto de su fracaso e
conómico y de las presiones internacionales. Según Braun Menéndez 
la recepción no fue cálida como esperaba Rouquaud, acoDsejándole 
el diplomático que visitase al ministro de relaciones exteriores 
"de - Chile~- . __ o _ •• _- --

En realidad la actitud de Frías puede resultar 
desconcertante; indudablemente, éste, más preocupado por el jue-
go-político"Y la-defensa' de la "posición -argentina, ··no--esti-mó----····-·-

en la forma que esperaba el francés, las dificulatades económi
cas de.la empresa particular. Afectándolo más la conducta de 
Chile en Misioneros "montó en cólera, cuando supo que habían 
sa ca do al oficial encarga do de guardarla bandera argentina ••• 
y la caS3. chilena aún estaba. en pié ••• Fue ese día -30 de abril 
de 1874- cuando escribe al ministro de rel3.ciones exteriores: 
ti habrá que romper las rel3.ciones diplomíticas".(19) 

Rouqua ud se debí3. sentir_ como un solitario en me
dio' de1.a-d-i·spu"ta.~usl?robleIIBs er3.n importantes pero tuvieron 
la desgracia de presentarse en momentos en que los dos países 
empleaban con especial acento la lucha diplomática. Don Ernes
to Rouquaud defendía sus intereses particulares, las cancille-

_~í~s ltl~~~~_P~:r- __ ~_j~_:r-~_~_~.}~._so_b~~_ní~ sobre el mismo terri to: 
rio. Evidentemente no podía ser más inoportuna la situación del 
industrial. 

De ahí en más, Rouquaud inicia una infructífera 
peregrinación, buscando salvar 10 (¡ue ya prácticamente era. in
salvable y nuevamente se convierte, sin pretenderlo. en un ju
guete de la diplomacia. 
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Enviado por Frías a una entrevista con t\.dolfo 

lbáñez, la conversación alcanzó el siguiente tono, tal como 
10 relata en sus Memorias Julia Rouquaud: "A.llí cuidó de recal
carle al ministro -sefjala- "que si los chilenos y los argenti~ 
nos tienencuest-iones pendientes no había que hostilizarnos a 
nosotros,---que--somos-una-fami-l-i-a--p:l-r-t-icular-:y-qtte-s-ó-l--o-no-s--oeu .... --

pamos de nuestra colonia. 
Mire Rouquaud -le contestó don \dolfo I~~ez- le 

voy a M. blar a usted como a un amigo. la culp:l no es nuestra.; 
la tienen los argentinos. Santa Cruz estaba en litigio y no po
día ninguna de las dos naciones ejercer allí actos de adminis
tración alguna, Pero ellos faltaron y nosotros hemos seguido el 
ejemplo." (2QJ ______ _ 

Era, evidentemente, la política del contraataque, 
pero servía para justificar sus constantes viajes de vigilancia 

__ PoE ___ !a __ c::-"s~ ___ 8:_:t}~~!~_'?~_:y ___ E3\ls_a Y_~_l'1~~EC3-~<:)s _ estal?le,?imient.? E)'_ ~~~_ 

ro lbáñez, demostrando una habilidad singular, no se desligó 
del asunto y puso el problema en manos de su presidente. la 

propuesta Ciue recibió Rouquaud fue que si abandonaba CaTiad6n 
Misioneros y sus intalacinnes, en caso de que la cuestión te
rritorial se solucionara en favor de Chile, este país se las 
devolvería con las mejoras efectuadas y recibiría una indem
nización de 90.000 pa~~ones por el va!~~ de lo que allí habían 
levantado. 

la oferta resulta ~ curiosa. En principio Chile se __ 
movía astutamente ofreciendo una considerable cantidad por demás 
interesante a un empresario Guebrado. Su objetivo no era, lógi
camente, efectuar un acto de generosidad, sino lograr la desa
parición de un intento colonizador e industrial organizado des-

- -de Buenos Aires.- Fira.lmente ca be preguntarnos qué sentido tenía, 
si consideramos los argumentos legales de Chile, ofrecer dine

ro Jara que la familia Rouquaud se vaya de un territorio que 
ellos pregonaban como suyo. Nadie con la razón de su lado in
tenta comprar 10 que considera que está dentro de su propiedad. 
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Afortunadamente don Ernesto, a pesar que el monto 
de la oferta le satisfacía, tuvo la precaución de consultar, an
tes de aceptarla, con Felix Frías. La reacción de éste fue in
media ta. Alojo experimentado .del diplomático t la propuesta re
sultaba a todas luces, un hrbITJlü~gode-Chile. la respuesta de 
nuestro representante fue rotundamente negativa. Si los chilenos 
adquirían las propi~dades, su desalojo sería mucho más difícil. 

Ante la desesperación de Rouquaud, quien se veía 

manejado por uno y otro interés, Frias le aconsejó que aceptara 

la ayuda Jara el traslado, pero nunca la indemnización; asegu~ 
rándole que el gobierno argentino se ocuparía de retribuirle los 
-gastos en seme jante -medi daa 1 -ofrecimiento chileno. Desgracia da-

mente nunca recibió tal compensación y a pesar de que durante 
los a~os siguientes, ya establecido en Buenos ~ires, luchó pa-
ra --logra. rla,---i'a lleciósin reci bi rla .-- ------ - - ~ - ---- ---

Pero esto es historia posterior, en aquel momen
to la solución planteada por Frías fue la que se cumplió. ~ra
dójicamente a Chile la salida le resultó más económica, pues 
logró que se retiraran sin ningún gasto. 

Mientras tanto Vie1 continuaba con su política; 
aprovisionaba a su destacamento de Misioneros, disponía una na
ve -menea jera entre Punta A.renas y ese lugar con el_fin de estar 
infornado y enviaba. a la corbeta "Chaca buco" como buque estación 
en Santa Cruz. Pero evidentementelas-presiones-argentinas se 

hicieron sentir y el via je de la "Chacabuco" ~uedó suspendido. 
Días después se le instruía para que esa nave solamente viaje 
a ia. c.ostaatlántica a recoger al resto de la familia Rouquaud., 

Finalmente, los pioneros se encontraban frente a 
-la concreta rea. 1 {aad -de su ira ca. so. Ero ba rea-rl os -en--iii --'¡-Cha ca b u ~ ~------

con, comandada por el capitán de navío Enri~ue Simpson, se ale
jaron del Cauadón de los Misioneros el 3 de octubre de 1874. 

Con ellos iban algunas cajas conteniendo sus pertenencias. Que-
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daban en el lugar solamente su hijo mayor Ernesto con el encar
gado de liquidar las últimas cosas que aún quedaban. El joven de
bía partir en el "Pascuale Cuartino", pero hasta allí acompa~ó 
la desgracia a los Rouquaud. La nave, a poco de salir, desapa-
recj Ó 6~ono_c..er.se_la----Buerte· corrida por sus ocupantes. El_ber~ ___ _ 

gantín "Rosales", reci~n arribado, y la goleta "Chubut" nada pu
dieron hacer. 

CONCLUSIONES 

De esta forma concluía la trágica experiencia colonizado
ra. No cabe hacer al historiador hipótesis sobre la suerte que 
hubiera tenido el intento en ~pocas posteriores, pues todo hecho 

- ____ --- ---_ ••• ---- •••••• _-- "."-- __ o ____ •• ___ • __ •• _ ••••• _. ___ •• ____ • ___ - - ". ______ • - - ______ ~_ - ______ ,_. ___ •• ______ • __ • ___ ••• __ • ___ • __ 

histórico debe ser analizado a través de los elementos, circuns
tancias y procesos que son atingente s a su temporalidad. Pero,· 
quizás podamos inferir que la falta de oportunidad de la expe-

--riencia aten-i6--en-- form-a:-c-onsider-able-coiitra--l.a-s-posTbIl1dades -------

de éxito. De todas formas conviene, llegado a este punto y ha
biendo aftalizado ya la cuestión, resumir los factores que per
judicaron a la empresa: 

1) Una etapa de características casi primitivas en ma
teria socio-económica no corresponde al tiempo industrial, tal 
como había sido concebido. 

2)tapreparacion de la empresa no se adecuaba al med-io 
y a su realidad natural, notándose una falta de estructuración 
precisa y de conocimiento de la zona y sus inclemencias, con 
lo cual la naturaleza misma se convirtió en uno de los aspec
tos perjudiciales. 

3) El aislamiento y la falta de comunicación atentaron 
también contra -la suerte_.de_la_empresa .. __ La_prometida _ayuda_de 

Sarmiento enviando al "Brown"no se cumplió. Desperfectos en 
la nave, más las presiones chilenas impidieron su arribo. La 
soledad patagónica y el pobre resultado económico provocó el 
desaliento y la deserción de la mayoría de los, en un primer 
momento, numerosos colonos. 
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4) Los intentos de desarrollar la ganadería y el comer

cio con el indio, aspecto este último que posibilitara la pros
peridad de la factoría de isla Pav-ón, no pudieron concretarse 

--pór- ignorancia y falta de experrencTá-.'1~ra-tocoñ-----el--1n(lígena 

requería del conocimiento de aspectos comerciales y sociales 
que no dominaban los Rouquaud, ajenos a la rudeza de las rela
ciones patagónicas y a los secretos del trueque. Al respecto, 
cabe mencionar que al regresar definitivamente a Buenos Aires 
llevaron consigo las barricas de az~car que pensaban canjear 
con los indígenas, No era precisamente este elemento lo que in-

----teresaba -alos---natur-ales,-enviciados----Comoestaban -ya,por -ante-
riores contactos con el blanco, con el alcohol. 

5) La falta de un consistente aliento oficial. En Buenos 
_--Aires _las_pro'IDesas_ habJan_sidomuchas...,-pero __ cuando_llegó __ elJIlo-_ 

mento de reafirmarlas, los Rouquaud se convirtieron en ví_Ctimas 
del vaivén de los conflictos internacionales. La presencia del 
buque estación argentino y la creación de la Capitanía si bien 

significaron un destacable logro, no alcanzaron para defender 
las instalaciones del industrial francés. 

6) El conflicto entre los intereses internacionales cons-
ti tuyÓ el_eJ_emento_dese_ncadenante, pues la colonia_se instaló ____ _ 

en un espa.cio aún no asegurado. Por un lado Argentina, con so-
--her.anía~gíj;imasobre los territorios surefíos, si bien propi

cia ciertas acciones, no puede definir una política más agre
siva en virtud de la vigencia aún de arduas negociaciones con 
el objetivo de llegar, mediante un arreglo pacífico, al ejer

cicio pleno de su dominio territorial. Eso no implicaba que 
óTvTaaffiTa -Péita-gonüi-;péro-sí m¿új-teníauna conducta polí ticá 

no demasiado definida sobre el problema. Su cautela, pero no 
su indiferencia, la 11evaba;a esporádicos actos para asentar 
sus derechos. Resulta difícil juzgar 10 positivo o negativo de 
un accionar tan precavido, pero de todas formas, aunque la his

toriografía chilena piense lo contrario, no fue correspondido 
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por nuestros vecinos. Ellos, excusados en que A~gentina había 
roto el statu-quo, convirtieron a Punta Arenas en centro de i-
rradiaci6n expansiva hacia la costa atlántica con ocupaciones 
concretas sobre el litoral. Sólo las presiones de la cancille
ría argentina y la firme posición de Félix Frías impidieron ma
les mayores. 

Después del retiro de los Rouquaud, los chilenos aban
donaron su política ocupacional, terminando con la instalación 
de Santa Cruz al igual que había pasado en Río Gallegos. Las 
razones del cambio de actitud se deben, por un lado, a las mo
dificaciones de la política interna. Ya la posición de Ibáiiez 
y--Vrer--s-e--héib-ía.--vIs-t-o---comprómetida, pues-se---losáCusab-a--dél--és.:-----

tado de acritud en las relaciones entre las dos naciones. Viel, 
después de tres mandatos era separado del cargo y la situación 

---de--Ibcmez-e-ra--absolutamente--endeble ,al-punto--que -lollevó-a--su-

renuncia. Por otro lado, las fuertes protestas de Frías tuvie
ron eco en el gobierno central de Chile, quien ~ispuso el levan
tamiento de la instalación de Misioneros. 

La región volvía a su anterior soledad. El intento colo
nizador había fracasado. Todavía tendrá que pasar un tiempo has
ta que nuestra región austral entre en un franco período coloni
zador y-de desarrollo de su pro ducción~ -La experiencia había de...; 
mostrado que sin la conclusión de los conflictos territoriales 
y sin la estructuración de un coherente y definido -plan-oficial, 
todo intento iría nuevamente al fracaso. Se debía buscar un a
cercamiento entre las particularidades de la naturaleza, la dis
posici6n y los caracteres de los hombres y la potencialidad del 

suelo, __ aYlldadospor elEstado_~fin __ de 10g;ra:r __ un r~sultado más 
o menos exitoso. 

No estaba en juego sólo el aumento de nuestras riquezas 
materiales, sino también la consolidación del ejercicio del go
bierno en su plenitud sobre una región que nos pertenecía. 
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LOS pLANEs DE ORGANIZACION FAMILIAR 

La desaparición de la colonia in~tala1a por la fa
milia Rouquaud no significó la paral~zación de la acción_ ar
gentina sobre los territorios australes. Pese a no eyistir aún 
una política oficial decidida y eficiente con res~ecto al pobla
miento, ciertas voluntades, movidas por la inquietud desperta-
da por el lejano ,sur, no se aquietaron. Tanto por iniciativa de 
particulares; como de hombres de la armada, se ~repararon ex
ploraciones y viajes de reconocimiento. Sin desalentarse por 
los in.?onvenientesy dificultades de la empresa, se pretendía 
unir a los tr,abajos profesionales de relevamiento físico, con la 
~óbse'rvácTon-ae~'1.á8~:p6s1DTTiaaae's -futuras'de' :poDle_iDI.e:tito,·-~qu:e------~ 
's.e .ábría~ ~n aquellas, ·ree;ioJie~ .. _ ' .. 

En la actividad de naves como la bumilde_"Chubutn 

~o ~-el~-IIRosal es" ',-entre-otro B .. ~ .;;.pues-no '--eB~Í[fr~nfte~ñsion -nacer------~ 

aquí una exposición exhaustiva de nuestra rica historia naval-, 
hubo una clara intensión de afianzar la política argentina en 

. - . -;; -

el sur. A medida que pasaba el tiempo y,especialmenteta partir 
del gobierno de 'Avellaneda, la patagonia' austral empezaba a de
lin~arse' para los hombres de ]3uenos Aires en fOF>IDa cada vez In?'s 
nítida. Aquellos tímidos pasos, servirían de antecedentes a la 
-proyección-defini ti v~a~-qlieqI~darafiJamEúlte marcada desde Roca 
en adelante. 

Hasta casi terminar la dé6adade-i~1(f,el terri torío 
santacI:uceiío vivía todavía la etapa pr,imi ti va de su. ocupac~on 
poblacional. Aunque de ella ya se ha hablado extensamente, cabe 
recordar a modo de nexo que, sin ser tierra abandonada, la po-

. -
bla~ión _planca a11í.~esta,ºlec:i,.da era~ s'UJIlamente.escasa.Dedicada 

. . . 
principalmente a la caza y,al comercio de pieles y plumas, sus 
experiencias ganaderas eran demasiado pobres. Resulta difícil 
encontrar en sus habitantes, rudos y aventureros, las caracterís
ticas 'esenciales del hacendado. Pasara aún un tiempo hasta arri
bar a un tipo de sociedad con radicación familiar masiva~y ac-. . 

tividades productivas más sedentarias. Pero entre el primer ci-

clo, dominado por aspectos primitivos, y el del desarrollo y 
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y auge de la ganadería, hay IDOTIlentos en los cuales se mezclan , 
__ componentes de ambos tiempos. Un ciclo intermedio, quizás híbri-

do, donde sin morir el del cazador y cO_l!1~"!:~~~!l~_e, aparecen ya 
razgos de colonización familiar, con intentos de pronlover una 

actividad primaria organizada. Sih duda esta estapa perfila el 
cambio que se avecina, pese a que por su condición de tran
sición mostrará álternativas diversas. 

Si analizamos la nueva sociedad y sus diferentes ele
mentos, encontramos una eyolución en todo el proceso, aunque no 
por ello los inicios de una colonización más formal deberán es-

-- --- ----- ----- -- - ---- ----- -- ----- --- - --- -- -- --- --~--~-- - ---------- -~-------------- -- - - ----------

tar marcados necesariamente por el éxito inmediato; pues como 
todo crecimiento, éste tendrá que pasar por momentos sumamente 
dolorosos y difíciles, incluyendo el fracaso momentáneo. 

LOS PROBLEMAS EXISTENTES 

Dentro de los problemas más graves que debían ser so
lucionados figuraba el de la falta dé comunicaciones. Esta cues-. . 

tión resultaba a todas luces uno de los aspecto~ más difíciles 
--de encarar. A raiz de ello, -desde mediados de la década'--del-,O ¡-"'--

el gobierno argentino empezará a manifestar interés por esta
blecer algún 'servicio de cierta' regularidaa- entre-BuenosATres 
y el sur. En principio, la vieja goleta "Santa Cruz", dirigida 
por Luis Piedra Buena,será dispuesta para cumplir con tales. ta
r~as. Su estado era francamente deplorable y si su primer y aven

turado viaje llegó a buen fin, fue fúndqmenta1me!ltéj_º_~l.ª-.P~~ _, 
•• _- -- _ •• _----.-.- .- --_.- -------- "-"- -------'- - ---- ---"- -_.-. __ o • _____ •• ___ • _______ -_. _____ • __ • ______ _ 

ricia del experimentado marino. 
Posteriormente', .los transportes nacionales sirvieron 

como medio de comunicación; primero el"Villarino~,luego el "Ma
gal1anes" -de tr~gica suerte-, el "Ushuaia", el "10 de Mayo" y 
otros notables buques., La acción de estos navíos -vinculó a las 
regiones aus-trales, realizando viajes no ,siempre en las mejores 
condiciones y poniendo su personal una especial dedicación para 
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mantener las comunicaciones a pesar de que babitualmente no 
podían satisfacer plenamente los requerimientos de la población 
surefja. Por sobre su destacable esfuerzo, las deficiencias eran 
notorias: 1al téi-de regularidad, viajes exc-ésfvamEmte largos, es
casa capacidad de carga y comodidad, etc. 

Mientr~s que en la cuestión de las comunicaciones se 
estaban dand~ los primeros pasos, sin que se llegara a una situa
ción adecuada, una nueva figura se incorporaba a la región aus
tral: el joven subteniente. Carlos María Moyano. Aunque ya había 

.' 
navegado por el sur en la . "Rosales", su vinculación definitiva 

---con--elterri torio --se-establecerá--después -de -ilaber--sido-émbar~----::-----

It'ado en la goleta ti Santa Cruztl • E~ta experiencia y su vinculación 
conliedra Buena definirán su destino, condicionado _ a _ suv~z por 

---las--disposiciones---emanadas -del gobierno --central.------~------
Había ~arpado de Buenos Aires en la tlSanta Cruz" en 

1876 y casi inmediatamente recibía una orden del Ministerio de -. 
Relaciones -Exteriores para que se quede en el establecimiento 
de Isla Pavón, PUéB según señala-Lenzi, 
con sus ojos". A parti! de -ese momento, 
garse en la Patagonia y a descubrir sus 

"el gobierno quería ver 
- J-

Moyano comienza a arrai-
posibilidades. En 1877 

envía un informe -, -firmado conjuntamente con Luis Piedra Buena---
en el que expresa las alternativas beneficiosas que ofrecía el 
establecimlento-de--una-c-o-loni-a-;- Se observa en el documento con 
intelig~ncia que "este terreno no es a propósito pa~a una colo
nia agrícola, sino.para una colonia mixta de pastores, agricul-

I 

tores y pescadores. Los segundos deben ser en paqueña escala, 

sola~~~-t;~ ___ :ear~_:er~~~~ir _lO q:'l~-.-!'eC¡~!~Ea ~:L. __ c:.<?Ils~<?_~~ __ l~ col~nia. 

Dadas las condiciones del suelo, el primer ramo de industria se-
. . 

ría la crianza da ganado vacuno, caballar, lanar y cabrío, de 
donde provendría la exportación en pié a las colonias chilenas, 
y la de pieles, carnes, cuero, etc. 

V~ene después la pesca en el río, que, con sus sala-. . 
zones he~has en gran escala-, podrá abastecer una buena ¡arte 
del comercio por la bondad del artículo. 

La caza del avestruz y del guanaco que, por su abun-
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Punt3.-\renas. Dibujo en tinta china de C~rl Fredrik Waern, de 

su es~rito: "Recuerdos de un vi~je ' a Pata.gonia y b. Tierra del 
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dancia, daría una exportación de muchos miles de libras de plu
mas y quillangos. 

La __ e~p1.2_:tª~_~ón de las minas de sal que ~traeria a lo s 
buques pescadores y serviría para beneficiar la pesca local y 

ganados. 
La de las minas de carbón que se dice, se han encon

trado allí, 1"0 mismo·q';1e las de cal, yeso y lavaderos de oro que 
se saben eXisten."(l) 

Vinculado Moyano al movimiento de la isla Pavón, con 
especial entusiasmo pone de manifiesto las posibilidades pro-
·-d~~t-ivaB·deflugar ~··-su----inte;é s~-de-dic-aci6n-y-- ¡fei-vor--:··s-eran~----·_;·_--_· 

de suma importancia para el futuro regional. Desde el abandono 
de la (actoría francesa, en la zona de Puerto Santa Cruz había 
-quedado--nueva!iú~nte-envuerto·--en-Ia.--s~leo.añ-el--es-tablécliiiientO--ae---

Piedra Buena. Enclave que, pese a no gozar de demasiadas comodi-· 
dadea y seguridad -según lo demuestra el mensaje de .. 1877(2)-, ha
bía aumentado levemente el número de sus pobladores. 

La prédica de Moyano fue constante. Una y otra vez 
insisti6 ante el gobierno para desarrollar una ~lan colonizador~ 

pero aquellas inquietudes todavía no encontraban eco favorable 
_ .. ~-_._-- ----,--_ .. _ .. _----- -_.-

en loa medios oficiales. 
La presencia argentina se mantenía a costa de grandes 

- -
sacrificios. La ayuda estatal era prácticamente ~inexistente y 
la situación de los habitantes era absolutamente precaria. ~a 
rudeza de la vida austral qued6 claramente expresada en las pa
labras de María Clarisa Moyano: "Los primeros años en Santa Cruz 

--fueron duros y-penosos .y mi-padre se· vió-pri vado muchas veces . 
. . 

hasta de lo: indispensable~ Su alojamiento era un· mísero rancho, 
sin resguardo contra el crudo invierno; por todas partes se fil
traba el viento, sin que pudiera evitarlo con calafateo; colo
caban sus lechos en los lugares más reparados y trataban de cu
brirs~ con l~s quillangos. La estufa, sobrecargada de leña, ape
nas alcanzaba de noche a protegerlos del frío, ni evitaba que 
el vapor de la respiraci6n se les congelase sobre el bigot~. 
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Largo tiempo hacía que no arribaba nave alguna y ter
minados los víveres, los suplían con carne de guanaco y avestruz. 
ya ni rQpa :tenían, Se_hicteron_UDos malos pantalones con los res
tos de un velamen; los quillangos completaban la vestimenta ••• "(3) 

Es interesante observar como a pesar de esta singular 
situación no desmayaba en su esfuerzo. La presencia de Moyano 
en Pavón constituía la representación oficial del gobierno ar
gentino. Su tarea era substancial: debía cumplir con labores de 
reconocimiento territorial en épocas de discusiones juridiccio
nales. 

__ AFIANZAMIENTO DE MAGALLAN.ES ________________________________________________________________ . _____ _ 

Mientras la Argentina iniciaba su política de coloniza
ciónpatagónica, junto al, territorio santacruceii() se afianzaba en 

- -Ma-gallanes---el-desarrol-ro-rle-Punta -A~enas.- Había-sucedido--en-189-4 --
al gobernador Osear Viel, Diego Dublé Almeida. Diferente a su ante
cesoren el manejo de los asuntos públicos, durante su mandato la 
región austral de Chile comienza su ciclo transformador a través 
del desarrollo de la ganadería ovina. 

De acuerdo al Censo General de la República de Chile, 
la colonia de Magallanes tenía en 1875, 1144 habitantes, contando 

--a -chilenos -yextr?-njeros. El pequeño p~blado -de -PuntaArenasapa
recía virtualmente como la metrópoli sureña, a la que obligatoria
mente habíaquere-currir, aún desde nuestro--terrrtorro-.--DeBde-allí 
se irradiaba el comercio, el transporte y aún la política trasan
dina. Resultaba casi inévitable que así ocurriese; a la despobla
ción y aún a la falta de un desarrollo adecuado por parte de Ar
gentina, correspondía una mayor importancia económica y demográ-

._._._ • __ 0_- • ___ .__ _ ___________ •• _. ____ ••• _ •••• _ _ ••• ____________ •• _ •. ____ • __ . _ __~ ___ •• _ ••• ___ • _._ 

fica de la región chilena. 
Una breve descripción de la situación magallánica - ex

traída de la obra de Lucas Bonacic-Doric- nos permite observar las 
diferencias. Punta Arenas presentaba en la década de 1870 el aspec
to de UD pequeño aunque promisorio poblado, de anchas y rectas ca
lles y delineada configuración. Se comunicaba con el interior a 
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través de dos caminos vecinales y dos públicos, vinculándose in
clusive con Río Gallegos por una ruta de doscientos kilómetros. 
La calidad de estas vías era en general def'iciente y en algunos 
-casos eran fruto natural de las huellas abiertas por indios y co-

En 1875 la zona urbana se componía de trescientas casas 
hechas de madera. Había una escuela y un hospital. En el año de 
1877 se levantó un edificio donde se instaló una máquina de vapor 
para aserrar y galpones de abrigo para la madera. El aprovechamien
to de los bosques naturales permitió desarrollar una pequeña indus
tria, que servió tanto para la construcción de las casas de lospo--

El comercio segúía manteniendo su importancia dentro 
de la vida del pequeño centro. La actividad marítima evolucionaba 

_____ ~~ti s_fac toria~en~~_~5>_1?_~~ _~<?_~_~ a ~_. nC?~~_!:~~_J<?~_--ªe_~t~p~):>Je s_b~Il~_ f !.~~ ___ _ 
cios que reportaba a Punta Arenas su condición de puerto libre, 
instaurado por un decreto del 21 de setiembre de 1868. El movimien
to de importación y exportación aumentaba apreciablemente. Se 
exportaba carbón de piedra, madera, cueros vacunos, pieles de lo
bos marinos, plumas y pieles de a~estruz y pieles de guanaco. 

En la comercialización de estos dos últimos artículos, 

_____ se~uía!l_ tenie!ldo participacióndes~acada los _indios. ~~}l\le_l_che~._ 

Estos visitaban a la colonia con cierta regularidad, con el obje

to jlE!~~'t;1'egar los productosde __ éive-ªt-ruz~K~nª90,. preferente
mente a cambio de alimento u otra mercadería de su interés. Se 
mantenía en gran parte, el antiguo sistema se trueque, eliminán
dose en la época de Dublé Almeida la obligación que tenían los 
indígenas de entregar parte de su caza al gobernador, a modo de 

--tributo. Se fi j ó ,- -liee sa manera i -por --parte-ue --las -autorida de s ,- la -
libertad de comerciar sin trabas ni competencia entre indígenas y 

pobladores. 

El gobernador Dublé Almeida, respetando la tradicional 
importancia que sus predecesores le habían otorgado a las relacio-

/ 

nes con los indim patagónicos, continúá con éxito igual política. 
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Se preocupó .especialmente de mantener fluídas vinculaciones con el 
cacique Papón. Para contar con su fidelidad lo nombró Subdelegado 
de .la Patagonia, con instrucciones para desarrollar su conducta 
política dentro de los grupos aborígenes. 

- .... ·La postura chilena tenía .. un-elaro-y--magníH-eG----opo-si-t-frr-:--
don Luis Piedra Buena. El singular marino argentino desarrollaba 
ya desde hacía varios años una intensa actividad en favor de nues
tro pais y evidentemente sus convicciones y conducta tenían que 
chocar con los proyectos trasandinos. Es así como repetidamente fue 
acusado de actitudes de dudosa legalidad, buscando despretigiarlo, 
al punto que aún algunas autoridades argentinas, como resultado de 

... _~aL.campa.fia, ... llegaro.n_ª d~ªqonf .. tªr_.~.~~.iª~~Ilte.~e.l'iellrª_~.l!t!Jlª~._ .......... . 
El mismo Dublé Almeida utilizó severos calificativos 

contra nuestro marino patagónico. Semejantes consideraciones esta-

~~~n_:t'~!'í~ª-a.B_~!>E:.1~ .. .!~l:'t!~t!y. .~l:'~Jl .. !!'.~!Q .. c!e __ .1:~. !..~_~~él._.polí tica de· J~~ ... 
dos naciones por las tierras australes y correspondían al momento 
diplomático y militar que se estaba viviendo. 

Practicamente todo era válido en esa sociedad de fronte
ra, donde se disputaban cuestiones trascendentales como la sobera
nía territorial. Por lo tanto el ataque verbal, buscando dañar la 
integridad moral de un competidor, la penetración en tierras des-

.. habitadas. y .las _.:r-~."lf:ic.~~n~s. ~0:n. los .. a.b~rf.genes, _.~ejidas .. ~.~o~.o_d~. _. 
sutil encaje, eran usados como instrumentos casi inévitables a fin 
d~concretar en form~.pragmática una intensión política. Como se
ñala Bonacic~Doric: " mediante los indígenas, tanto las autorida
des chilenas como argentinas, hacían sentir la influencia y sobe
ranía de sus gobiernos sobre la Patagonia y las regiones australes 
del continente, aún no definida por tratados y convenciones inter-

·--"llacionales" .. ( 4) .....-.-.. -.... - ........ --........ - ... -...... _ .. 

Durante la década de 1870 se reorganizó la justicia y 

la administración pública del territorio magallánico y, en el año 
de 1877, se creó la Tenencia de Ministros de Mag~llanes, subordina 

da a la Tesorería Fiscal de Valparaíso, pasando al Teniente de Mi
nistros los libros de colonización referentes a los títulos de pro
piedad y obligaciones fiscales de los colonos. 
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Existía en la'colonia un almacén. ti El reparto y entrega de víveres 
y especies se hacía por órdenes emanadas de la gobernación - seña
la Bonacic- Doric - trasmitidas al almacén por la Tenencia de Mi
nistros para su cumplimiento. El almacén abastecía a los empleados 
ycolonº_s~~_e tenían derecho a ello-ª-, de c.onformidad con los con
tratos de colonización. El valor de los víveres, herramientas a
grícolas y efectos eran entregados a los colonos y asentados en BUS 

cuentas individuales, en los libros de colonización. El costo de 
las especies, -avances y auxilios a los colonos se entraban en los 
libros de contabilidad de la Tenencia de Ministros, como deudores 
fiscales y se amortizaban anualmente de conformidad a la legisla
ción de colonización y los contratos concertados por las partes"(5) 

------------------ ---Evi -dentemen te-ey-go b i"erno--ma-galfánico-ha b ía-lmpletben~- ----

tado una política colonizadora que no era correspondida por par
te de Argentina para el territorio de Santa Cruz. 

----.------.------.--.-- ·-----As"l"m1.-Eimo-;-ejl·--l-a:--zó"zfa--cnlle"lia-;----·se-·--establ-é"ci-é"r·ón-a"lgmias----

vinculaciones entre el gobernador Dublé Almeida y el obispo Waite 
H. Stirling, superintendente de la Sociedad Misionera Sudamerica
na. Este último pretendía obtener la autorización del gobierno chi
leno pata instalar una misión en la bahía Gente Grande; proyecto 
que aunque fue aceptado por los chilenos no llegó a concretarse. 

Magallanes continuó con su ritmo de crecimiento. El 
----territorio desarról1.abá-una- -ecóIlomía-máSvarlaaa -y- más- évo1.uciona

da que Su vecina argentina. No sólo se realizaron obras públicas 
que creaban infraestructuras, ocupaban mano de obra y agilizaban 
el movimiento de dinero, sino que también se explotaron yacimien
tos carboníferos, se trabajaron lavaderos de oro, se desarrolló 
la agricultura y especialmente se fueron dando los primeros pasos , 

__ J::omo_sQli90 j>1mto de partida, para_la_ªvoluciónganadera. 

Coincidierido con estas perspectivas económicas, propias 

de una sociedad más desarrollada, se mantenía aún la practica de 
la caza y comercio de pieles y plumas con los indios, lo que nos 
permite ~nsiderar que aún, con diferencias a su favor, todavía 
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el territorio de Magallanes no había salido totalmente de la eta
pa primitiva. Aún mantenía ,algunos de sus rasgos originarios. aun
que dentro de un esquema más moderno y con perspectivas de cambio 
más cercano. Había entrado en una definitiva etapa de transición. 

-Corresponde aclarar que aunque el intercambio entre blan-
cos __ e ___ :U1~ios se mantuviera máS allá de la década de 1870, el hecho 
de que la importancia de esta actividad disminuyera y se centraran 
en otras labores los mayores esfuerzos y capitales, indica el i
nicio de la finalización de un ciclo económico particularmente 
importante. Según Martinic Beros,la actividad comercial con los 
indígenas patagones permitió el surgimiento de baqueamos y tra
ficantes __ " ~sta suerte de movimiento expansivo - señala- tipi
ficado en buena medida por los baqueanos, quienes también por lo 

.--.--- .' -_ ........ -.--.-- ----.. 

-~----_-

__ - - -_ -..• -__ . ____ .... __ .. _. __ . ___ - ___ " ______ .. ___ . ________ ._ . __ .. __ . ______ ._____ ._ ._.'_0" ._. ___ ._ .. , ___ . ______ _ 

común fueron traficantes de pieles y plumas, significó el recorri=------

do del territorio sudpatagónico al oriente de la coordillera y que, 
además del provecho económico, aportó a la colonia de Punta Arenas -

--ei-conocllil1Eúito-general-delare-a--q-ue-sería -aprove-Ehado paralos prI~-

meros intentos de radicación colonizadora. 
Tan intenso como periódico hubo de ser este tráfico que 

ya para 1875 el gobernador consignaría en sus informes la existen
cia de dos 'caminos vecinales' que conducían desde Punta Arenas a 
la Vaquería del Norte,en comarca de Skyring, y al estuario del río 
Gallegos, siguiendo aquí la vereda tehuelche"(6) 

-- ----- - . --Laaecla.rac:úon unila:teral-chilená de ejercer efectiva 

jurisdicción desde el río Santa Cruz hacia el sur, facilitaba la 
intensificación de la ruta comercial hacia la costa atlántica. Con 
frecuencia se observaban los movimientos de barcos hacia nuestras 
playas tanto para la caza de lobos, extracción de sal o comercio 
con los indígenas. Tales hechos provocarían en algunas oportunida-

__ .---des_discusiones. Sin embargo. no hay _que 01 v_idar_que . por sobre las 
cuestiones de límites. la región constituía practicamente una uni
dad económica con similares riquezas, en un plano espacial aún no 
claramente definido y todavía disputado_ 

Perofindudablemente, la discutida línea implantada por 
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Chile en 1873 sirvió para que esta nación ampliara en forma más e

fectiva su área económica.' Así los armadores magallánicos, como~o
sé Nogueira, operaran con tranquilidad en la costa atlántica o co
merciantes,como José Menéndez organizaran expediciones de trueque 
en las zonas del río Santa Cruz'y río Gallegos. 

-------Desde-el----pun~___de_;rHt_a___e_emereial,__l_a--década-de1870 sig
nificó un avance notable. Hasta esa fecha la rusticidad y humildad 
caracterizaban al pequefjo poblado. La escasa cantidad de comercios 
obligaba a sus pobladores a abastecerse a través de los buques que 
arribaban a su puerto. No olvidemos que durante mucho tiempo el ca
rácter militar y penal del enclave sureño, limitaba los intereses 
colonizadores yno siempre alentaba una vida comercial más importan-

____ t~ .•. _Jgllª!.l'!l~~ ~e .s_~.!,~ <!1 izª, bªll.ª q:t:i"vi,ªdéi_d~s __ cl~ _._~!"ue!Q.~_e_.o_.d ~ __ f~)l:·Ulª_S __ ___ _ 

de comercio muy elemental, que mantuvieron el ritmo económico de 
de la colonia. Sin embargo,la lentitud de su crecimiento no dismi
nuyó la importancia política de Pun1a:' Arenas. 

------ ----_._------ _. ----- - - ____ o. - ___ . _________ .• _. _______ ...• ____________ ._. ______________________ ._. _________ . ___ _ 

Sin considerar en forma detallada la evolución producti-
va de esos momentos, pues se lo trata en forma amplia en el capítu
lo referente a economía, diremos que la agricultura había crecido 
en la década en forma notable con respecto a años anteriores, per
mitiendo el abastecimiento relativo de la población, especialmente 
en algunos rubros; La ganadería recibió el impulso definitivo, au
mentando las cabezas con ganado llevado de Montevideo y de las Is-

.. . 

las Malvinas. Otras actividades, como la maderera, la carbonífera 
y la caza de lobos, crecían~n fºrma notable. Todo eato_._:fQ.1Ilentaba 
a su vez el comercio, pues junto al aumento de la producción, cre
cía la poblacimn y consecuentemente, el mercado. Por otra parte, 
durante esa década se manifiesta un notable y difinitivo avance de 
la navegación por el estrecho, muy especialmente de vapores. Este 

-'úl timo aspecto-tiene una-gran relación con eldesarrollo-ñe --Punta--
Arenas, pues,convertida en punto casi obligado de recalada en la 
navegación interoceánica, se dinamizó su movimiento comercial, in
ternacionalizando el puerto y alentando el surgimiento de nuevas 
y más importantes casas comerciales. 

Para su beneficio se declaró en 1877 a Punta Arenas puer
to mayor, lo que se unió con el incremento del movimiento exporta-
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dor e importador, completando el proceso iniciado en 1868, cuando 
se lo consideró puerto libre. 

Resumien'o la situación de la colonia para fines de la 
década,-resul ta válida la valoración <}le de ella realiza VergaraQuei-

--Erv-oz~En-c.uan.:to---al---aspec.:to~ tico -administrativo, 1877 presenta---
las siguientes modificaciones: 1) supresión del carácter de colonia 
penal de Punta Arenas motivada por el mismo motín (cabe aclarar -que 
en noviembre de 1877 estalló una rebelión de subociales y artille
ros, más algunos presos, sumamente sangrienta que produjo numerosas 
muertes e importantes daños. El hecho se lo conoce como el'Motín 
de los artilleros'),2) cambios administrativos como el reemplazo 

_____ -ª-~l __ g()})_~~!l_~do :r:-L_~!~"L ? )}~_~ 1 ~~~.~ ~~n_~~_:r:-~n~o_-.cl~J~\l~:r:to_~~y~!" __ ~~ _______ _ 
la República, con lo cual se reconoce la importancia comercial y 

·naviera del puerto magallánico, posibilitando además su estudio a 
-través-de las Estadísticas Comerciales de los afios siguientes, pues 
hasta entonces, su movimiento marítimo y comercial aparecía englo
bado dentro de las cifras correspondientes al puerto de Valparaíso, 
4) otra modificación importante fue el hecho que por resolución gu
bernamental, el territorio de colonización de Magallanes, había pa
sado a depender del Ministerio de Industria y Obras Públicas a con
tar del 21 de junio de 1877"(7) 

Tomando otro aspecto, el crecimiento demográfico marca
ba pautas interesantes. El gobierno central comenzó a aplicar una - - _'_0 _________ . . ___ .-

política colonizadora que fomentó el asiento de nuevas familias. 
Ya hemos mencionado anteriormente que en 1867, un decreto presiden
cial había establecido importantes franquicias a los que quisieran 
afincarse en Magallanes. Esto atrajo a los pobladores de Chiloé, 

----qui-enesse radicaron -el l ugaren f-orma -cada -vez--lIlaé-numerosa,a -pe---
sar de las duras condiciones naturales que los colocaba, a veces, 
en situación desesperada. Esta hecho, llevó al gobernador Viel a 
peticionar ante el poder central, la ampliación temporal de la ayu
da gubernamental. Sin embargo, no sólo BO se otorgó el pedido, sino 



- 141 -

que la medida dejó de tener vigencia en setiembre de 1868. Igual
mente el período sirvió para que aumentara significa1t.ivamente la 
población. Su intensidad se mantuvo durante un tiempo más, con al-

_gunos altibajos, como por ejemplo la~~tens:i:ón -sufrida en 187;.Pe
ro el notable crecimiento económico de Magallanes durante esta dé-
camy los problemas limítrofes con Argentina, acrecentaron el inte
rés del canciller chileno Adolfo Ibañez por acelerar y aumentar el 
poblamiento de la región austral. Según su criterio, se debía con
solidar el tono de la política trasandina en la región patagónica, 
sirviendo de elemento dinamizante la aceléración de la acción co
lonizadora. 

Resultan sumamente claras las expresiones de Martinic 
-~er6s--con-I'-éspec-to -al-panorama ---cfué--pre-s-elftaoa--ra--coTOnra-én--es-os---------

años: n Punta Arenas - dice- de los años setenta, perd~da en el con
fín del globo, era una colmena que bullía y en cuyo seno el ánimo 

----laborioso-de-sus-habi"tantes iba---gestando-lo--que--sería--la-conqui-sta,---

el dominio y el desarrollo integral del extenso territorio patagó
nico austral. La aldea sería el motor de este progreso pero la mis
ma evolución positiva de este progreso vendría a condicionar favo
rablemente su propio adelanto y properidad"(8) 

El desarrollo señalado corría en forma paralela con el 
aumento del desentendimiento argentino-chileno por los ya conocidos 

-- problemasterri toriales~------

EL AGRAVAMIENTO DE LAS RELACIONES ARGENTI1l0:- CHILENAS 
--------- ----L-a-s-re"lac1.onesentre : Argentina y Chile habían tomado un 

carácter hostil. No obstante, después de notas y agrios intercambios 
de opiniones entre Ibañez y Frías -especialmente luego que el prime
ro adoptara la línea de Santa Cruz como límite natural de las pose
siones chilenas -se había aceptado concurrir al arbitraje. La reso-

.. _. ---_._ ... - - _. - ._------------- ---- -- - _ .. , .. _---_ ... _._-_ .. _ .. - ----_. _ .. - --_., .. -_ .... - ,_._._--,. ----... - ._- - _. - ----- .. . - .. - -.--

lución se había tomado en agosto de 1874, de acuerdo al tratado de 
1856, pero sin que se fijara la forma y manera de concretarla. 

En aquel 1874. Dublé Almeida había reemplazado a Oscar 
Viel en el gobierno de Punta Arenas. Paralelamente la polttica del 
gobierno central de Chile también había variado. De la ejecutividad 
expansiva de Ibañez, se había pasado a una actitud más cauta, dete
niéndose en gran parte la acción colonizadora sobre la Patagonia 6-
riental. El alejamiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Co 
Ionización estuvo marcado por la acentuación de los reproches y 
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acusaciones sobre las características de su política. Al respecto 
sei'iala Martinic 13eros que: "De este modo ·.llegó a achacársele a 
Ibai'iez la culpa exclusiva del estado de tirantez que por momentos 
se produjo en las relaciones chileno-argentinas". (9) 

Con la renuncia de Ibañez, las nuevas directivas ofi
ciales·apuntaron a que no se hicieran profundas variantes en 

--*la----pol-m.ca-auB:t!'alf---si-n~ue--el-lG-si..gDi.f-i.cara desentenderse de 
la cuestión. Si bien el carácter de Dublé Almeida difería de 
la espectacularidad de Viel, no por eso abandonó la intromisión 
solapada o direct~ sobre territorio argentino. 

Ya hemos señalado en otras oportunidades como los 
indígenas habían constituído un elemento de valor político. 
De la conquista de su simpatía dependía muchas veces la infor

:ma~i.~~.y'_.~~ ... po~~eri()~_a.~ciól'!_d~_ J._()s ... gO"b_~.~~!l~~! __ L~_a._d1!!~_J}J.:_~i~_él:~~ºl'!._º.e 
Dublé Almeida no escapó a esta regla casi indispensable para el 
manejo político. Muy pronto realizó una acción captadora de la 
voluntad de los tehuelches, con el claro objetivo de conocer el 
movimiento argentino. En una carta enviada por el gobernador de 
Magallanes al cacique Papón se señalaba especificamente:"Te avi
so que no te daré raciones si no mandás a Punta Arenas todos los 
comerciantes que van a vender aguardiente sin permiso. Todos es
tos cristianos son unos ladrones y yo tu amigo. Deseo saber si 
hay buques argentinos en la costa." (10) 

Evidentemente ni Santiago, ni el gobierno de Maga-
- ---- -------_ .. -

llanes abandonaban sus pretensiones y su ingerencia en los asun-
tos argentinos.~sasí como, cuando nuestr~_ .. 'país promulgó la._ley 
del 16 de junio de 1875. por la que se subvencionaba a las na
ves que desarrollaran las comunicaciones con la Patagonia, Chi
le presentó vivas protestas, especialmente al firmarse un contra
to con los señores Galles y Cía., quienes recibirían además 5 
leguas de tierra. _. 

La ley y la posterior concesión provocaron la reacción 
de la legación trasandina en Buenos Aires, repitiendo que no con
sentiría ningún acto de juridicción argentina al sur del río San
ta Cruz, tal como lo indicaba la medida de 1873. 

El ministro de Relaciones Exteriores, don Bernardo 
de Irigoyen contestó en forma clara y radical:" ••• el país ve
cino nunca había estado en posesión indiscutida de las tierras 
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ocupadas, pues en todo tiempo la Argentina ~abía reclamado y a
demás el statu-quo existente, nunca había comprendido hasta el 
citado río, como lo evidenciaban los actos de soberanía, tales 
como la concesión a Piedra Buena en 1868 y a Rouquaud en 1872 
y la~Ery-de-H371~sobre~ extracción de guano en las -col:rt~rap-a~-a
gónicas •. Chile no.podía avanzar de Punta Arenas, ni ejercer ju
ridicción en el Atlántico y la Argentina no penetrar en el Es
trecho, ni trabar la acción de Chilé en Punta A·renas." (11) 

Avellaneda no estaba dispuesto. a ceder ningún trozo 
de nuestro suelo. A pesar de la dura crisis económica que atra
vezaba y de las tensiones políticas que constantemente amenaza

-------banla~_e8tabilidad -de~ gobierno-y-que -lo~1.1evaran-a ~la -polí-~--~

tica de "conciliación", el mandatario nacional no perdía de vis
ta la defensa de nuestro territorio. 

---------~~-~- ~-~-- ... ---~- Aunque -.aúnnohabía-llegado.el-momento -de-iniciar--una 
acción efectiva y directa sobre las tierras autrales, -resulta 
evide~te que las diversas actitudes del gobierno de Avellaneda 
fueron el escalón necesario sobre el que se apoyó la política 
patagónica roquista. Avellaneda prácticamente preparó el terre-

t _ 

no para que s'u sucesor sembrara las semillas que dieron rápido 

fruto. 
Durante la década del -70,-10sproblemascon Chile- . 

eran demasiado graves aún. La indefinición de las juridicciones 
terri toriales trababan-l-os'-iDovimi-entos e impedían la implementa
ción de programas definidos. Aún así, tímidamente la ~atagonia 
iba asomando dentro de la conciencia de nuestros gobernantes y 

sucesivos pasos en materia de 'comun~cacione8 (tremáñamente débi
les aún) y de poblamiento (plagado de-errores que llevaron al 

- fracaso}-de~~u-e-st~an--que -a: pesar-~de l~s ~-d.ef_icl~ñ'~ia¡¡~:;Igó'có~enz-aba 

a hacerse. Por sobre las realizaciones eñ;: él:,terreno, se mani
festaba una voluntad firme: n ••• me cortaré la mano antes que 
subscribir un tratado que arrancara a mi patria lo ~ue le perte
nece," (12)de~ía Avellaneda definiend~ un aspecto fundamental de 
su política exterior. 

En 1875 continúan las conversaciones entre las d08 
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cancillerías para disponer los mecanismos de~ arbitraje según 
el tratado de 1856 y 10 acordado en 1874. Mientras tanto, si 

- _. 

bien Chile había désistido de registrar nuevos establecimientos 
sobre la patagonia ---atfantica, reforzaba SUB comisiones militares 
y su vigilancia. Al efecto, con especial ahinco,llevaba adelan
~e reconocimientos de la costa oriental, poniendo en peligro las 
relaciones caqa vez más difíciles. En este estado de cosas, un 
nuevo hecho vendría a agravar la situación. El gobernador Dublé 
Almeida tomaba conocimiento de la presenc~a de una nave guanera 
realizando tareas extracti vas en el note Monte León, al sur del 

--Río --Santa---Cruz ~--La--ubicación era- confli-cti va--pue s--se-hallab"a-en 

una zona que Chile unilateralmente consffieraba bajo su dominio; 
- . 

a la vez que Argentina, que no reco~~ia tal pretensión, aplica-
------ba-la--ley-de-18_71--que· -permi tía--la-extracci6n--de-guano en las -is---

las y costas patagónicas. 
El gobernador de Magallanes no duda en actuar con ra

pidez y,considerando que se había violado terreno propio,envía 
una cañonera de la Armada Chilena llamada "Magallane 8". Tal con-

, . -.,..) 
ducta se produce cuando el naV10 francés nJeanne_Amelie", que 
de él se trataba, estaba extrayendo guano con autorización del 

-consul-_argentinoen Montevideo. El apresamiento de-esta nave e~
abril -de 1876, ocasionó una fuerte protesta argentina. De allí 

---e-tCmas--la paz en el cono sur de América entró en un terreno ines

table y la amenaza de un conflicto armado empezó a manifestarse. 
Dentro de este ambiente,fue nombrado como Ministro -

Plenipotenciario de Chile en Buenos Aires Diego Barros Arana, 

__ ~ __ ~q'!~_~:tl_t1_e_~~.§_ !l?:~_~i_8:r~~s __ la'bo:r.-.eB inmer~o_ eIl __ 1!D cJi!ll.a_ª~ __ ~~l1]H~~ _____ ... _ 

preocupación, a pesar de los beneplácitos con~que fue recibido. 
"-

Inmediatamente comenzaron las negociaciones, actuando 
- . . 

el delegado,,:trasaña.ino de acuerdo a laá instrucciones _impartidas 
por su gobierno, arreglo direc"to 0- utl.lizagión del arbi traje ~ 
"El arreglo directo -señala el historiador magalláril'co'14a:rtinic 
Beros: contemplaba la cesión de los derechos chilenos en el 
terri torio disputado -si tua!lo al norte del río Santa Cruz a la 
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. 
soperanía argentina, a cambio de su reconocimiento a la sobera-
nía chilena en la región ubicada al sur de dicho río. 

En el caso de no ser aceptada esta transacción, el 
- . _. ."" _. - - --

agente diplomático debía proponer otra fórmula que contemplaba 
el reconocimien~o de Argentina para la línea formada por la de
sembocadura del río Gallegos y la paralela al grado 52 hasta los 
Andes, como límite norte de la soberanía chilena en la Patagonia 
Austral, cedi~ndose a favor de aquella república todo el vastí
simo territorio'situado al norte del mencionado límite transac
cional. n (f3) 

A todas "luces la nación vecina intentaba, a través 
---- -dé-"as--dn~tintas -l>rOpu.é8tas,--inte-gra.rparte--de--la--~atagonia-- ------ -

oriental, y resulta curioso como de los tradicionales recla
_IDosdesdeel Río Negro al sur, arribara sucesivamente ala 

-------linea---de---Santa-Cruzy luego -ala-de --Río --Gal1-egos;----------------------

En las largas y repetidas conferencias que mantuvie

ron Barros Arana e Irigoyen se trató de buscar una salida pací
fica aceptable para ambas partes. Mientras el primero re~lama
ba con insistencia los derechos de su país sobre todo el Estre
cho de Magallanes, incluyendo una porción_ de terreno que podría 
variar- --como hemos visto- para permitir la expansión de Punta '

Arenas~ylai'undación de -otras poblaciones, -el Ministro argenti
no, basado en una férrea concepci6n~ los derechos nacionales, 
no trans'igi6 con ninguna de las dos proplie-stas indicad'~s.Según 
su criteio, no se debía llegar a un arreglo que hiriese a la 

,opinión pública argentina y que levantase una fuerte oposición 
en el Congreso. Chile debía quedar al margen de la costa Atlán-

__ ti~a. 
Ante el estancamiento de las conversaciones en un 

pÜDto que peligrosamente llevaba al fracaso, ambos diplomáti
cos llegaron a ~ acuerdo que significaba para Chile renunciar 
a la mayoría de sus antiguas pretensiones. Al no haber coinci
dencias, Barros Arana e Irigoyen convinieron en un plan transac
cional, en el cual se excluía a la Patagonia d;l problema y se 
consideraba solamente a las tierras e islas magallánicas. Cum
plidas las tramitaciones~ ambos diplomáticos acordaron mantener 
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lo estipulado bajo reserva. 
La cuestión parecía entrar en el camino de las solu

ciones, sin embargo el gobierno de Chile rechazó las propuestas 
por cons-rderar que con ella cear-ael-rerrit-brio/hasta el momen
to reclamado y la totalidad del Estrecho. 

El pre~idente Errázuriz escribió a su delegado soste
niendo que el. arreglo era insuficiente, pues su nación no podía 
renunciar a nla total y completa posesión de todo el Estrecho 
con la zona de territorio adyacente" y que por 10 tanto debía 
seguir haciendo los sacrificios necesarios, a pesar de las di- '-, 

- ficultadesexistentes,-basta -arribar-a-condicionesmás--aceptables-'-: 
For otra parte, también en la Argentina surgieron vo~ 14~ 

ces de protesta, que se manifestaron en el Congreso y particu-
. -- - . - .-

--:- ---larmente--a-trav-és-O.el--presirl.ente--de--laCámararl.e -Diputados-rlon----
F~liz Frías, con expresiones significativamente virulentas. 

Ante un climá tan poco favbra~le~ agravado por la 
crítica situación económica y política en la Ar_gentina, la defini
ción del conflicto limítrofe parecía aún lejana. . . 

.' 
Mientras tanto enChile cambiaba el Gobierno, inicián-... 

dose la administración de Pirito. El nuevo mandatario tampoco se 
--- ---manifestó, de acuerdo con lo conversado en 'Buenos Aires y--envió -

- otras instruccion~s. Esta nueva tentativa no encontró el terre-
no esperado por-la--nación vecina.' El asunto--de-l-a-flJ-eanne~Amelie" 
agitaba la opinión pública y las recientes directivas de Santia-- . -

go a 'Barros Arana continuaban incluyendo territorios que Argen
tina no estaba dispuesta a ceder. De allí que las conversaciones 

____ n~ pro s_:¡:>e:':'~:r-~_! ___ q~~ __ ~P=~Ei: _~_e __ ~_~s~ __ ~~_~~_~_~!~S con!,er s~: i~n_:_~_, ~-r_~~ 
puestas y contrapopuestas"no se pudiera llegar. a ningún acuerdo. 

A la vez que las actividades diplomáticas tendían a 
evi tar cualquier posi bil,idad. de conflicto, se gestó una creciente 
acción sobre la Fatagónia. Los viajes de explor~ción continuaban, 
agregándose nuevos datos y conocimientos geográfico~por parte . . 
de Argentina. 

Cuando todavía estaba fresco el recuerdo de la "Jeanne 
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Amé1ie", el Gobernador de l-lagallanes autorizaba al barco nortea-
\ 

mericano "Thomas Hunt" a realizar tareas extractivas de sal en 
los yacimientos cercanos a la' isla Favón. Esta conducta resul ta~ 
ba sll!!!.§':II?~~};_e---pe 1 i grO s a ,_llojJ5lo-pox-pr-et.eJ)d~-al-i z ar aet±-v-iil-a-

des en la costa patagónica, sino inclusive en la margen meridio
nal del río Santa Cruz, en las salinas dadas en propiedad a Pie
dra Buena. Arribada la nave a Santa Cruz no pudo concreta- sUs 
tareas ante la negativa de autorización por parte de Dufour y 
los hombres de la factoría. Reafirmaba la conducta de éstos y 

. . 
representa'ba al Gobierno de Argentina, Carlos Moyano, asentado 
ya para esos momentos en la isla Pavón. 

---- --- ---- - ----- - ._._ ... _-------_._.--_ .... _-_ .. ----_.-_.---' ----- ----,,- -- .... ---_ .. - - -

El incidente fue comunicado por Dublé Almeida a su 
gobierno, considerando la actitud de los argentinos como un 
"desmán" realizado sobre" sus fronteras". __ . __ . ___________ _ 

--------- ---- ------ Es-ios--ile-Chos;siñ.--i~-g~~-~-d~d~s, no ayudaban a la con-

clusión satisfactoria de las tratativas que realizaba Barros A
rana en Buenos Aires. Sin embargo, entre abril;y mayo de 1877, 
las conversaciones tomar~riuevas fuerzas y se arribó a un proyec
to de acuerdo qu~ in~luía el arbitraje y en su artículo 50 esta
blecía el mantenimiento del statu quo de la situación e'xi stente 

en 1872, en "la región comprendida ~nt1.'~_ Punta Arenas __ y._~ªnta 
Cruz. 

-. 
Nuevamente el fracaso fue el resultado final. Chile 

no aceptó y la agitaci6n se hizo presente en los dos paises. 
Se hacía necesario abrir un paréntesis en'las negocia

ciones ante el estancamiento en que se encontraban. Barros Ara
na se dirigi6 a Brasil'señaland? que "desde Río de Janeiro segui
ría.atendiendo en los negocios-de la Legaci6n'y estaríáell. dis':' 
posición de oir cualquier proposición ·encaminada. a' poner tér-
mino a la cuestión de límites. n (15) . 

El alejamiento del diplomatico chileno no sería defi
} 

nitivo. Reemplazado Irigoyen por Rufino de Elizalde en el .Minis-
terio de Rela~iones exteriores, sin que ello signifique un cam-
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bio de posición en cuanto a la cuestión de ~ímites con Chile, 
se realizan gestiones con el fin de reiniciar las conversaciones. 
Producido el regreso de Barros Arana a Buenos Aires, en poco 
tiempo se redacta un nuevo pacto de arbitraje que, sirnílar -al 
confeccionado con Irigoyen, tampoco tendría éxito. Ante este 
nuevo resultado -negativo, la misión Barros Arana se daba por con
cluida. 

La situación se hizo cada vez más difícil.La agitación 
pública y política se agravaba cada vez más. El presidente Ave
llaneda llamó a una reunión de notables y el 12 de julio de 1878, 

-------anunci-aba --el retiro-de la delegación-argentina en --Chile ~-----------------

Se estaba llegando prácticamente al punto rojo. El 
clima bélico iba en aumento y, por' lo_tanto, también la carrera 

----armamentista -entre-laa-doa -naciones-.------------------------- -------------------

El gobierno argentino, sobreponíendose a sus dificul
tades internas, no perdía de vista la cuestión patagónica. En 
1878 se 'icj;ab~ la ley de fronteras, a la vez que se aceleraba 
la campa~a al desierto bajo la dirección de Roca. Se creaba la 
Gobernáción de la Patagoñia y un a~o después se iniciaba la ges
ta máxima sobre las tierras del sur. 

-----------------Mientras tanto en I>lagallanes¡ Dublé Almeida era reem
plaz~do por Carlos Wood. La Armada Chilena continuaba con sus 
reconocimientos que incluían1a--parte austral de la Patagonia~-----
Estos viajes de exploración se vieron intensificados. cuando.re
cibieron noticias de la presencia de naves guaneras sobre el li
toral atlántico, específicamente frente a Monte León. Tal s1-

- -
tuaci~ll~f.!l~ __ considerada co~()_ ~!l:B: __ I?:ueva vio1ación_d_e_~: __ ~errJ. to~_~o, 

puesto que se realizaban-la?ores ext~activas sin autoriEación 
gnbern~entá.l:: chi1ena,-por lo cual rápidamente se envió la ca
ñonera nMagallanesn• Como había ocurrido anteriormente, Chile 
procedía a apresar una nave que operaba con autori_zación argen
tina. ~sta vez fue el navío norteamericano "Devonshire". 

La reacción se repite, como en el caso anterior, pero 



- 149 -

con mayor fuerza. La presión de la opinión pública ante la nue
va agresión -trasandina coincide con la decid~ida conducta del go
bierno argentino. 

Sin demora se prepara una escuadra, con el objeto de 
asentar~a:sob-e-ranía argentTnaenmSanta. Cruz. En esos mornentós------

la conjunción de hombres decididos concordaba con la gravedad 
de las circunstan~ias. Avellaneda,desde la presidencial declara-
ba y actuaba oon la claridad y firmeza necesaria; Roca, a cargo 
del IUnisterio de Guerra, se destacaba como militar y politico 
proclive a una acción dinámica y ejecutiva, y se sumaba a estas 
voluntades el apoyo de la marina en forma decidida. Bajo la e-

--- -nérgica-comandancia del-Comodoro~y ,-parten --losbuques--con-des------
tino al sur. A fines de noviembre arribaban a Misioneros. Los
chilenos ya se habían retirado y ello de diciembre se ~oma po-

---,----se sión--é fecti va--d e las ---már gene s --. d el--ríoSan~a-Cruz.--"-Estabaffi{)-s.r-----
nada menos que frente al Ca~adón Misionero -dice Santiago Al
barracín-, divisando las cODS,trucciones que levantara allí en 
1872, con fines industriales y de colonización, e~ -ciudadano 
francés don Ernesto Rouquaud, con permiso de nuestro gol;>ierno, 

, , 

y que el de Chile no permi ti_efa funcionar ••• Rouquaud quedó to-
talmente arruinado ••• La única vivienda de seres humanos que ha-

,bía en el centro del valle era el toldo delpaisano-Coronel. -.-. 
En la costa, hacia el oeste del desagüe del ca~adón había unas 
casillas de madera construídaspor-l-oa--chilenos-p,a.ra mantener 
••• una ~ctiva vigilancia sobre la costa de la Patago~ia ••• ocasio
nando las cuestiones de la nJeanne Amélie" y de la nDevonshire"-

y obligando al gobierno argentino a no contemporizar por más 
tiempo y a enviar a Santa Cruz la División Naval de la-que tenía-

L _______ ~ .•• _ .. ___ • ___ • _____ ._._. ___ •• ________ ~~ .• ___ • __ ._._. --------------------------------------.------ -

mos--a,--mucha-honra el formar parte ••• Además de un galpón de made-

ra y j~nc, bien contruído y mejor techado, a unos 150 metros de 
la costa, había dos grand~s casillas o casas de madera, con te
chos de hierro acanalado y en buen estado, que sirvieron para 
alojar, a la tamilia de don Ernesto Rouquaud,al personal que 
contratara para las, industrias que iba a establecer' en esos pa
ra-jes ••• 11ás allá una casilla, también de madera y de regulares 
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dimensiones y, techada como las otras; 'sigu\endo a ésta, al pié 
del cerro y en dirección al fondo del Cañadón, ocho pequeñas ca
sillas de zinc y de reducidas dimensiones; cerca del z.anjón y 

---.:sobre i1uori11a derecha, una con strucci-án-a:e-----uJa:lera-y----zinc-,------c-on
adornos fúnebres y crucifijos, era la capillita donde descansa
ban los restos de ~a señora Rouquaud y de su hijo Pablo, de 17 
años •• ~El 1 de diéiembre desembarcó el destacamento de artille
ría:con sus jefes y en correcta formación, con sus armas, acom
pañándolo algunos jefes y oficiales de marina y ascendiendo al 
cerro se enarboló nuestra bandera ••• En ese momento eran las 5 p. 

_m. -y-- quedaba aque1--territorioocupado -de:Cini ti vamente-por-los ------
argentinos, sus legítimos herederos de la madre patria ••• Fue a
llí en Santa Cruz donde empezó a formarse ese espíritu de cuer-

____ po_qu:e_consti_tuye ___ eT __ verdadero_nervio _de __ ~a-1uerza--IIlarítima--1le 

. 

la Nación, pues allí nuestra Escuela Naval dió a la marina ar
gentina sus primeros oficiales ••• n (16) 

Chile no se quedó inactivo. Si Argentina organizó 
sus fuerzas en prevención de U? posible enfrentamiento, la 
nación vecina también entró en la carrera belicista." Se toman 
rápidas y drásticas medidas de defensa y movilización de fuer
zas.Punta Arenas_se convierte en el centro logístico de ~a----
actividad militar. 

El-8obernador Wood recibe intrucciones airigidas 
a verificar la presencia argentina en Santa Cruz. Enviados los 
emisarios para cumplir esta tarea, confirman la existencia de 
tropas argentinas. 

La tirantez de- esos momentos tan cruciaTes hacían 
----admTtlF -lap-oBTbi~idad--(fe~~--grave--de~enlace.- Sfn embargo ,- -ia---

amenaza de guerra empezó a diluirse a medida que !ecay6 nueva
mente la cuestión en el ámbito diplomático. 

El c6nsul argentino Hariano de Sarratea se entrevis
ta con elpre'sidente.Pinto.Eti la reunión se estipulan las bases 
para uD acue;do y Buenos Aires autoriza a su representante pa
ra iniciar las negociaciones con el ministro de Relaciones Ex-
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teriores de Chile Alejandro Fierro.'Después de algunas conversa
ciones, se arriba , el 6 de diciembre de 1878; a la firma de un 

acue:r:-~_?,J:>~r_ ~l __ que se reconocía "como punto_ departida el ut], 
possidetis de 1810. El artículo sexto establecía el ~tu quo : 
ArgentIna. sobre el Atlántico y Chile sobre el estrecho. Además, 
por el décimo, se aseguraba la libre navegación del estrecho a 
los buques de todas las banderas." (17) 

La· suerte del acuerdo no fue plenamente satisfacto
ria. En Chile la opinión pública no era favorable a ese arreglo. 
,Se sentía desplazada de las costas atlánticas, acusando a los 
que apoyaron el 'Pacto Fierro-Sarratea de haber actuado con de-

-bi'lida:d;-pr-esiólfáao-s-por''la-preE'-enciaae'-Ta':rlota--ar'g'e-nl;iria.'en---

Santa Cruz. El clima estaba enrarecido y,a pesar de que la cues
tión empezó a tratarse en las cámaras, _ no se podía llegar auna 
-conclusi-ón' defi'ni tiva--ante-el------malestar -'existente'. 

Por otra parte, en la costa del Pacífico se agudiza
ba la crisis entre Chile, Perú y BOlivia, que en poco tiempo más 

, . ' 

llevaría a la iniciación de uno de los conflictos bélicos más 
graves de la historia de Améric~. El surgimiento de nuevos,pro
blemas, desvi6 la atención chilena hacia una situaci6n más apre
miante y urgente. Pero, igualmente, aunque desplazado de la pri-
-meraplana-'delinterés'público ;--el- tratamientode'la cüestión aus 
tral siguió su curso, absorviendoesfuerzos de ambas partes. 

Congelada la cuestión en las cámaras del paJe--veclnó, 
se comisionó al ex-gobernador de Magallanes Dublé Al~eida pa!a 

; 

que desde'Punta Arenas se dirigiese a Santa Cruz, con el objeto 
.. ,. 

de confirmar ~fi9iaamente la'presencia argentina en esa zona. "El 

_j~.1~_~l1!t,üi(j,';'-_indíca,SáñtiagóAlbarI'acín- era "efe'?ti vamente _por
'tador de pliegos y comunicac;iones oficiales'de nuestro encarga
do de negocios en Santiago, señor Mariano Sarratea, para el co-

, , 

ronel 'Py, Y es muy, probable que también trajera alguna comisión 
reservada de' su gobierno, con motivo de la llegada de los buques 
argent~nos de· guerra y de la ocupación de la margen derecha del 

, ' 

río Santa Cruz, en uno de cuyos cerros flameaba nuestro pabellón. 



- 152 -

• 
Sus acompailantes eran un .suizo-alemán, cazador de , 

guanacos, zorros y avestruces, y por lo mismo muy conocedor del 
- . 

territorio; el otro era militar y chileno, por su exterior y su 
modo de expresarse. n (l-a) . ______ .... 

Al arribar a Misioneros comprueba la existencia de 
fuerzas argentinas y pide ser llevado ante el comandante Py, se
iialando con ho~estidad: "Yo sefíor no he querido venir a engañar 
a ·Ud •••• Pude haberme presentado como un naturalista y me habría 
bastado para ello traer algunas piedras o mariposas. Pero antes 

1. .. 

de hacer esto he preferido presentarme·con franqueza diciendo a 
U.d. que el objeto de mi viaje es saber si la escuadra argentina 

-- . __ .. _- --_. __ ._-_._- _._._------ --.- - -_ .. __ .... __ . __ .. _. --------_. -----~-------------_ .. -------- ---._--- ._-_ .. _--- --

está en Santa Cruz, y si hay fuerzas al sud del río. La Cámara 
de Diputados de Chile desea saberlo para resolver sobre los tra
tados firmados ••• Mi carácter y mimodo-de-ser no me permi ten u- -

-sar-dobleces--y-he·-8ilí-mT-mTsión francamente expresada~"lI9)---·---

Mientras tanto continuaban las gestiones entre los 
dOBpaise~, y. aunque nuestro Congreso no pudo tratar el acuerdo 
haétá la apertura de las sesiones el l de mayo, la Cámara de 
~iputados de Chile aprobaba el 14 de enero de 1879 el pacto Fie
rro-Sar~atea, sin esperar ni el informe ni el regreso de Dublé 
Almeida, quien se encontraba en esos momentos en la zona austral. 
-p·oelblemente-·-la.-alZiámic·a-de-los -. aconte~imientos dei-·:Pacffico, hiz·( 

q~e careciera de sentido. el _e~ví~_~~!._ ex-gobérnador, .. pu:~.~~~..!.. si-=--. 
quiera se esper6 su retorno para firmar el convenio. Para esos 
días los problemas en la zona salitrera del norte se"agravaban, 
el conflicto se a~ecinaba y pocos días después se iniciaban los 

. . 

actos de hostilidad. El 2 de abril el Congreso autorizaba al pre-
sidente·-chileno a declarar formalmente ·la . guerra a ·Perú y·Boli---

via. 
Con aquel panorama conflictivo prosiguieron las ne-

. . . 

gociaciones, aunque sin augurar buenas perpectivas de arreglo 
debido a la presión en la Argentina de grupos opositores a 
la entrega a "Chile del Estrecho y parte del· arehipiélagofueguino. 
L~ cuestión patagónica adquiría cada vez más·vigencia en la geo

política del cono sur. Del contacto entre Avellaneda y Pinto,di-
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rigido a dirimir la cuestión,surgió !la misión a Buenos Aires de 
Juan Manuel Balmaceda, desarrollánd0se estas conversaciones en 
un contexto especialmente significativo: por un lado Chile entra
ba en guerra y por otro Roca empezaba a concreta~ su Conquista 
del Desierto. 

De las reuniones no se ¡ogro sacar ninguna resolución 
concreta; se c9neideraron diversas medidas pero no se llegó a un 
acuerdo y sólo se pudo considerar la implantación de un "modus . 
vivendi" por diez a~os. Chile aprobó esta medida, pero el senado 
argentino lo rechazó, al igual que el Pacto Fierro-Sarratea. 

El asunto había suscitado durísimas críticas y mien
tras hombres- como-Sarml.e-llt6--con-slder-abari oporturias-U aprobación, 

otras voces se alzaron en forma airada como la de Carlos Tejedor 
y Fe1ix Frías. "Concíbese un Nodus Vivendi -señala el primero a 
Feliz-FrTás";'-- mi entras" se nego cOi 80- e 1$.1" b i traJ eo-1 atr an sac c ió n ; - - -

pero no el Modus Vivend;i con juridicción por diez años. Modus 
Vivendi sobre las costas, sin decir nada sobre la Patagonia, 
que seguirá sujeta a las usurpaciones chilenas. Modus Vivendi 
que 'de hecho existía por el poder igual de las dos repúblicas. 
Modus Vivendi que g~rante a nuestro adversario las espaldas du
rante diez años, sin poder decir nosotros lo mismo de nuestro 
frente. Modus Vivendi que deja también olvidadas eternamente 
las explicaciones' sobré la Jeanne Amé1ie y la Devonshire ••• Me 
cuesta-creer, querido amigo, quehaja en -eI---CTo-ngreso quien pue-. " 

da dar a" semejante obra su aprobación ••• ".( 20) 

A su vez, desde "La Tribuna", FelixFrías señalaba: 
n ••• la primera de las ventajas que el "IJIodus vivendi" da a Chile 
según estos diplomáticos, políticos yadministradores,e~_que ,. 
el pacto le asigna la victoria en el Perú, en los momentos en 
que la lucha del Pacífico lo coloca en la imposibilidad de o

fendernos ••• " ( 21) 
En cierta forma se volvía a foja cero. En verdad 

las trátativas diplomáticas estaban paralizadas y siguiero~ 
así hasta 1881, pero la realidad mostraba un cambio significa-



........ ---.. -

'L.~---- .. ,fI1ll",IA.-~;I"'" . "~~:"I __ f..1-.'rIIIl1f4 .... _:m .. ~,.].~m. __ ftlt~ •.. _ •• ::~~._.C~·',:_._' ,_." 

Puerto Gallegos. Dibujo en tinta china de Carl Fredrik Waern, 

de su escrito: "Recuerdos de un viaje a. .Patagonia y la. Tierra 

del Fuego". 1890. Biblioteca Re9.1 (Sección Minuscri tos) t Es-

·-----to co l~Suec-.ta.--;-· 
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tivo en la política argentina con respecto a ~a Patagonia austral. 
Cambio que a su vez era un preaviso de la gr~n .apertura que se 
dará con la presidencia de Roca. Si bien Avellaneda evitaba el 
conflicto, no permitía que se durmiera la labor del Estado. Se 

. debía poblar y consolidar oficialmE:hte··-UCpresenclaar-gentTna. 

Debian darse pasos concretos que fundamentaran en 
el terreno de los hechos el ejercicio de la soberanía. En prin
cipio, ya el 12 de noviembre de 1878,se había creado por Decre
to la Subdelegación Marítima de Santa Cruz, en momentos de la 
gran tensión suscitada por el apresamiento. de la "Devonshire". 
De la capitariía se hizo cargo el teniente Moyano, quién, como 
hemosvisto,-.cumplíasus-funcionescon anterioridad desde Pa-' 
vón. Instalada la Subdelegación primeramente en ese punto, en 
diciembre de 1878 se trasladaba a Misioneros. Allí estaban las 

.fuerzas.queJlabíanarribado-poco tiempoatrásen .. los-buquesco
mandados por el Comodoro Luis Py, y que tenían la rinalidad de 
defender nuestros derechos impidiendo el avance chileno. Sin 
embargo la presencia armada no era definitoria sin el acompa
ñamiento de un adecuado poblamiento. 

LA COLONIZACION DE SANTA CRUZ 

El iñterés del gobierno por colonizar aquellas le
--ja:nas-t-ierras comenzó a tomar cuerpo. ~sr- se. denoVa.· en -los diversos 

viajes d~ reconocimiento que se realizaron por la: ~o~a a fin. de 
observar sus posibilidades. De estas exploraciones se pudo dedu-

j 

cir facilmente que las potencialidades agrícolas eran casi nu-
-

1ªsY.qu~.t_P9.r_l_0._t_anto,·sedebíaorientar la colonización hacia 
otros rumbos productivos de acuerdo a su realidád natural. 

La primera idea estuvo dirigida a aprovech_ar la pre-
. -- _. -

sencia de pobladores galeses en Chubut, tratando de interesar a 
algún grupo para que s~ córrlera más.' al iu;. "El :plan inciuía el 
traslado de g~nado y la paralela puesta en marcha de los meca-. 
nismos tendientes a l~~ar la concurrencia dé otros pobladores 
europeo·s. Finalmente se convenci6 a Luis Jones, uno de los pri
meros habitantes de la colonia de Chubut. para que viajara a 
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Santa Cruz e inspeccionase el lugar. Sin embargo, la tentativa 

no tuvo los resultados espérados. El informe. que confeccionó el 

pionero galés, fue tan desalentador que no prosperó la migración 

desde el valle del Chubut. 
_______ ._..Pe...s..e-2. .. eB.te __ pr.imex_.....c.o.nt.r.ati..empo.,.-E.l---&O..bi.er.no.........no -.C e j Ó 

en EUS planes y el 11 de enero de 1880 se decidía la creación 

de una colonia pastoril en Santa Cruz. A través de este Decre to 

se le-·otorgar~a a cada familia pobladora una legua de tierra, 

además dé 500 ovejas y otros animales, una casilla desarmable 

y útiles para el trabajo, que serían devueltos oportunamente 

por los colonos al g~bierno. 

El Decre!o _ re_sul.t_ab~_t_~?ricamente pr_ometedor_,_ pero 

la realidad concreta fue que nunca llegaron a reunirse las fa

milias con las que ·se pensaba formar dicha colonia. Hasta ese 

momento el asentamiento humano en la Fatagonia sur, se basaba-
. _. __ . _ ... __ ._-_ .. _- - .. --- _._-_. - .- - .. _ .. _-_._- ._----_._._-----~_ .. 

fundamentalmente en núcleos con predominio masculino. Muy po

cas familias habían estado dispuestas a compartir el estilo de 

vida precario y aun inestable, dentro de una sociedad todavía 

de cazadores y comerciantes. 

La idea gubernamental tendía a variar este cuadro 

social, pues si bien los primeros habitantes de Santa Cruz tuvie

ron la importancia de constituir los núcleos de avanzada argen

tina, sus características distacan mucho de conformar realmente 

una colonización efectiva, organizada y moderna. 

For el decreto del 11 de enero de 1880, el gobierno, 

dentro de la tibieza con que tomaba su objetivo patagónico, com
prensible todavía si recordamos que la campaña al desierto aún 

no había terminado y que el problema con Chile seguía vigente, 

realiza una labor propagandística en cierta forma considerable~ 

Fe~o las voluntades para instalarse en el lejano sur no aflora

ron con facilidad. 

De la cantidad esperada de postulantes, las promesas 
oficiales sólo logran captar el interés de un joven matrimonio 

criollo, compuesto por el teniente Gregorio Albarracín y María 

Salomé Gonzalez, acompañados por un joven muchacho que debería 

cumplir funciones de peón, llamado Juan Arriyaba y que lamenta-
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blemente ~alleciera más tarde en Santa Cruz. Nunca sospecharon 

estos pioneros que iban a ser los únicos en embarcar, pues al 
inscribirse, todavía la Dirección de Tierras informaba que iban 

-a-s-er-l-o-J.-as~fa]Tril.--).-a-s-----pc)Dla-d o r a s. ----- ~--.--

Ya desde un principio se pDede imaginar el resulta

do de tal experiencia. Un solo matrimónio iba a formar la colo

nia de Santa Cruz. Es cierto que para ese entonces la zona esta

ba ocupada por otros habitantes, pero éstos en su mayoría se vin
culaban al establecimiento de isla Pavón. Si bien constituían 

una cierta compa~ía Y- ayuda para los Albarracín, en sí la pom-
-- posamentel1amada~nColonia-de-SantaCruzn--Bólo~contaba --con-ellos~

tQué se propuso el gobierno al permitir la salida 
de un solo matrimonio para instalar la colonia? No podemos saber

-1o.-Racionalmentese-puede- entender--queel--plan -no --.podía--resul
taro Pero, quizás podamos arriezgar algunas hipótesis: 1) Espe

ranza en lograr nuevos adeptos posteriormente. 

2) Si incluimos el plan colonizador dentro del con
texto nacional e internacional, podemos suponer que los movía 

el interés por adelantar la colonización en plena campaña al de

sierto y por asentar la política poblacional argentina en tiem-
--pos di~íciles para las relaciones con Chile. Posiblemente se 

pensara que la instalación de una colonia -aún de ese tipo
constituía un elemento a -tener en cuenta en lasdisputas--terr±=------

toriales. 
De todas maneras la experiencia de los Albarracín 

merece ser recordada, aunque sea brevemente, no sólo por su con

dición de pionera, sino ~undamentalmente por constituir una mues-
--- --. ._- -" ~-- ----_.~ ---- - - - -- -- -

tra de los ~actores que perjudicaban la colonización. 

Se embarcaban:ien mayo de 1880, en el velero Santa 

Rosa y los acompa~aba don Ignacio Peralta J.lartinez:; nombrado co-
f -

misario de la Colonia de Santa Cruz. De esta forma, absoluta-
mente modeEta, se intentaba revitalizar la zona santacruceña, 
que,_ desde el abandono de los Rouquaud, había vuelto al antiguo 

silencio, sólamente interrumpido por la subdelegación marítima 

y por los habitantes de la factoría de isla Pavón. 
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Iniciado el viaje, la familia colonizadora recogió 

en Patagones las 500 ovejas que les había otorgado el gobierno, 

además de 108 3 caballos y las vacas. La mala fortuna -que P:rove_
nía principalmente de los errores de la empresa- produjo la dis
minución notable de 1 as cab-e·zas. Las di ficul tad es del trasl-a-do---

por mar en tan lar[a travesía, y el escaso alimento yagua que se 

llevaba para lo s animal es, redujo la carrtid ad de ove jas a 250 y 

éstas, a su vez, arribaron en pésimo estado. 

Cuando desembarcaron en Nisioneros para iniciar eu 

labor colonizadora, estaban ya endeudados. Recién en tierra les 

entregaron formalmente los escasos animales; con los que debían 

-comenzar·· su instalación~--Jlero previa- -fi-rma,--ante -elComi aario, 

de un recibo por las 500 ovejas que habían embarcado en Patarones. 

De. esa forma, en el momento de le. devolución, debían reintegrar 
-----el--doble---de -losque-realmentehabíanrecibÍ110;--- .. ~-.----- - -

Después de algunas experiencias desalentadoras -con

secuencia de su falta de conocimiento de la región- se afincaron 

en el Ca~adón de los Pescadores. 

Sus únicos vecinos-_eran los integrantes de la Subde

legación: Carlos Hoyano, los tenientes de marina Félix María Paz 

y Nicolás Dávila, el seTíor Juan Williams y alrededor de 20 mari

neros. En la isla Pavón estaba Pedro Dufour- con-algunos emplea...; 

dos. También había otros pobladores; en Honte Entrance se halla-
-ba.-}lanuel Coronel y, enla--orITla opuest-aaEn_~-río, Gregorio Iba

ñez con su esposa e hijos. "1a señora de IbaTíez -seTiala en su re
lato la seTiora de Albarracín- doTia Gregoria, fue la única mujer 

blanca que existía, y como es de imaginarse, me resultó una bue-

n.a compaTiera .Y. amiga.. _______________________ .___ __ _ __ 
Yo entonces era una jovencita inexperta para afron-

~ 

tar esa vida tan solitaria, tenía sólo 18 aTioe, y ella no dejaba 

pasar semana sin visitarme. Atravesaba el río con el bote, mane
jado por su esposo, que fuera el marino de más confianza que tu

viera Piedra buena en sus buques, hasta que tomara el mando de 

la "Cabo de Hornos". Los demás eran todos indios, cuyas tribus 

estaban acampadas en las vegas del río Chico, solamente de vez 
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en cuando se venían a Fíisioneros .para pedirle a las autoridades 

algunos viveres. n (. 22) 

Las penurias de estos pioneros dafiaron inevitablemen

~~~J- orig~,}1al 'optimí smo. En principio contruye!,()p_. elementale s 
corrales de mata para evitar que la reducida cantidad de anima~es 
sealzace. 

Las dificultades resultaban tan evidentes que el mis

IDO comisario Peralta decidió entregarles 50 cabezas de ganado per

tenecientes a la Subdelegación para mitigar en parte las pérdidas 

sufridas durante el viaje. A la majada se agregaron posteriorffien

te 70 ovejas malvinens'es, evidentemente alzadas y que se supuso 
. - . 

debían provenir de Punta Arenas, dado que esta colonia había em-

pezado a desarrollar su ganadería con ovinos procedentes del ar

chipiélago. Lo cierto fue que la nueva incorporación ayudó al co
lono Al barracín, nos'óló-al'-aumen-tar- el' num'e ro-'de--c abe zas ,-s.:Cno--.--.--
también, al obtener cruzas más adaptables a las condicioJj€s regio

nales. 

Sin embargo, otros inconvenientes iban apareciendo. 

Por una parte el ataque de los pumas producían importantes depre

daciones entre la hacienda y, por otra, la comercialización de 

lanas y cueros era bastante difícil. La falta de comunicación re

gular entre Buenos Aires y SBntaGruz constituía el principal pro': 

b1ema y la llegada demasiado espaciada de algún buque de la ~rma~a 

se convertía prácticamente mB ftnica vía más o menos importante 
para la salida de la producción. Casi completamente aislados, COD

taban básicamente con el arribo de estos barcos que les permi

tían,además/abastecerse de víveres. En esos momentos, otro merca

do más cercano -no estaba --dentro· de ·BUS posibilidades. 

La carne también era de difícil venta, ya que la rna-
~ 

yoría de los buques, cualquiera fuera su bandera, prefería la car-

ne de guanaco que les era provista a menor precio tanto por el 
gaucho Coronel, como por el personal de la Subdelegación. Según 

la misma señora de Albarracín, la única ganancia relativamente 

regular que obtenían, provenía del negocio de pieles y plumas que 
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compraban a los indios y revendían a Poivre. 

La falta de comunicación y las dificultades de abas

tecimiento los llevó, en algunas oportunidades, a concurrir a 

Punta Vírgenes. Allí el descpbrimi€nto de oro habia dado origen 
al surgimiento de-uiiUpequeño con-glomeradonumano-;-aI que a.ebieron 

reQurrir para comprar yerba, azúcar y harina. 

Antes de claudicar en su empeño colonizador, Grego

rio A1barracín:decidió realizar un último intento por incrementar 

su ganado, esperanzado en las posibilidades que le podía brindar 

la región del Chubut. Para ello inicia el viaje hacia la colonia 

galesa, pensando traer algunas cabezas vacun'as. La dureza de la 
travesía y .. sufal ta de --experiencia hacen fracasareu -proyecto. -La

enfermedad y el desaliento lo dominarJan y lo obligarían a regre

sar, "hoy también nos quedamos e.quí -indica Albarracín- con la 
-- esperanza-decazaralgo ,---pero-no cazamos nada. No tenemos carne --

ni para nosotros y los perros están hambrientos y en mal estado. 

Amanecí muy mal, siento dolores atroces, mis COID

paüeros me observan preocupados y Julián me razona que nos falta 

más de un mes de _v.iaje para llegar a la colonia y que yo no po

dré soportarlo. Deciden regresar, yo no puedo ya resistirme a su 

resolución. n (23) 
--La suma de problemas ysu evidente :f8.l ta de prepara

ción para iniciar la colonización en santa Cruz, lleva a que los 
-----Albarracín abandonen la región, volviendo a Buenos Aires en mayo

de 1883, en el mismo buque Santa Rosa que los había transportado. 
De todas maneras, la experiencia no habia sido to

talmente negativa. Allí nacieron dos hijos varones -de los cuales 

__ "l1Il:c:> __ ~!~garí~_ a diputado nacional- y desde el punto de vi sta pro
ductivo, al abandonar Caüadón de los Pescadores, la hacienda ini

cial de 250 ovinas había aumentado a 1.500. Esta circunstancia 
les pennitió devolver los 500 animales adeudados. LO"que no pu-

-fueron 
dieron obtenerY1ranancias inmediatas, pues ei resto de 1~ hacienda 
fue vendidas. Gregorio Ibaüez, un colono tan pobre como ellos, 

quien tardó varios aüos en pagar y cuando 10 hizo, fue con plu-
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mas y quillangos que enviab~ a.Buenos Aires. 

Parale1emente, ya bajo el gobierno de Roca, se había 
emitido un nuevo decreto que al ampliar las concesiones 'trataba 

de promover una mayor colonización familiar,puesto que se consi
deraba queera-la-ureror-forl'Ifalle·-aTentar el poblamiento d efini ti

vo. Sin embargo, esta resolución del 23 de marzo de 1881 no tu

vo. la suerte esperada, fracasando en su objetivo de acrecentar 
el poblamiento Sur patagónico. 

Las tierras santacruceñas aún resultaban demasiado 

lejanas y peligrosas, desconfiándose de las reales posibilidades 
de éxito que ahí les aguardaban a quienes se postulasen. A los 
serios inconvenientes y·duros-sacrificiosque-traía· consigO--la:··---" 

empresa, se sumaba el conocimiento que se tenía del incump~imien
to por parte del Estado de los compromisos de adecuada protección, 
_ayuda __ y __ entrega .. -rl.e.$uministros.---Todo-lo" cualllevabanece-sari-ame-n;;.

te a la,desmoralización y al desinterés. 
Resultan sumamente evidentes los motivos que lleva

ron al fracaso de esta acci6n colonizadora, y se pueden resumir 
en los siguientes aspectos: 

1) La ausencia de una firme y sosteni

da política oficial que diera respaldo, aliento y seguridad a la 

____ ... _empresa •. Cuando en 1881, porel-decretodel--23 ·demarzo,se otor.;: 

gan mayores_concesiones, favoreciendo a las familias de los sol-
------- dados de línea, tampoco se tenía éxito, por los antecedentes rie-~ 

gativos que hasta ese momento se conocían. "Los efectos de estas 
disposiciones se suspenden casi de inmediato; si bien llegó a reu

nirse un cierto número de familias, no fueron enviadas a destino 

al desistir los interesados de sus propósitospoEque no se les 
-----_._- _ ..... 

---:tia-cia.---entrega de los suministros y anticipos acordados. Esta si-

tuaclón y el hecho de no haberse ordenado la mensura de la Co

lQnia de Santa Cru~ -10~ qúe~'impide-: a-las :-autóridades de "la Oficina 
de Tierras y Colonias dar una ubicación conveniente a los que pro

yecten establecerse_en ella- hace que se rechacen posteriores so

lidi tudes en ese sentido. " ( 24) 
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2) El hecho de ~ntentar instalar una colonia con una 

sola familia; resulta por demás negativo,pues, a pesar de la pre
.senciaªnterior de otros habitantes,. coloca a los colonos en si

tuación de aislamiento y soledad. 

3) La falta de una comunicación regular, atentaba 
concretamente contra las posibilidades de desarrollo, de abaste
cimiento y sobre todo de comercialización. Desvinculados del res

to del territorio argentino, sólo qued~ba la alternativa que po

día brindar Punta Arenas. 

4) El mantenimiento qe la etapa básicamente de true

que que limitaba la capitalización y el movimiento monetario. De-
--pendían-las- gruúmcia-s del l:ñtercambTb--aefrutós ,--t-aT-comó-se-6b~-· 

serva en el negocio que mantenían con los indios, los comercian
tes y cazadores, e incluso en el cobro de lo único que lograron 
pro·ducTr--:----------------·---------- -. --.--- ........ - ---.- ----- -----.--

5) La falta de experiencia de los colonos. El tras

lado .desde Euenos Aires a la dureza patagónica de esos momento, 
sumado a las condiciones mencionadas,; implicaba de por sí el po

tencial fracaso. Se necesitarían colonizadores facilmente adap

tables a las condiciones del clima y del suelo, ,que no se sintie

ran trasplantados, sino que llegaran a arraigarse en un medio que 
pudieran- dominar .--...... -. --- .. -------- .. 

De hecho el intento llevado a cabo en 1880 no puede 
llamarse-ce-Ionización efectiva, sino so16-e so;---nTiite·nt6 " ; consti

tuyendo , los .Albarracín, el caso especial de pioneros que se mue

ven dentro de una estructura colonizadora todavía deficiente para 

lss regiones australes. La especial fuerza moral que opusieron 

- a 1 asad ver sid ad e s , resultó. in sufi G.:l e:r:rt~ __ ªIl:t.~ _Jª-_E3_uI!l.?:~_e_ ~nc 0I:lY~ - . 
nientes y el resultado tenía que ser inevitablemente negativo. 

ANTONIO ONErO y SU PLAN COLONIZADOR 
Nientras ocurrían los hechos relatados anteriormente, 

el país había entrado en una nueva etapa. Julio Argentino Roca 
se había hecho cargo del poder el 12 de octubre de 1880. La A~gen

tina'que recibía el nuevo mandatario había transpuesto el umbral 
hacia el desarrollo y el crecimiento nacional. El progreso era 
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el objetivo deseado. La economía entraba en un movimiento ace1e-.. 
rado, jugando el capital extranjero un rol preponderante. La so

ciedad ~e transformaba con la incorporación de nuevos contingen
tes de im~igrantes. El país había solucionado graves problemas: 

-----1-a---cl1-e-si:±Ón-cOJl±i:a-I--y---T-a-expansi-ón·--so-bre-e·l--o·esi __ eTto~__a --Pai:a.p:o

nia se abría co~ sus potenciali5ades para ser poblada y explota-

. da. Avellaneda había dejado el terreno llano para que su sucesor 

e~pezara la verdadera oora de conquista de las tierras sure~as. 

?rimero con Alsina y después con Roca se había realizado la mag

na empresa militar. Se había creado la Gobernación de la Fata

gonia y se había promulgado la ley de fronteras. En el extremo 

-sur sehabiainstalado la Subprefectura ne-Santa-.Cruz y más tar.1e, 

por decreto del 5 de junio de 1879, se disponía la erección de las 

de Deseado y Río Gallegos, aun~ueestas últimas se hicieran real-

.. _mente __ efectivas en 1881 Y 1885_respec.tiva.ment.e •. Los . .fl.mcamentGS_ .. 

que se expresaron en el momento de la creación fueron ~ue con

venía "a los intereses de la República habilitar algunos de nues

tros puertos en las costas ~el Atlántico, estableciendo en ellos 

subdelegaciones de marina, que no sólo puedan auxiliar a los bu

ques de todas las banderas que navegan en aquellos mares, sino 

también con el propósito de hacer efectiva la ejecución de las 

leyes y reglamentos que se dicten, relativoE a la explotación de 

sus productos naturales." (25) 
Sobre la base de la obra de Avellaneda y de la diná-- __ 

mica impuesta por Roca a su política austral, el sur lentamente ini
ciará una nueva etapa dirigida definitivamente a promover su de

sarrollo bajo la consolidada soberanía argentina. 

Si bien la experiencia del matrimonio colonizador 

A1barracín· se había. desarrollado en gran parte durante la pre-

sidencia de Roca, aún no se habían concretado los pasos decisi

~os para asegurar el éxito de la empresa pobladora. Poco a poco 

comenzaron a aparecer nuevos pioneros como "Pedro Semino, Ana

cleto Leoz y Narce1ino Tourville ••• Data de ese tiempo el arribo 

de don José Pi ñero que llegó con mercaderías estableciÉndose 
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en un galpón de la ~ntigua fábrica de aceites, al lado de la Su~ 

Prefectura." (-26) 

Ya_para ese tiempo la factoría de isla Pavón había 

perdi10 su antigua importanc_~a.~_~ __ ~?mercio había decrecido, sier.
do posibJe:nente la presencia de la Subprefectura una de las prin

ci~eles causas ~ue motivaron la disminución de los arribos indí

genas. De to1as maneras, la precariedad y la falta de población 
seguían siendo "las caracterí stic:!as sobresal ientes. Salvo e sto s 
peque~os núcleos que surgieron a modo de reafirmación de nUEtra 

soberanía, aún las tierras permanecían vírgenes. La acción colo
nizadora no tenía el é-xi to esperado, susci tándosenumerosas crí
t_ic~as por parte-de algmúis pubilcacione s~Eri- iéallñéia. - había--po-";:---

cos elementos que alentaran un poblamiento más o menos rápido y 

numeroso. Hás aún~ en aquellos momentos eran mayores los incon-
. - -vénientes~que -l-os---benefi¿ios. Solamente- COIDprenui"E~ndÓ-1.os prO-

blemas que provocaba la dureza de la zona, la falta de comunica

ciones, la dificultad para trasladar el ganado y la ausencia ab

soluta de la infraestructura necesaria para desarrollar la produc
ción y aún la vida misma del colono, podremos valorar en su exac

to nivel el esfuerzo de quienes, a pesar de lo expuesto, se aven

turaron en tierras tan lejanas. 
Aunque ya desde 1877 se empezaron a llevar- algunas 

cabezas ovinas y equinas, la suerte de estas experiencias -como 
se verá en. el capítula referido aec-on-omTa-=-:ruebastante azarosa. 

Sin embargo, lenta pero firmemente se fueron dando pasos hacia 

un futuro más seguro. 
En primer luegar, en 1881 se firmó el importante 

trataclo.de límites por el que Chile resignó sus_pretensiones so-_ 

bre una gran parte-de la Patagonia. Si bien este acuerdo fue y 
\ 

es aún hoy objeto de grandes diecusiones, significó en su momen-

to un valioso aclelanto diplomático, con consecuencias positivas 
en el campo de la colonización. Un territorio en disputa y cons
tantemente amenazado por un posible conflicto armado, no sólo no 

alent-aba el poblamiento, sino que, más aún, ahuyentaba inquietu

des y capitales dispuestos a establecerse. 
En segundo lugar se inició una renovación de la 1e-
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gis1ación agraria que posibilitó la realización. de nuev.as·empre-·· 

sas. En 1822 salía a luz la ley de Remate que contemplaba la dis

tribución de tierras en la zona patag6nica , inclusive con fines 

pastoriles. De esta manera se abría una importante posibilidad 
de división de la tierra teniendo en cuenta las potenci~lidades 
productivas. Hasta ese momento, la legislación vigente no favore

cía la colonización de tierras pastoriles, lo que sumado a los 

problemas .int.ernacionales, al desconocimiento de la región y al 

escaso interés, perjudicaba notablemente la ocupación del espacio 

sur patagónico. Por medio de esta ley se promocionaría el pobla

miento de la costa y se fraccionaría el terreno a fin de propen-
··-a.er a-·lasv-entasdetierraS··dé"S"tiriadas al p·as~tóreo~· 

.... - -- . __ ...... _-- -_ .... _ .. - . 

Las dificultades de colonización, que tardarán mucho 

tiempo en ser sorteadas con regular resultado, empezaron a allanar-
-se .-·Al-··-int~résllarticular ,-aÚIlescaso;- se-·su!llará -"la·pol í tica- ofi::-· 

cial tendiente a desarrollar la economía, el poblamiento y funda

mentalmente a asentar la soberanía nacional en las tierras austra

les. Es así ·como el 24 de octubre de 1883, se promulgaba la ley 
~ 

1370 que establecía la fundación de seis colonias en el territo-
rio sureño, previo reconocimiento de la zona, mensura y división 

del suelo; asumiendo a su vez el gobierno el compromiso de hacer-
se cargo de los gastos que insumiera!_ la insta1acióIide"Tós coTonos

y de la administración de los enclaves. 
El gobierno roquis:ca.;-con-I'uerte--espíri tu progresi s

ta, se dedicaba de lleno a la renovación legislativa que coadyu
vara al poblamiento de los espacios desiertos. De tal forma com

binaba las leyes de 1876 y 1882 para promover la instalación de 

nuevas colonias, que d.ebían _sJ.lJ:'gir __ de .acuerdoa_las __ .d.osleyes men

cionadas. La ley de Remate ej~rció una singular influencia en el 
• plan colonizador de Puerto Deseado, puesto que incorporaba un con-

c~pto más realista en cuanto a la distribución de campos en el 
sur patagónico, La posibilidad de enagenar tierras para pastoreo, 

no adecuadamente contemplada en la ley de Inmigración y coloni
zación, permitía ahora moverse con otro margen de posibilidades 

para promover el poblamiento en una región adecuada para esa ac
tividad. 
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El interés sobre el teriitorio erah~d~~vez m~s 

creciente. Las expediciones de reconocimiento patagónico continua

ban. a pesar de verse obligadas a sortear dificultades de diver

so tipo. 
Ya en 1879, un italiano entusiasta y habitante de 

la ~atagonia, Antonio Oneto, había propuesto un plan colonizador 

para algunos lugares estratégicos situados al sur del paralelo 42. 
bu fervor contagió a las autorida~es nacionales que se mostraron 
interesadas en realizar nuevas exploraciones, y a través de un 

decreto del 19 de marzo de 1879 se dispuso el reconocimiento de 

las zonas más australes con e.1 preciso objeto de observar "los 
puntos m~s-aparentes -para la formacIól1--de colofli¿s---ganaderas ,-- a
grícolas, mineras o pescadoras en la escala que resulte convenien

te, según las condiciones de cada localidad. n (27) Las posibles 
-ubicacionesrleberíanteneren cuenta la-cercanía -de--la:s-vüis--na-;;;'-

vegables, condición que evidentemente ayudaría al futuro de las 
polonias al facilitarse las posibilidades de comunicación. 

Ya en ese tiempo Puerto Deseado era mencionado por 

algunas ~iguras destacadas como uno de los lugares adecuados pa

ra realizar una fundación. Vinter, :-g&"bernador de la Patagonia, 
incluía a Deseado dentro de los puntos que debían ser ocupados. 

Piedra Buena se había manifestado a- suf'avor yen uninf'orme -de 

1879, el 'comisario general de inmigración, Juan Dillon, señalaba 
al -Mini-sterio--del-nrtérior que: "La opinión pública indicaba a Puer

to Deseado como el verdadero sitio para establecer una colonia ••• "{28 
Sin embargo, el viaje de exploración no se realizó. 

Diversos problemas de orden admi~trativo lo retrazaron y, cuan

d_'? _ a _~~i_!l~~pio~_~~ __ !ª_ª_º, __ Ii~sp1i_~~_devar~os cambios en _el proyecto __ 
original, Oneto estába a punto de partir con la expedición, nue

vas 6rdenes del gobierno, apremiado por la crisis de la revolución 

del 80, impidieron su partida. 
El proyecto quedó demorado hasta que, en noviembre 

de ese mismo a~o de 1880, se expedía un decreto ordenando ahora 

el estudio de los terrenos adyacentes al río Santa Cruz. El ob

jetivo del Gobierno era realizar un relevamiento del terreno a 
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fin de conocer sus posibiliflades productivas, como paso previo 

y necesario para promover su colonización. Yara ello se comisio

na~a a Antonio Oneto, quien debía trasladarse a la zona del río 
-

Santa Cruz y sus alfluentes"los ríos Chico y Chalia. Finalizada 
su tarea;--aeoloimormar al Ministerio del Interior sobre la ca

lidad de los terrenos, pastos y aguadas. 

En agosto de 1882, Moyano em~rende una nueva expe

dición. Hombre inquieto y entusiasta, inicia un viaje de reco

nocimiento entre Santa Cruz y Deseado. Su informe es sumamente 

rico en descripciones, trascendiendo su interés a veces implícito, 

y en otros momentos declarado por promover el poblamiento de tan 
.... -desiertaszonas.·Su-aná1i-si-sno' se 'detieneexc1usivamente"'enTa" 

relación de los aspectos geográficos y biológicos, sino que ta~
bién incluye las posibilidades colonizadoras de cada zona. De la 

_ .. región -ne··De seado·dic€·-lo··sigui€nte :·"Elterri torio'del~Desea'd6-'--

se presta igualmente para colonias pastoriles, y aunque he visto 

allí menos aguadas, hay mucha fertilidad para abrir jagüeles".(29) 

Opiniones menos favorables que l~s de Oneto y Moya

no también se hicieron oir. El capitán Maximiliano Godoy, quien 

en 1881 instaló la Subdelegación Marítima de Puerto Deseado (la 

creación teórica correspondía a 1879), impactado por la dureza 

. patagónica, no demue.stra especial entusiasmo; considerando que 
muy dudosa sería la suerte de la región mientras no se estable
ciera una línea regular de navegación, pues el aislamiento y -la 

incomunicación atentarían contra el progreso surefjo. Indudable

mente no eran desdeñables sus opiniones, pues justamente la fal

ta de vínculos permanentes con las zonas desarrolladas, constitu

yó uno de los elementos más perjlldi~ialespara el des~nvolvimi~n

to austral. 
Sin embargo, el mismo Godoy, en 1883 informaba a la 

ofician de Tierras y Colonias que la instalación de una colonia 
t 

pastoril podría tener buenos resultados. 

En 1882, nuevamente el gobierno había comisionado 

a One.to para la realización de otra empresa. Esta vez le encarga-
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ba el estudio de la región de Deseado. Fruto de este viaje, rea

lizado entre marzo y noviembre de 1883, es un denso informe sobre 

las c6ndiciones del suelo, la vegetación y el clima. 

El escrito de Oneto, ampliamente favorable a la re-

-gión..,.---e.ntllsiasmó al mi.nis..±r-O..-.1.el--Intex.i.o~on -EepnardD-O e -Ir ige
yen, sobre todo porque se conjugaba satisfactoriamente con la re

ciente ley, sanciona~a en octubre de ese a~o. _Por la misma se dis
ponía la fundación de seis colonias en los territorios del Sud y 

de dos en el Chaco. Consecuente con su política, el presidente Ro

ca continuaba la empresa iniciada en 1779, conquistando el espa

cio con planes colonizadores • 

.... ___________________ P.no tie los aspectos_más sj.gnif'icat:!vos_de~stq. ley 
del 24 de octubre de 1883, fue considerado ya anteriormente y con

sistía en la formulacrón del artículo 3, estableciendo Que: "es-

___ ~~_~ __ ~}:)~E.~ciones serán_ve~ific~_~~_~_<?_O'~_!¿¡:!:r_~glC? __ 8.1a l~y de 1_9_d~_ 

octubre de 1876 y 3 de noviembre de 1882". Con ello se corregía 

.' 

uno de los aspectos de la ley Avellaneda que, sin restarle su enor
me trascendencia, no se adecuaba a las nuevas regiones patagónicas. 

Se necesitaba una nueva hérramienta que corrigiera esa debilidad. 

De tal forma, la ley de 1882 al considerar con más amplitud las 
tierras para pastoreo, favoreció las posibilidades poblacionales 
del sur argentino, 

La ley de 1883 juega un papel decisivo sobre la his-
toria de Deseado. Inmediatamente después de su sanción, di'\T.ers_as __ _ 

opiniones se vuelcan para la elección de los lugares. Frente a 
criterios adversos, Oneto reafirma su confianza en la zona de la 
ría de Deseado, imponiendo su opinió al punto que quedará decidi

do este lugar para intentar la colonización. Las inquietudes de 
Oneto, no sólo repercutieron en los círculos oficiales;- -apárecien..:.:-
do i~clusive en la "Memoria del Ministerio del Interior", ~ino 

_también en peripdicós~ como "La Tribuna Nacional". 

En enero de 1884 se conocía un decreto determinando 
las facultades y obligaciones ~e los comisarios de las colonias 

nacionales que se crearían por la ley 1370 del 24 de octubre del 

ai'io anterior. 
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Dichos comisarios tendrían la responsabilidad de ac

tuar como representantes de la autoridad nacional, tanto en el go-

bierno,'como en la administración de las colonias. Sus funcionees 

incluían la entreg~~_~_~l!,~l_de los lotes de terreno que_~e_~o~_::- __ 

cediesen quedando establecido que: t'cuidarán de que ninguna de 1 as 

familias establecidas abandone la Colonia sin consentimiento de 

la comisaría y.en caso de que se solicite permiso para dejarla, 

podrán concederlo por escrito, siempre que el peticionante reinte

gre a la Adminstración los valores que haya recibido como anticipo 

o que se haga cargo de su deuda alguna persona arraigada, que 0-
o -

frezca garantías de reembolso en los plazos de la ley". (art. 8) 
. ~ . _. __ ..... _--,.... _o. - ___ , ______ . ____ . __ . __ . 

Tendrían además bajo su responsabilidad el control sobre las su-
mas que adeudasen los colonos al gobierno, como así también el 
cuidado de que no se vendieran los animales y útiles que hubiera 

---r-e-cibIdo--cadá-uno de---los -pobladores. El de-cre-f()--inclula-iambíen-------

otros aspectos de sus responsabilidades, como: informes periódi

cos, distribución de víveres, aplicación de racionamientos si 

fuesén necesarios, etc. 

Conocido el decreto, Antonio Oneto, entusiásta de la 

región de Deseado, resultaba el hombre iñdicado para dirigir la 

nueva empresa. Su empeño convence a las autoridades quienes acep-
- . .. . - -- - - - .. 

tan verbalmente la propuesta. Oneto/seguro de los resultados fa-
vorables, había. empezado ya a organizar la operac~6n,:_que iba a 

-.--. - ._. __ ._----,--.-----~----_ .. _-------.-

ser aprobada oficialmente pocos días después. Es así como comple-
tando el círculo legal, el 3 de mayo de 1884 se resolvía por otro 

decreto la creación de la Colonia de Puerto Deseado. El documento 

firmado por Roca e Irigoyen se~alaba que: ~Habiendo autorizado ya 

a la ofici~a de Tierras y~01onias,-para~a-adquisici6n de elemen

tos~que se piden en la nota que acompaña para establecer veinte 
familias de colonias en Puerto Deseado, se resuelve: 

1- 10 _ Reiterar dicha autorización en los términos de 

de la conferida el 9 de abril pipado. 

20 - Crear el personalpermariente de la Administra
ción -de la siguiente forma: 

- Un comisionado representante, que 
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lo será el explorador don Antonio Oneto, con doscientos pesos 

moneda nacional de sueldo al mes. 

- Un ayudante, para cuyo empleo se no~ra a don Juan 
Penedo ,~QIL_e_1_--Elllel_do_IDensualde sesenta pesos nacionales.--------

Un peón de campo, con veinticinco pesos naciona-
~es' al mes. 

- Un marinero con veinticinco nacionales. 
- U¿ cocinero con veinticinco pesos. 

- Tres peones de trabajo a veinte nacionales cada uno 

mensual. 

período de seis meses: 1 carrero con veinticinco pesos mensuales; 
1 herrero. con treinta y cinco; 1 albañil con cuarenta y cinco; 1 
minador con treinta; un peón de campo, cazador, con _ treinta' _y -dos 

------------- ---4-o':'-El p~-;~;;;~i-ii j~~i~~~;á-i~-~-i~ído-p~;a -~~-pag~-

en las planillas mensuales de la oficina de Tierras.y Colonias 

y los sueldos de un mes a contar desde el primero del actual, se

rán liquidados y pagados por adelantado y entregado á ~a vez a 

la misma oficina la suma de cuatrocientos pesos mInal. para aten
der a los gastos menores que origine la partida de los empleados 

y colonos con cargo de rendir cuenta de su inversión. 
50 _ Las erogaciones que se causan con motivo de es

ta resolución y las demá_~ __ ~utor~za_cio_nes __ ~ºpi'erid.as para la ins
talación de la Colonia Puerto Deseado se imputarán a la ley de 

24 de octubre de 1883. n (30) 

Prácticamente estaba todo decidido. Para el momento 

en que ,salía a luz este decretopneto había contratado la mayor 
parte tielpersonal, - seguro ,--tal-como---resul tó ,-de -su designación 

como comisionado de la colonización oficial. 
Con respecto a los colonos, a pesar de los 'avisos, 

intentando despertar nuevas voluntades al ofrecerse especiales 
ventajas, no se obtuvo una respuesta adecuada. De los originales 

planes optimistas, se pasa a la real situación que muestra la re

ticencia de los particulares. El gobierno ofrecía a cada familia 
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i' _ 

que quisiese ir a Puerto Deseado: 250 ovéjas, 6 vacas, 1 toto, 

2 caballos, 1 yegua, alambre y postes para hacer un corral, una 
-barreta, una pal-a, 6 tablas-para-bretes -y---un-a----:-ca-si1:-l-a-d-e-z-i-nc-y----

madera compuesta por 2 piezas y cocina. A esto se agregaban ví
veres para un a~o y medio y una legua de campo en propiedad a quien 
se radicara en el lugar durante 20 a~os. 

El apoyo material-no -resultaba despreciable, sie~pre 

que el ofrecimiento se concretara en el máE corto tiempo, a fin 

de evitar penurias. Sin embargo, la promesa de propiedad de un 

--- campo después de - 20--a~os -deradicación-resul taba_insuf'iciente., 

pues la cantidad de a~os era e~siva y la entrega de una legua, 

a quien en ese tiempo no hubiera podido adquirir otros terrenos, 
__ j)o_era __ la_ad_e_cuada _a_las_característ_i_cas_proJlu_ctixas __ dela __ re~ 

gión. 
La oferta del gobierno logró la adhesión de algu-

nos postulantes que, aunque no llegaban al número esperado, per

mitían iniciar la colonización en que aneto cifrara tantas espe

ranzas. El 15 de junio de 1884 partírodel puerto de Buenos Aires, 
en el vapor "Loire" las siguientes personas: Antonio Oneto(comisa
rio), Juan _.Fenedo _(segundo comisario y encargado del botiquín)y __ 

los colonos Francisco Viricart, su esposa Beatriz Roca, sus hijos 

-------Salvador------de-16 --aTios, Beatriz de 10 afio s , Rosa de 9 afio s y la cria
da Josefa Elvira de 14 a~os, G~llermo Jenkins, su esposa Hicola
sa y sus hijos Juan y I1atilde, Carlos Duyón y Pedro Vió y se~ora. 

Junto a los colonos, marchaban los operarios requeridos por el je
fe del grupo. 

-- ---------------- Desile-el primermomEúito lcitravesía resultó tanino": 

lesta a los futuros pobladores que en la escala que hicieron en 
Patagones, expresaron su deseo de abandonar el barco y radicarse 

en ese punto. Con firmeza, Oneto disipó el peligro que amenazaba 
sus planes y después de varios días de incomodidad, desembarca

ron el 15 de julio en Deseado. 
El panorama no podía ser más desalentador. En prin-

cipio~_la expedición había partido en época no aconsejable, lo que 
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sólo se puede explicar por el apuro de Oneto en concretar sus as

piraciones. Los colonos después de su sacrificado viaje en un bar

co lento y maloliente,llegaban en pleno invierno a un territorio 

___ cte_ª-QJ..ª(Lo-, fríoYJ~ e~ción de-la subprefectura, des};abitado. El 
día del arribo no podía ser peor,llovía y nevaba, y 6es"pués del 

d~fícil desembarco, el pri_mer y gran problema fue lograr un te

cho que protegiera a las familias de la crueldad invernal. Los 
recuerdos de Beatriz Viricart resultan sumamente descriptivos de 

la situación y hacen innecesario todo comentario: nNos instalaron 

en el antiguo fuerte de los espa~oles ..• Contra esos muros cada 

familia trató de dividlrse con sus armarios y otros muebles ••• De 
• ___ •• _____ ••••• __ •• ,_ o •• _. ________ • ______ • __ •• ___ ___ • 

__ o - ., __ ••• '._ ••• _. ___ _ 

noche las se~oras tenían que esperar que los hombres se acosta-

ran para hacerlo a su vez a oscuras ••• La cocina se instaló en un 

rincón de los muros ••• Eso era vivir peor que gitanos ••• 
-----_._- -~_ .. _-_._. --_ .. -

-Tod·ü·lo-n-arra-do-aq-u-í era:pasabre~- -pero-falTá--TO-peór:-

la comida. En aquellos 55 días pasados en las ruinas, nuestro prin

cipalalimento fueron los mejillones. Los víveres habían llegado 

casi todos averiados, y me da todavía horror el recordar el olor 

de aquella grasa o sebo envasado en vejigas de vaca; eso era tan 

insoportable que a menudo hacíanos perder el apetito y tirar la 

comida, de manera que ese día era de ayuno • 
. - - _. - -

Lo que es mi-pobre madre, con-lo que más se alimen-

taba era con lágrimas, durante esos tristes 55 días de constante 

sufrimiento. Gracias que el señor Oneto, condolido de ver a mi ffié

dre continuamente llorando, le regalaba de vez en cuando algunos 

huevos de gallina que, providencialmente, ponían una media doce

na de ellas que había ocurrido traerse de Buenos Aires~(31) 
Durante esos primeros y largos 55 días, ocurrió la 

primera pérdida, muere Juancito Jenkins. Finalmente el 8 de sep-
• 

tiembre se termina con la construcción de la primera casilla, que, 

si bien pertenecía a la familia Noya, en virtud de la triste si

tuación de la sefjora de Viricart, le fue cedida por su propieta

rio. 
La colonización iniciada por Oneto tuvo que atrave

zar por momentos sumamente difíciles. 
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El ganado ofre~ido por el gobierno tardó en llegar, 

y mientras tanto la caza de guanaco y avestruz proporcionaba el 

alimento. Recordando esta época Iban Noya, ~ue en 'aguel entonces 

ten í a 5-a~-----B.eñal..a---'iUe-;~~-á-r-i-B-eFt~~ab.f-a---t.raí do ;una vi e j a 

escopeta .•. Recuerdo que al terminarse las municiones "1a ten gue

ri~a arma de caza" se cargaba con pedregullo fino." (32) Recién 
, . 

a principios de 1885 llegó la hacienda lanar, caballar y vacuna, 

haciéndose el reparto correspondiente. Lsto sirvió de aliciente, 

aunque implicaba nuevos sacrificios para proteger el ganado de 

los pumas y del fria. Sin embargo, cuando comenzó la primavera 

__ }~~ maj~dª~ hab_ían _?-umentCidQ copsider-ablelTIente.Al_re3_lizarse_en 
septiembre la primera señalada, Viricart pudo seDalar 165 corde
ros y Jenkins y Noya 150 cada uno. Cantidad suficientemente alen
tadora, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas crías se_pe_!,~ __ 

______ ~ .- _ ...... ,-, ----- - ._._--_ •• - ---_. __ ._-------_._-_._-_ •••• _-- ---------- -- -- ._- _ •• -- ._~-_ •• - - -- ._-- -----.-,-••• _. ____ o 

dían a causa de los animales depredadores y del intenso frío. 

Pero la pequeDa y precaria población no parece pros

perar de acuerdo con los planes originales. A la falta de comu

nicación se agregaban las dificultades de adaptación de algunos 

colonos. El mismo Oneto observa este aspecto informando al gobier

no que : nLos colonos que nos ha proporcionado la Comisaría de 

Inmigración no son, bajo ningún propósito, adecuadoB para poblar 
-- - -. 

Puerto Deseado, ni tampoco otro punto. 

A mi modode __ juzgar -continúa-, cada .familia..euxopea-

que aquí se envíe debería ser formada de personas acostumbradas 

a la labor de los campos y que dos miembros de la misma fueran 

hombres de edad no mayor de 50 a~os, ni menor de 16. n (33) 

Evidentemente 10B inicios del poblamiento del Bur 
requerían de condiciones y -temples especialés, además- -ae--cTert-a--

experiencia en regiones similares, particularmente cuando el 

gobierno central desarrollaba una acción sumamente lenta en cuan

to a la ayuda y protección de los colonos se refiere. 
El informe de Oneto, fechado en Deseado el 19 de 

septiembre de 1884, deja traslucir, de acuerdo a las palabras 

citadas, que debieron surgir diversos tipos de problemas. La 
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inadaptación, sumada a la f&lta de alimentos y la tardanza del 

gobierno en enviar el ganado prometido, debieron constituir los 

aspectos más evidentes para preanunciar el peligrodeun-fracaRo. 

----A----±al-p-unto---debÍ-a-llegar18 o' e se speración de algunos-col.o.nO""'CL,.-que-.---
Oneto en el mismo informe agregaba: "Hay aquí una famil i a que e s-

t~ diciendo que al instan~e que se le entregaran las ovejas em
pezará a comer de ellas •.• n (34 ) 

Por otra parte, el relato que nos ha legadó 'de a

quella experiencia Beatriz Viricart, habla constantemente de los 

innumerables s8:crificios que debieron realizar, agravados por la 

... _re~en:t~.!l.ª iDuerte jieAIiton?:.<?g:r:J~~~_.a~ep..?:E1:ª.<?f3 __ tl.~._=b8_8.~ •. _AJªñ_~.y_ 
medio de la instalación, el gobierno dió por concluído el envío 
de alimentos. La situación obligó a los colonos a depender exclu
sivamente de su esfuerzo personal, no sólo en la crianza y aesa-
---.-_. _._._ .. _ ... --- .---- ._--_._ ........ _-------- ~-------------- _._-'- ...... ---._--- - ---- _ .. _ .. _ ...... __ .... _ .. - _. _ ..... _._-----_ ... _-----_._-- ._--_ ..... _-_._--_._---

rrollo de sus majadas, sino también cumpliendo otro tipo de tareas 

que les reportara beneficios. Así la fabricación de quillangos. y 

de gorras de zorro, el arreglo de la ropa de los maFineros, la fa

bricación de quesos y el comercio con algunos barcos que llega

ban de Punta Arenas, constituyeron otras formas de coadyuvar al 
desarrollo de la incipiente colonia. Salvo algún viaje aislado 

y lleno d.e sacrificios y peligros,atra'V"~s_an~olas desérticas 
tierras. que los separaban de Punta Arenas, y el ocasional arribo 

de alguna embarcaciÓ_n.J>-ªJ;:_t.~cularJ_l.ª_~ica comunicación más o 
menos regular se cumplía con la llegada de un barco que elgobier
no enviaba cada tres meses. Sin embargo, en muchas oportunidades 

estos plazos tampoco se cumplían, dándose el caso de 1887 en que 

la nave tardó seis meses en arribar, haciendo pensar a los co-

lonos de Deseado que-EuenosAires-se-habíaolvidado de ellos. 
La dura situación influyó en el destino de aquella 

'-
colonia formada por hombres de distinto origen. Los esfuerzos del 

nuevo comisario don Alberto Aubone no pueden superar los inconve
nientes que había sufrido ya Oneto. Algunos desertaron a distin

tos puntos, como el caso de Luis Noya quien en 1887 devuelve to

do 10 recibido por el gobierno, se dirige a Tierra del Fuego, lue
go a Punta Arenas y se instala después en forma definitiva en Río 
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Gallegos. 

Otros se quedaron, negándose a abandonar su tie

rra, y con el tiempo, cuando el territorio de Santa Cruz halló 

el camino del d esarrollod efirutivo~---CDnS±ituy...er---On-el--tr-O-PG-O--U-e--
las familias ~ás antiguas. Sin embargo, la colonia estaca prác

tica~ente en agonía. El a~o de 1887 fue el punto crítico de su 

vida, reina el desánimo, se producen algunos ~xodos y el 14 de 

septiembre, teni endo en cue'nta la opinión d el nuevo go.bernador 

Ramón Lista, se emite un decreto que declara "disuelta la Colonia 

de Puerto Deseado y cesante desde el día 1 de enero próximo to-

._ª() __ ~l._ pe~soIla'l de ..... ~qll_eJ1éi . .?~IlJi_ni~trac_i§~_." _. __ 
Parecía cerrarse la experiencia iniciada por Oneto-. 

El gobierno ordenaba desmantelar los edificiosyreintegrar los 

__ ~~~n_e_s _X ____ ~l_ganad() __ ~e. su_ R~~)?~~~ad.. La co1()_I?~.~ __ ~~~da1?a_ oficial_-=- .. _. 
mente disu€lta. El proyecto oficialmente había fracasado. No obs

tante, como helPos sei5.alado, ~lgunos pob1adoreª. permanecieron en 

el lugar. En 1890, el capitán Hartín Rivadavia informa sobre la 

existencia de 10 ó 12 co10n08 con familia, que tenían en total 

más de 20.000 ovejas, además de unos pocos caballos y vacas. A 

pesar del abandono oficial, el peque~o poblado y la riqueza ovina 

seguían creciendo. C?IDO en casi tod.o el pro~eso sOE~_oeconómico 

de Santa Cruz, la inquietud y el esfuerzo privado contribuyeron 

_~_deª~_~yº-J, vimiento regional. 
En 1891, "por nota de fecha 6 de agosto el goberna

dor Lista reitera al Ministerio del Interior su opinión sobre la 

conveniencia del levantamiento total de la colonia "que sin estu

dio ni conocimiento alguno del terreno fue a plantarse en el pa-

-·ra"je JIlás--áridodela -Patagonia".· Pretende llevar' sus' colonos a 

los valles del Santa Cruz o del Coy1e, pero estos no acced.en a 

abandonar Puerto Deseado." B5) 
l~uevamente, en la experiencia de la colonia de De

seado, se repiten los errores anteriores: defectos en la planifica

ción ~ficia1, insuficien~easiBtencia del gobierno. inmigración no 

siempre adecuada al medio geográfico, provocando inadaptación, ais

lamiento y falta de comunicaciones regulares. De todas maneras, los 
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frutos del intento dirigido por Oneto, no son totalmente ne
gativos. Lo prueban la perseverancia de algunos de sus pobla
dores por permanecer en el lugar, a pesar de las medidas ofi
ciales que disolvieron la colonia y del deseo de Ramón Lista 

Las deserciones producidas no incluyeron al total de 
los pioneros. Se produjeron asentamientos familiares de sin
gular importancia; lo que nos permite considerar que aunque 
la colonia en sí, como tal, no había logrado el éxito espera
do, el proyecto produjo,desde el punto de vista poblacional, 
resultados interesantes que deben ser ~enidos en cuenta. Los 
caracteres de ~pbca de transición hacia el ciclo de la colo
nización gana-de-ra defini ti va aparecen más marcados en Deseado 
que en la colonización de Santa Cruz. 

--CONCLUSIONES: 

Man·teniéndose aspectos de la primera etapa, ya la in

migración familiar, los casos de arraigo, la búsqueda de nue
vas formas económicas más estables, e inclusive las variantes 
oficiales que empiezan a notarse a medida que avanza la d~ca
da de 1880, denotan la transformación. 

Los fracasos de las colonizaciones de Santa Cruz y 
Deseado no pueden considerarse definitivos. Sirvieron para 
recoger experiencias y posibilitar la corrección de errores. 
Evidentemente un plan poblacional basado en un número demasia
do escaso de pioneros y en una ayuda oficial deficiente y aún 
ausente en los momentos más críticos, llevaría necesariamente 
a la no concresión de los proyectas. Como más tarde se com
probó, el· poblamiento debía hace-rse con gente experimentada 
en los rigores patagónicos y en la producción ovina, apoya-
da por una política oficial más favorable y una legislación 
sobre tierras que alentara la radicación. 
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EL TERRITORIO DE SANTA CRUZ 

1) BASEScDEL FOBLAMIENTO SANTACRUCEÑO 

____ . ____ ~~_~_~:rnosselialar en forma concluyente q~e..~_PCi_~.~.!r d~~8~C?. ___ ~~ ______ . 
produce el inicio del asentamiento y colonización definitiva ae la 
región sur patagónica. Desde ese momento el territorio austral ar~ 

i 

gentino encontrará el 6amino de la organización política, económica 
y social. La instalación de familias, la distribución de tierras, 
el desarrollo de la/economía ovina y, poco después, de otras activi
dades prod~c.tivas, /marcarán el comienzo del afianzamiento de la nue
va etapa. 

--Nof\ie~-- por-otra parte, - como ·Ya lo hEÚilOS demostrado, unfen6me:" 
no repentino y vinculado exclusivamente al proceso transformador 
de la generación del 80, sino que, sin dejar de lado el conoepto par

·-ticular de- la época en ··cuartto-:a crecimHmto y--e-xparislón, seasentába. 
en sólidos antecedentes que deben ser recordados. 

La colonización patagónica formó parte de la dura y, a veces 
no valorada suficientemente lucha por la_soberanía y dominio. Tanto 
las legendarias aventuras de Luis Piedra Buena, como la presencia 
de aquellos aislados y esforzados pioneros de la primera hora, que 
a menudo vieron fraba~ar-sus-esperan~as o en el meJor de los casos 

- t 
lograron subsistir bajo condiciones precarias, constituyeron la ba-
se que perlllitró---ercrecimI"Eúlto a los no menos sacrificados, pero sí 
con mayores posibilidades, pobladores de la etapa del asentamiento 
definitivo. 

Los primeros habían tenido que enfrentar, no sólo el aislamien
to, la incompreIlsióngubernamentel y los rigores de la naturaleza, 
problemas que subsistirán a los tiempos, aino también las luchas y 
conflictos de la política internacional, la ausencia de legislación 
adecuada y las dificultades que podía presentar el indio. 

El terreno había sido preparado y conocido por los primeros; 
los segundos completaron la obra que no todos de los más antiguos, 
pudieron lograr. 
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El 80 marca un hito; separa dos épocas fácilmente distingui
bles; pero cabe destacar qué factores posibilitaron ese asenta

siento: 

La inc6rporación de las zonas australes en forma efectiva al 
quehacer nacional, fue' uno. de las consecuencias inmediatas más im-
portantes de' la ca~pa~a roquista iniciada en 

í 
La inmesidad ~ur patagónica, hasta esos 

te deshabi tadci, salvo algún qu.e otro rústico 

1279. 

momentos prácticamen
centro pobl~do, necesi-

__ ,t~bé2: __ s,er~c:o.191}~ ~é!-~_~! _ I?l!~~~ e:r;-!§.~--, q u,e })é:i_bJ?-n :eeTman_eci do, i mpT()d, ~c

ti vas en términos modernos, debían ser civilizadas para brindar sus 
frutos al desarrollo económico del ~aís. Sin embargo, alejadas de 

los centros neurálgicos de la vida política, no siempre despertaron 
_. ____ o.. _____ ._ ...• _ •.. ___ ,. ___ " _ ••• ____ "._ ...• _ .•. __ .•. _. • .• _ o., ', __ 0 •••••• _0" 

un ferviente interés. Otras zonas, más fértiles e insediatamente .. 
rentables, a la vez que ~ás cercanas, resultaban en esos momentos 
más atr'ayeJ1tes para la inversión de esfuerzos y capitales. 

Si bien la Pé:1tagonia era una cuestión de indiscutitle impor

tancia en lo que a soberal1ía y estrategia se refería, era difícil 

para el criterio de ~lgunos !;ome'res de fin de siglo valorar en su 
justo término las tierras más australes, fundamentalmente desJe el 

• - ",,,_0.. __ .. _' •• " 

punto de vista_ económico y social. P~ro necesariamente una cuestión 

iba u,'li:Ja a la otra. Defender el patrinJOnio patagónico sign~i'ic.~ba 

también tomar conciencia a e sus 81).elos, cOT,pletamente di stintos a e 
la feracidad de las llanuras pampeanas; de las riquezas potenciales 
que allí se abrigaban, pese a la aridez de la mayor parte de BUS 

tierras, de los vientos constantes y del clima frío y áspero. Era 
necesario'poblar y desarrollar una estructura económica que acen
tuara la presencia argentina con el fin de respaldar en forma con
creta los argumentos políticos, más aún cuando precedían y legali

zaban la acción socio-económica. 
Los fundamentos legales antecedieron, como correspondía, al de

sarrollo poblacional. Pero era necesario concretar lo segundo para 
dar fuerza a lo primero. De allí que, particularmente a partir del 

gobierno de Roca, comenzara a aplicarse una amplia política de de
sarrollo patagónico. 
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Las diferencias' dipiomáticas entre' Argentina y Chile a causa 
de las indefiniciones territoriales en la zona patagónica, no só
lo colocaron a los dos países en ·situaciones políticas y aun béli

_Qas_diL--ª-~avedad, sino Que :tambié~difi-.Cul:t.a_~ºn_ .. las .. posi bi1i
dades de colonización y desarrollo económico. 

La inseguridad q~~ se mantenía en la zona sur, ante los con
flictos existentes, desalentaron en reiteradas opo~tunidades los 
asentamientos defin~tiv08. No sólo trabaron los planes coloniza
dores de quienes r¿a1izaron algún tipo de experiencia en el terri
~orio de Santa CrJz, sino que, incluso, no lograron obtener la de
.cidida acogida de grupos extranjeros invitados a instalarse. Las 
respuestas, en estos casos, señalaban que, a pesar del interés que 
tendrían en trasladarse a la zona austral, tanto argentina como 
chilena, las dificul tade's diplomáticas en materia territorial en-

-'tre---lo s· d-os 'paíees;'-c"onstTtuían -una:-valla-jiara"-iTevár--a-cab'o" .. ia··· .. · .. ···_· .. -,. 
corriente colonizadora. Según los malvineros, a quienes se habían 
acercado algunas autoridades chilenas, cuando esas cuestiones se 
solucionaran se podrían concretar tales aspiraciones. 

El problema limítrofe encontró ,su más importante camino hacia 
la solución en 1881. Después de arduas negociaciones, el 23 de ju
lio de ese año, se firmaba entre las dos naciones el tratado que 

'''con-sil tuyó -ra piedraiiiigular de la diplomacia argentina y chilena--
. , 

en el cono sur de América. Era un paso tan fundamental como el de 
1879 Y las consecuencias de la campaña roquista. 

Sin la resolución de esos 'dos problemas resultaba difícil 
cualquier plan collnizador, pues a. los futuros pioneros, se les de
bía dar seguridad sobre las condiciones que regirían sus destinos, 
garantizándoles a su vez .tranquilidadterritorial. Laacción.de.Ro ... 
ca a través de esos dos momentos fue fundamental para la región 
austral argentina, constituyéndose ambos en las bases principales 
del surgimiento del desarrollo patagónico. 

3. La<organizaci6~. administrativa. 
__ __. 3. _$ .s.:a·, ¡ .. _. _2 .... .J .0"_- _.,,~ ,_ -.-. __ 

Otra ley ce características y objetivos organizativos vendría 
también a robustecer el proceso ocupacional de la región. Me refie
ro a la ley de Territorios Nacionales número 1532, dictada en 1884. 
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Por ella se dividía a la antigua Gobernación de la Patagonia, cobran 
. -

do cada región identidad político-administrativa propia. Surgía a-
sí el Territorio de Santa Cruz, siendo nombrado Carlos María Moyano 
su ·primer o.obernador. Se iniciaba de esa f"orma la ·orgiúii.zacion que 

--el'err:ttO!'~-olDerecíay- necesitaba para adecuar ·las·'lIledi-da-s---UUru~
ticas y economicas a la realidad y a los requerimientos propios de 
la zona, que toda polít:ica colonizadora debía contemplar. 

Dos fueron los principales objetivos del. primer- gobernador san 
. -. 

tacruceTío: tienas y/colonizacion, 
I 

dos aspectos vinculados íntima-

mente uno con el o~o. 

--4,.--La--Banción~.rl.e--ímpo~r.tante.s_.medilias:~egisla ti:vas_:..:.elLmá.:ter.ia.::..de __ .. _ 
tierras 

Evidentemente no se podía poblar si no se creaba un cuerpo 0E 

_ . .gánic o_ . .lJ:~gis.lªtiY_Q. .. !Í \le __ -º rd~I!ªi-ª.:_¡ª . .1ºrJr¡ª .. y __ g. i striP_u~_j.Q n._ti~._t.:j.. Eirrªª.o __ 
Si bien, ya con anterioridad, la Ley N°éf7,conocida como de Inmigr~ 
ción y Colonización, había marcado un punto de partida importante 
para iniciar una positiva política de integración y poblamiento de 
nuevas tierras, para el caso santacruceTío las medidas que se ~aopta
ron a partir de 1880 la afectaron más directamente. Si tomamos so
lamente el primer gobierno de Roca, observamos que entre 1882 y 

.. 1885 se dictaron las. sigui~nt~.s_r:~ªoJllqion~s qlle_ rep~rQllti.eron co.~ 

siderablemente en las posibilidades ;oblacionales y productivas de 
Santa Cruz:_ .. _._. 

a) Ley de Remate de 1882. 
b) Ley del Hogar. 
c) Decreto de 1885, por el cual se autorizaba al Gobernador 

del Territorio a_ .entregar tierras personalmente • 
. . -d ) Ley -dé·_·Pr-enri-oS -lJIiTitares·-de··-1885~···- .. __ ...... . 

A partir de allí, se inicia una intensa política de entrega de 
tierras que son analizadas con profundidad en el capítulo correspo~ 
diente y que llevan directamente a la colonización definitiva del 
territorio. Las características de nuestra legislación en esa mate
ria tanto en leyes generales, como particulares, expresadas en po
líticas amplias y específicas, en contratos o ooncesiones' de di-
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verso tipo alenta+o~-el,' interés !le colonos o empresas. Sefacili
tó de eaa forma el traslado le esfuerBos y capitaleB, incentiva
dos por las facilidades otorgadas para el usufructo y aún la pro
piedad del suelo, ereandoun proceso poblacional y eoonómico que 
produjo el eurg1mi~Dto-4e-una-sGcieaad~;mdameDtal~en~-gaDad~ra.-

Bo cabe esperar,/sin embargo, que durante los primeros a
~GS 4e 1880, se produjera un fenómenos explosivo de'poblamiento. 
Hada .á8 alejado de/ia realidad. En rigor de verdad, tomamos esa 

.1 
fecha por considerár que se inicia un nuevo oiolo. el-que dará 
forma definitiva Jlterritorio,perosiempredentro de UD, enoua-

__ ll.r_e -ª.~.~~g1!!,Q@~ __ ~º!.~!J'ti_a _1 __ :r~~~,!~ !.ªª-ª-~ ___ :r.º_~_~.1'11!t_!"~() ~,_ .1ªJti!'-~11 t 11-__ 

ras y los riegos aún serán muchos durante varioe a~os,sin que por 
ello de~.mos de considerar a la década del 80~ oomo la época en 
que oomienBan a marcaraelos perfiles.definitivos del territorio. 

____ •• ________ • _ ••• ___________ •• __ • ___ • __ ••• __ •••• _ •••• ______ ; __ • __ ._._""---... ______ • __ ~. __________________ • ____ ._ - __ .__ •• - _._ - _ •• - _____ ; _____ •• 0 •• --- • ____ • ___ • 

Sin olvidar el .. significado hist6rico de los naturales po-
bladores BaRtaoruce~ost los tehuelches, ni la trascendencia de a
quellos aventurados hombree de la época del Lui. Piedra ~uenaj 
00110 tampooo de los esfuerzos de 10sprillleros oolonos, de quie
nes ya nos ocupamos en otros oapítulos, debemos oonsiderar que 
el puntoC~e partida para separar el ciolo de epopeya del cielo 
de asentamiento definitivo,con la estructuraci6n de una ecoDomía 

___ • __________ .' • _ ••• _,'. ___ o ._, • ___ o - __ •• __ o _____ ••• • ____ • •• •• ___ - •• __ ._ •••• ___ - •• _.0 _____ - . __ ... _______ ._. __ .•.•. ___ ._ ... __ 

moderna, se encuentra durante los a~os de la primera pr~.idencia 
de Roca' ------ , 

Conaiderada la inmigraci6n, oomo un fenómeno de transforma-
-oión, se debe tener en cuenta que fundamentalmente el ferritorio 

, 
Nacional de Santa Cruz fue uno de los casos típicos en el cual 
su composición social resultó fuertemente afectada por el flujo 

, .. -inmigra torio .-E~ -nuevo -eaudalque '~mpieza a volcarse ,se oonfun-" 
de a meaudo con la es~asapoblación ya radicada, pero su aumen
to y la fuerBa social y eoonómica de las nuevas nacionalidades 
imponen ,sus características a una sociedad que surge con perso
lidad propia. El pintoresquismo y aún la exclusividad de las co
lectividades manteniendo sus costumbres, y sus lenguas,revelarán 
a menudo la aparición de comunidades no siempre adeouadamente in
tegradas a la cultura nacional. Aspecto éste_que. junto al juego 
de los diversos intereses económicos,dio y aún da lugar a encen-
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didas polémicas sobre la sociedad santacruce~a de fines del si
glo XIX y principios del xx. 

Cabe recordar:- cuál-era el origen de los -esc.asos habitantes 
--d.el~r-r-i-to~i-O--an.t~~-mad~-ne-i.palment.e-por--cazadore s ,
comerciantes, marinos y aun arriesgados colonos de la primera ho-
ra. 

Si bien la naoionalidad argentina era parte de los componen
tes de la sociedad/primitiva, figuraban personajes, algunos legen
darios, de los má~ variados orígenes: norteamericanos, ingleses, 
franceses, italiJnos y chilenos. No podemos hablar aún de un movi-

___ 1!!.~1l~~_~!~!'~_~~!'J:~ LP'~~~_~~n~!~_~~.fa~_!!_!! __ E;'p:_ m.~y_q~J_ª-_~ 1 ~!l:e}l~ºS _ ajo ª1.a~ ___ _ 
dos, fuertemente individualistas en sus formas económicas y de or
ganización, marcadamente aventureros y escasamente sedentarios. 

-El punto de arribo al país era también variado. Pedían proee-
_____ .• _____ •. _ .. ________ .. - . ,". , ___ ," _ ..• - ...• __ •.• ___ ", ____ •• _ ", - - - - __ ". _______ . __ " __ . __ • ___________ • _ .. ,_ .• _____ - ,_ ..• " o.. ___ • ___ ._. " __ .•...• __ ..•. __ .. ___ • 

der tanto de las ciudades costeras argentinas como de Chile, aun-... 
que resulta destacable un marcado mimetismo de los europeos con 
las costumbres, usos y expresiones de la tradición nacional. 

El asentamiento familiar, con intento de desarrollar un tipo 
de economía más regular y estable, comienza a partir de 1880, ini
ciándose la primera corriente pobladora procedente de las regiones 
argentinas. Por Decreto se dispone la creación de una colonia en 

••••.••• , •• __ .- •• ' •• _._--- - ",' __ o' _ •••. ___ •••• _ ,_ • ___ • ___ • __ •• .' __ o ._ • 

Santa Cruz, la cual no contó con l~ cantidad de interesados espe-
rados, obteniéndose, por lo tantl:)'_~ __ :resul tado muy pobre. L.é1: __ Le~ __ _ 
de 1882, que posibilitaba la instalación de colonias pastoriles, 
favorece el surgimiento de UD establecimiento en 1884 en Deseado, 
dirigido por Onetto, de origen italiano y quien c'cndujo a un gru-
po de coloniza~ores cuyos apellidos denotaban sus distintas proce-

-dencias.--Tampocoen -este caso -la suerte -acompañó a los esforzados' 
pioneros. 

En 1884, por la Ley 1532, como hemos señalado, surge el Terri
t~rio de Santa Cru~, cobrando individualidad al desaparecer la an
terior Gobernación de la Patagonia. Con ello se fortalece la polí
tica oficial tendiente a propiciar el poblamiento. Lentamente co-



Pa.tagon·i~, casas en S3.nta Cruz~ F. ltebl3.nc, impresor y editor. 
1903-1904. Museo Histórico Nacional de santiago. Chile. 
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mienza a crecer el número de habitantes de la zona y la misma nece
sidad administrativa facilitaba la residencia de argentinos. Pero 
quedaría muy restringido tal concepto si reducimos el poblamiento 
nacional a las necesidades político-administrativas delterritorio._ 
Cabe i-eéordar también que a partir del gobierno de Roca, ia legis--

t-rerrasp-r-ocuró incentivar la instálacloIl de produc-
tores en la zona. Pero las facilidades que se otorgaron para el usu
fructo de los campos sa.ritacruceños no atrajeron 'demasiado a los ha
bitantes del país en un principio. La situación fue 'observada por 
las autoridades naci?'naleS y, ya cuando Moyano fue nombrado primer 
gobernador del terrf torio, el ministro del- interior, don Bernardo de 
Irigoyen, instruye a -quien iba a ejercer-el- ejecutivo de Santa Cruz -
--para--..que--Ínici-e-su--gesti-ón--propi.ciando--e17-arr-ibo--de----ColonoS---proce------
dentes de Malvinasy también del Estrechp de Magallanes: 

nSe faculta al gober~ador para preparar y convenir arrendamien-
_j;º_ª ___ i1el __ ~U_e).9 __ c_o:o __ 1c:ÚLhªº--ij;ªntg:s~de __ lª~Lls_las __ .Mal v inas __ y __ ios ___ de __ la __ _ 
costa septentrional del estrecho de Magallanes que los han solicita
do, o cualquiera otrosn (1). 

2)'IN'OIÍ>ENGIASDE LAS .cORRIENTES POBLADORAS ,-

Era necesario, como hemos visto, dar vida a aquellas lejanas 
zonas, sin embargo, ésa no debía ser tarea fácil. Si bien era posi" 
ble contar con el aporte de grupos migratorios argentinos proveni~n-
tes de los t_erri torio snord-pa 1;~g9Pj,_º9$_Y __ 9,e1Dás_p;t"ov j,nci,a,s_ de_l_país 9 __ _ 

no serían suficientes para tan vastas extensiones. En 1884 la región 
no despertaba demasiado---.inte.r.é.s .. --1ie--.-allí. que los responsables de la 
conducción territorial pensaran robustecer su política fomentando el 
traslado de familias de zonas cercanas, que además de poder adaptar
se más rápidamente a las condiciones regionales, pudieran aportar 
sus capitales. Estos podrían buscarse e~ las Malvinas y en el terri-, 
-torio-chileno--aelra:ga~?-ét:~e-~!- ___ Q~ao-'-que-arv-ersó-s-coñ~act(fE}- ánt-erióres----
habían demostrado el interés de algunos grupos por desarrollar acti
vidades agropecuarias en Santa Cruz. 

Sin embargo, podemos agregar que éste no había sido un problema 
------ ----

exclusivo de nuestro país. También Chile _había tenido que luchar con-
tra la indiferencia de gran parte de sus connacionales para ocupar 
las zonas australes, requiriendo la participación de grupos inmigra-
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torios de diversos orígenes. Al respecto en un estudio sobre la dis¡,j,¡_·. 
tribución de tierras fiscales en el territorio magallánico se sefjala 

que: 

11 ••• en la zonalleJo!a-ga:lia-n-e-s·¿}o---se--enc·ontra"ban-caprtatistas--chi--
lenas, porque si bien éstos eran escasos, no irían a arriesgar sus 
fortunas en negocios que' le significaban tanto sacrificio, lo que tra
fa por consecuencia la desnacionalización del territorio, situación 
muy delicada para nuestro país por cuanto se encontraba pendiente la 

. I . 
cuestión de límites/con la República Argentina" (2) 

. . 
-·----··--P.or-so bre--1a -o b setvación -.per.so nal--del-.. autor--chil eno . ., ___ es.-ind uda~ __ _ 
ble que la inmigración extranjera tuvo una particular importancia en 
la región, no extra~ándon~s los contactos de los gobiernos magalláni

__ co s_co n _aq ue 11.0.8 __ .c ~U:lti.Qª __ p-o-,ºlª-ºo ª _Cn~·'LPQ_dJªn.~J>r j,l!da1,"_.tªlªP(n:~.:t~ _h,º"-J;I!ª~._ 

no. 

De-sus tempranas relacIones con las Malvinas lograrían no sólo 
establecer contactos con colonos de su origen, buscando abrir una nue
va corriente migratoria, sino también llevar las primeras ovejas mal
vineras con las que posteriormente se desarrolló la actividad ganade-

f 

-------Sin embargo, la misma situación impuesta por los diferendos li-_ 
mítrofes habían entorpecido en parte la vinculación chileno-malvinen
se~que tendió a cumplir con los objetivos se~alados~ 

"El gobernador Diego Dublé Almeida -se~ala Luka Eonácic-Doric
-s-é--propus-6-e-s·tuaiar-perso-na,lme-nte"Ta.--industri.a-ganadera .. y la crianza 

del ganado menor y a fines del a~o setenta y seis, previa autoriza 
ción del Supremo Gobierno, se trasladó en visita a las Islas Malvi -

nas. 
La intención primordial del viaje de Almeida a las Malvinas era 

ofrecer terrenos a los industriales y ganaderos de las Islas y por 
qué (SiC) se establecieron en la Patagonia ••• Hechos los ofrecimien

tos de terrenos magallánicos los interesados, si bien reconocían la 
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superioridad y bondad de las tierras y la mayor benignidad climato
lógica de la Patagonia, no ae atrevían a establecer en ella por cua~ 
to aún no estaban 'solucionadas las diferencias limítrofes chileno
argentinas,'quepara'ellos'constituían'una'condición esencial. El 

-Gobe'Fna.aor-Dubl-é-A-l-me-i4a----'!'egr-e-sé-a--cP-un ta Are na-s--s4:n-habe-r-l-e grado -

sus laudables propósitos y los nobles fines que le animaban en be~ 
neficio del progreso de:estas regiones y de la colonia austral. Tra
jo sin embargo de las I'slas en l~ corbeta "Chacabuco lt las primeras 
ove jas mal v ineras" (3,.) 

/ 

ElarchiPiélag~ malvinense se había convertido en un potencial 
_, P.!"º:!~~f!ºr __ º,~ __ º,o s __ e_l~~_ell_t()_s_--9.~~J:J)_E3 __ El_e:! t Uª-I:1j;~_~_~_o_nJ3! d~rª"º-a.1L1unda~e n~ __ _ 

tales para dinamizar la economía de aquellas regiones: colonizado. 
res idóneos y animales ad~ptables a las duras características regio-

__ ~~!e~:p,:_al~~ __ 9~~!_!-s_f __ ~~~~~_p_~_~!.~ Almeidaha.bía h~_~~<:I_~~~_~~~~C!_~_~:rl_~ __ _ 
las islas para inicia~ la inmigración de familias .de origen británi
co asu región, Moyano,ccn acuerdo del Gobierno Nacional,reali%ará 
una acción similar para poblar el territorio de Santa Cruz. 

Varios factores incidieron en la gestión argentina: 
l. Se había tomado conciencia de la urgente necesidad de aumentar 
la población santacruceña, facilitando su asentamiento; 
2. Era evidente que poblar exclusivamente a través de un movimiento 

.- --_._- ._~-------- -----_. __ . __ .. _-_ .... _--_ .... _. __ . __ ._-_._-_ ..... ----_ ............ -_.. . - - --- - - -- - ,. 

migratorio nacional desde las provincaas del norte hacia Santa Cruz 
era prácticamente utópico debido a_A~~ ___ ~_ondiciones demográfic~s __ ~~~ 
país,y porque,antes que las más australes,había tierras más ricas y 

feraces que ofrecían menos riesgos al éxito de sus esfuerzos, a lo 
que se sumaban las ca~acterísticas de la política inmigratoria desa
rrollada en esos momentos por los gobiernos nacionales. 
3. Era más concreta y posible poblar Santa Cruz con gruposhumanos-
acostumbrados a la rigurosidad patagónica y a su tipo de producción~ 
aprovechando por otra parte sU,experiencia en la ganadería ovina, 

única actividad que a fin del siglo XIX ofrecía acentuadas posibil~· 
dades de éxito. 
4. Esos grupos de colonizadores extranjeros tenían experiencia aus
tral.olPor lo menos,estaban decididos a realizar severos sacrificios 
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para iniciar una nueva vida en la región que se presentaba prácti

camente como una ~abla rasa, virgen en todos los aspectos. 
5. Contactosánterio~es habían demostrado el interés de algunos 

"'- _. '. 

_-_tlaLviner...se_s_poT_ins.:talar.seen la parte continental, tanto arg.en",,_..:...:.=-~--:::.::--=-: 

tina COlLa c~ile!)a. Conoc iend.o este defl~?' }-loyano~9t_élr-_~a __ ~n CO_'Jl_-__ _ 

prender el valor que tendría la colonización procedente de Malvi
nas, la cual aparte de su importancia poblacional permitía utili-

.1 

zar sus conocimientos en la actividad lanera. 

Por otra parte,/~e manif"iesta una indudable concordancia entre· 
el Ejec~t:ivo Centr~ y el recié~--:rJ";~b~~d;-g;bernad;~ -de Santa C~uz, 

cuando el Ministro del Interior, don Bernardo de Irigoyen,entrega 
las instruccia~es a Carlos María Moyana para el desarrollo de su 
gestión, incluyendo el deseo de propiciar muy especialmente el a-

_ rribo ___ aL..:te.rritorio3e-cóTOnos_-pracédente.s ..deIJIal vinasy_ .d.e1ac-os-_____ _ 

---=caseptentrlonal-a.eT .E.st,récnoae HagaLlanes, -aparte-de--otros grupos 
ti' 

~ue tuvieran interés en hacerlo. La razón de tan ~specifica mención 
provenía del conocimiento que se tenía sobre su interés, que facili
taba el pobla-rriento por la distancia a cu-oriry suya co!)solidada 

experiencia en la actividad lanar. 

En 1885, Moyano viajaba a las islas y rápidamente iniciaba con
-vers-a:Ciones-con-l-oEf--?ri-tálüco-s-a.-e-Cid1-d<rs---a-emprenaer--tay--e-mpré-sa-;---

coordinando su politica migratoria con la adquisición de cabezas 0-

-nvln-as-eii-él archipiérago-~--En-tal51adae las convereacrónes para cum

plimentar tanto el traslado humano como la compra de animales, uno 
de los interesados, James Fe1tonj- llega a- ofrecer un grupo de ovejas 
sanas y fuertes en pago de arrendamiento o venta de tierras. De he-

_~h-º_ªlgu.p()_~ -t.1?:t§.r~_ª.ª-do_§l_."'pª-~.eGían~ de~o strar no __ ~o !?~~L_~_~;fic j,~r~ t~~_c-ª-::_ 

pi tales para instalarse en Santa--8ruz--sin---eontar previamente con la 

ayuda del gobierno. Este, por otra parte, decidido a concretar el 
poblamiento santacruce~o, autorizó a Moya~o a ¿onceder en arrenda
miento tierras para el pastoreo, con lo cual se facilitaron nota

blemente las gestiones, resultando que-a-partirde 1886 comeY.lza
raY.l.ar"l"ibar los primeros pobladoresma1viY.lenses a nuestras costas. 
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Pero la acción gubernamental no era casual, pues en esos mome~
tos una coyuntura significativa facilitó su tarea: el precio de la. 
tierra en el Territorio de Magallanes; no olvidemos que las¡n,6~rú'c:': 
ciones de Bernardo de Irigoyen-no-sólo -incluían a los malvinene;es 

-sino- también a quienes desde -el-Estr-e-c-ho-d-e---Ma-gall-a-n-e-s~ui--si-eranf:t---
trasladarse. 

En la región chilena~hasta 1880,la posesión de las tierras se 
fue dando a través de, permisos de otorgamientos o simples ocupacio~ 

. / . 

nes. Tales facilida~es ayudaron al poblamiento y al desarrollo pro-
ductivo, con la consiguiente alza ~elvalor estimativo de-las tie_~ 

__ ~rª~_. __ QC?.!l.!l_!dera~Q._º- __ ~1_J~g~~!"..!1.ª-ªº~ S~lIIpª!.o~~1!~~l. __ ~~~-ª-ªº- __ p_er_I:lJ_ª-~:g_~-. __ 
tanciosas ganancias con una pOlíti,ca tan ampliamente generosa y e
jerciendo tan escaso control,presentó un proyecto al Ejecutivo Cen-

: 

tral-de Chile, dirigido a propiciar el remate-del -arrendamiento de 
las tierras magalláni~as. El sistema de enajenación no era el más 
conveniente -según los trasandinos- pues de acuerdo a sus argument~
ciones, -por un lado no se conocía el valor exacto de los campos y . 
por otro, dado el conflicto de límites con Argentina no era aconse~ 
jable la venta de tierras a particulares, especialmente cuando ~redo. 
-minaba el elemento extranjero. Después de duras oposiciones -al sis
tema propugnado por Sampaio, en 1884 se realiza~on los primeros re., 

- - •••• o •••• ____ ._ •••• ______ .,_._,_ ••• ' __ ._'_._ ••••••• ___ ••••• __ •• ___ .' ______ ._ •••• , ____ • ___ • __ ~ _______ •• ~ ________ • ___ • ____ • _____________ • ___ _ 

mates para arrendamiento,cuyas conseCiUencias,en cierta forma, repe~
cutieron en el pr~t?~so de traslación humana y de capitales hacia te.
rritorio argentino. Claramente lo expre~a Moyano años después: 

"Mi viaje coincidió casualmente con la medida tomada por el g9-
bierno chileno de sacar a remate el arrendamiento de las tierras, 
con lo cual subió éste a precios tales que pocos entre ellos pOdían 

--pagarlos.--------~-------------- ----.-- .--------- ----- ----------.---- ---.--- ------ --- ---- ---------- -- -

El-- resul tado previsto no se hizo esperar. Me trasladé -a Mal
vinas visitando de paso el Estrecho de Magallanes y a nombre del go
bierno les ofrecí tierras baratas en fáciles términos de locación" 
(4). 

Evidentemente el gobierno argentino estaba decidido a aplicar 
una acción rápida y positiva, dando origen a una política competi-
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tiva en materia de precios y facilidades, destinada a acelerar el 

proceso poblaciona1. Mientras que en esos momentos Chile mantenía 

para Maga1lanes el r€gimen de arrendamiento a más del de ot~rga
miento u ocupación que existían paralelamente; nuestro país, si 

1?J~?n_1ambi~n usaba d~_esas mismas formas, tendería con _el tiempo 
y con evidente claridad al traspaso a manos privadas de las tie-
rras fiscales, sosteniendo lo beneficioso que era para la activi
dad rural el enajenamiento; pues, la posesión temporaria no alenta-

-' 
ba las mejoras, el auménto adecuado de la producción y el asenta-
miento defintivo de la población rural.· 

/' 
Tal orientaci~n fue observada, en su mome.nto~.pór el gobierno 

de I~lagallanes con preocupacióñ, pues como se sefia1ó incluso ofi
-cT~rrme!)"'fe;l.as-!rü3.yores--facílTa-aaesotorgaaa-s-por-ArgerltTna-;- tan:..---

to para arrendar como para comprar, producíanun movimiento de a
tracción. de _colonosycap·i tales_desde Chile hacia nuestro país •. 

-Tam b-rén--tn-c"i.-d-f-a;-la:-po-t-f~-i-ca-de---pre-c1.osenJ. o sarr-é-ifd a-ml en t-o s --; -pue s-
como señala Gómez Gazzano: 

"En condiciones más o menos equivalentes de calidad de suelos 
y productos, el gobierno argentino cobraba veinte pesos por legua 
anual, lo que bace un valor igual a la cuarta parte del cobrado· 

en Flagallanes" (5). 
----- --El-cuadro--Bra---satis.factori-o-para-·-que -I'Íú"yaño-C-ohcretár-a-su--lá;:": 

-- f 
bar tendiente a incrementar el grupo poblacional. Por otra parte, 
había continUado nuestro avance en materia legí"sTéitfva; Sin embar-
go no siempre el manejo burocrático era rápido y la política po

blacional requería que las tierras fueran ocupadas en forma más di
recta y expeditiva. De allí que se debió crear un instrumento le-

__ &.~~ __ qu~ ___ ~c e ?:_e~_~ra_ _~~ __ P:;'9C:_~~9_L .. 9_=t.~rgan~()_eJ: ___ Gº ºJ_~:r;X!o __ C_el1 tra:L ~1 ___ _ 
gobernador de Santa Cruz, la discutida facultad de conceder contra
tos de arrendamiento sobre tierras fiscales. 

El Decreto - que llevaba la fecha del 11 de julio de 1885- fue 
duramente criticado por sus posibles consecuencias negativas, pero 
sirvió para facilitar la colonización, pues a través de él, Moyana 
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pudo celebrar contratos con los pioneros que durante su mandatoco~ 
menzarona afincarse en el territorio. Es evidente .,-por otra parter 
que esta facultad tuvo relación con el fomento inmigratorio desde 

-Marvliias--y---er--Estréclió ~ -y -qtie-se--coiicr-é tó-·-en los diversos otorga-
---mrentos de campos dados en e-s-o-s-aiio-s. ____ . -- - _.-----. 

Esta actitud provocó la aparición de dos nuevas tendencias po
bladoras convergentes ~i territorio austral argentino, una procede~~ 
·te'.de Mal vinas y otra de Magallanes, con la cual si 'agregamos la 
pro"Qeniente de otra~,izonas de nuestro país podemos hablar de tres 
corrientes. En .la rmposición de cada una de ellas -ee destacael-~-·-

---lemento -extranJero, -pues ya,:cuando-enelcenso--de-l895-se-da- ape--- o--

.Jlas_JUl._.pe_queñ_o __ mar.ge_n_d.e_8..up.e:r.i.o.r.Í.dad_&_r&e_n.t_iDJi~_la_.c_asi....par.i_da_d~~ 
xistente nos demuestra el peso de la población foránea en los alb~
res de la colonización santacruceña •. La superioridad de estos últi-

. . ..... I ", .- - ., ........ ', ",.. . "," 

~jp._º-S--~!l~1.ós··año-B--BubBlgi[.renteBa~muestra -el--v~elcocó-lislderaDle-4e--·· 

este elemento hacia ~s'tierras australes. 
El estudio de las causas que motivaron ese fenómeno, merece un 

análisis pormenorizado que escapa a la intención y extensión de es
te trabajo, pero en síntesis se pueden encontrar los slguiemtes fac
tores: 

_______ !_L!!!l_~~:pp~f~~c_~_ ~!_~!!.:i.B:l: _p!,~_~li_v.~ ~~ __ f.E~~~~_~.~~_!~ in~!.e;ración. 

2) Aparente predilección de las~autoridades por incentivar un 
movimien:toh-ª~.:tª_.1ª_ª ___ region~~_d~_l __ e~.j:;~~mo sur, de grupos human.º_~_~-: 
costumbrados a las rigurosidades del clima patagónico y conocedores 
de las técnicas productivas del principal y básico elemento de :-su 

economía: la cría del ovino. 
3) Aparente escaso interés de los náturalesdel país por radi

--carse:En-las --zonas--ne l--extremo-sur ,-atraídos-poBÍbleménte--por--Ta-e~··-
---_._---_._- --_._- -_.- ... _- . ---

xistencia de tierras libres en otras partes de Argentina~con con-
.. _-

diciones naturales más hospitalarias, con mayores y más rápidos be-
neficios y con más fáciles sistemas de comunicación con los centros 
poblados del norte. 

__ , ______ 0' __ •• -

4) Una política de entrega de tierras ampliamente generosa que 
sirvió de acicate para el traslado de colonos y capitales tanto de 
Malvinas como de Chile. 
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Considerattdo básicament~ estos elementos, el territorio se fue 
poblando, no sólo con la presencia argentina, sino también con habi
tantes de diverso origen. Las expresiones de Moyano en momentos de 

- __ • __ ••• 0. __ ."- ••• •• _ _._ 

alejarse de su gobernación, sirven a modo de reafirmación de algunos 
de los aspectos señalados: 

" Al tomar posesión del puesto con que se me había honrado com
prendí que, tratándose/de un territorio completamen~e desierto y 'des
conocido, mi principal objetivo debía ser ~l de proponer a la Superio-

ridad los medios de/~studiarlo y de poblarlo, venciendo las dificul

tades c~>n q:ue_ha't>_í~ __ que_~u~h:~rPa.ra cons_e~uirlo,_tratáIldose ~e -une:'-. 
comarca juzgada tan desfavorablemente como esta. 

La circunstancia de que el territorio de Santa Cruz, en casi 
toda su extensión, sólo se prestaba para la ganadería hacía muy di
fícil su colonización con inmigrantes llevados de Buenos Aires"a 
Tos--cual esnabrla.-naordo-que- dÓ1;a.r -con--una-cantl.a.ad-tfeganado--cuyo- ----

, 
costo de transporte cuadriplicaba y aun quintuplicaba su precio ••• 
Se hicieron, sin embargo, varias tentativas para llevar inmigrantes 
desde aquí, pero resultaron infructuosas porque estos hombres no ti
tubeaban en rechazar cualquier propuesta que se les hacía de ir al 
Sud, puesto que en regiones centrales de la República se les brinda
ba con tierras fértiles, un buen clima y fáciles vías de comunica-
-ción~ Eranecésario;--ptiéS;-arbitrar-¡tras lDediosyestoS-unTcamen-,;;,----
te podían conseguirse en las Malvinas y en la región vecina de las 
costas--del Estrecho de Magallanes, pobladas desde hace muchos años" 
(6) 

El resultado inmediato de tal política fue el t!aslado, en el 
_p.aso_d~_lª. __ G.Q.rr_.t.e..lttJLPrQ:y'ªn.t.~pte.-g~Ll.~~-- J1~lyill,as_,de UD .. importante ___ . ___ _ 
número de -, pioneros de origen brl tánico. Figuraron entre los prime
ros: William Halliday, William Mac Call, Juan Scott.y Juan Rudd. 
Posteriormente esta colectividad, cabe la aplicación del término 

en virtud de los consistentes lazos culturales, económicos y aun 
familiares que los unían, fue creciendo con otros apellidos pro-
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venientes de la misma comunidad. Del análisis.de las principales f~
milias pioneras, podemos extraer las siguientes particularidades co-
munes: 

Predominio··del--origen escocés en -forma -notoria.· 
-Establ-ee.i-40s-pr-i-mer-ame-nt~l.-31.Í.-nas-,-a~I!Oll-a-San-ta-Cr-uz

en forma directa o vía Punta Arenas en algunos casos. 
- Sólida experien~.ia en la crianza lanar. 
- El traslado se realizó, a menudo, en forma familiar, incorpo-

rando sus capitales a las nuevas tierras y trasladando cabezas ovi~ 
I 

nas-malvineras a 10l campos santacruceños, 
. - .. _.- - Se ubicaron preferentemente ,en la zona atlántica,dando ori

_.E~.!l:_!i_la __ fQrmª.<l:t.9P~e (l!erteJ!. c~pi tal~_s d~~~º§.-º-_ºs._.~~~º-~_almell_"t~_~ __ .. _ 
la producción ovina a través de casamientOs y establecimientos de 
sociedades. 

- Dedicándose ala actividad ganadera, alcanzan un número·c·on-
._-- -_.--- . __ . __ ._.- ,,--- ._ ... , .. ----_._-_._. __ •.. - . --_._---_._--,--_._, ..... _- - ._.-." ... _._-_ .. -~---_._._---------

siderablemente import~nte que les permite agrurarse en núcleos ce-
rrados,manteniendo sus hábitos culturales originales a pesar de es
tar instalados en forma definitiva en el territorio y conservando 
sus sucesores ·las mismas características, con e.scasa apertura al m~
dio y a formas educacionales argentinas; aspectos que si bien se en
cuentran eIl otros grupos extranjeros, mantiene contornos más marca
dos en los británicos. __ .. _____ . __ .... _ .. __ . __ ._ ,--_o .. __ 0 ______ •••••••• _ •••••• _. __ • ____ •• _ • _. _ •• _ ••• __ • ___ , ____ •••• _____ ~ ____ ._. ___ •• __ .~ __ ._._. __ • " __ ,_._, __ '. _ •••• _ ._ •••• , ••• __ ._.. •••• ••••• •• _ ' •• 

- Su presencia _está vinculada b~sicamente al comercio con Gran 
Bretaña y fundamentalmente con el desarrollo de la activida~_}~~~ra. 
Cualquier lista de loe primeros pobladores de Santa Cruz incluye ne-

cesariamente a las familias malvinenses trasladadas a nuestro terri-

torio, cuyo potencial económico alcanzó niveles de importancia, cons

---ti tuyéndose·suspropiedadesen ·verdaderos·--centrosavanzados·-de la 
explotación ovina. 

Ya a fines de siglo, el grupo británico se había convertido en 
una de las comunidades más particulares del territorIo, .dando un as
pecto de cierta "britanización" a las peque1\a.s poblaciones. "Se 0-
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yen casi exclusivamente voces inglesas -seffalaba el ingeniero Car.

l~s ~iewert, I"~!,iI'i~nd~se a_l~ll_í() _G:a!~~~~_~_~_e 18_94 -, Se cree uno lle
gado a ·Old England" o por lo menos· a las Mal vin.as, con .excepción 
de los empleados de la Capitanía, todo es inglés: dinero, o-vejas~ 

idioma, bebidas, ladies and gentlemen ••• " 
En uno de mis viajes de investigación, tuve oportunidad de en

trevistar personalmente a algunos descendientes de los antiguos po
bladores de origen ~lvinense. Tal es el caso de la familia Rudd, 
quienes comentaron/algunos aspectos referentes. a la época de sus 

.arit-ecesores. Como eonsecuencia de la aludida invitación del gober~ 
--nador~"Moyano,- -ha bían--decidi-do -;--junto-con-lo s--Hal-l'iday--y-Mac-Gall-, ~-

trasladarse en 1886, en un barco costero. a Santa Cruz. La suerte 
de los primeros mOInentos,no les_r~~J'I"().picia. Al arribar __ ~ Rí() _ (ra-

-llegos-un-temporal---inundó-el·--barc&-y-l-as~al-tas--olas·-que-se--levanta--

ron barrieron la cubi~rta llevándose la mayor parte de los elemen
tos que habían traído y quedando los restos rotos y estropeados so
bre la playa, ante la desesperación de sus dueños. Sin desanimarse 
se dedicaron a proveerse de lo inmediatamente indispensable: agua 
y alimentos. Lo primero lo encontraron esa misma noche y en cuanto 
a lo segundo, tuvieron que conformarse con los guanacos y avestru~ 

--ces--que~rondaban -la -zona, -ayudadospor-dos-perros quecomprarona----· 
los indios. Durante los primeros tiebpos tuvieron que soportar una 
vida de absoluto sacrificio-y-precariedad, logrando comprar-a-l-guna-s
ovejas en el Estrecho de Magallanes y en Río Negro. 

Poco a poco, merced a esfuerzo y trabajo, fueron levantando 
una de las estancias más importantes y, a medida que sus ingresos 
se lo fueron permitiendo, comenzaron a emplear a trabajadores espa-
-_ .. __ ........ -.,.-._ ... '--_._--, ... - ._., ..... -.. _------- .. ---"-- . ".-. __ .. __ .. .-.. --- -_ ..... -.- ._---_.---- -_."- _ .. ,.-_ .. _-----"--_ .. _----_ .. _--
lioles con contratos temporarios o esquiladores de origen .yugoslavo, __ 
traídos de Magallanes. Particularidades de los pioneros en el ciclo 
ganadero, dentro del cual cabía la utilización en forma eorriente 
tanto del''p~so ~rgentiÍlo :como _-de la libra esterlina -paráel-. pago -o": 

de los trabajadores. 
Los Halliday, llegaron junto a los Rudd. Entrevistada la se~o-

ra Halliday de Miller, nos dio un relato del arribo de sus padre's, 
sumamente interesante, aumentando el valor de sus palabras por su 
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condición de ser una de las más antiguas pobladoras de Río Galle-. 

gos. En principio, la familia había pasado las mimas p~ripecias 
sufridas por los Rudd en momentos de su arribo. 

En una casa de construcción típicamente inglesa - en~gu~~ __ _ 
llos a~os acostumbraban traerlas de Gr~n Breta~a desarmadas y le
vantarlas luego en nuestr-o--süelo----nos hablo de- lasdi"iicu-l tades 

que atravesó su familia al llegar a aquellas zonas. El traslado 
I . 

desde las Malvinas ba1Jía incluído no sólo a los mie:nbros más di-
rectos, sino también todas sus pertenencias, perdiendo ~llos tam
bién gran parte de'l:,/moblaje y demás implementos necesarios para 
su subsistencia. ~ostumbraban - en -- esáépoca a traer todo tipo de, 

. mercaderías desde Inglaterra y "ál.lillas ·plantas";- seiía.ló lá-se-Tío-
-ra-Mi:ll-er·-con--sumo-- --d eta 1-1-e..----!'0 s·-primeros Cii':íos-f'ueron- --auTo-s-;-e-l-~~ 

aislacionismo patagónaco, únicamente interrumpido por la llegada 

~_e _~!g~_b~rco cada tanto J _ ~_()_s __ 0l:>liga.b_a_ a nuclear_sedelntr._o _~~ __ E?l!_ 
----p-r-opi--o--g-rupo,-buse-ando-en-el--.f--ortal-ee-imi-encto-ae-su--c-e-l--eet-i-viila-d-,--

; ., . 

la mutua defensa. Fu~ra de ellos, manten1an contactos regulares 

"con los indios tehuelches, con quienes-.-se:'J..levaban:'bien". 

El relato de la seiíora Hall~day de Millelr resultaba entre
cortado, pues a pesar de haber nacido en Argentina en 1888, no 
dominaba el idioma castellano, dado que la tendencia a conser
var la cultura de origen los llevaba a mantener las costumbres 

-y la lengua inglesa, como -formacorriente-de-ex-presión,---al--punto 
que era habitual contratar instruct~res británicos-escoceses en 

--el·-casode la fami lia-Hal-l-itl-ay---pa-ra la instrucción -de los ni~os.--
Con respecto a la corriente magallánica, la variedad de na

cionalidades es evidentemente más amplia Y,en muchos casos, dis
tribuyeron sus capitales entre Magailanes y Santa Gruz , compar

tiendo beneficios, en los casos más notorios, en ambas partes. 
-·Siena o una -de.fas--más--he-terogéneas~, -,enc-ontramo~--d·e;;trod e----~ii~;:-----

gran variedad de procedencias. La denominamos con el nombre de 
I.lagallánicateniendo en cuenta su expansión desde ese centro, 
pero los orígenes son m~ltiples. 

Diversas razones, de índole _f_undamentalment e económica, mo

tivaron tal desplazamiento, En primer lugar, como ya se ha se~a

lado reí teradamente, la :política referente a la posesión de la 
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tierras fiscales constituyó un motivo de importancia. Eso atrajo 
a numerosos colonizadores, muchos de ellos europeos dada la cons
titución demográfica de Magallanes. Algunos eran británicos, inclu
so proce_dentes de Mal vinas,--puestambién Chile mantuvo una estrecha 

-conexión-con las islas,aunque----enco.ntramos preferentemente en Santa 
Cruz, alemanes, espafjoles y yugoslavos, arribados de Punta Arenas. 

La iniciación ,de la corriepte- corresp~)Dde a las gestiones 
, . 

iniciadas llor Moyano, : cuando en su viaje a Malvinas', hizo una bre-
ve escala en Punta ~renas y pudo realizar contactos con resultados 

/ 
positivos, destin10s a fomentar desde allí un movimiento inmigra-
torio.___ _______ _ _ _______ __ _ _ 

______________ J;le t~l forma ten~mo~ un~.E_~rrieE_~~ m~ga_~láni_~~ que __ '?~m_~!~:_ __ 
tuirá un sector de importantes propietarios rurales, algunos de e
llos con extensión a otras actividades económicas. Dentro de este 
grupo podemos establecer' la siguiente división: 

a) Simples colonos que con escasa o mediana posesión de ca-, 
pi tal se instalaron en Santa Cruz para desarrollar distintas acti-
vidades, en especial las rurales, manteniéndose,como en los demás 
casos, la variedad de origen. 

Ahora bien,se nota en un principio una marcada tendencia 
a actuar en colectividad -característica común a las tres corrien
tes analizadas-, lo que los llevó a sostenerse y a ayudarse mutua-

- --_ .•. _ .. --_ .. _ .. _ ... _------_._._- -,----- "- ___ o_o, .. ________ . ___ .", ... - ________ •. 

mente y aun a la asociación familTar--y--econ6m{c-a-:-E-D- esta--vincula:=---

ción, a medida que crecían los capitales individuales, se origina
ba el surgimiento de estructuras productivas de considerable impor
tancia, concretadas a través de nistintas formas de entidades eco
nómicas. 

b) Expansión de capitales ya consolidados en territorio ma-
-gal-1áni-c-o---hac-ia-Santa---Cruz-.--En--algunos -casos-consistían-en---socieda
des---anónimas ya formadas que extendieron -sus actividades a nuestro 
país o de capitales comerciales o industrial~s, que a su vez eran 

invertidos en la actividad ganadera,tanto en Chile como en Argen
tina. Este sector constituyó uno de los más importantes desde el 
punt()de vista económico, no sólo por el monto de sus inversiones, 
sino también por la diversificación de las mismas, abarcando en al 

gunos casos tanto la actividad ganadera como la comercial, indus
trial, financiera, naviera, etc. 
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De tal forma la evolución de ambos subgrupos, particularmente, 
el segundo, permitió en algunos casos, la conformación de una super~ 
estructura económica. ,.patagónica común a ambas naciones, por la cual 
·una. .. misma.'entidad.pÓlia . compartir-.intereses-en -losdos.puntos, . aun . 
sobre las divisio~es-~olíticas y fronterizas; lo Que nos permite 

---_._---
se dan ejemplos de entradas provenientes de los puertos argentinos, 
en otros se registran casos de experienci~previasen el territorio 
de Magallanes. Diferentes circunstancias. vinculadas ala política de· 

-entregade-tl.erras-én-Ta riacTon-vécrña;-los-rlevaron. a trasra:aarse-a--·· 
. ~ . 

nuestro país, en busca de mejores oportunidades. Mientras que el se~-
tor británico se distinguió especialmente en la labores pecuarias, 
el germano demuestra una mayor variabilidad en materia ocupacional. 
Aunque también en ellos las funciones ganaderas parecen primar, los 
encontramos además en actividades navieras, industriales y comercia
les. Su forma de radicación también estuvo marcada por la tendencia 
'éü1;rahi'dó--ó-~r:nCtiiiionfam'iliar"po1:'ofigen;'-áUilque' niás- tardé; 'en';'-' 

. f· 

contramos vinculaciones económicas y matrimoniales con el grupo bri-
tánico." ----... -.--

La inmigración alemana tiene mucho que ver con la acción de Her
mann .. Eberhardt, quien con entusiasmo incentivó el traslado de nue-· 
vos elementos de origen germano. Dentro de este grupo cPQp.~mbs . .a.es~"···: 
~acar~_.nomb:rgs .. ~o:g¡º .. Wal.:t~.T..._.c~;l';·_t~.ELyErnesto .. yon_Heinz, .sin. 01 vidar_ ... "_' 
pi~nero.s como Enrique Bi tSh, quien acompañádo de su esposa llegó al 
país en 1887, procedente de Punta Arenas, a lomo de caballo y per
noctando durante la travesía en una pequeña carpa. 

Instalados finalmente los Bitsh en el campo elegido, comenzaron 
a levantar su estancia con sumo sacrificio, intentando la cría de va
cunos y alimentándose con carne de guanaco y avestruz que lograban 
voltear con un fusil. Durante los primeros años solamente mantuvieron 
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COD$acto con los tehuelches y recién en 1895 adquirieron las pri
meras-ovejas a Eberhardt, quien a 8U vez la8 había importado de 
MalviBas. 

----El--grupo-espaiiol-pertenece a la gran oleada illlligratoria de 
ese origen ._que en las últimas década,s ____ del_8iglopasado se tras-
ladaba á. nuestro país con_carácter predominante de asentamiento 
permanente. Sin embargo,loa espaiioles de las primeras etapas san
tacrucefias y con mayor fuerza económica provienen d~ Magallanes, 

. " . . 

donde muchos de el19s, hab1an empezado SUB actividades en niveles 
modestos. Se desta'~n, entre otros, José y Pedro Montes, Rodolfo 

.. S~'1"f!z, V1ctC):r'ianciRi !era y Eugenio . ~el"ninele_~., p~t.ie!ldo , __ en __ ;~~ __ 
rios casos, de labore. comerciales y ganaderas en territorio chi-

--- ------~-------------------

leno y aprovechando- otros de los beneficios que les produjeron 
la extracción de oro en Cabo Vírgenes, en la mayoría de los ca-

- _.; ~. . -.. I '. ..~ -.. ' . . --' _ . 

80 sse -volcaron-l>r_eferente~eiite : hac la laproducciG>nlanar,· aun-
-queta:~blen otras· fuente-sde- trabafosupleron-cie--la presenc-ia es-'=---. , 
pafiola, como por ejemplo el comercio. 

Uno de aquellos primeros inmigrantes de este origen, Eugenio . . 
'ernández, que como muchos aventureros había incursionado en la 
búsqueda de oro en el Cabo VírgeDes, relataba así sus comienzos 
como ganadero eantacrucefto: ~Volvimos todos (de Cabo Vírgenes) a 
Punta Arenas y yo guiado por el conseja de mi tío José Montes, 

-Ové-lid! mro~a a.--c-aDib.1o--de-18Cfovejas-f queretir-é de-l.¡---¡-st-anc!a d¡-----

San Gregorio de don José Menéndes· ••• '1 con ellas me interné en 
-- ... ---- -- ----

el terri to-r1o---argirit"ino llegando hasta las orillas del río Galle-
gos, donde me reuní con mis inseparables amigos, don Rodolfo Suá
rez, Jos~ Fernández y ~edro Montes, instalándonos en "Paso del 
MediO", actualmente estancia de Henstock. 

__ .. __ Al ~legar_ adonde se __ encuentra_Aoy_Río_Gallego8 ,-encontré --1lD----

rancho de adobe ya en ruinas que había plantato-I1uchos aiíos antes 
creo que el gobierno chileno. Entre todos alcanzamos a reunir de 
mil a mil doscientas ovejas, afrontando el peligro de perder to-
do nueatro capital, por la matanza que venían haciendo los leo-
nes que en aquel entonces abundaban también en la-costa, pero 
siempre llenos de entereza y coraje, semejaBte riesgo no nos de
salentó jamás." (7) 
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Un· año después -1886- Eugenio Fernández se trasladó a '·SantaCruz' .. 
con el objeto de ent!evistarse con el gobernador Moyano y pedirle 
las tierras donde estaban instalados, "Moyano me atendió muy bien 

--agrega en el relato- asombrándolesobremanerá-miviaje a,lverme .-
---.S.e..gu~a.me_n.t_e __ detancorta edad (15afios}. __ Me __ a.lp~ó en SJLP...k.O-pia cCi-

sa interesandole vivamente mi odisea y propósitos, míos y de mis 
compañeros; nunca olvidaré cuando al ~espedirme me recomendara muy 
especialmente que escribiera a España, para que hiciese venir a o
tros compatriotas ~~a que así contribuyésemos a poblar la Patago
nia ••• más tarde se~réme de mis compañeros, poblando cada uno un 

lo.te de. cél1l!P~, ._de~o~o._ q1.u~. __ a._.;L_os __ ;L6 _a.llo_s.ya.. m~ __ h~:t>í~con!e_l"1;it!_o __ . ___ _ 
en estanciero ••• yo y mis amigos nombrados fuimos, pues, unos de 

----------------~-----_ .. 

los primeros que llegamos para poblar las costas del río Gallegos. 
En los primeros años nuestras cosechas de lana y cueros las 

conducíamos hasta Punta Árenas,·consignándolas ·mayormentea la ca
----sa de-don Jose-Menendez-:Luego,--enla-úitlma-lfé-cada der-s-lg10 pasa--=-, ... 

do, llegaron de Malvinas otros muchos pobladores ingleses, convi.-·· 
niendo .con ellos hacer venir anualmente un. velero de Inglaterra, 
cuyos armadores fueron la nombrada firma Thom y Cameron, y los mis
mos que desde muchos años comerciaban con las·Malvinas. Ellos.nos 
embarcaban nuestrps frutos y nos traían baño (antisarnico), ropa y 

víveres, incluso hasta harina, y sus veleros atendieron Gallegos, 
- SaÍ'l-taCruz- y5an·-.rül iáii-por-mucho-s-8¡flo sri-~-{ ay-- --. ---------- --------------

Conviene aclarar que aún nos estamos refiriendo a los grupos 
.. - - .. ------

pioneros del territorio y a nombres que con el correr de los años 
tendrán un peso notorio en la economíél de la región, sin olvidar 
apellidos tan poderosos como Braun ~ Menéndez que, perteneciendo a 
Punta Arenas, pronto extendieron la fuerza desus capitales hacia 
nuestro._país .. ..ELaporte_...de_otras_oleadas. __ se_.irá_produciendo amedi~ 
da que se· incremente -el desarrollo del territorio. 

Frente al grupo de posesionariosde tierras, la misma vertien
te Magallánica tuvo otra variable: la incorporación de mano de o~ 
bra. Si bien esta-última. no es- de origen chileno .. exclusivamente, 
pues también hay que considerar la que provenía de otras regiones 
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argentinas y los contratos que algunas firmas realizaban directa~ 
mente en Europa para proveerse de trabajadores temporarios, cabe 
destacar que desde Magallanes se movilizó un muy importante núme~ 
ro de hombres:q'ue -se·-trasla.da-ba -pri1tcfpalment_e-llara -la -·épocade----- -
la._esquila,-I'..e.tornando-A....)l.e.cfl s a sn ] ugar de---Uo-L:r:.J.i~g,..t:e:.L.nl-.,. ________ _ 

La traslación constante de mano de obra chilena hacia nuestro 
país y de argentinos a,..Chile, constituye un fenómeno s?cial de si!l
guIar importancia. Se puede considerar, de la intercomunicación l~
boral existente ~ que .. el movimiento de trasandinos hacia tierras 
santacruceñas, constituyó y constituye un hecho de mayor volumen 
qu,eel_caso __ tnv.~:rsi.~a cbi~M)izaciónde la: Patagonia, especialme!l-:-

__ ~e ~~lo:rei'erente a la_~~o d_~ obra co~ __ al_~un~ __ E!_f?.E!cia1:~~ac~ón _~ __ _ 
sin ella, configuró un aspecto de la personalidad social del sur 
argentino de i~dudable singularidad. La constante migración chile
na-pues el movimiento de' ida y retorno,--enmuchos :casos consti tuye-
aún hoy una acción re¡etida- provocó la mutua influencia social y 
política entre los dos territorios australes. 

Se. constituyeron de este modo canales comunicantes entre la 
sociedad obrera argentina y chilena que tendrá ,su más claro ejem~ 

: plo en los oonflictos surgidos en ambas regiones entre fines de la 
década de 1910 y principios de 1920. 

Pero,aparte de las vinculaciones políticas existentes entre 
-ios-dos--gr-upo-s~--- é-abe--des tacar-TEi-Imp,)rtanc fa--e-con6mica- -y --so-c-ial . de 

lacomun.idad chilena, dentro del proceso de desarrollo de Santa 
----- -_."-------

Cruz, particularmente en las labores b~sjcas, sean tanto rurales, 
como urbanas. No correspondería a lare~lidad'" santacruceña obser~ 
var su evolución económica sin aclarar debidamente la trascenden-
cia que tuvo para su debido desarrollo la mano ~e obra chilena, 

--que--dedicadaa-vece~ --a -las-tareas -más -duras -llegó.--a-consti tui:r=cuno -
'. - -

__ de los elementos p.:rinci,;pa..lés-.d-e la basel:é:bcrral.d-e<1.a. pirámid-e :50:-
- - . <. _. • -.- • 

. tUo--e e o-nómi ea' .:de' 'Santa.' Cruz.-

Uno de .los aspectos que llama más poderosamente la atención 

en elca.so santa-cruoeño -es el .. pre.d omi ni o de.colonizadore-s estables· - ... - ". . '. "": . ..- .. 

extranj~~os. Tal afirmaci6n en ning6n momento pretende ªescoDocer 
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la presencia de pobladores argentinos, sino que, reconociendo fundamental
~ente la existencia' de nacionales desde mucho tiempo. atrás, n~ se puede 
obviar el hecho de que eiestablecimiento efectivo que se da dentro de las 

·-·e·strüc-turas'pcHític·o.;;.adnilnTstratlvaS'apartir·'ae-1884'~--'c'o-il" 'el" afincamien
--to--f-am-i-liar, constitución de es-tane-ia-s e inicio rae-1onal-de-la-protlucci"Ón---' 
madre de la economía territorial, está marcado por el fomento de las co
rrientesinmigratorias. Al r~.specto señala Morrison: 

aLos primeros colonizadores propiamente dichos o sea," los que pobla
ron con ganado el terri torJo ••• y se establecieron en los ~lrededores de 
Río Gallegos entre los afils 1885 a 1887 ••• fueron Balliday,ScottyRudd' 

--de ·nac ionalidad- ingle sa; -Eberhard t-al emán-y .·Clark-norteamericano-.-..-.. ----
_}>.o..st_e..r.ürr:lIlell..:tEL.i'_u.er.o~n-l.o..s-.B.e.ñor.e~J1.on.te.s--Y-.R1.Yera~.-na_cio.Dali.dad......e.spaño .... _ 
la. Iniciada la ocupación fueron llegando poco a poco otros pobladores. a 

(9) __ 
.. -.H-Paralelamente a--nlP.~tbla~I9n·de-lo-s--campo-s-;-Io-sp~queños . Centro s-tir=---·· 

banos tambien recibieron el;aporte extranjero y en ellos encontramos que 
la orientación ocupacional variaba según las nacionalidades. Al respecto, 
es interesante observarla tendencia laboral de los habitantes de la ciu_ 
dad de Río Gallegos en 1911. 

Aunque lamentablemente no tenemos iguales datos de los otros centros 
urbanos, considero que es válido tomar este caso, dado que 'era la locali-

_!!~~~.on mayor concentración h~~!l_~_Pr~.e~~:.t1_~._el_1:~ .. ~_~_ ... qU!!._~!~.~?_S_~-ª-~_1~!.? __ ._ 
daba 1557 habitantes para Río Gallegos, mi.ntras que Deseado, Santa Cruz 
y San Julián, queseg'uían en ord~n_.!i.~. im'port-ªp.<:!.ia~um!€:ri_ºª, __ ªó.1o alcanza
ban a 804, 547, Y 408 respectivamente. 

De acuerdo al resumen del censo levantado en Río Gallegos el 12 de 
agosto. de 1911, tenemos los siguientes datos que resultaban sumamente i-

.. . . . -". . 

lustrativos en cuanto a la relación entre argentinos y extranjeros mos-
--trando"la--neta '-superioriñad·--d.e--ésto-s '-úl timos-en ·-el1Dencionado·-c··entro-1I0----

- .-: .. -_ .... __ .---:---::-----

blacional. 
ARGENTINOS VARONES 314 

-ARGENTINOS J-IDJERES 208 
subtotal: 522 



EXTRANJEROS VARONES 528 
EXTRANJEROS MUJERES 293 

subtotal: 821 
:---=-:-=---~TAL-DE- HA:Bi TANTES:- 1343 

DE O A 6 AÑO,-"'S'-________ --'--218 __ _ 

DE 6 A 14 AÑOS 199 
DE MAS DE 14 AÑOS I 926 ,-

TOTAL DE HABITANTES: 

/ 
PORCENTAJE / 

EXTRANJEROS 
ARGENTINOS 
MUJERES 

7 

" -_." - . .- ~ - . -- -, 
----VARONES------------------ _ -

EN EDAD INFANTIL 
; 

EN EDAD ESCOLAR 
Eli EDAD ADULTA 

1343 

61,14% 
38,86% 
37,31% 

--------------------62 ,69%- ---
--::--:-----

16,23% 
14,81% 
68,96% (lO) 
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Siguiendo la información brindada por el mencionado censo po
demos observar que las principales tendencias laborales entre los 
inmigrantes eran las siguientes: 

c-L6s-~-sP¡ÑOtE~f:fa:- pobia-c lon-lab-oral-, ex-tran j erallias numero sa-en-ia------

fecha del censo: figuraban como: jornaleros: 100, comerciantes: 38, 
--. __ .- -- _. ------ - _._. - . __ .. _-- -

empleados: 26; cocinero/as: 7, portero: 1, maestro/as: 2, hacenda-
dos/as: 4, carpinteros: 9, peluquero: 1, marineros: 4, pintor: 1, 
telegrafista: 1, sastre: 1, modista: 2, zapatero: 1, marinos: 2, 

- - -

periodista: 1, costurera: 1, mecánico: 1, tipógrafo: l. 

---LOS -CHILENOS: -e lse gundo -grupo --de--tr-aba~adores--í"-or-áneos--más---numer~---
so; Jornaleros: 27, comerciarites-fcc3~--alba.nilT-l,emp1eados: 6, te~ 
1egrafistas: 2, hacendado/as: 2, carpinteros: 4, cocinero/as: 5, 
mecánicos: 3, modistas: 2, marino: 1, tipógrafo: 1, hermanas de ca-

ridad: 2, costurera: l. 

LOS ITALIANOS: jornaleros: 22, comerciantes: 18, herreros: 2, coci
neros: 3, hermana de caridad: 1, cochero: 1, telegrafistas: 2, pres-
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bítero: 1, sacerdote: 1, carpinteros: 2, empleados: 5, zapateros: 2, 

albañil: l. 
LOS INGLESES: hacendado/as: 4, jornaleros: 7, comerciantes: S, alba
ñil: 1, ingenieros: 2, cocinero/as:-2,~~mpleados:5, rentista: 1, m6-
--dico:~, . cochero: 1, contador_:_l, ._c-ª_:r.p-intero~ mecánico: 1 •. ____ _ 
LOS ORIENTALES: empleados: 9, jornaleros: 5, comerciantes: 2, albañil: 
1, marino: 1, hacendados,: 2, carpintero: 1, modista: 1, abogado: l. 
LOS :_FRANCESES: comerciantes: 10, jornaleros: 5, cocineras: 2, carpin
tero: 1, pintor: 1, h~rmana de carida'd: 1, hacendado: 1, empleado: 1. 

LOS AUSTRIACOS: industrial: 1, jornaleros: 6, fotógrafo: 1, comercian
tes: 2, empleados: ~, agente marítimo: 1, mecánico: 1. 
LOS ALEMANES: comerciantes: 4, empleados: 2, jornalero: 1, construc -

--- ... 

tor: 1, carpintero: l. 
LOS PARAGUAYOS: jornaleros: 2, comerciantes: 3, cocinera: l. 
LOS PORTUGUESES: jornalero: 1, marineros: .. 5; 

- • ___ •• __ • __ 0. ____ •••• __ ._ • _____ • __ ••• ___ •• __ • ____ .. ___ • ____ '"." ___ ••• ,. ._,. ______________ " ______ ._._. ____ • _____________ "_. 

LOS TURCOS: comerciante:.l, jornaleros: 3 • ... 
LOS GRIEGOS: comerciantes: 2, cocinero:l. 
LOS SUIZOS: jornalero:l, cO.merclante: lo 

LOS NORTEAMERICANOS: jornaleros: 2. 
LOS BELGAS: jornalero: 1, empleado: l. 
LOS ARABES: jornaleros: 2. 
LOS RUBOS: mecánico: 1, comerciante: l. 
LOS NORUEGOS:--'-'jornaTero :-f~ , 
LOS HOLANDESES: albañil: l. 
LOS SUECOS: hacendado: l. 
LOS BOLIVIANOS: empleado:l. 

De lo expuesto se desprende que a principios de siglo, dentro 
... .del-.sector--..extranjero.-de-.p.íó-. .Ga.llegos_predominanlos .españoles .... en ___ el_._ 

rubro de' jornaleros, seguidoS a gran distanciaJ)Qr 'los chilenos y des
pu6s por lo italianos. Semejante predominio hispano ocurre en la ac
tividad comercial, aunque aquí el segundo lugar lo ocupan los italia
nos y en un muy distante tercer y cuarto puesto los franceses y 108 

ingleseS-res-pectivamente. Como empleados siguen a la cabeza los espa
ñoles, seguidos por los orientales, por los chilenos y por los britá-
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nicos. 
Frente a es~as relaciones, encontramos que el sector argentino, 

a.demás de a-étiiaz:':~e:ri,; otras numerosas funciones laborales, en los tres 
-rubros-considerados para el-grupo extranjero, presenta las siguientes· 
_cantidades: jornaleros: 5Ji.~leados: 42. comerciantes: 9. 

A medida que avanzamo~ dentro del siglo XX, el movimiento inmigra
torio va aumentando. Junto' con el asentamiento de un importante y pod~

roso grupo de propietarios rurales de variado origen, se genera un mo-
" 

vimiento fluctuante haoia el territorio de Santa Cruz para cumplir di-
ferent~_slabC?!es . en i"J;-ma temporaria que a veces ,podía originar esta
blecimientos definitivos. Así se puede hablar de una especial preferen-
cia por los esquiladores yugoslavos, en las primeras épocas, quienes a
rribaban en forma de cuadrillas, llamadas en la zona "comparsas", siep
do muy apreciados por l~ calidad y profesionalidad de Bustrabajos._' 
--TarilbIenSe-contra.tabanh-omb~res--en--Espafja,prevIo.- .. pa.-godesus pasajes, 

" por un período determinad~ y fundamentalmente se daba un flujo constan-
te de mano de obra chilena que alternaba sus labores tanto en Argenti
na como en su país, dedicándose especialmente al trabajo en las estan
cias y en los frigoríficos. 

3) LA POBLACION 

... --. --- -- El-aesa~rol~ó -caa:a~-ve-z'-más---constan~e'de -Santa: 'ci-úz-'dentrode las 

limitaciones que presenta el territorio, proclive a no tener un creci
miento demográfico explosivo, aparece en forma clara '-'en-'eTe-studio de 
los diferentes censos que se realizaron a partir de 1895. De los mis~ 
mos, se pueden extraer substanciales consideraciones acerca de la re
lación entre el sector extranjero y el argentino. Los análisis reali-

_zad_os_DO_S .. va,n.a dar .impor.tant.es_.elementospara -posibili tar- ~l- estudio·

de la realidad santacruceña y deteniéndonos en cada uno de ellos po -
dremos obtener un conocimiento bastante concreto de los múltiples fac
tores sociales, étnicos y culturales que hacen a su transformación. 

El Territorio Nacional de Santa Cruz era en 1920 una vastísima zona 
muy poco' poblada, pues contando con 24'3.943 Km 2 apenas tenía una den-
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sidad de 0,073 habitantes por km2. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo de la población 

desde 1895, comprobamos que el número de habitantes del territorio 
-·enellapsoquevadesde esa fecha hasta 1920, ha aumentado en for

~aJ;JlD.S~.ra)Ü_e. haciéndose Iltá.s_s_ignifLc.a.ti.Yo._es.e .aumento en el úl
timo período. 

Mientras que en 1~95 Santa Cruz contaba con 1.·058 habitantes, 
en 1912 ese número aumentó ya a 8.192, lo que consigna un incremen
to de 7 .134 persona~,. En 1914 se registran 9.948 pobladores y en 
1920, 17.925, por lb que es dable señalar la existencia de uncre-. 
cimiento demográfi~opermanentemente dinamizado. 

Considerando la cifra correspondiente a 1895 igual a 100, ten-
dremos el siguiente índice de crecimiento: 

1895 100,00 
1912 - 774 ; ;0 . 

. -----------_._-_ .. --- ---------_ .. _----- -----------------_ .. _------------------._----

1914 940,26 
1920 

I5.DDO 

2000 
J.DOD 

1694,2; 

(\&~ - -0-0"--- ~ /lÑOS -



- 208 -

. Población .urbaIl&.Y .·;rural 
.... -' -' .. -.:.: ........ ~ ~ '- "",_.~ .. 

Si bien en el censo·de 192U se seiiala un 3% más que la canti':' 
dad asentada, teniendo en cuenta un margen de omisiones (según el 
cual'llegaríamos a 18.462 habitantes),' conviene:manejarsecon·los· 

-1+ .. 92-3-pQ-bladoresque oficialmente registra ,-..debido~-qu6---las--ea-n
tidades parciales están referidas a esta última cifra. 

En primer término~.' dadas las condiciones geográficas de los 
asentamientos humanos en Santa Cruz, es indispensabl-e efectuar una 
división entre la p~plación urbana y rural para 1920: 

! 

/ 
- . ..... . -

POBLACION RELACION PORCENTUAL 
URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 
10.120 7.805 17.925 56% 44% 

•• o •• - - ..... _ . .. _.- . - III 
--- ._-----------_ .. _._------_._-_._ .. - -----

La simple observ~ción del cuadro anterior muestra la existen
cia de una diferencia a favor de la población urbana de 2.315 ha
bitantes. Pero he aquí que el desarrollo de la población ciudada
na es curiosamente superior en una vastísima re.gión donde la base 
de su economía no se halla en las ciudades, sino en el campo, en 
vinculación con la cría del ovino. 

Sin embargo, hasta 1914 la población rural era superior a la 
.. .. ._.- .-, .. - ---- - - - - .. -_._.. --_.- -- '- ._------ .. __ .... ---------- ~_ ...... -_._- _o. ___ . __ ._ ... ___ ._ .. , .. _ ' ... ___ .. __ ... _ ..... _____ ., ______ .. ______ .-, 

urbana y recién en el registro de 1920 esta última supera a la del 
camp()_e~._!,orma bastante significa ~i va. 

POBLAClON RELAClON PORCENTUAL 
AÑOS 

-_.,. -URBANA· - -'---RURA-L-'- --TOTAL ---.--- ~·_UREANA---- .- RURAL-'---'-_. .------- ... _ .. .. 

1895 443 615 1.058 42% 58% 

1912 3.494 4.698 8.192 43% 57% 
--,----_.'--' .... - .. 

1914 4.815 5.133 9.948 48% :52% 

1920 10.120 7.805 17.925 56% 44% 

(12) 
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El hecho de que entre 1914 y 1920 se note un marcado aumento 
de la población urbana sobre la rural, es índice de que a pesar 
de la existencia de pocos núcleos poblados en el territorio, és
tos van cobrando una gran importancia paralelamente al desarrollo 

•• o •• __ ._. ___ ,'.".' _. _____ • ,'. ____ • ,_, •• _ __ _ ._ _ _ __ _ _. "_ _ • __ •• ____________ _ 

de las actividades productivas del mismo. 
------En realidad, el aumento de la población rural es bastante re

gular y no da mayores saltos, salvo en el período lS95-1912 en el 
que va de 615 a 4.69S;:'pero aún así es relativo, si consideramos 
que ese creci~iento se registra en un lapso de 17 a~os. 

Por otra part~/~ el urbano también -mantiene un desarrollo ar
móilico en sí mismo;' salvo la subida acentuada que se da entre 1914 
Y--¡920 (de 4.-S15--alO.120) ~-pero--en----comparación con el primer-gru~ 
-po--su--r-i-tmo-e-s-más--rápi-do,-l-o-\.lue-pro-d:ue-e-primero-un--:-acere-ami-ent-e--
del número de la población urbana a la rural y finalmente su supe
ración. Así, como vemos en el análisis porcentual, los habitantes 

- •••. _... - ••..•• " .•. _-- - •. " .••• _. -'_ '. _._ •. - _",_,_ ........ _ - __________ ..... __ -.-0 .. _ •••• 

--de-las--.ciudades-aumen.:tan---en--todos--l-o-s--censo.s..,----en--desme-lldr.o--de-l.o.s--
del campo, quienes a"pe"sar de BU incremen-to regular en números ab
solutos, disminuyen en porcentaje. 

~se vuelco a los centros urbanos está en directa relación 
con la importancia que cobran las ciudades santacruceñas desde el 
siglo XX y ese desarrollo de la población se vincula directamente 
a la configuración de la infraestructura territorial. A medida 
-.que-.crece---la-importancia-.deL-..terr.i.torio .....se--hac-e-más-necesario..e1 
desarrollo de la ma-quinaria estatal! -comercial, indÍl.stria1, banca
ria, etc. que volcada en las ciudades nos da ese resul tado.---Esto--
no significa que la actividad ganadera haya disminuído, sino que, 
por el contrario,en la medida en que se incentiva la explotación 
pecuaria, necesariamente se dinamizarán las estructuras ciudada~ 
nas que de una forma u otra se vinculan a la producción princi---pal de--Ta---regloñ~----------------- -- ------------------------------------- ----------------- -------------- --------

Lo que sucede es que a pesar de la expansión rural, sus ca
racterísticas económicas, latifundista y ganadera, hacen que no 
necesite de un aumento masivo de mano de obra estable, concordan
te con su importancia; sino que,por el contrario su tipo de ex
plotación no requiere un gran número de trabajadores fijos, ha -
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ciendo por lo tanto que su desarrollo demográfico sea parejo y sin 

mayores altibajos. Por otra parte, al mantenerse más o menos estable, 
su forma de producción en todos esos afios, se refuerza esta tendEmcia 

Ahora t i~n_, _~El __ ~P?.l""l_t~d_o perm~n en terne:r.te la c 011 d.~ci ón _d e: __ ~!-: ~b<:i. jador 
eetable, debido a ~ue el ámbito. rural aumenta de~ográficamente en 
un per:Loio---del afio, el de la esquila, época en que llega mano de o

bra de diversas zonas del país y de Chile a trabajar en esas labores} 
pero ese crecimiento de~ográfico es cíclico, volvie~doal fin de la 
esquila el ámbito rural: a su característica desolación. 

Esa población golondrina, por otra parte, concluído su cometi
do, a veces no retornaba a l~ zona originaria, sino que se refugia

-ba:- enla.S poblaciones---santacrücefias en· búsqueda de trabajo y de pro-
---teccic-ry--fre1-riguroBo---invi-eTTI0 ,--aUTentan-a-o---coTIEtan1::emel1-te---el--nú:ne.,..o------

de habitantes de ellas. 
Es interesante_ observar las variantes existentes en la pobla

----cién-e-e -"l-0-&--B8'}t-Fe&--tH'-baEos~1-e-San-ta-G-r-uzentTe -los-af}os -191-2---y~----

1928, según el siguiente cuadro: 

-- ~OCALIDADES 1912 1920 

La Esperanza - 102 
Puerto Coyle 96 250 
Río Gallegos 1.557 2.912 

.~ •• --~------ --. __ • __ .- __ o --"--- -------- .-~-----_._--------~ -------- .~---_ ... _._------_._,_._- --------,90------- - . · __ -0--

Paso Ibáiiez -
Santa Cruz 547 1.403 --- ... _._--_. 

Antonio de Viedma 30 -
Caleta 01ivia 82 130 
.Deseado 804 2.403 
Estación Cerro Blanco - 60 ., 

Jaramil1o--- - ---_. __ ._- _ ... __ ... _--- . . -- _.- . . - _ .. .. _ ... _-_ ... _-_. _ .. .. __ ._---- .0. __ .·_ .. -,- ... _- -- 200 -------- -- -----

:Tehuelches. _. 103 
Pico Truncado _. 147 

Cafiada León - 98 

:San Julián 408 1.402 
Amarilla 

1 
Mata I - 104 
'Paso Río Santa Cruz 1 96 I -¡ 

300 Lago :Buenos Aires I -! 
¡ 

(13) 



--- ----- -----...-""""'" 

=: 

· ~a~ _ . __ =" ~ f:!lo!~.-:,-- -, 
_ ::es;¡ -- ~-- ---

ES!GLI! 

s us 

Puerto Deseado. Dibujo en tinta china. , de Carl Fredrik Waern, -de 

su escrito: "Recuerdos de un viaje aP3.tagonia y la Tierra. del 

Fuego". 1890. Biblioteca Real (Sección M3.nuscri tos), Estocolmo 

Suecia • 
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Como puede observarse, las cuatro localidades más im
portantes son: Río Gallegos, Santa Cruz, Deseado y San Julián, 
donse se concentraba la mayor cantidad de población por diversas 
causas. 

El pr~mer lugar-n>-oc-rrpa-'ba.--Rio-üallegos, dinamizada no -
sólo por su posición costera y su importancia en la actividad 
bancaria y comercial, sino también y fundamentalmente por ser es 
te punto cabeza de la.administración territorial. 

Santa cruz segía siendo un centro importante, a pesar de 
que había dejado de ser capital del Territorio en 1898, mante
niendo un gran movimiento por su-puerto y por los frigoríficos 

---allí--instalados.--------------- ---- -------------------- ----- --- --- -__ _________________________ _ 
Por~su parte, Deseado, era una de las más pobladas, la 

segunda en cantidad de habitantes después de Río Gallegos, debi. 
-- ___ o ___ ._._. - __ 

---ño--a __ -.Bu-.-a_mplt_a_a_c_t_h·_iJtªd __ PQT_t.Jtat'.i~,_.illdq~:trJ-ª~-Y_GºID_~X.9-.iªJ._~_Ra; __ _ 
zones estas que también daban a San Julián un_ lugar de primacía. 

Tanto las condiciones regionales, como el tipo de explo
tación llevaron a que el grueso de la población se estableciera 
en la zona costera, tal como se~ala el cuadro comparativo por 
departamentos y puede observarse en el mapa correspondiente: 

-1920-
.. ". -- - ---, . -- , - ..... __ .. --

DEPARTAMENTOS POBLACION 
URBANA RURAL TOTAL 

Guer Aiken 3.264 2.059 5.323 
Corpen Aiken 1.783 403 2.186 
Deseado 3.073 2.041 5.114 
Magal1anes 1.500 -767 2.267 

- Lago -Argentino ., .. -- -- -- ---_ ... - -- ------200- -~-l_.}34--- ~--l.-§34----- -

Aires 300 .-- -797 
"--- ... _--

1.097 Lago Buenos 
Río Chico ---- 404 404 

TOTAL DEL TERRITORIO 10.120 7.805 17.925 
--_.- _.- - -- -_.,-,. 

(14) 
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Según se puede observar, los Departamentos de Guer Aiken, con 
capital en Río Gallego$;Corpen Aiken, con capital en Santa Cruz; 
Deseado, con capital en Puerto Deseado y Magallanes, con capital 
en San Julián~.-Bon .losmás numerosos, debido.a que cuentan a su 
favor importantes 'pun:tos urbanos, que sumados a~pgJ?J~_cJ.ón ru
ral, nos muestra que los centros principales y el mayor número de 
habitantes se encuentr~ en la zona costera por ser el centro de 
las actividades admini~trativas'y económicas. Por su parte, la zo
na cordillerana, a pesar de su riqueza ganadera es la más deshabi
tada, dándose mUY-d~ tanto en t~Atoalgunapequefía pob~ación_ o.al-

._gúñiasé:o·de.estaic·l~·.eomo~.:.~ic·(i:~ j empló·,.deconglolIl'era,lo~ .huuiai1or~ .. ___ .. 

-_._._----------

CANTIDAD DE 

HABlTANTéS POR f)EPARTAftlEIfTI/ 

~M'AS bE 5.000 

~MAS bE 2000 

[I] MAS IJEIOOO 

o MeNO s /)E 1.000 " 
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En la zona santacruceña se dio tradicionalmente un predominio 
_Dotable_liel_grupo masculino sobre el femenino. Esa desprºpo_J:"~Jºn __ eB 

fácilmente comprensible si analizamos los guarismos a la luz de cir-
cunstancias tales como: 

1) La inhospitalidad del territorio. 
I 

2) Que era una- zona "en realización", a donde +os hombres se 
dirigían en busca de un idealizado futuro. 

3) Que era un:territorio en donde se concentraban personas de 
distinta procedencft.a, clases e-inquietudes; muchas de ellas con la 

.. ' ~ - - .- . 

finalidad de hacer dinero y volver luego a su lugar de origen. 
-----4r-EI--o-:upo-a-e-proaucclo'iY-. Si e-ñdo-ra:-propié-dad-""1a tlI'lIfidYsta--y----

la producción ganadera,no requería mayor cantidad de mano de obra. 
___ A._estas_razones para _ comp:re:g,de_I:_ la _ escasez y _ dispersión de la po~ 
-bl-a-c"!-ón,--s-e"""Bumaban--las_-ca-racterísticas--de-l----trabajo,--arduas-y-ru-------

das, que obligaban a'usar la mano de obra masculina. 
El mismo fenómeno ocurre en las ciudades, donde las labores 

portuarias o frigoríficas absorben fundamentalmente a ese sector. 
Así, los rubros básicos de la economía territorial atraen ~ 

grupo masculino, ya que las mujeres veían restringidas sus posibi~ 
lidades de ocupación a algunas actividades comerciales, de servi -
cio-e -incluso industriales,--perosiempre -tambi-én,-compartiéndolas ----, 
con el otro sexo. 

5) Que las-condic-1-o-ne-s-que-s-e-uri-n-daban -para la inmigración no 
ayudaban a la instalación de núcleos familiares. Normalmente ,se 
trasladaba el hombre a esa zona dejando a su familia en el punto de 
origen, fomentaño por el_hecho de_qq.e en las estancias_se -tomaba 

___ preferen~e_!I!~~-t;~ __ ~ __ fil_~~~_~~o_~ __ ~ __ ~~ no _~ __ :.~s~~_~ __ ~~~~_~! ____ ~() ____ q~: __ t:r-~e_.?.()_m~_ 
consecuencia lógica lagrandif-erencia numérica entre los sexos. 

El fenómeno era más notorio aún en época de esquila, debido a 
la afluencia de mano de obra proveniente de Chile. 

La constante superioridad numérica masculina puede observarse 
en el siguiente cuadro comparativo: 
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AÑOS VARONES MUJERES RELACION POR MIL DE VARONES 
_. 

\ - . 

1 
" .. - . --_ .. _--.-.. - . __ . 

0 •• 0._ 

1912 

~: ~~~-- +~~~~ 
727 

1914 7"i"5 
1920 12.325 5.600 688 

I 

(15) 
r-----~ ___ .......,..-------........ ----------,.,......, .. ,.".,.--,..,.,-""'-=--=--=-.-..,.-................. ---_ I 

" / 

/ 

---_._-_._-----_.-+ 

o YARO/VES 

~ Nl/JERES 

---- ---_._------_ .... _-,-,.- - ••• - •• - -- •• _, •••• __ .- ,._ •• _---- • __ •••• ___ o •••• ___ ••• - __ ._ •••• _ •• __ • __ ••• _. _______ - ___ •• ___ ••• _ ._ ... __ __ •• .. 

Como podemos observar en el cuadro y en el gráfico, la des
proporción entre ambos sexos es permanente, aunque entre 1912 y 

1914.aumentaron solamente 600 mujeres y entre 1914 y 1920 el in-
-----------_. __ .. -- .... _._--- ._- - -_._-~. __ .. _--_ ... _- -_._-_. __ .. _ .. _._._- _.... . .... -_ .......... -_ .. _-_._-- _._- . 

cremento es ya más importante, debido al crecimiento de este sec-
tor en 2.763 sobre la cantidad anterior. 

Evidentemente las variantes en las cifras de población !eme
nina indican un aumento, especialmente en el período 1914-20,en 

.su porcentaje con relación al sector masculino; pero he aquí que 
esa aproximación resulta insensible si tomamos en cuenta los nú-
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meros globales. En efecto, éstos entre 1912 y 1914 aumentan en 1156 
sobre las ya mencionadas 600 mujeres. Pero entre 1914 y 1920 la di
ferencia se ahonda, y mientras que en ese lapso el sector femenino 
aumenta en 2.763, los -varones crecen en su número en5.2l4;obser--
vándose que en -1920 -exi-sten~~l--ter~i-tO-r-io-6-.~-e-s más que
mujeres. 

Ahora bien, si consideramos los totales a la luz de las eda -
des de los habitantes, encontramos que las diferencias entre el 
sector masculino y el femenino mayores de 14 años, es mucho más am
plia. 

De las 5.600 mujeres que apunta el censo, 2.259 son menores, 

__ ~!~_~~~a~_5P~_~ ___ ª_e ___ ~~~ _~_g_~}_2_~ __ :V~ !~~e s __ , ___ ~ _~ 2_1_ L_t ~ ~_I?~~_!'l~_~_Qs de.l t_ ª_Tlo S. 

Es decir que hatiendo abstracción de los que se encontraban en la 
niñez, sobre 3.341 mujeres existían 9.114 hombres, correspondien
do a estos últimos el 73% del total. 

Con respecto a la población nacional diremos que en- el terri
torio de Santa Cruz había en 1920, 8.445 argentinos. Dentro de ese 
número se agrupan, además de los nativos, hombres y mujeres de dis
tintas provincias que por diversas razones convergieron hacia el 

---'.--_ .. _-----_.-._------_ .. _-". __ ._.----,_._._. __ .. --_ ...... __ ._-_ ...... _--_ .... _.,. "- - .. _,---.-_ .. _._ .. _._-_... '.-

lejano sur. 
Los habitantes argentinos por su procedencia pueden c1asifi-

carse de la siguiente manera: 

1920 

VARONES MUJERES TOTAL 

Capital Federal 556 282 838 
Buenos Aires 1.083 643 1.726 
Santa Fe 87 35 122 
Entre Ríos 89 52 141 
Corrientes 53 21 74 
¡Córdoba 62 26 88 
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-, 

- -. VARONES MUJERES TOTALES ~ ... --

_ San Luis 25 3 28 
--- ........ _. - .- .... -_., --- . .. - .- . __ .... _-_. - - -- -. -- -- -- ,- ,".' . _o,. 

Santiago del Estero 20 6 26 
Tucumán 35 16 51 
Mendoza 30 7 37 

f 

San Juan 2(r 4 24 . .. 
La Rioja 30 11 41 
Catamarca /81 14 95 
Salta / 12 1 13 
Jujuy - --1 1 -

--- lJa-Pampa---------2-9------.- --------l ~l------·-·- ------46----.--.- ._----

!Misiones 3 - 3 
Chaco 1 2 3 

- Río --Negr-o--------64-----·-- ,------". . __ . -------._-2 '1- --------- -·-·--91---.----- --.--_. 

Neuquén 56 9 65 
Chubut 112 81 193 
Santa Cruz 2.685 1.976 4.661 
Tierra del Fuego 14 16 30 
Naturalizados 48 -- 48 

TOTALES 5.196 3.249 8.445 
__ o. - . 

f (16) , 
Efectuando un análisis similar al que se hizo con respec-

to a los extranjeros, comprobamos que la población-argentina es
tá compuesta, aparte de la lógica mayoría santacruceña, por un 
número considerable 'de habitantes provenientes de la provincia de 
Buenos Aires (1726), seguidos por 838 porteños. Los núcleos pro-

_.'Y:~!li.~nte s_ .(},e _ot:r::a_s_J>:r::()..YJI!c::~as.._.Y _ t~:r::ri totio s __ n.apionale s,',~a lYQ _.tre.s 
- . 

excepciones no-O pasaD-el ~éentenar/' --_.' .-

Señala el censo que en los años_~nteriores a 1920, Santa 
Cruz había recibido una fu~rte corriente migratoria procedente de 
Chubut -~. también de Río Negro f con la finalidad de ocuparse en ac-

tividades ganaderas; mientras los primeros sumaban 193,10s segun
dos llegaban a 91, cantidades importantes si consideramos el núme
ro de habitantes que tenían esos territorios. 
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Relación eDtr.e .. -lá -pobla.ción',- argeniin!: -1 éX'eranjera. _ .... "-", - . ~. _ .. "- . ,- . . .... 

Si observamos la evolución de la población foránea de acuerdo 
a -los-- diferentes censos ,-notamos --la siguiente relaéión con la ar-

-g--entiIl:a en el---Territori o de Santa---Cr.uz. ----------

AÑOS ARGENTINOS I EXTRANJEROS RELACION POR MIL DE LA 
POBLACION ARGENTINA 

1895 556 
" 

502 525 
1912 2;"'495 / -5.691' 305 

/ 1914 3_247 _6~-701 ; _______ 326 - -- . __ .... _-_._.-

__ .1920 8~ 4-4'5 9.480 471 
En 1895 la relación era pareja e inclusive es la única vez que 

se registra mayoría de población argentina, 54 personas más. A par-
- . 

-tir de- ai1íe1 -elem-ento-extranjero crece rápidamente. En 1912 10s-
provenientes del exterior superan en 3.202 a los argentinos, en 1914 , 
en 3.454, siendo en este año que se registra la::mayo~ diferencia; -y 

finalmente en 1920 disminuye la distancia a 1. 035. aunque siempre a 
favor de los extranjeros. Esta variante registra.da hacia 1920 indica 
un natural proceso de argentinización en el t~rritorio motivado pri~
cipalmente por el crecimiento vegetativo de la población. 

Por otra parte,es importante hacer el análisis detallado del 0-
------,._ .... _-_._ .. _--, .. _- -.--. __ .. -.- ,-,.--._-,,- .-_ ... __ ... - -. -- ---" -_ ... - .,., ... _---,-.. -. _ ... "-._ .. _----- - . "_ ........ _ .. _ .. _---- ... ------_._ .. _-_ .. --

rigen de los habitantes en relación cpn el sexo en 1920: 

-1920- - ---------

NACIONALIDADES VARONES MUJERES TOTAL 

Argentinos 5.196 3.249 8.445 
Extranjeros 7.129 2.351 9.480 

TOTAL 12.325 5.600 . -_. __ .. _ ... _. -17.925 

~LACION POR MIL 688 312 1.000 

(18) 
El cuadro anterior nos demuestra que la de spr<?p<?rc ión entre los 

dos sexos es mayor en el rubro de los extranjeros, pues si aparecen 
en 1920, 3.249 mujeres para 5.196 varones argentinos, no hallamos 
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más que 2.351, para 7.129 hombres extranjeros. 
Probablemente las condiciones regionales y de trabajo limit~

ron la instalación de mujeres en Santa Cruz. Pero es de hacer no~ 
tar,para _tener una visión más clara .de lap()Ql_~Qi,ón,_quesi~-pien __ _ 
el grupo femenino argentino es mayor que el de extranjeras, de las 

"---_.--_._ ... - -_.. .. .•. - - _ .... _----------

3.249 argentinas, 1.088 no superan los 6 afjos y 849 tienen entre 
esa edad y 14 afjos, mientras que solamente 64 nifjas extranjeras se 

I 

encuentran- entre los O ,y 6 afjos y 258 entre los 6 y los 14 años. 
Por 10 tanto, si dejamos de lado a las niílas menores de 14 años y 

tomamos en cuenta a ,4~ienes podríamos considerar dentro de la po-;' 
blación activa, exifotían en 1920 en el territorio, más cantidad de 

__ o • __ .• _ •.• ____ , __ . _____ ................. __ . _.n •••.••• _ .• _o. ___ •..•.. _. _, __ ._ ..• __ .• ___ ." ,_o _. 

mujeres extranjeras ( 2.029 ) que argentinas (-1. 312) -. 
---POr otrol-a-do-;-una relaci"ón--sTmiTarsepuedenacer-con respe~=--
to al sector masculino, aunque en este caso particular si bien se 

__ mantienelaeuperioridad éxtrailje~a, se incrementa la diferencia 
-ehtre-it.ilir:tgt'an-t-es--y-~rge~tino-s-mayores -de--1-4 -a'ito-s ;--~n --efec to,lllien--

tras que se registran;2.822 argentinos menores - entre O a 14 años
existen,solamente 389 extranjeros de esas edades, por lo que la po
blación masculina argentina activa de 1920 sería de 2.374 frente 
a 6.740 extranjeros en igual condición. 

-1920-
-- ----- --- ------- -- --- -ARGENTINOS------- -- ---- ------ --_ .. - -- EXTRANJEROS - ---------

MASCULINOS FEMENINOS 
~ 

MASCULINOS FEMENINOS 
.PllH ,A I,m 

5.196 3.249 7.129 2.351 TOTAL 

MAYORES -\ 
DE 14 AÑOS: 2.374 1.312 6.740 2.029 

,-----,----------------------------------------------------------------------------,---- -- ----- -(19)-----

_ Análi'sis de la póblaeión extranjera. 

Habiendo considerado la población nacional y extranjera de a
cuerdo con el sexo, conviene clasificar a estos 61timos de acuerdo 
a su nacionalidad, para comprender que grupos de inmigrantes pobla-
ron el territorio: 



- 219 -

NACIONALIDADES (1920) VARONES MUJERES TOTAL 

Alemanes 209 89 298 
Austríacos 221 68 

- --- -
289 

~ - - -

~~ 

.L.L --.~ --~----------t----f6~---T----G----+---l-l------+-Belgas --.;. 
Bolivianos 
Brasileños 
Chilenos 
Dinamarqueses 
Españoles 
Franceses- / 

" 
/ 

1 
16 

1410 
19 

2624 
121 .-- .... -. 

-
7 

504 
2 

1013 
.... - .. -56 

1 

23 
1914 

21 
3637 
177 

_Gri_egos. ________ ~ _____ ~ __ 2~_1_~ ___ ~_~ _____ ..2_13 ________ ~ 

Holandeses 11 2 13 
Británicos 605 221 826 

___ It_ª-l!.~~_o_s __ . ___ .~. __ .~ ___ .... _"" ._ .. --._. _ .. _ .... _-_""._.~~ _'''_"" _·4-'-7!.~3"'-- __ 1_---· ~_·14º_.______ _ _ ___ ._º-! 3_. __ -=-=-
Estadounidenses 33 5 38 
Noruegos 17 
Paraguayos 30 
Peruanos 5 
Portugueses 120 
Rumanos 12 
Jlu~º-~._. ____ . ___ .___ __ . _______ ._. _________ 24_~ __ . ___ . 
Suizos 
_~_urcos 

Uruguayos 
Otras nacionalidades 

TOTALES 

44 • 
106 
219 
267 

7129 

3 
12 

3 
16 

29 
•• - --_ •• ---' •• __ ••• _- ____ o 

13 
17 

100 
44 

2351 

20 
42 

8 

136 
12 

378 
57 

123 
319 
311 

9480 
----- -- ------- ........ ---.-( 20) .- --.-

Del análisis del cuadro se desprende que de los 9.480 extran
jeros, más de la mitad (5~551) son españoles y chilenos. De tal can
tidad 3.637 pertenecen a los primeros y 1..914 a los segundos, lo 
que indica, a pesar de las creencias conocidas sobre la supuesta 
superioridad del grupo trasandino, que el español era notablemente 

mayor. 



- 220 -

Las referencias orales obtenidas en la actual provincia de San
ta Cruz consignan que la migración española fue en su mayoría espon
tánea; aunque se cuentan ejemplos de. contratos que acordaban en la-:-~' 

. - - - -

pen~nsüTa-c~C:J!j~~traDajaQoi-es,-por un-tiempo determinado ~ con- elfiIi-~-ae-~~-

dedicarse--a.~do lanar, quedándose muchos de esos: 

hombres posteriormente en el país por incumplimiento del pago del 
regreso o por él asent~miento voluntario. 

En el caso de los provenientes de Chile, tenemos, por un la
do, a los de ascendrncia hispano-americana, que eran los más nume

sos y también a .10! de origen yugoslavo. Es~os , últimos, provenien~ 
---tes-~ensu-mayoTJ_a .-de-·PuntaArenas,.- donde-exlstla una fuerte colonla-

__ d..e __ e..sJ~~-ºIig.en.---e_r an ~_ c omo_-Y-ª-----Lº-_JlemQJLJU chp_, __ l)lu-L-GQJ1si_d-'~J'_a.d_o_s_e.n __ _ 

el campo por su habilidad en la esquila. 
Con respecto al res);o de las colectividades, cada una de e-

~)lá.s !l_9-11~j';aDaalnú~éro ~OOO persoE-,i~Lci?P?t~~~ __ lW~_~d<?_los -biT'::'~

tánicos el grupo que,seguía en importancia cuantitativa con 826 

miembros. Dentro de éstos, encontramos algunos provenientes de las 
Islas Halvinas, que entre fines del siglo XIX y principios del XX 
emigraron-a la-ozona _patágórii~a. 

La mayoría de las familias, según cuentan sus descendientes, 
traían consigo no sólo sus pertenencias personales, sino también 

__ ~-ª~S'_~ __ J:~_~~_~Ipl?l-~~~n~~~~_:e~!,_~_~o~n~j;!-"1!ir _~~ __ ~~~_~~_I!.ª_~,_~_po:r~lo __ ge_Il_er?-l 
futuro casco de estancia. Esos elementos iban desde las maderas 
para la construcción, basta los muebles, lámparas, etc., o _.E;ea., ____ _ 
todo lo que hacía a las necesidades de su hogar. Posteriormente 
completaban su mobiliario o su vestuario con los producto's traí

dos en barcos ingleses,-algunos chilenos y muy pocos argentinos 
que llegaban de tanto en tanto a la costa surefía, introduciendo, 

-~en--eJ.-caso~-de-los~1!rillleros;artículo-s ~prefererrtemente-ae ~-otigen ~-- ---

británico. 
Las activiDades de esta colectividad estaba vinculada bási

camente a la explotación rural. NorrnalUlente era.n d ueí10s o admi
nistradores de enormes extensiones, en las cuales se mantenían en 

forma de clan. La expr~srón no resulta exagerada, pues muy pocos 

de ellos 8~nejabar. fluída~e~te €l castella~o. y no eran solamente 

los nacidos -naja la. 12andera de Gran BretaYia los que asumían esta 

actitud, sino también sus hijos, ya argentiros, pero educados 
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al más puro estilo británico. Para t~l ~in, contratab~n profesores, 
maestros e institutrices de aquella procedencia e incluso,_en mu
choscasos, -los enviaban a completar su formación a Inglaterra. 

------
--- --El -r-esto-=de los grupos de -extranjeros se distti buye dentro de 
los distintos estratos sociales y en los di~ersos c~!I!J>~s ___ de la ac-
tividad económica, pudiéndose señalar el caso de los estadouniden
ses, numéricamente poco importantes (apenas 38) pero económicamen
te significativos, si relacionamos su presencia con la instalación 
de los frigoríficos de ese origen, que se establecen a partir de 
los primeros años del siglo en la costa atlántica del territorio. 

Ahora bien, dejando de lado este análisis y haciendo una com
paración entre los tres últimos censos, vemos que aumentan casi t~-

---_._ .. _._._._--- ._._._-----------_. __ .. __ .. __ . - -"'--.-.---.---.-" - .. _-- --------- . __ . __ ... _--._----_ .. -- _ ... _- ."--_._--_ .... -- --_ ... _---_._--

dos los grupos de extranjeros, disminuyendo solamente en 6 casos: 
el de los austríacos, belgas, bolivianos, dinamarqueses, holande-
ses y noruegos. 

---- --- Por-i:)tr-a-párte-~--losq uetTenen-Uri - iúimerito-ñias ---not;-órIo--s()!i--ros----
españoles, chilenos, italianos, griegos, británicos, rusos y uru
guayos, destacándose singularmente los dos primeros. 

NACIONALIDADES 1912 1914 1920 

Alemanes 242 295 298 
. ----_ .. ----- "_ ... - ... - ._.- ---- ___ o ____ - --_.--

Austríacos 335 333 289 
Belgas 16 19 11 

- _ .. __ .... _---. - - - ----_. ----

Bolivianos 3 1 1 
Brasileños 9 14 23 
Chilenos 1.147 1. 265 1.914, 
Dinamarqueses 25 29 21 

- Españoles----- .. ----- -,."-" --- ----------1~-870 - -- --- ------"2 -; 682 ----- .. -- -- -3->637----
. - -

Franceses 112 138 177 
Griegos 170 60 213 
Holandeses 16 17 13 
Britán;i.cos 599 789 826 

-

Italianos 434 358 613 
Estadounidenses 29 22 38 
Noruegos 18 21 20 
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INACIONALIDADES 1912 1914 1920 

Paraguayos - - 18 24 42 
-- ---_ ... .. ___ . __ ... .0_- -- -- ... _ .. _. - - ... .... _-- - - .. _- .... ".--- .. '--' ------_._ .... __ ... _- .. _ .. , .. -- --

Peruanos 7 7 8 
Portugueses 69 76 136-------

Rumanos 2 7 12 
l 

Rusos 146 173 378 
Suizos 45 23 57 
Turcos ,/ 26 78 120 
Uruguayos í 188 203 319 
otras nacionalidades 171 103 311 

... _ ....... _-

e 

- --- -- -- -- - •. _- ~ -_ .. -- - --

TOTALES 5.697 6.701 9.480 

(21) 

••• _0 •• 

• _-_. -'--_0 __ ----'_-=-_---------

De acuerdo al apálisis que anteriormente realizamos, hemos vis· 
to que en el Territorio Nacional de Santa Cruz, en el afio 1920, e
xistíauna mayoría extranjera. Sin embargo, a primera vista y compa
rando las cantidades, puede observarse que la popularmente supuest~ 
abultada superioridad no era tan amplia. 

En efecto, de una población de 17.925 habitantes, 9.480 eran 

_~_X:~~~1l_j~!,0_~ __ y'_8_~ __ ~_4._2_a~ge_~~~_Il.?_f3,_~0_9,ue_:rl_~s- .f!E!ña~a _~a_~it:e!"E!~.c_~~~ 

favor de los primeros de apenas 1.OJ5 personas, que en última ins-
tancia pueden ser fácilmen:te_~o.!ll.l>!:~p-didos _ por 10sreq~e_;,imientos 
del territorio y la fuerza de la inmigración. Por ello es importan
te preguntarnos por qué si las cifras absolutas de 1920 marcan so
lamente un pequeño margen a favor de la población extranjera, la 
documentación de la época señala la preeminencia del elemento fo-
ráneo ~-- --------------------- -- -- ---- ------------------- ---------- ----- ---- -- -- --- -- ----- ------- --- -- -- --- ----------------------------

Ahora bien, señalemos que la opinión general que atribuía-a 
los extranjeros una mayoría aplastante no era arbitraria; tiene su 
respuesta en el estudio de los habitantes argentinos y extranjeros 
por edad, el cual nos llevará a conclusiones importantes en cuanto 
a la extranjerización o no del territorio. 



- 223 -

- EDADES ------- --ARGENTINOS EXTRANJEROS - TOTAL --~---

en a'fios ...... _- ---

VARONES MUJERES fO~A1ES YARONES MUJERES TOTAl - GRAL. 
, 

O a 6 1.566 1.088 . 2.654 83 64 . 147 2.801 
6 a 14 1.256 8~9 2.105 306 258 564 2.669 
15 a 20 457 273 730 311 162 473 1.203 
20 a 30 842 hlO 1.352 2.394 681 3075 4.427 - .. ,.-

30 a 40 625 369 994 2.407 733 3140 4.134 
------ -------- ---~------ -------- --~ -------

-

40 a 50 346 119 465 1.099 306 1405 1.870 
50 a 60 75 29 104 408 91 499 - 603 
60 y--más -29-- ---12 -- 41 121 56 177 218 

5196 
- -

3~249 
. __ . ------- -7 ;129 

.. _ ... 
2-.351 --94-80- 17.925 -TOTALES : 8.445 

(22) 
Por lo tanto, ante el presente cuadro y anali-zando la pobla

ción por edades, comprobamos que 'de O a 20 hay super~oridac argen
tina; mayoría que, por otro lado, va disminuyendo a medida que 
nos acercamos al margen de los 20. En efecto, de O a 6 años hay 
2.507 argentinos más, pero de 6 a 14 años" ya la diferencia se re-

--duce-- a L- 5-41~acerituáridose lo die no ,en"t-re--1S---y--20--año s-,- do-zf:ie --ñáj-- -

apenas 257 argentinos más que extranjeros; o sea, que la población 
--i-nÚlntiTj- adolescente -es predominantemente origili-a-ria del país. 

Sin embargotentre los 20 y los 50 años, el grupo extranjero 
es notoriamente superior al argentino, dado que entre los 20 y 30 
hay 1.723 extranjeros más que nacionales, siendo mayor la diferen-

-_ciaentre_los --30 _y_los_-40 ___ año-.S, ___ donde_lo.B_Jnmi.grant_essuperan __ e_lL ___ _ 

2.146 al grupo nativo. Este es justamente-el punto más alto de la 
mayoría extranjera, l&' cual por otra parte disminuye entre los 40 
y los 50 años, superando a" la nacional en "940 personas. 

De allí en adelante se mantiene la tendencia registrada a 
partir de los 20 aTios, que muestra la-cpreeminencia demográfica de 
los extranjeros. 
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f---. ------.---.---------------- -oo--- ---.----.-------.------- --------- --------. -----------.--- ----oo--.---- .. --- -- - -- .----------

Resumiendo, del análisis general podemos extraer que, el . 
grueso de J,.~_población argentina se halla entre los de menor e
dad, especialmente entre los de O a 6 años, pero entre los que 
podemos considerar en plena edad productiva, se encuentra la ma
yoría extranjera, y ahora sí en forma notablemente acentuada • 

. Por ello, si toma~os en cuenta la población activa, tendre
I--------mo-s--que,---mi-entras-que-de 1·-total-·de-8 ~ 44 5--argentino s-,--más --de-loa --- . - ------ ----

mltad, 4.759 son m.enores de 15 años, de l~s 9.480 extranjeros, 
solamente 711 son menores de,~sa-edad. 

-1920-

POBLACION CONSIDERADA ACTIVA 
__ o • 

ARGENTINOS EXTRANJEROS 

3.686 8.769 

(23) 



- 225 -

Estas cifras nos señalan que frente al 29,60% de población 
activa argentina, se encontraba un 70,40%'de extranjeros en la 
misnta s:Í::tu?-ción.·De tal forma, el grupo perteneciente a la edad 
--iñ-fermedlii, era -no- solamente eI mái--vislble, si-no- eY-más importa!l

te desde el punto de v~sta económ~co y soc~al; de ahí la ~magen 
de la supremacía del núcleo extranjero, pues en realidad, solamen
te en la parte pasiva/de la población se hallaba la mayoría naci~
nal. Agreguemos, además, que los argentinos mayores'de 18 a~os y 

que se hallaban por/lo tanto en condiciones de ejerc~r derechos 
, f , 

pol~ ticos~eran tan/ solo 2.113. _. _.. .. . ... 
---De talmanera,- -aquel,- Werri torio -que, _.si bien habíaregis.;;.--c.,;: 

-t-radO--la-p-r-esenc-1-a-ar-gent-i-na-d-e-s-de-ant-es-d-e-1880:y --q ue-se-había-. --
abierto a la colonización activa a partir de las dos últimas déc~
das del siglo XIX, mostraba ya para 1920 un definido proceso po -

~biá.cJ.onal_e_n_el_q_t1e __ e_l __ i'l ujo_.inmigratorJ.o~_ponía=-Su...Beiio~lli.stint~= ____ _ 

vo. 
Finalmente, y a título de complemento, diremos que tomando 

los totales de la población general del territorio en 1920, de a
cuerdo a su procedencia continental, sin especificación de países, 
notamos una pequeña mayoría a favor de los americanos, en el grupo 
masculino, haciéndose más notable esa diferencia en igual sentido 

VARONES MUJERES -. ._,. ----TOTALES ---- -

AMERICANOS 6.910 3.880 10.790 
EUROPEOS 5.148 1.676 6.824 
OTRAS NACIONALID.267 44 311 
.. _-_ . .. _ .. - - - - ".- .. " -- _.- - . ----_. .. --"--" . _--_ ... _ .. __ .. -----.. -_ .. _-_ ..... -. _._ .. . ----------- ••• _ o •• -- - -- _._- ... _ . ._._-_."---

(24) 

La instrucción de ia población del -t_erri torio en 1,920. 

Vista·la superj.orida:d~_nlP1léri.c~ _-a_e-:l.os ertranjerG13 .co.n - r~.spec,:t:o 
. . ~ ..... 

- al seotor, -naciort~~¡ la· c~es~ion: édu6~ti va ~~quiere signifi.~at-i-va 

, . relevaneia. 
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Conviene partir de los 15.124 habitantes que habiendo supera
do los séis afjos interesan para hacer el análisis de alfabetismo 
del territorio. 

----_._. __ ._-- .. _ .• ,. - - POBLAC 1 ON. _MA YOR-l)E.-.-6.JlÑOS 

1912 1914 1920 
,-

7.168 6.507 15.124 

(25) 
Ahora bien, dada la particular conformación demográfica del 

Terri torio-de-Sánta'Cruz. ee interesante hacer una distribución 
.- -entre -los---gralios --de--a1.fab-eti 8mb ti ue-po seee l--sector-arg-entinó --y ---------

el extranjero para luego tener una idea acabada del conjunto. Es 
a~!_c9mQ haciendo esa separación dentro de la población mayor de 

--6---aílos-,--nota1Ilos-que---el----grupo-Daci-onal-supone--l-o--si-guiente-:---------
'--1920-

ARGENTINO VARONES MUJERES TOTAL 

Alfabetos 2.446 1.390 3.836 
Semianalfabetos 122 77 199 
Analfabetos 1.062 694 1. 756 

. TOTALES - "-- _. -------- -------3 ; 630 . - .. " --_.- - ... 2-.161 - .-." .. --- - --- 5;; 791----- - -_... . 

(26.). 
En tanto que los extranjeros registran estos niveles de al-

fabetización: 

-1920-

EXTRANJERO-S-------- --VARONES ----- -" .... MUJERES- TOTAL- . . - -

Alfabetos 5.604 1.632 7.236 
Semianalfabetos 147 78 225 
Analfabetos 1.295 577 1.872 

TOTALES -- - , ... - 7.046 2.287 9.333 
(27) 

Analizando los dos cuadros notaremos que hay una mayor pro-
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porción de alfabetos en los extranjeros que en los argentinos, pues 
mientras se registran en 1920,9~'33 extranjeros mayores-de 6 años 
y de ellos 7.236 saben leer y es~~ibir, o sea el 77%; del grupo ar-

_ .. - -_ ... _--_ ... _ .... __ ., .,.,---"._---- - .... __ . _ .. -- " .. _- - ._-_._-_. ---_ ... , .. _" ..... _ .. -- -_ .. "- -- - -- ." '. 

gentino que sumaba 5.791, sólo 3.836 eran alfabetos, es decir el 
66%, lo que nos demuestra que educacionalmente er-se-ct-or--Ilacional 
estaba en desventaja con respecto al proveniente del exterior. Más 
aÚD,si consideramos que/dentro de aquellos que se en~ontraban en e
dad escolar, entre 6 y 14 años, la mayoría era de argentinos, 21.05 
sobre 564 extranjero.é. 

Pese a que por/la Ley de la Educación los niños comprendidos 
--entre esas edades estaban teóricamente obligados a concurrir-a 1a----
-e s c ue la ,--so l-ament-e---e }--6 4 ,-4"96-1.--o-hae;Ían,--es-ilee-i-r--que --so bre--e 1---te-ta~-
de 2.669, 949 (35,6 %) no cumplían con este requisito. 

Los datos anteriores, indican evidentemente un grave problema 
•• : ••• ,. __ .... ___ •••••• ____ •••••• _____ ••••• ____ •• ,' __ " "', ••• ~ •• ___ •• ,. ___ •• o., •• 

-educacioDal-.que---hac.e---a-1-O--nacio~~--especiallBente-.en---Wl--ter.rit.orio

caracterízado por su Pextranjerización". Pero. haciendo abstracción 
del problema señalado, notamos que para la época la diferencia en
tre alfabetos y semiabalfabetos con los analfabetos, es notoriame~
te pequeña, especialmente si tenemos'en cuenta las características 
económicas y sociales del territorio y su comparación con otras re
giones del país. 

-1920-
___ '" __ • _______ ••••• ____ .. __ , ___ " __ •• _._. __ • _____ ._ •••••• 0 __ • . -- --- --._ .... -, .. ,-,- " 

o •• _______ • - .... - .. -- " .. ~ -_ . .. _._------_. 

TOTAL DE LA~POBLACION VA Ito NE S MUJERES TOTAL 
Mayores de 6 años ._-_._-- -_ .•. '- ...• _ ..... - ._ .. _-_ .. -- - .._---_._-_. 

Alfabetos 8.050 3.022 11.072 
Semianalfabetos 269 155 424 
!Analfabetos 2.357 1.271 3.628 

TOTALES 10.676 4.448,,· -15.124 

(28) 
La población territorial ¡orsu estado civil. 

'._ ::: •.. _.w',-:-.~- ~- - -- - __ ._ -. _.,.,.. .. .:.:. .:. . 

Para analizar esta cuestión haremos referencia fundamentalmen-
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talmente a la población mayor de 14 auoe, de tal forma que para 
1920 la composición de ésta, de acuerdo a su estado. civil, es la 
siguiente: 

-1920- . _ .. . .. -

TOTAL DE LA POBLACION 
Mayores de 14 años VARONES MUJERES TOTAL 

Solteros 5.980 1.140 7.120 
Casados 2.949 2.064 5.013 
Viudos 317 217 534 

-_ .... --- .. _ .. , --- _." --._... . ... .-... .',. _. - ._ .. -... -_ ... - _._- _._-, •• - 0-. -_. --- ••• , __ o. ___ ••••• __ - • ___ .-_._- -

TOTALES 9.246 3.421 12.667 
'. 

(29) 
----------Haciendo-su-estudio ·-comprobamos--que--d€--los -l-2.-66?-pobladores-----

mayores de 14 años, solamente 5.013 se hallaban casados, mientras 
que 7.654 aún no había constituído familia o eran viudos. Es de-· 
cir, que ya áquí veríamos en principio confirmada la tesis del em
pleo de individuos sin familia, debido a los requerimientos ocupa
cionales de la·región. Pero si consideramos el problema analizan-
do no sólo 'el estado civil de la población, sino también esta con-

---dición--vinculada -conel--sexo· y ·el- -origen, encontraremos que las 
difer~ncias entre individuos s~los y los afincados con familia en 
el territorio es mucho mayor. 

--1920-

ES~ADO CIVIL ARGENTINOS EXTAANJEROS 
Mayores de 14 ___ YARQNES _._J1UJERES :~_ . .. VARONES ..... ·.MUJERES-_ .. .... --" ._--._-_ ... ---- "-_ .. - ._------

aiíos 
-

Solteros 1.684 596 4.296 544 
Casados -.688 704 2.261 1.360 
Viudos 98 58 219 159 
TOTALES 2.470 1.358 6.776 2.063 . 

(30) 
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Como puede observarse en los dos cuadros anteriores,tanto en 
grupo de loe solteros como en el de los viudos la abrumadora ma
yoría corresponde a los varones, encontrando un total de 5.980 sol
teros y 317 viudos. Mientras que por otro lado hay 1.140 mujeres 

~olt~~as y 217 viu~d_a~s~.~ ________________________________________ __ 
Pero si bien la superioridad masculina en solteros se da tan

to en argentinos como ~n extranjeros, las proporciones indican e
videntemente que la eiistencia de la distorsi6n en el equilibrio 
que debería existir ,entre ambos sexos, se debe principalmente a 
la inmigraci6n de h~mbres solos; mientras que la relación entre va
rones y mujeres soiteros argentinos es de aproximadamente 3 a 1, 
la de los mismos sexos extranjeros es del orden de 8 a 1. 

--------Esie--fenomeno--de-la:-inmigrac-{onde-"homb"res,-rú'--se-re-iist"r-a-so"~" 

lamente en el campo de los solteros y viudos, sino también en el 
de los casados. 

"------Sr-blen--cOmo vemos ,eri-"es"te-"úl tImo--grupo-Eúlco"ntfámosl.ui-EfqUi-"" 

librio entre los varónes y mujeres argentinos (de 688 a 704)~ po
siblemente la diferencia se deba a mujeres argentinas unidas con 
extranjeros- en el de los provenientes del exterior observamos u
na importante mayoría a favor de 106 hombres (de 2.261 a 1.360). 

Relación esta que refrenda aún más la característica que tenía la 
inmigración en Santa Cruz, o sea al arribo de solteros se sumaba 
tá.moién-él"de-noIiibres"casados"que"eI} búsqueda de mejor fortuna de-

I 

jaban a sus familias en el lugar de origen. 
Por otro lado, si comparamos lós-gúarismos de 1920, con los 

datos ofrecidos por los censos anteriores, notaremos que el pro
blema señalado era prácticamente una constante en el territorio. 

AÑO ESTADO CIYIL -_.- ARGENTINOS EXTRANJEROS 
Mayores de 14 aTioE VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

1895 Solteros 184 40 286 22 

Casados 68 62 71 61 

Viudos 5 4 11 2 

Sin datos 7 6 7 10 
TOTALES 264 112 375 95 
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, 

!AÑO lE S TADO CIVIL ARGENTINOS EXTRANJEROS 
VARONES MUJERES VARONES :IwlUJ~Rl:S 

-

1912· Solteros 474 155 2.406 362 
____ • ___ •••• __ o "." --

Casados 198 169 1. 330 673 
Viudos .. 21 13 107 77 

TOliLES 693 337 3.843 . 1.112 

1914- Solteros 777 149 3.262 299 
Casados I 271 266 1.472 858 

I 

Viudos 31 35 99 85 
---~TALES----------------------------- 1-.--019 -~"-------- -----450 ----_ ... _--4.833- -- ---t 1~242------- -

t31) 
Finalmente digamos que estudiando los datos ofrecidos por los 

--dlstlhtós-cens()s,---comprbbanfOác,lue--se --ñ:iantreneif Tás--prc>pórcióbés -é1i----

forma bastante regulaf considerando el aument~ de poblaci6n que se 
da en las fechas anotadas. 

Nacionalidad de los ocupantes de las tierras rurales. 

Como ya se ha señalado, el amplio movimiento inmigratorio 
---hacia-Santa Cruz a través de las tre~ oleadas menclonadas;-coin.--; , 

cidi6 con el desarrollo econ6mico dei territorio, la ocupaci6n de 
sus tierras--y la expansi6n de la gariádería:-El-asentaulie-rito se vi6 

favorecido por una legislaci6n destinada a la colonizaci6n y pro
clive a la enajenaci6n de las tierras públicas. 

El cuadro que a continuaci6n ofrecemos, muestra la evo-

_J uci6~ de_ J~ ocupaci6n delesPéL<?!0_~esc1e __ +9.1f._hª,_ª-iª_..192.oJ __ c1onc1_~ ___ _ 
la superioridad de los propietarios es sostenida y notoria. Tam
bién podemos observar que el aumento entre 1912 y 1920 es sumamente 
pequeño, indicándonos que la estructura ganadera ya había quedado 
establecida desde principios del sigl~ XX, manteniéndose casi sin 
variables la propiedad de la tierra. 
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Ocupantes de la Tierra 
Afio s Propietarios Arrendatarios Medie-ros Sin datos Ocupantes Total 

sin tít. 
-1912- -285 63 44 16 ._- - -12 .. - _ ... _ .. - 420 
1914 284 154 -- -- -- ,71 - --- --- _____ . __ ... - ._----

1920 299 152 33 17 118 619 
, 
(32) 

Si especificamos las formas de ocupaci6n de las tierras por 
Departamentos, restringiéndonos a las dedicadas a la actividad ga
nadera, tendremos una visión detallada de estos establecimientos, 
comprobándose que la mayor cantidad de propietarios y demás tipos 
de ocupantes se encontraban en Deseado. 

-1920-
------------------------PROPIEDADESGANÁDERA-S --------------------- ---------- ---------------- -

DEPARTAMENTOS 

Guer Aiken 
-Corpen -- Aiken -
Deseado 
Maga11anes 
fLag o Argentino 
tLago Buenos 
A.ires 
Río Chico 

PROPIEDADES OCUPADAS POR: 

Propiet. Arrendat. 

47 
46 

132 
53--

9 

8 

4-

6 
--33 
60 

-----4-5 

4 

3 
1 

o •••• ____ •• _ 

Medieros Ocupantes Sin--;---
sín títulos datos 

8 
---_.". --6 -------

15 
--- --

"1-

--

14 
--- ----8 -- ----

67 
15 

6 

4 
4 

- -----

--
-- .... _-

17 

--
--

TOTAL 

--

75 
--93-
291 
117 

19 

15 
9 

-- ------- ---- ------- ------- ------ --------J----------j--------------------------- - - --- ---- - --

tr O TALE S 299 152 33 118 17 619 

(33) 
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... -
Conociendo ya, la evoluci6n de la tenencia' de la tierra en 

el lejano territorio santacruceño, resulta de vital importancia 
estudiar la nacionalidad de sus ocupantes y analizando detallada
mente las cifras proporcionadas por los tres censos utilizados pa
ra -el--cas6-~ podemos extrae-r conclus-íones de significativo valor. 

rtACIONALIDAD DE LOS PROPIET-ARIOS 

/ 
NACIOnALIDAD 1912 1914 1920 

. Argentinos------- -------11-3---------- -------158---·- --,_._---- ---189 
• ___ o ______ ._. _____ • 

!Extranjeros 307 413 430 

----.--------- ........ -.- -- -------- -.--- .. ---------------- --.-.---.-----.---.. -----.---.------.--- -.-- .. _- .. - .--.- --··-·----·-·--·-{-34·j------···-

El total de ocupantes de tierras ganaderas para los años se
Tialados, divididos en argentinos y extranjeros, da cifras ampli9-

mente favorables para los segundos, con el agregado que, entre 

1912 y 1920 el aumento de ocupantes rurales de origen nacional 
jue de apenas 76, mientras que el incremento de ocupantes extran
jeros entre esas mismas fechas, fue de 123. 

La relaci6n.que-pr.esentamos entre los -,dos grupos, -que-como---vi
mos sig-de 1:a -líne'a de los d-at.os·gexiE!rales de la pobléiciÓn -eI1_."'~n .te
rritor-i-o, e·vi-denc-i-a-±a--influenciél. decisiva de la presencia forá;.. 
nea en la economía santacruceTia. 

La cuesti6n del origen de los ocupantes de la tierra, requie
re por su importancia un análisis aún más detallado. Observando 

el número de propiedades de acuerdo a las distintas nacionalida
--de-s----d.e-sus--~ocupañ-t-es--:.- aun-que-no-- s-e--con-IÚgne--ia-extensiÓn corres .:.--

pondiente a caoa grupo-obtendremos datos interesantísimos. 
Así,' sobresale el hecho de que entre los extranjeros predo

minan los espaTioles, seguidos lo.s hispanos por los británicos, 
quienes ocupan el tercer lugar en el cuadro general. 



- 233 -

- --
Número de propiedades ·censadas y nacionalidad de sus ocupantes-1920 

~ACIONALIDADES PROPIEDADES OCUPADAS POR TOTAL 
"Propiet Arr:endat. Medi:er~t8.: .Q9?péúltes Sin datos 
-.' - '. . - ... s·in tít • . - .. -

___ o __ • - • _______ 0- • 

_ iA-rge.nt ino s 79 ,1 .. _- _ .. _ . .12 :38 ---.9 
!Alemanes 20 11 -- 5 1 
Austríacos 3 2 -- -- 1 
Brasileños -- -- -- 2 - --
Ohilenos 29 7 8' 9 --

!Españoles 45 
! 22 6 36 1 

~ranceses 25/ 6 1 8 2 
!Británicos 34 31 5 10 1 ._--------- ._._ ... _-_. __ ._---- ._---_._-- '"._- ._---- _. --_ .. _ ..... - .- - - 0_" - ----_ ... ---- . - - ---.-----.- ---... __ ._--

Italianos 13 10 1 4 --
Paraguayos 1 -- -- -- --
Rusos 1 -- -- 2 1 

-Suizos 
. ---_ .... _-"--_. ------_._---- ---- ---- ---- -------- -.---- -- ---- -- ._----- --- --- -_._-----_ ... - --- ------

10 1 -- -- --.. 
rr'urcos -- -- -- 3 --
~ruguayos 23 4 -- 1 1 
ptras nacionali ... 

~es 16 7 -- -- --
mOTALES 1299 152 33 l18 17 

...... _--------- - .. _. 
Similar estudio podemos hacer con· respecto a las propiedades 

rurales dedicadas a la actividad agrícola. 
Para ello hacemos la misma clasificación que se hizo para la 

ganadería y tomamos las cifras ofrecidas por los censos de 1912 y 

-1920 .. -~a . .que.-.el.Jie . .l.9:t4-.no-. consigna_da tos al . .respecto. 
Aún así,sin las cantidades de la fecha intermedia,podemos ob

servar entre 1912 y 1920 un interesante aumento en el número de o

cupantes agrarios que se vincula indudablemente al crecimiento del 
área cultivada. 

~Es de~i~que se verifica tambi~n en ese renglón la tendencia 
a un continuo aumento de la superficie trabajada. La ocupación de 
la tierra según los censos de 1912 y 1920 era como sigue: 

189 

37 
6 
2 

53 
110 

42 
81 

----_ .. _ .. _-_ .. -
28 
1 

4 
_ .. -._ ...... _.- . 

11 

3 
29 

23 
619 

(35) 
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~ÑOS Prop. Arrend. l'<ledieros Ocupo s·/t. Sin datos Totales 

1912 15 1 1 -- -- 17 
1914 -- -- -- -- -- --- - -

1920 31 19 2 67 5 124 
---_._- .<._ .• 

El censo de 1914 no consigna datos al respecto. De los 124 
constatados en 1920, 55 eran argentinos y 69 extranjeros, estos 
últimos en la mayor ,parte espaTíoles." (36) 

Ahora bien, si/al total de ocupantes constatados en 1920 los 
dividimos por Departamentos, tal como seí1ala el censo de ese aí1o, 

---tene-mós-Tó--sTguTenter-------------- ----- ---- --- ------------------ ----------

NUMERO DE PROPIEDADES CENSADAS POR DEPhRTAMENTOS 
- -------- ----- - -- - _._._---~-- --_._~---- --, __ o __ o •• _. ___ o • .. - - -. _ ... _-- ---- ----- .. _--- ._-- ... _------.-_. ------_. __ .. _ ... _-- . -, ---- --.. -1920-
DEPARTAMENTOS PROPIEDADES OCUPADAS POR: 

Prop. Arrend. Medieros Ocupo s/ t. Sin datos TOTAL 
Gu·er Aiken 23 3 1 7 3 37 
Deseado 4 15 1 60 2 82 

I 
ago Es. As. 2 .1 -- -- -- 3 

tRíoChico----- 2 --- '-"---- - -- -- --- -- -- --- - --._-- 2 -_ .. 
! j 
i 

; 

OTAL-DEL-TE~ 

~RITORIO 
-31---- 19 2 67 5 124 

I 

(37) 
Con respecto a la nacionalidad de los 124 agricultores, es 

interesante consignar que solamente 55 eran argentinos, lo que~e-

--

----v-id-e~~ia --aquT-t;¡;i:lÍ¡;~- -ia-sup-er1orldad -- ex-tran jera, éiluúlue---~n- -es-t::a--:~-

áctl. V'ioo'd _ se e stá más -cerca - de- 1~ paridad que -en -el caso de lo s o
cupantes ne áreas ganaderas. 

- .. , 
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Nú.mero de propiedades censadas y nacionalidad de sus ocupantes 
.. 

-1920-

NACIONALIDAD PROPIEDADES OCUPADAS POR: 
.. __ .. ,.- ... ' ... __ .. _--- Propit •. 'Arrend •. Medieros Ocup.sin Sin·datos TOTAl 

. tít • 
.. 

Argentinos 16 7 1 27 4 55 
Alemanes 1 -- -- 2 -- 3 
Austríacos 1 -- -- -- -- 1 

Chilenos 2 1 -- -- -- 3 
EspaTioles 6 8 -- 14 1 29 
Franceses -- 1 -- 2 -- 3 
Británicos 4 -- 1 2 -- 7 
---- ---~._-,-_ .. --------- --_._-_ ... ~ "--- -- - -----'- - ._-" _.- ------------ ." . ---- ._- - _._--- ____ o, 

"-'------

Italianos -- 2 -- 5 -- 7 

Rusos -- -- -- 3 -- 3 
Uruguayos· -,. - ._- __ o -- 3 -- ·3······· 
.. _. __ .'---_._--_ ... _-------

---~-- .'-- --_._--_. __ ._ .... _---_. - . . - - ---- ._--_. -- ._--_ .. -
Otras naciona 
lidades 1 -- -- 9 -- lO 
TOTALES 31 19 2 67 5 124 

('38) 
Analizando el origen de los ocupantes de las propiedades a

grarias, notamos que si bien los argentinos .e§ltán en- un seg'undo 1l.l~ 

gar muy próximo al número de extranjeros, divididos estos por na-
-'-'c'fona1 idaae'S; 'ro s' pfimero·s-)1ii-piréÍii~-cOñ-gran~ampÜ.:t.uif~-a:-lo-s· -e-s'1>8,": ':.,' .-. .. 

fioles, que ocupan ~l segundo lugar; mientras que los británicos, 
que constituían un fuerte núcleo en la acti vi dad pecuaria'~--aquí se 
encuentran en tercer término junto con los italianos. pero a una 
distancia muy considerable de los argentinos y españoles. 

No debe olvidarse q~e dentro del territorio la agricultura era 
_-.\m.ªªct;tv_id.ªd. menor.frentea la.potencialid.adde_la ganadería •.. 

En definitiva,si tenemos en cuenta el número de argentinos y 

extranjeros que figuran como ocupantes de tierras dedicados a las 
actividades rurales, observamos que tanto en las destinadas a la 
producción ganadera, como a las limitadas explotaciones agrícolas, 
predominan los segundos. 
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EL TERRITORro~' DK'l'!1AGALLA1~S 

1) LA _PRIMITIYA E~APA DEL POBLAMIEN~OMAGALLANICO 

s{'-iB: --socf.eda.tl::: san~t-acrh:ce!ia . :seénoue-nt;a"ünlY iñflue.Pniad€l. en 

sus principios por la c~-i~~i~-;ció~ extranjera, parecido fenómeno ~

curre en el terri tor"iO--d-e--Maga:llanes aunque no con tanta lntenSl.., 

dad. Ya en los anteriores capítulos se ha visto la evolución de 
su población y los planés de colonización, tanto con población ch~~ 
lena -en muchos casos de la zona de Chi1o'- como con" extranjeros. 
Los funcionar.ios tr~áandinos no ~scaparontampoco a la tendencia ge
neralizada en parte/ por los países de Am'rica, de fomentar la inmi
gración europea, considerándola -según algunas opiniones- más apta 

--para--el--de sarro l-lo-re gi onal.·----.·--------· .. -.-.---.----.----... ---.-. --- -.. ---.-.---- ... ----

Si bien aparece desde los primeros momentos la presencia de 
pioneros chilenos,cabe tener en cuenta que,por el aislamiento y 

-precarie.dad--del ... medio~ .-1a __ colonia-re.su1.taba .. fáci 1_ terreno. para_los 
aventureros, hombres de distintas latitudes que buscaban tanto el 
refugio momentáneo, corno el camino del rápido enriquecimiento. Co
mo es sabido, en 'poca del Fuerte Bulnes la colonia tuvo una pobla
ción primero de soldados y alguna que otra mujer y tiempo después 
empezaron a arribar unos pocos y arriesgados co10nos."En enero de 

1845 ••• fondeaba la barca. tiMaría Teresa" -seffala Vertara Quiroz-
que-conducía _.desq.e_Chi10é siete personas .... a. los _pocos .meses, _en. 
julio de aquel afio ,los pobladores dél Fuerte Bulnes sufrieron la 

-i-nuE-dac-i6n--de los caseríos pertenecientes a la tropa ••• El vestua-,

rio había mejorado respecto del año apterior· ••• La mayoría de los 
pobladores andaba con calzado, camisa y pantalones más gruesos que 
los de brin, usados antes. También aumentó el número de mujeres, 
cuyas relaciones con los soldados no pasaban de ser, en gran mayo-

·--r-ía,-mas·que-·rnestable-S··c-oriEubTíÜitós, pues comosefia1a'''él Gobé'rna"';- -

dor "son tal como los hombres 'para$us extravíos" ••• Por esos afias 
la población variaba entre cuarenta y cincuenta y seis personas,s~

.gÚD estuvieran o nO.en: tierra los tr.l_pulant·es de -:La goleta ••• '" (39) 
ln~talados en Punta Arenas, aumentó la población con m~yor 

cantidad de soldados, relegados y colonos, comenzando a tomar vida 
el aún pequefio enclave I·'Iagallánico. Hasta los acontecimientos conoci-
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dos como el "Motín de los Artilleros" en 1877, la colonia tuvo un 
carácter marcadamente militar. Constituido en nn puesto de avanza
da en el extremo austral, las fuerzas allí apostadas daban l1igol" 
al establecimiento. Junto --con --los -mili tares y -funcionarios -esta-
b lec i do s, se ub i caron --las-famil-i-aS--de-és:to.s-,-4dquiri.endo po co a 
poco una nueva fisonomía. Sin embargo, el hecho de ser a su vez 
asiento de una colonia.penal, poco ayudaba a la tranquilidad de e_ 

sa rudimentaria sociedad. 
En 1868 señalaba Osear Viel: "Existen en esta colonia, indul

~ados por el Conse10 de Estado de la pena de muerte ••• la mayor 
parte condenada por -deserciones en tiempos de guerra y constituyen 

--el--j)r-incipal---el-emento-d-e-trabaii-o-de-esta-colonia.-... ~.---En gener-al-----

eran habitantes que dificultaban el mantenimiento de la tranquili
dad de la colonia, a pesar de que sus tareas resultaban importan-

--tes--ante--la.i'al ta __ de_--IIlano_de-D.b.ra_y __ aunque __ algunas .familias de l_os __ _ 
relegados se hubieran· trasladado hacia ese punto. 

A poco de ir avanzando el tiempo,la población fue aumentando, 
cobrando lentamente la colonia carácter urbano. Pero aún eran po
cas las personas que se ofrecían a residir en Punta Arenas como 
colonos; lo que no impedía que varios espíritus aventureros come~
zaran a instalarse y a desarrollar diversas tareas comerciales en 

_ una.sociedaddonde_losnegocios __ con_los_tehuelche_Et,_coll_1Qs mari~ __ 
nos o los cazadores dabanuna singula~ y casi legendaria vida al 

---pue-blo .. ---- -
Sin embargo,la necesidad de pobladores constituyó una preo

cupación para los sucesiv-os gobernadores, quienes reiteradamente 
pedían nuevos brazos para los trabajos necesarios. Se pensó en los 
habitantes de Chiloé, por su cercanía,y también en colonos extran-

--Iero-s--para--e-r---désa-rrol1o---delos- trabajos agi'Icolas ó lridustrlale-s,-

aunque varios de esos pedidos quedaron frustrados, pareciendo que 
las ideas de colonizar aquellas tierras con nuevos hombres había 
sido abandonada. 

Hasta el año 1867 el aumento demográfico había sido lento, 
calculándose alrededor de sólo 266 personas, siendo la mayor parte 
de ellos población no estable • Los pocos colonos radicados consti
tuían el elemento más dinámico de una comunidad que manteníaa:ln 
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los rasgos marcados de una rústica sociedad de frontera. A partir 
de 1867 comenzó a cambiar la política poblacional. En principio,un 
decreto presidencial de ese año favorecía el establecimiento de fa-
. - .. - - -

milias a través de una serie de franquicias y beneficios destinados 
a fomentar la colonización. La medida alentó a los habitantes de la 
provincia de Chil~é, quienes arribaron en número considerable al te
rri torio. Las franquicias del.decreto tm:ieron corta vida, perjudi
cando a los colonos que recién se iniciaban y dañando a los inten -
tos colonizadores. De estas circunstancias ya nos hemos ocupado de
bidamente, sólo caye recordar que hasta 1873 la política poblacio -
n.al tendió a acentuar la inmigración chilena,observándose en la fe~ 
chau .. Tl -maread{)-rleten-imiento-a-pesar·-de --que-el--número-de--habitantes
alcanzaba a 869.(40). 

El :r~;crudecimiento de los conflictos limítrofes con Argentina 
.. - _ .. --- - .... ,- .. 

-Ob-ligóa-l-4s-gobernañtt:s- a· consolidar-la-.si-tuac-i{)~-d-e-la- colonia,----
aumentando su poblaci~n~ pero esta vez se pensó en la inmigración ' 
europea. Correspondía esta actitud a la nueva orientación vigente 
en los hombres de gobierno, que veían mayores virtudes en los hom
bres del viejo continente. 

Comienza así una renovada acción colonizadora que apuntará a
hora a desarrollar planes para atraer la inmigración europea. Nacen 
proyectos-...que-poco.a...poco·--.se-irán concretando. para traer colonossui
zos y franceses. De tal forma, -como -heñala Vergara Quiroz; "Por to -
dos los antecedentes enunciados podemos aseverar que la población de 
Punta Arenas era en 1876 y 1877 de 1.300 y 1409 habitantes respecti
vamente,un tercio de ellos europeos ••• " (41) • 

. : Poco a poco de una población marcadamente nacional, característ~
ca de la primera etapa, se irá pasando a una sociedad mixta, donde 
el elemento extran jero·· adciuIi:Lrér unno·table _·peso .. eo·cio-econ6mico~-···-· 

Según los datos aportados por Bonacic Doric,en la primera eta
pa. el predominio masculino era significativo dentro de la población 
extranjera, debido a las características transitorias que a veces 
mantenía el grupo, no encontrándose siempre deseos de estabilidad 

dentro de ellos. 
Ya durante la gobernación de Dublé Almeida se había intentado 



Cabo y edi-
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interesar a los malvinenses para establecer una, .corriente migra

toria desde las islas hacia 1-tagallanes. El conflicto argentino
chileno detuvo en esos momentos el interés de los británi~os, 
pero unavezconcluídoeste; -la -traslación -inglesa --hacia-Haga

llaneB-permi ti Ó 1 a consti tuci ón de llna col€ctiviga~€ singulaF----------
importancia. 

2) LA TRANSFORMAOION DEL OCHENTA 

, 

También para et territorio de Hagallanes, la década del ochen-
ta constituye la idiciación de un nuevo ciclo. _ Quizás los perfiles 
del cambio no sean tan marcadamente definitivos como en el territo------ -------------- ----- - ------------ - ----------------------------------------
rio de Santa cruz, porque -su mayor antigüedad adoinistrati va y 1'0-

blacional le brindaba una base demográfica más considerable. Los 
planes colonizadores, deb·ido sobre todo-alall01ítica que en la rha~--

------- --------------------------------
-ter1a -se aplic6--e-n--la década de __ 1870, consolidaron la situación de .. 
la colonia. 

Resulta evidente el aumento progresivo de la población extran
jera en I~íagallanes a partir de 1880. 1a nueva orientación inmigra
toria tendrá una importante influencia sobre el proceso ~conómico 

de la región, pues los nuevos grupos incorporados a la sociedad 
austral chilena, no sólo brindarán el aporte ~e mano de obra, si
-no--queiaIDbi~n-permit-irán la 1ncorpolac-ión de -capitales. G~~~- Ia r-

te del desarrollo de la economía ganadera, industrial y comerc::~~~ __ 
estará vinculado con los aportes humanos y económicos que empeza
rán a asentarse en fur.ma definiti~a a partir del proceso de reno
vación y colonización extranjera iniciado en las últimas décadas 

del siglo XIX. 
-Dentro-del-grupo --de -la corri-enteeuropeaquecomienza--a-ll-e---

gar se destacan en primer lugar los ingleses provenientes de Hal

vinas. Dedigados particularmente a la industria ganadera, consti
tuyeron un sector económicamente muy importante, en especial, en 

el ámbito rural, donde su experiencia como ovejeros los hacía i
rre~plazables en el cuida50 y cría ael ganado lanar. 

Seguía en orden de importancia la colectividad suiza. 10s 0-

r,ígel1es de esta corriente arTb.r::caban del a1'1o 1e'7,?, cuando el r·;inis-
tro de Chile en Faris, Alberto Blest Gana firmó contratos con a-
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gricultores suizos. Por medio del acuerdo se otorgaban pasajes,u

na"reducida parcela de tierra, elementos para la labranza, anima'", 
les, y víveres, además de una pequefía pensión. De "esta f?rma se 

radicó una"iJI!P_or::tante ~olQnia, suiza en el territorio magallán;ico, 
que tuvo mucho que ver con su crecimiento económico. 

La población francesa, también era considerablemente numera-
I 

sao En parte esta olea'da tendría BUS orígenes en aqp.ellos primeros 
ele~entos traídos de Francia durante la Gobernación de Dublé Al

meida, y que,acusad6s de socialistas por sus supuestas vincula
ciones con los suc~sos revolucionarios franceses, fueron muchos 
de ellos expulsados posteriormente del territorio. Sin embargo,' 

-loS---a:-peTIIocs-ae-órTgen g¿To-se-óes-tacar-on--coYi-el-iiempo-dentro-----

de la sociedad magalláncia. 

También adquirió significación la colectividad alemana, que 
. aTc-a-tfz ó--un-ITi v e1-de-E,-ta-c~a-dú-d-erftro-:""d e-P-un-ta---A-r-e-na-s';-'Hucñers--'a e---sU s .. --.. _---
nombres aparecen también en territorio santacrucefío, por la ex

pansión de sus cafitales hacia tierras argentinas. No solamente 
encontramos nombres como el conocido Hermann Eberhardt, quien i
nició sus actividades en la región de Ultima Esperanza, sino tam
bién el de Rodolfo Stubenrauch, quien se constituyó por su cul
tura, espíritu dinámico y capacidad empresarial en el miembro de 
la -c-o-lectividad alemana más de stacado.- Arri bado-a-Punta---Arenasen- . 

f 
1882, llegó a ser un empresario de notable poder económico, ade-
más de'Cónsürdel Imperio Alemál1 yae' Gran Bre'ta1'J.a;---' .. 

La colectividad espai101a, conformó también un grupo importan
te. Su presencia registra, aunque sea en casos aislados mayor an-

.. ~~Küe.ª.~~_~ __ Según_ liar,:t~l"licJ~e!:o~_~]. __ E:rj_~!?E_~~P.~!iol __ 9~~ __ ~~ __ IªªJ~c)~2= __ _ 
luntariamente en la colonia fue Juan A.Hurtadoen 1366. Swnándo-
se otros nombres. Durante esta década de 1870, aumentó el número 
de apellidos que luego llegarán a ser importantes en el campo e

conómico, como Victoriano Rivera, José r'lanzano, José Henéndez, 
etc.jillUCnOS de ellos también vinculados al desarr-0110 santéicruce-
~o. El origen de sus riqueza~ provino, en muchos de estos casos, 
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del tráfico de pieles y plumas y del comercio, conviertiéndose con 
el correr de los afios, tanto en poderosos comerciantes, en.progre
sistas ganaderos o en ambas cosas a lavez.tt .... laprimera colonia 
espafiola_º"_E:!J-1agallanes -sefiala Martinic Beros- eª--probable Q=u=e-=n=o __ _ 
haya alcanzado al centenar de individuos entre 1870 y 1890, debien-
d.o consignarse que el ÚD.:j..CO dato conocido, el que proporciona ~l. -
Censo Nacional de Poblaéión de 1885, indicó la presencia de 43 sú~
ditos espafioles, con lo que debe entenderse a la diferencia como 

" 
el producto de inmigración registrada en la segunda mitad de la dé-
cada del 80.· El con/ingente ~nmigratorio fue; según. se ha visto,' 
predominantemente masculino y bien merece la pena consignar aquí. 

-"porque--vTeñe--·e:ccaso-~--e 1 -IndTce-de--ñ 1).1)'C iaTidadde var'on-es-hi s panos---' 
con mujeres chilenas, uno de los más elevados dentro de las nacio
nalidades inmigrantes al territorio, lo que indica a las claras-un 

'-fuert-e--áriTmó-de-'iiitegracfonrac-:tal~~-'C-6ri16'·'fi rme-'volun-tádcl"e--arra.Tgo'-- ---

al suelo que generosam~nte los había acogido" (42). 
Seguían en orden de importancia los por·tugueses r cabe recor .. 

dar la figura legendaria de José Nogueira - así como suecos y norue
gos, la mayoría de ellos viticulados a las actividades marineras y 
caza de lobos, que tantas ganancias dieron al comercio de Funta A-
renas • 

. }lerecen-' ocupar-ta:tribién-un'·lugar~estacaao ;no-taritó---por--suntr,::.---

mero inicial, sino por la influencia que con el tiempo alcanzaron. 
por'su'tezonen lasepocas -cfuras del oro, por su espíritu de aven
tura y por el prestigio adquirido merced a su capacidad en la ac~ 
ti17idad ovina a los hoy genéricamente llamados yugoslavos •. Dálma -
tas, croatas, oriundos del mar Adriático, constituían una singular 

_,9º}._~-º,:t.!:V~ª-él.,ª- __ cle __ ~-ºt~.l~, __ ~_S..Pí.I:,:i"t.U _empT€l'ldedo_r. __ Su. hi storia _._y e.vo 1 u ... _ 
ción fueron detalladamente relatados por Luoas Bonacic Doric en su 
Historia de los yugoslavos en Magallanes. 

Vemos, de esta forma, que la sociedad magallánica, -conforma.bá 
un crisol de razas, sobre todo a partir de 1880, cuando el número 
de extranjeros comenzó a aumentar progresivamente. 

Según el censo de 1885, de 2.085 habitantes registrados, 781 
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eran extranjeros, o sea el 37,45%. 
En la pobiación extranjera de eseafjo, se nota la~upramacía 

de británicos, suizos yf'ranceses sobre el resto de las otras na

cipn~lj..!lªde~.La_sl,lmadE: los primeros, alcanza a 548 personas 
(70,16%) dentro de un total de 781 extranjeros • 

. . Analizando 1as cantidades de cada uno de los grupos foráneos 

observamos las siguientes nacionalidades registradas por el censo 

de 1885: 

-1885-
POBLACION EXTRANJERA 

--- Tngl"e-s-e·ff-·--·- ---··-291- ----- .--. -.--- .. --...------.--.--.- --------.- --.... -.---.- .-----.-.- - ---

Suizos 154 
F;ranc.eses 103 _. ____ . 

-- Al-emanes------90---------.-------.-.-----.--------.--.-.-----.. ---

Espafjo1es 43 

Portugueses 33 

Argentinos 14 

Suecos y norue-

gos 

~ustrohúngaros 

9 

9 
- Italiano s -.---- -. 7·· . 

Rusos 6 
!Dinamarq ue s-es---·-·-·· 6 

Norteamericanos 4 

Gri'Egos 

!Holandeses 

W~.r:~~_~o~ _________ _ 
pruguayos 

~istintas Nacio-

2 

2 

2 

2 

~alidades 4 

~OTAL 781 

(43) 
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Para esa fecha se registran oficialmente, de acuerdo a la _ 

misma fuente, 2.085 habitantes en el Territorio de Magall~nes, 
con una supremacía de chilenos, que llegaba a 1.304, sobre los 
extranjeros-178l). Ladis'tri bución de la población marca-Un·pre- . 
dominio-del--s-e-c-t-G-!'--l'urat--seM-e-- el ur-b-~ando la inten si dad 
de la actividad ganadera, la orientación de los pobladores hacia 
labores no urbanas y el/escaso desarrollo de la antigua colonia, 
la cual a pesar de su comercio y movimiento portuario, aún no con
centr~ba .al . grueso-d~ la población. 11 Sería una demostración"; seaa-

I .' '. 
I . . . -

la Bonacic Doric- contrariamente a 10 que sucedía hasta entonces, 
que.la mayoría de/os habitantes estaban absorbidos por activida-

_ ª-~_f! ._.(:1.~:ri v a ª-~ª~_J-§. __ .gen~ª--~~ iE-_' _J_ª ~.J n ~iJ;:b.~llJ~-ª-.1-ª1)-º-!:.~~ __ ªg!:"J~9_1,ª§.,. ____ _ 
la navegación, la pesca de lobos, y en parte los lavaderos de oro 
que comenzarían a manifestarse" (44). 

_____~~n l8~5,·~_!"_9_~_~~~el -terri torio· de __ ~_é:i~é:i].~a!le~_e!~ un_~!"~~~ón __ _ 
con predominio rural ~obre el urbano, aspecto que variará radi,
calmente desde el censo de 1895, indicando el cambio sustancial, 
que sufrirá Punta Arenas, a fin de siglo. 

Lo que. se mantendrá será la superioridad amplia de los hom~ 
bres sobre las mujeres, de ·~cuerdo a la existencia de una socie
dad rústica, de frontera, con una población formada tanto por a
ventureros ávidos. de rápido enriquecimiento_como de colonizado-

,-._-_ •• _ ••••• - __ o _. ~ __ - ____ ••• _______ ~ ____ ~ _________ ~_. __________ • _____ • ______ • __ _ 

res con establecimiento familiar estable. 
Resumiendo los conceptos expresados,la realidad oficial del 

territorio en 1885 era la siguiente: 

- 1882-
Población Población Población Población Hombres :t<1ujeres TOTAL 
iUrbana- . --- -·Rural Chilena ... Ex·tran·jera ... -, -,---' . - _ .. ---_ .. - . _. 

850 1.235 1.304 781 1.362 723 2.085 

(45) 
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-188,5-
Clasificación de los habitantes según sexo, estado civil,. grados de 

instrucción y asistencias a las escuelas 
-...... -.. - .. --.- --------------------------1 

Solteros Casados Viudos Divorcia- Leen 
dos 

Escriben Asisten a 
las esc. 

H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. 
988 411 344 272 29 38 1 2 805 310 787 282 77 64 

T: 1399 T: 616 T: 67 T: 3 T: 1115 T: 1069 T: 141 

(46) 

Apenas diez a~os más tarde, la evolución demográfica se~ala-
-- - .--

-ha-U1l-cambi-O--contunde.nte .• -El.-.-crecimiento-de-la-economí-a.--.y--el-desa----- -
rrollo de la inmigración produjeron un avance poblacional sorpren
dente. 

si comparamos la situación de Magallanes y Santa Cruz para 
la misma época, la desproporción es sumamente elocuente, mostran-
do la desigualdad demográfica existente que coincide con el es -
tado económico y colonizador de cada una de ellas. Mientras que 
SantaCruz~_con ._una __ .extensión __ .de 243. 943 km~, -.tenía-en1895-so1a- - ------- .. 
mente 1058 habitantes, Magal1anes, con 135.418km2, tenía 5170 ha-

-b-i--tan-t-e-e-.,.--'---

El notable cambio no sólo se manifiesta en el aumento de po
blación entre 1885 y 1895 (247,96%), sino también en la ubicación 
de los pobladores en cuanto a su distribución entre urbana y rural. 
Mientras en el anterior censo se mostraba un notorio predominio de 

--~-¡-a-po!llacrói1 urbanasobre-rarurar,---en---eI-sTguTEmte -censo ... la-si t-ua=----- ---
ción es diametralmente opuesta. 

El crecimiento de los habitantes en los centros poblados co
rresponde evidentemente al desarrollo de los mismos y a la evolu
ción económica que producía el proceso de concentración urbana. 
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-1895- TERRITORIO DE MAGALLANES- ~OBLACION 

__ ~~ANA RURAL TOTAL PROPORCION 9i -
- -- - - ......... - -- -- - -URBANA - - -- RURAL 

3227 1943 5170 62 38 
, 

(47) 

! 

Con respecto al estado civil de la población la nueva situa-
ción era la siguie~te: 

----._ .. _-------_ .. -._------_.~. __ . ---_ ... _--_ .. __ ._--- -- .,.'.-_ ... ,,- ...... - .,---.. _._----._--- ._------'.-"-_._--- ..... _-_._---- -_._-_ ... _--.-._--_._---

-1895- TERRITORIO DE MAGALLANES- ESTADO CIVIL Y 

SEXO 
-- ..... __ . "-"' ---Casados---- -- ---- ----_. ------- --- -Toi-al---- ~iij eres--por--cáaa--lO-o -nom':--Solteros Viudos . 

Ibres. 
H. M. H. }1. H. 1-1. H. M. 55 
2617 1145 630 591 84 103 3331 183c 

(48) 
En cuanto al número de extranjeros cabe hacer algunas consi

-deraclone;-s;--aádo que a pesar de que ¡sü número aumentó, proporcio
nalmente se nota una peque~a disminución frente al total de los 
habitantes. 

En 1895 de una población que había aumentado a 5170 habitan
tes, 1858 eran extranjeros, lo que representa un 35,93% del total, 
o sea, UD 1,52 % menos. 

Los datos comparativos nos brindan la comprobación de lo an
tedicho: 



MAGALLANES - EXTRANJEROS 
~ensos Población Extranjeros 

-t-----t---------l---------------- ----- - - -------

1885 

1895 

2085 

5170 

Proporcic$n 
por 1000 has. 

375 
359 
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Aumento o disminución 
Absoluto-Relativo por 

--- --- --lDDO-....hé..o"..A---t 

ft 1; 079 - 16 

(49) 
Dentro de es~ 1858 extranjeros, se produjeron algunas varian-

__ t~_~~º ___ 1'!_r.:e ~p_~.s:j; ___ () __ é!1-.l?!:.e dom~:nJ:: () ____ de_~lg~n~_~ ____ ~()_~_e c!_~~~~~de S _~~~.!_~ ____ o---=-_________ _ 
tras. En general se observa un aumento en todas las ,nacionalidades, 

-meno's en la -suiza; qU.e~tf~1885 ocupaba' eJl: segundo lugar- dentro del 

_~rupci _ de - _~~_~ __ e_x~~~E_j_:E.?~' X_3 ___ ~~ __ ~_Il_~~~~_ ha ~~;3._~is!l~n_~! d~ __ ~~~~~~~e_n ""' _____ _ 
te. Los británicos s!guen ocupando el primer lugar; los austrohúng~-
ros aumentan tan considerablemente que, del peque~o número registra 
do diez a~os ant~s, pasan a ser la segunda comunidad extranjera; el 

tercer lugar es ocupado por los franceses; el cuarto por los espa -

~oles; el quinto por los italianos y el sexto y séptimo por los a
lemanes y argentinos respectivamente. 

Sin embargo, si comparamos los mencionados grupos entre 1885 

y 1895,1l0ta:mo-s el-predominio regist~ádo-;--en-l.óS-~úl tiill()s a~os--delsi~- -

glo pasado, de oleadas inmigratorias de austrohúngaros, espa~oles, 
-------

italianos, argentinos y franceses, pues si bien hay aumentos intere-
santes en las otras colectividades fuertes del territorio, la dife
renéia entre las dos fechas, es más notable en las mencionadas. 
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-1895-

l. . TERRITORIO DE I{AGALLANES 
IE~tran:j~rd~,~traÍlSeúfites,~--resTdentes;y-naturalizados con especificacfón 

.1'.- -1°, .• 

de la nacionalidad y-,-_sexo __ 

F.XrrRA N.TRWS TOTAL TOTAL : 

NACIONALIDAD transeúntes Residentes Natu"talizados ~¡;. 

H. M. H. M. H. M. H. M. i 

Alemania 5 , / -- 96 25 -- -- 101 25 126··· 

Arg~ntina 7 / -- 67 40 -- -- 74 40 114 
- - -- --

Austria-Hung l~ -- 312 15 15 -- 344 15 359 . 
- .... _--_._--_._-- --_._-------_._. ._----~. __ .. _------_. - -----_._---_. __ ._---_ .. ---_ ... _- ---.",-_. '---'--- -~ 

Bélgica -- -- lO 2 -- -- lO 2 12 
Bolivia -- -- 3 1 -- -- 3 1 4 
Brasil -- .-- - ----- Q .... -- -- -- 2 -- ···2 
-~------ --- -------_ .. __ ._----- _._._-_ .... _---_ ... --_._.-

----~---_._----- -~ 

__ o _ •••• - _ .. - ... _---' -

Colombia -- -_. 5 -- .. _- -- 5 -- 5 .. 
Dinamarca 1 -- 5 -- 1 -- 7 -- 7 
Ecuador -- -- 1 -- -- -- 1 -- 1 

Espaí1a 6 -- 159 41 4 -- 169 41 210 , 
EEUU 3 -- 20 2 -- -- 23 2 25 1 

Francia 5 1 141 66 6 -- 152 67 219 

Gran Bret. 22 -- 289 66 1 -- 312 66 378- ) 

- .. _---_._------ ._ .. - --- - .. _------" -- --------- '-- -_ ..• - .. _---- - - -- ~ . -- .- ,._- ----_._ .. - - ._---_.-- .----, ____ o - -,------ -

Grecia -- -- 8 -- 1 -- 9 -- 9 f 

Holanda -- -- 12 2 -- -- 12 2 14 
.~. 

Italia 16 -- 95 33 4 -- 115 33 148· 
Méjico -- -- 6 -- -- -- 6 -- 6 

Paraguay -- -- 5 -- -- -- 5 -- 5 

Perú -- -- 11 5 -- -- 11 5 16 

-POrtugal---~-- --- 1---.. --------- ~34--- - ------ - 5 ..... -. 1 -- - .... ~--- ~- -~-~6 - ----5- ··--41~ 
Rusia 2 1 11 2 13 3 16 -- --
Suecia -; 

Nor~ 3 31 2 34 2 36 y -- -- -- ~ 

Suiza 37 34 -- 37 34 71 0--- -- --
Turquía -- -- 1 -- -- -- 1 -- 1 

Ururguay -- 1 19 13 -- -- 19 14 33 -
, 

I : 

TOTAL 88 3 1380 354 33 -- 1501 357 
l. o, 
\ 1~58. ~ 

, (50) 
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Llegado a este punto resulta interesante observar la evolu
ción demográfica del Territorio de Magallanes desde los p~imeros 
datos regiB'trados hasta fin del siglo XIX, con la debida aclar.a ~ 
ción que hasta el -Censo - General--(fe--Ia--Re:públi6-a-d~{>1885 .. ..:apa:recen 

ciertas contradlCCl.Ones y dl.ferencias en cuanto aL número de ha1571---

tantes, según diversas fuentes. Es dable estimar que tales varian
tes pueden corresponde~'a que, hasta el mencionado censo de 1885, 
se ofrecen diversos datos estadísticos procedentes de informes de 
Gobernadores y de al,gunos censos generales de la República. Las 
variaciones presen~das, que a veces son sumamente grandes, pOdían 
provenir, no sólo de las deficiencias de las encuestas, sino tam
-:eién--de~a-incl-u.si-ón--solamente -de--l-Os ~o lonos ,--o-también--de--los------
soldados de la tropa y de los relegados, en el caso de las prime
ras épocas. Un ejemplo de ello lo tenemos en la absoluta diferen-

- --- -

-_cia-Ob.ser~ada_eDtr_e __ las_cifras _ofrecLdas -Por_e_l __ Ce_ns_o_Municip_al __ de ___ _ 

Magallanes de 1906, qae -toma los datos correspondientes a 1853 de 
Robustiano Vera indicando una población de 151 personas, cuando 
Bonacic-~Doric en su Historia de los yugoslavos en Magallanes seña
laba entre los a~os 1850-1851, la cantidad de 700 habitantes. La 
desproporciónseríainexplicable, si no consideramos que en la úl
tima referencia se incluían a los colonos, a los soldados y a los 
relegados. ____ _ 

Durante otros a~os hay alzas y bajas demasiado sorprendentes, 
que pueden considerarse fruto de errores en la confección de l~s ~en~ 

sos o aun de algunas estimaciones aproximadas. 
A partir de 1871 se registró un aumento notable de la pobla

ción. Bonacic Doric marcaba 800 "aproximadamente"para esa fecha, 
mientras el Censo General de la República había indicado para 1865.-
-8616- sEds aTiosanfes~--T95~--Curíoso-- Y-veit-iglrio so ere-cimiento -,--s1------
no tenemos e-ti cuenj;a" -enpri-mer_lugar,eJ término "aproximadamen

te" que usa el autor y que además, el gobierno de Osear Viel se 
había caracterizado por una intensa política poblacional que se 
inició con su llegada a la administración de Magallanes. 
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De todas maneras, a pesar de la variedad de datos, podemos 
considerar como un interesante punto de referencia el cuadro com
parativo ofrecido por el Censo Municipal de 1906, partiendo desde 
la·· fllÍldé'úlión del·· Fuerte Bulnes. 

Pese a las VéITnnrte-s-qu-e-pueoe--l'resentar con alguna otra fuen---
te,. nos sirve como indicador del crecimiento demográfico, del rit-
mo mantenido y de los ~omentos picos, en los cuales notamos un au
mento vertiginoso, coincidente siempre con la acentuación de la 
política inmigratorfa o etapas de florecimiento económico. 

POBLACION DÉL TERRITORIO DE MAGALLANES - SEXO·Y NACIONALIDAD 
--_._-_ ... - • -- ••• _-._-". __ ••• _--- ____ o. . ______ CUADRO -__ COMPARATIYO _______ . _. ._-------" ---_ .. __ .. ----- ._---- -_. __ ._------

ORIGEN DE LOS AÑOS TOTALES TOTAL 
DATOS sexo nacionalidad . GENERAL 

. -. --_ ... -_ .. -- "--- . -_ .. --------_._-.--- -- .. '-----.. " ..... --"'. - --_._----,._-_ ... __ .... _- ----- .... . -. - --_ ... - -._- - --- • _________ "'_0' __ "_-- •• 

Hombres Mujeres Chil. extranj • . ' 
N. ANRIQUE R. : 1843 9 2 11 --- 11 
"Diario de la 
Goleta Ancud" 

% sobre el to- 81,8196 18,18% --- ---
tal de la po-
blación. 

. R. VERA: "La colo- 1853 86 65 ---- --- --_ .... -. ---151- -
nía de Magal1a- I 

nes" Censo del 
Gob. Schythe -- ---------- . - -

% del Censo 56,95 43,04 --- ---
R. VERA: Id. Ben- 1859 109 82 178 13 191 
so del Gob. 
Schythe 

-% delCenso 57,06% 42;93%--· 93;1:9%- -6·,00%-- _._- -- -- .. _- ---------

R. VERA:ld. Cen- 1862 114 88 192 10 202 
so del Gob. 
Schythe 

96 del Censo 56,4396 43,56% 95,04% 4,95% 
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POBLACION DEL TERRITORIO DE MAGALLA1"'ES - SEXO Y NACIONALIDAD 
CUADRO COMPARATIVO _ ...... _ ... .. - - , ,- -

0RI-GEN--DE- LOS .,' AÑOS TOTALES '!'WAI. 
DATOS ,sexo !!acional~dad 

GENERAL 
. -!~. . ... '. 

, Hombres Mujeres -'Chi1. Extranj. 
R. VERA: I Censo 1878 674 500 917 257 1.174 
del Gobernador 
Wood. " 
% del Censo / 57,41% 42,5896 78,1096 21,8996 

Censo General de 1885 1. 362 723 1. 304 781 2.085 
la'Repúbl'ica.---- - -~~~~-- ----------- _._-~-------------- ---_.-, -_ .. __ ._- -- _., ....... _-_ ... -_ .. _._. ---"_."-- __ ". ,-- -

% del Censo 65,3296 43,6796 62.54% 37,45% 

Censo General de 1895 3.331 1.839 3.312 1.858 5.170 
" laR~pública----- - - -~~-------- -- .. _- .... _ .. --- - .... _,--- -,._---- ._ .. --- ... _ .. _. - --- - --_. ---_ .. -- - -------- ---- -_ ....... 

96 del Censo .. 64,4296 35,5796 64,0296 35,93% 

(51) 

Además de los datos ofrecidos por Lautaro Navarro Avaría, 
- - - - _ ......... _---_. __ . --""'--""-_._._--.--- -- ...... -

se deben analizar también los aportados por los Censon Genera-
les de 1854, 1865 Y 1875 que nos completan, estudiados en forma 

-- -

comparativa, el panorama de la evolución demográfica de Maga11a-
nes. 

TERRITORIO DE MAGALLANES 

....... _-- - -- - ... _. POBLAG ro N-- ------ - -- --'_ ... ' .... - '---96-:DE' -AUMEli10ANUA1" _., 

',' 

AÑOS 1854 1865 18t5 l8a5 1895, 1854'-6-5 la6~~15 T875~85 1885-95 
, ,.,-, ,-

~BIT. 153 195 1144 2.085 517 2,23 19,35 6,19 9,51 

(52) 

Dentro de este análisis numérico de la población correspondería 
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observar las características sociales y económicas que concorda
ban con el crecimiento demográfico de Punta Arenas. Ségún la des
cripción que realiza Martinic Beros, en 1885 el puerto de la pro~ 
gresista población, desarrollaba una interesante actividad.Embó.r~ 

-caciones de distinto porte-r-e-calaba~-n--la---C-Q.S.ta-,-----de-Stac.á~-a-s-----
goletas".Anita~'''Rippling· Wave;"'Express"y"J.1arta Galel' de propiedad 
del .inmigrante portúgu,~s José Nogueira, quien para esa época ya se 
había convertido en uno de los más ricos comerciantes. También es
taba pcesente la Co~pañía Inglesa de Vapores, cuyo agente era la 

'-'." .-, / 

firma Schr..o:eder~_'Y cta., dirigida por Rodolfo Stubenrauch. 
La aldea comenzaba a tomar_personalidad de pequeño poblado en 

_.~X~ci_ll!~ep_t-º.~l.A~§_é!I'_r()_~~() __ -ª-e la g_~nade!:ía , ~~l ~:..~m~.T~~_~ __ y_ª~ __ }_~ ____ _ 
navegación interoceánica que ya cobraba cada vez más importancia, 
constituían los elementos principales de su pujanza. Sin embargo, 
todavía-en la década-del 80, encontramos -resabios del antiguo ci .. 

------~---_.- -_. __ ._-----------_._.- -"----._'- ------_._-_._--------_._-- _. __ •• -- ._--- __ o, •••• __ , ••••• _.' _. __ ,. - • 

clo. Aún persistirá la figura del cazador de pieles que ofreciera 
el producto tanto a los comerciantes del pueblo, como a los barcos 
que arribaban a su puerto. La presencia del cazador y comerciante 
continuará siendo una imagen tradicional, heredero de una época le
gendaria, pero aún presente en algunas formas supervivientes, corno 
ejemplo de una etapa aún de transición. _ 

-!i'Subirán a bordo -señala MartinicBeroB - una cantidad de ven-
o • _______ ._~_.,._. ____ • ___ • _____ -'-_._~,.._~_- _~ • ..:-'. _~, • ....:..... __ .~., ,".,.''''._. ___ .'' :::;._,~ .. _____ :.. ___ -=_:~ _____ . __ ,_. __ . _____ .. _. ______ . _____ . ___ . ____________ .. _____ . __ . __ . 
dedores de pieles silvestres, que s~ ofrecerán al pasaje bien en 
bruto, bien cur~i_das y preparadas en forma de capas y alfombras, 
trabajo este de los indígenas patagones, de quienes proceden estos 
artículos. Veremos entonces las cotizadas pieles de lobo de dos p~
los y nutria, las llamativas de guanaco y chingue y las más corrien

tes de zorro y puma" (53). 
--------En---el- 80-la-antigua --colonia manteníasuscaracter-ísticaspue- -

blerinas y chatas. A pesar de la aparición de algunas construccio
nes de importancia, como los esta?lecimientos comerciales de Schro

eder y Cía, de Bloom y Meidell o de José Menéndez, la sencillez y 

rusticidad serán aún las características predominantes. En forma 
._. . -

ajustada describe el historiador chileno antes mencionado la Punta 
Arenas de esos.aTíos. "Este (el poblado) en la medida que vayamos 

avanzando- mrs· parecerá:.:PLl'Jtoresco por su ~ipo general de pueblo de 
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frontera, su animación y sus casasde madera, en general de un solo 
piso y de reducidas proporciones. Naturalmente nos llamarán la a
te.nción aquellas de mayor porte y calidad y al preguntar por sus 
··propietarIos nos dirán que pertenecen alas vecinos máspudieiites, 

--si-entTo--c:as-i----to-da-s--establ-e-c-i-mi-ent-o-s---d-e eo-me·re-1o,.nn---l(-J:5~4l-':)\--.--------

Cerca de nuestro siglo, durante los años de la última década, 
la pequef:ia población c,dmienza a cambiar sus características, demos
trando el desarrollo económico' que ya se iba alcanzando. La inten
sificación der.IDovi,9liento comercial, la aparición de pequeñas in
dustrias y especialmente el crecimiento de la actividad ganadera, 
brindaban el suficiente movimiento de capitales como para permitir 

-1aS-manife..s.tacJ.oD_e.s __ d.e __ pr.QSp_eridad ___ que._e_mpe.z_ab.an_a.~apar_e_c.er ... ...La~po ___ _ 

blación se amplió y no sólo aumentó considerablemente el número de 
sus habitantes, -sino que, también creció y se expandió. Entre 1891 

J~tª-9.5se -construy~~n_!!1~~ª~. Aºº~~~~_éls_!,=~a~~.I!..1.!..evasconstrUcijiQné~~._ 

avivaron· aún más a P1Ulta Arenas, surgiendo los grandes edificios 

de los Braun, Stubenrauch, Menéndez y otros. Varias de esas cons
trucciones fueron levantadas por importantes arquitectos, como el 
francés Numa Mayer, trayéndose del exterior distintos materiales 
que dieron brillo y calidad a los palacios. 

-.2.L EL DESARRo-LLO DEL SIGLO XX __ .--------.. __________ .. __ 

En 1906, se levantaba un censo general M WliQ.ip al de Magalla;... 
nes, bajo la dirección de Lautaro Navarro Avaría. Fuente de inte
santes y amplísimos datos, nos brinda, además de importantes apo~
tes sobre la Ganadería, la industria y la minería, detallados in
formes sobre la evolución demográfica del Territorio en sus dis-
tintos-asp-ecto s ..- .. --.-.-----... - --.-.~-

Durante esos primeros años del siglo XX, la población de Ma
gallanes había llegado a 13.309 habitantes. El crecimiento se de

bió no sólo a la prosperidad alcanzada por el territorio sino tam
bién a diversas medidas colonizadoras tomadas por el gobierno. Va
rias de ellas quedaron solamente en el papel; como las concesiones 
de 1901 o la de 1904, (que incluían la obligación de traer colonos 

extranjeros), pero igualmente se hicieron entregas de hijuelas a 
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colonos, que con el tiempo fueron incluí dos dentro de la sección 
urbana de Punta Arenas, Aunque igualmente otras partes del terri
torio sufrieron un avance demográfico proporcional a sus antece-

--dentes, era indudable que la capital concentraba el mayor interés 
-peb-l-a-e-i-Gnal-e-n----t!e-lación con-sY-i-mpe-r-tanc-ia-eomercial,financiera, 

industrial y portuaria. 
"Al iniciarse la década final del siglo XIX -sefiala Harti

nic Beros en Sociedad y cultura en Magallanes ••• (e~) la coloniza
ción de Magallanes !~e ponía en evidencia uno de los factores res
ponsables del cambio que prOdUCiría hasta 1920: el incremento po-

I 

blacional. El hallazgo y explotación de placeres auríferos en las 

... J:_ª~ª_s .. ~':l_~trªJ~_f3 __ ~e 1 __ C~l1ill_Be_~glE:!_J1_l!-!?Q _d_~_~~~_ ~Ci._l!S~ __ ~l!-:f t~~~~te. __ q tl_~ __ _ 
provocó el arribo de un crecido número de inmigrantes, conformado 
principalmente por ,~ntingentesdá"!.matás, además de indivíduos per
tenecientes a otras nacionalidades europeas ••• Como el fenómeno in-
migratorio proseguirja intenso, estimulado sin cesar por causales 
económicas, la población crecería a saltos, doblando y triplican
do su número, hasta totalizar 17.330 habitantes en el censo de no
viembre de 1907, mostrando Un incre~ento igual a un 478% o lo que 
es lo mismo, un crecimiento de sobre cinco veces la población es
timada para 1890 ••• Si la población total creció en 865,3% entre 
1890 y 1920 (ocho veces y media), el número de habitantes de los 

- - - - -- . - -

centros urbanos del territorio lo hizo en poco más de diez veces 

y en el caso E~~ti_~ular de Punta Afenas, e~a_c~_a..!Dent~_~n un 92~,3% 
lo que explica en forma elocuante su macrocefalía." (55) 

Retomando el hilo de la evolución demográfica, volvamos a 
considerar las cifras aportadas por el censo de 1906. Observamos 
que sus 13.309 habitantes representan un 257,42% de aumento con 

--respectoa-1895 ,conla significa ti va particularidad -que--del- -to----

tal mencionado, Punta Arenas absorvía 10.103 personas. El 75,91% 
de la población concentrada en la antigua colonia, muestra la e

vidente macrocefalía existente, y el neto predominio de la pobla
ción urbana sobre la rural. Sin embargo, se mantiene la diferen
cia entre la población chilena y la extranjera, a favor de la pri
mera, sin variantes proporcionales con respecto al censo anterior. 
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El cuadro que a continuación exponemos, extraído del censo 
de 1906, muestra con detalle la distribución de la población por 
sexo y nacionalidad en las distintas secciones del territorio. 

$EXO y NACIONALIDAD TOTAL TOTAL TOTAL 
- - ---

CHILENOS ~XTRANJEROS SEXOS -- --NACIONALID GRAL. 

H. M. H. M~ H. M. CHIL. EXTRANJ . 
. 

a b c d a+c b+d a+b c+d 

~ 3.485 3.135 2.:34S 1-.1')8 '5.830 4~'2-TI 6.--620 '.4.83 - 10.103 
B 287 164 1*1 17 

, 

458 181 451 188 639 
C 428 210 302 52 730 262 638 354 992 

--"'-- -------- .... _--- - ---------- ._--_.- ------- --- - - ---- --- ---

D 269 27 132 16 401 -----·f3-- --2-96 ----14"8---- --------444---

E 143 80 236 60 379 140 223 296 519 
F 143 67 '256 -- - 34 399 101 210 290 500 _ ..... - -----

G' 51 ---3-r'{ ----22- ----- --------2-- -----73 ----39-- ----138 ---24-- -------112---

T. 4.806 3.720 3.464 1.319 8.270 5.039 8.526 4.783 13.309 

* 56,37 43,63 72,41 27,57 --- --- --- --- ---
** 36,11 27,95 26,02 9,91 62,13 37,86 . 64,06 35,93 ---
:-ªE( :Cl UN'!!;, . . 
A: Ciudad de ~unta Arenas. 
B: Ptmínsu.lade Brunswü::k;--sur-ae--"}>u,ntaArenas. . - ._-

1 

C: Patagonia, norte de Punta Arenas. 
.. _----- "----- -

D: Ultima Esperanza, hasta el lími te.,norte del Territorio. 
E: Ciudad de Porvenir (Tierra del Fuego) • 
F: Tierra del Fuego e Isla Dawson. 
G: Islas Australes al sur del Canal Beagle. 

-- - --------------- ----- - - -----_. _. _.-.----------_ .... __ . - --- --

PORCENTAJES: 

* % sobre chilenos y extranjeros respectivamente. 

** % sobre el total de población. 

(56) 
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Nótese las diferentes tendencias demográficas existentes en 
Santa Cruz y Magallanes;.' Aunque cronológicamente hasta e_se momen
to sólo tenemos la coincidencia del censo de 1895 en los dos paí
ses, podemos obse-rvai-, pOr eta.pas, la diferencia de-las orienta -
ciones -en cuant-o---a"l"-o"TIgen¡le-tu-s-cu-'Iuno-s. l>UeIltras que en 1895 

en Magal1an~s"había sólo 1858 extran~eros soere 5170 habitantes, 
en Santa Cruz, para ese/mismo a-Yío había 556 argentinos sobre 1058 
habitantes; sólo 54 pobladores nacionales más que los foráneos lo 
que indica una casi ~ridad que será rota en adelante a favor de 
la población extrarijera. Sin embargo en Magallanes notamos una o
rientación opuesta basta el momento, pues de un 37,45 % de no chi-
-lenoS-.en-l8R5~lle.gamo..s_aL_3.5~.93~%_ .. .de_l9.0.6-.-d_en.tro ___ d_e __ una __ po.blaci.án _____ _ 

total superio~ a la que encontramos en San~a Cruz. De la casi igua! 
dad existente en 1895 en ~ste territorio argentino, se va pasando 
_ª __ JÚ1ª __ :nf,l_~ __ SJ:lp~.:r_io r -t.dag._--ª_,ª-_l-º_s· . exj~_:ran j er-º-ª-,_lºn_q\J.~ -_llo __ o~i!i~~_,ª-n_ M~'-:'::':_~ 

gallanes. , 
En Magallanes los 4783 extranjeros¡divididos en sus distintas 

nacionalidades, nos demuestran un contundente predominio de austro 
húngaros, que superan ampliamente a los dos que.les siguen en im
portancia numérica: los británicos y los españoles y bastante más 
lejos los italianos, los alemanes y los argentinos. El resto de 

_l~§ __ ºo l_~_cJ;i_:yida.d~s ._flllfI ie :ron"aI:iªI..1_~§ fl, __ pe_rº-__ ~~ ___ E!_ª~~fl() _ lDO !!to~ __ :pe 
por sí los croatas constituían el 30,~1 % de la población extran
~era; el doble de los dos grupos que le siguen. 

La presencia europea daba al territorio particulares caracte
rísticas, y, junto a la población nacional, -predominantemente de 
la zona de Chiloé, establecían una comunidad de singular variedad 
étnica. Se constituia-así en un caso típico_de las nuevas regiones 
-ael-c-oh-~-s'():r:amertcano--que conformaron "SU --soci-edad---enbase-a -la

mezcla _ racial y al compartido interés por buscar en nuevos hori
zontes mejores oportunidades. 

El cuadro siguiente muestra con suficiente detalle, la situa 
ción del sector extranjero en Maga1lanes en 1906. 
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1906 -NACIONALIDAD DE LOS EXTRANJEROS 
Proporción decreciente 
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NO de u I l'1 T rYllTA T ,. nA'-w--n_-j-.;J. rrt';o..,1l1l."l.'IJ''li',lld.l-T'h%"",d-;e--;:r;-c,-;:¡at_dra~n""a ... c,_i_O_-_+-% de cada nac i 0-
orden nn:\:r:rtt'ttt1~_ nall.aad sobre n-a"'1'i-ua-d-sobre - -, 

4.783 extranj. 13.309 habite 

1 Austro-húngaros:' L 469 30,71 11,04 
2 Ingleses '728 15,22 . 5,48 
3 Espafíoles ~- -111 14,87 5,34 
4 Italianos / 368 7,69 2,76 
5 Alemanes / 328 6,86 2,46 
6 Argentinos, 307 6,42 2,31 
7 Franceses 259 5,41 1,95 

___ fL ______ VrJl1?;p_~yº~ _______________ ~ ~ª __ _____ 2,47 0,88 
9 Suizos- 94 -T~96----------'- ---- '---'-O-,(2-'-~ ____ o_o. 

10 Noruegos 61 1,27 0,46 
11 Norteamericanos 57 1,19 0,43 
12 Portugueses 44 0,92 0,33 
·,1~-~--Dinamarqueses----_._-40_ -_____ D .. 84 ____ . ____ __________ 0. 3Q,. _______ .. __ _ 

~
4 Suecos 32 0,67 0,24 

15 Holandeses'· 30 0,63 0,22 
I 6 Peruanos 28 ü:;5a' 0,21 
~1~ ·Belgas 26 0,54 0,19 

18 
19 
20 
21 . 

Rusos 26 0,54 0,19 
Griegos 22 0,46 0,16 
Brasilefíos 7 0,15 0,05 
Montenegrinos 6 0,12 0,045 
Bolivianos 5 0,10 0,04 

. -~2- _. ___ ~~~~:~!;~~s__ _ . __ .:____ _ g:g~ g:g~ 
23 Mejicanos 3 ~0,06 0,02 

Ecuatorianos 2 0,04 0,015 
Turcos '2 ---- ---- 0,04 ., 0,015----f-~4 

Guatemaltecos 1 0,02 0,007 
Rumanos 1 0,02 0,007 

rrOTAL 4;783 99,96% 35,929% 

,.-- -.- - -. ( 57) .------------

El mismo censo nos brinda importantes datos comparativos 

de la población extranjera entre los tres últimos registros es

tadísticos. Podemos ver así como han crecido o disminuido los 

porcentajes entre 1885 y 1906. 
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CUADRO COMPARATIVO DE PORCENTAJES DE EXTRANJEROS 

NACIONALIDAD i 1885 1895 1906 . . -- 1 
Censo oficial Censo oficia~ Censo mun1c1p. 

A B A B A B 

Alemanes 11,52 4,31 6,78 2,42 6,86 2,46 
Argentinos 1;79 0,67 6,13 2,20 6,4e 2,31 
Austro-húngaros 1,15 0,43 19,32 6,94 30,71 11,04 
Belgas ,--- --- ':-0;64,0·,-23 -, 0,:5'4-' 0;í9~ 
Dinamarqueses /0,76' 0,28 0,37 0,13 0,84 0,30 
Espa~oles 5,50 2,11 ·11,30 4,06 14,87 5,34 

_Franceses 13,18 4,94 11,78 4,23 5,41 1,95 
Griegos 0,25 0,09 0,48 0,17 0,46 0,16 

--- Hol-an-deses--·------- ----0,2-5- ---0,-09-- ---O,~-S-- -0,-21- ---0,-63- --0,22--
Ingleses. 37,25 13,95 20,34 7,31 15,22 5,48 
Italianos 0,89 0,33 7,96 2,86 7,69 2,76 
Norteamericanos 0,51 0,19 1,34 0,48 1,19 0,43 
Peruanos'-' "--, 0,25 0,-09 0,86 0,30 0,58 0,21 

--- Ponligliese-s --------- ----4-;22- ---1 ;-58--- -¿,-za---0';r8~--0 ~92 ---O ~ 33 -._-- -
Rusos e,76 0,28 0,86 0,30 0,54 0,19 
Suecos y Noruegos 1,15 0,43 1,93 0,69 1,94 0,70 
Suizos 19,71 7,48 3,82 1,37 1,96 0,72 
Uruguayos 0,25 0,09 1,77 0,63 2,47 0,88 
Otras naciona1id. 0,51 0,19 1,29 0,46 0,73 0,26 

1885 - Censo oficial 

A: % sobre el total de 781 extranjeros. 
B: % sobre- el tota1- de 2. 085 habitantes'~-------- ----.--- --

~ 

1895 

A: % 
B: % 

- Censo oficial 
.. ----_._---------------------

sobre el total de 1.858 extranjeros. 

sobre el total de 5.170 habitantes. 

1906 - Censo municipal 

~: % sobre el total de 4.783 extranjeros 
----fi3: -96- fia bre eI- to tal-de--T3-:3-Ó9]1ªb}.-:t8;iite-s-------------- -------------------

( 58) 
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Un afio después, en 1907, la Dirección de Estadísticas y Cen-' 
sos levantaba el Censo de la República de Chile. Observando el to

Gal obtenido para el Territorio de Magallanes, notamos un sorpren
len-téa:ümentode población , que s610 se explica por-el-arribó-- de- -

illTa---j:rl1!rortcmt-e----u'tea:da --inmigratoria tanto de chilenos,-----c'01JTO de ex
tranjeros. Puede estimarse también que pudo haber defectos en al
guno de los censos, per,d por el momento no tenemos expresiones que 
ienuncien el hecho, s~n que por ello sea desestimable. 

Por otra parte, ,i'tenemos en nuestras manos otro registro del 

~enso de 1907 que t:lfr~a una diferencia-. con el--'Sei'ialado::anterio1"E: 
mente.-:Es-as~:~-C-Olño-~-miént-ras-UflOindica laexistendia de -17;, 77'?:: há-

. ' ". ¡ • _." . • . 

hi.:tante s~ el d e....la-1lirec.ción-_lle . ..RstadÍst.ic.a.+-C.ensoB_aumentaba_e= ___ _ 

sa cantidad a 17.330. 
El problema también surge en la bibliografía específica. Mien-

tras_~J. hi!?Jo-riª-dor-----º--hi li_~QJ1art:tIlic __ Jierº--I3.-' __ ~p ___ ª_u._}.!'_ªb~jQ~-- .. ~Q~!ri>a-
ción del ecumene de Jl1agallanes 1843-1930~ La colonización de las 

áreas marginales.', publicado en 1980, informa sobre la existencia 

de 16.772 habitantes para 1907, según el Censo Nacional", en otro 
titulado'Sociedad y Cultura en Maé'ial1anes (1890-1920);·, de 1981, 

cambia ese total a 17.330 para la misma fecha. 
La confusión en los datos nos obliga a sefialar tal circunstan-

c~a, ___ est:i,manªoqu~ p'~_~f_~r~!:l!º-s mªn_~jéi_rp_~§_C?gp_1-.~_ §~~~_~_a_~~nt!d.~-ª_.~_~_-:._ 

fíalada, en virtud de la confianza que, hasta el momento', nos pa

rece brindar._ .... _ 
Realizada la correspondiente aclaración iniciamos el trabajo 

de análisis de la fuente estadística. Resumiendo por comarcas la 
cantidad y distribución de la población urbana y rural del Terri

torio de 1-1agallanes en 1907 • resulta evidente la continuación del 
1>9 der- -Cen tra:Ti za.·dor---ae-rapo-oraclon·-de--prnrt-a-'Jí:renas-:-Sc'-bre--1 7 ~330 --------
pobladores de. esa. región, el 70,39 % se concentraba en la capital 
del Territorio, lo que demuestra el mantenimiento de la mactocefa
lía puntarenense, a pesar de la peque~a disminución porcentual. 

El cuadro siguiente demuestra lo sefíalado y detalla la dis-
._-_.- _ ... _-_ .. _ .. _-

tribución de la población según las distintas comarcas. 
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Censo de 1907. 
CUMARCAS Población Urbana Po blación Rura1J-o b 1ac,i9Ii\l~o;:tal 

.. _ ... _. - .. . - ..... _-

H. M. 
.. ... ' ( .1..1.0 ¡:Ju:J.l .l¿l~~ -~ntcrA~nas--~~~~~~~~~' 

Patagonia •••••••• 

~runswick 

:lccidente 
........ 
.......... 

~ierra del Fuego •• 
slas Australes •• 

---

---
---
---
---

--- ---

--- ---

--- ---
--- ---
--- ---

-" ._. 

T. 
¡ 

. - . .. 

H. 11-1. 

-- --
1317 363 

796 266 
512 67 

1292 '262 

153 103 

--7118 
}1317 1680 

1062 

579 
1554 

256 

796 
512 

1292 
153 

M. -T. 
.. -_. . .. . ... 

p081 fL2199 
363 1680 
266 1062. 

67 579 
262 1554 
103 256 

___ .. TQTA.L .... _ ........... _._ 7~18.-5051 12.199-··· 40-'70 ·1061--5131-' 1-1-188 -6142 -Y7330 

(59) 
_._----------_ ... _ .... __ .. _----_ ... _._ .. _ .. _ ... _ ... __ .------_._-----_._ .... __ .... _-_. __ ._. __ ._ ... __ ._-_ ...... __ .. _. 

Si analizanos la población extranjera por origen nota~os al
gunos a'.l.mentos que nos llaT!lan poderosamente la atención. Si bien 
siguen encabezando lOE austro-húngaros la lista de los no chi1e~ 
nos, su aumento es pequeDo, mientras que las colectividades bri
tánica y espa~ola, sufren un salto vertiginoso en sus cantidades. 
Por ejemplo de 728 ingleses y 711 espa~oles en 1906, suben a 1184 

1 o - d ' T h" o t -y·-l 97·respectl.·vamente·-un·-ar io- espues.·- am~len se regls ran cre- .--' 
cimientos importantes, aunque dentro de cifras no demasia10 sig
nificativas, grupos como los noruegos'-gu-e-aumentan de 61 a 159.---------

-1907-

,0, -. . .. ,-. 

NACION.iLIDAD .. ___ .. __ .. __ J>oblación_UrbanaP.obláció.n:-.E..ural 1,.:-.. poblaC-ión .. -total---

H. M. T. H. t-1. T ... H. M. T. 
.. 

Alemania 191 80 271 162 14 176 '353 94 447 
: 

!Argentina 129 113 242 63 18 81 192 131 323 . 
lAustralia 4 "--- 4 -- -- -- 4 --- 4 

~ustria-Hung~ía 817 400 1217 ~67 77 544 ;1284 477 .1761 

alkanes 2 --- 2 -- -- --- 2 -- 2 

.0.élgic.a 10 18 28 5 -- 5 15 18 33 
í .. - - . 
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-

NACIONALIDAD Población Urbana Población-Rural Población Total 
. -- '." - -~ ... .- .. - -

H~ M. T. H. M. T. ---R~-- ----1-1.-- _.0_ •.... _ 

T • --. 
In .... '7 ----1---- - -- 4- -- -- .- ---3 -l fUv ...... v ...... -' ---- 'T 

!Brasil 10 4 14 2 -- 2 12 4 16 
Canadá 1 -- 1 -- -- -- 1 -- 1 
Centro América -- 1 1 1 -- 1 1 1 2 
Colombia 3 -- 3 -- -- -- 3 -- 3 
Cuba 4 -- 4 -- -- -- 4 -- 4 
Dinamarca 29 12--- 41 11\ --- 11 40 -12 .. -, -52 ..... 

EC_MadQJ' ___________ __ 1_ -- ___ ..l _ _____ _"L ___ -- _ ____ J __2 __ -- _ ___ 2 __ ------- ----_._-- - - - .. __ ..... __ .. ----

Espafia 626 220 846 326 25 351 952 245 1197 
Estados Unidos 14 7 21 30 3 33 44 10 54 

-- - - 86 --Francia:- -- 147- -92 239- 70 16 217 108 - 325 ----------_ .. _--_.- ---_._-_.- ----- ._----- ---_._-_ ... --_._-. ..... ---------- ---_ .. _-- 1----'----

Gran Bretafia 455 155 610 458 116 574 913 271 1184 
Grecia 25 2 27 4 -- 4 29 2 31 
Holanda- 12 12 24 -- 15 1 16 27 13 40 
Italia 225 92 317 80 31 111 305 12'3 428 
Héjico 1 1 2 -- -- -- 1 1 2 
Japón -- -- -- 1 -- 1 1 -- 1 

N~rue_ga 106 19 125 30 4 34 136 28 159 
___ o - ...... .-.--.-." 0'- _ 

_. __ o - .. _-_._- .... _- - -- .... ..... - ._- - - ..... " - ... - -._ ..... ---. __ ..... 

Paraguay 3 5 8 4 -- 4 7 5 12 

Perú 14.._ 9 ~- 2 -- 2 16 9 25 . __ .... -----_. -

Portugal 41 3 44 11 -- 11 52 3 55 
Rusia 14 4 18 43 4 47 ,7 8 65 
Suecia 24 5 29 8 -- 8 32 5 37 
Suiza 47 35 82 25 -- 25 72 35 107 
Turquía •• -' __ 0. ___ - • ___ • _____ ,_ • 

--~- ----2- --------ll- ----1:- -- -----1- -10- . .. --- -2 ---12 ---
-- -- ... _--" --- .. 

Uruguay 48 47 95 12 4 16 60 51 111 

TOTAL 3015 : 1~;9 4354 1832 313 2145 \4847 1652 6~99 

(60) 
Haciendo una distinción por-Comarcas de la población chilena y 

extranjera observamos que,a pesar de la mayor cantidad del segundo 

grupo, porcentualmente hay mayor concentración de no chilenos en 

--
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Tierra del Fuego, Occidente y Fatagonia. 

.'" -1907-__ O M ______ o 

... - _o. _ _ .- NACIONALIDAD CON DISTINCION.DEL SEXO, POR COI"lARCAS- - ·1 

Nacionales Extranjeros % de extranjel10s 
COMARCAS 

H. ::M. T. H. M. T. H. M. T. 

Punta Arenas 41Q.3 3742 7845 3015 1339 4354 42,4 26,4 35,7. 
Patagonia ~53 258 991 584 105 689 44,3 28,9 41,0 . 

_ .. IBrunswick ....... 523 - 237 760 273 29 302 34,4 10.9 28,4 
- Oee-id€nt€--~·~ ---295- --41.- ---336- --21-1-- -26-· ·243- -42,4- -38,-8 42,0 f,--

T. del Fuego 595 123 718 697 139 836 53,9 53,1 53,8 
Is. Autrales 92 89 181 61 14 75 39,9 13,6 29,3 

. - ._- . .. .. . .. . 

- ~-_ .. ~. - t= .... .. _- ----- -, .. _ .... _- _._-_ .. _---_ .. - --------- -- -----_._-- _ .. __ . __ .L 

TOTAL 634:;). 4490 10831 4847 1652 16499 43,3 26,9 37,5 ! 

(61) 

En cuanto a las ~rofesiones resulta interesante déstacar, que de 
las distintas actividades hallamos 4279 chilenos destacados con pro
fe'sión-~ ~freht'e'--d '39b5"-éx~fc.::ñ Jer"ó-s"en--igúales- cona i"cione s ~ . Dentro del 

r 
grupo de los chilenos 3555 era.!! hombres y 724 mujeres. Eientras que 
en los extranjeros 3409 eran hombres y 472 mUjeres·.-Loque hace un sub
total de 7048 del sexo masculino y 1196 ael femenino, o sea 11.'1 total 
de 8244 pobladores censados con profesi6~. 

Con respecto a los propietarios, tambi~n se registra fara 1907 
una~s. .. y.orfa}~ ciild_a.?~l!..<J_:3 __ t..r,,ª_!3..a.!J..ªJ}]OS, s.iel1~(l TIáS:n.otoTié. la :iiferec:-___ _ 
cié:. en el i;;terior que en Junta Arenas. 

PROPIETARIOS POR NACIONALIDAD Y S~XO - 1907 -
... 

COfvIARCAS Nacionales Extranjeros Total 
H. M. T. H. M. T. H. M. T. 

Punta Arenas 418 244 662 414 91 505 832 335 1.167 
Patagonia 127 12 139 48 6 54 175 18 193 
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PROPIETARIOS POR NACIONALIDAD Y SEXO -1907 

COMARCAS Nacionales Extranjeros Total 
. - -- - - H. M. . "T. H ~-- -_. N~ - l1";--. - ----H~- ---M • ~. 

- ra..r.un.mIic lr ~R 
, 

~Q Ü~ -- 1A I;&:. 1 1:\7 

Occidente 29 1 30 16 -- 16 45 1 46 
Tierra del Fuego 77 9 86 59 10 69 136 19 155 
Is. Australes -- -- -- 1 -- 1 1 -- 1 

TOTAL 689 267 956 556 107 663 ~245 374 1619 

,1 

/ 
( 62)' 

------Enl-920-;la--po b lac-i6"Il- magalláni c-a--habléi-s ufri do-ün-nuevo-- au---· 
mento, llegando a 28.960 habitantes, aunque en términos porcentua

-ies-no había sido-tan:vertiginosocomo-en afio s anteriores (167,10-
--%T~-----------·----------- -.- --------.---- -----------------------------.-----------

.. 
De todas maneras, la situación del Territorio de Maga11anes 

al priI!cipio de la tercera década demostraba una mejor situación 
poblacional que su vecino Santa Cruz. En ese mismo afio, el censo 

argentino sefíalaba la existencia de 17.925 personas, cantidad si
milar a la que había alcanzado Hagallanes en 1907. La región aus
tral chilena tenía en 1920,28.960 pobladores, manteniendo la pri
mTti va. -y-constant-e--eluperioridaa-nú.métTca ;-nO necesariamente coin;" 

cidente con una similar diferencia económica. 
Sin que el territorio austral chlli~~- decline en su activi

dad productiva, igualmente afectada por la competencia argentina, 

el territorio santacruceño había iniciado desde los últimos 35 a
fíos un desarrollo sostenido y ascendente. Su transformación en ma

teria producti:va_ qu~_jl1cJu)'ó __ el __ Ilo:tori.pa:v.anc? de ]..a _ganaderí.ª_es-_. 

pecialmente, permitió un desarrollo regional que llevó a un acer
camiento con Magallanes en los niveles de la actividad económica. 

Volviendo a la situación demográfica de la zona chilena ob

servamos las constantes que se repiten en la mayoría de los disti~ 
tos censos: la neta superioridad de la población urbana y el pred~ 

minio numérico de los hombres sobre las mujeres, en especial, en 
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el ámbito rural~ Situación esta última que no requiere explica
ción, debido al conocimiento del tipo de actividad desarrollado 

en el interior. 

-Censo :le 1920-

POBL.AC ION URBANA. POBLACION RURAL TOTAL 

H. M. T. H. 1'·1. T. H. Pi. T. 

12.394 10.008 22.402 5.071 1.487 6.558 17.465- 11.495 28.960 

. _ .. _ .. _-- -- -
(63) 

Distribuída esa población según las distintas zonas, la con
centración de la población en la región puntarenense resulta abso

luta. El 74,97% asentado en la colonia de Magallanes, demuestra 
el aumento de esta tendencia. 

-1920- TERRITORIO DE NAGALLANES- COMUNA DE l1AGALLANES 

Subdelegaciones Población urbana POblación rural Total 
-- . _ .. - - - - -- --- -- .. ---- --- __ o •• -

-- H. --- 111 • T.. - H. ---M. ... _-- - T H. N. 
Colonia de Maga-

_-0.- ._ 

T • 

~lanes •••••••• ~. 11213 9213 20426 882 404 1286 12095 9617 21712 
-1---- - 1---------1---

2036 203-6- ---,-
- 2635 ~orvenir •••••••• -- -- -- 599 2635 599 

¡Las Mínas ~ ~-~~ ••• - ~- 7 11 1347 367¡ 1714 1351 374 1725 
I 

782 ¡Ult"ima Esperanza 1177 1965 702 82 784 1879 870 2749 
! 

tt;¡-avarino ....... -- -- 104 '35 139 104 35 139 

trotal de la 00- 12394 10008 22402 5071 ,1487 6558 17465 1149 1 28960 

!:Duna de Hagall. 

(64) 
---- - -- -- --- ----:---:=---=---:;---;;--;;-:-:---:---::--:-::---::-::-----

Si consideramos el estado civil de los habitantes de rIagal1a-

nes en 1920, notamos una al tacántidad de -so ltero-s - en reláCión c()n 

los casados. 

-1920-
Solteros Cas dos Viudos Total 

~. _ H. T. H. M .. T H. M. T H. M. 
12854 8173 21027 14336 -2918 7254" L(') 4U4 b' (Ij l'{4b') 114'j? 

T. 
2 S"q 6-0 

(65) 
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Dentro de .es~ total, el número de personas registrádas~cDn. 

profesión alcanzaba la cifra de 17.384 (60,02%); distribuídos en
tre 13.851 hombres. (79,3%) y 3533 mujeres (30,7%). 

La población extranjera, que tanta.-importancia tuvo -en -el de-
__ s_~E_I'0llo poblacional del terri::t;o_!'.ioJ tiene en 1920 un notorio d...e....sL.-__ 
censo. De 37,50 % de extranjeros sobre el total de los habitantes 
en 1907, se baja a 21,5%1 Tal situación no sólo puede considerar-
se como una disminución/de la inmigración, sino tambi.én un aumen-
to vegetativo producido en esos a~os,·con lo cual ·el número de 

" chilenos asciende notoriamente sobre los extranjeros. 
I 

- _. _____ • ___ • __ • __ ._-_ •• _._._. __ •• - __ o _... ._. . ",---- -- -_ .... .... - ,.- . - ---- -- . -- .. --" __ o - - -_.-'-- _. _. -

POBLACION CHILENA y EXTRANJERA CON DISTINCION DE SEXO 
EN EL TERRITORIO DE MAGALLANES -1920-

.... 

--Total---·--·--·--- -_.--. - ·---·----Cb:l.l enos-------·-·-- ··:·----ExtranJero·s·-------···· 

H. N. T. H. I1. T. H. IvI. T. 

ll.3194 9520 22714 4271 1975 6246 17465 11495 28960 

PORCENTAJE DE EXTRANJEROS 

Hombres Hujeres Total 

24,4% 17,1% 21 ,5% 
. '.- .. _----_._ .. - ---- . .... _ . .. _ . .- . _- -- - _.- _ .. 

~--- ----- ---- _.- ," . - . . - .. ._ ......... ... ... ----_ .. _-- .. _ ... _. __ .... -

(66) 
----Un aspecto de apreciable interés socio-económico es el número 
y porcenta·je de propietarios de bienes raíces en 1920, apenas 2745 
personas,. lo que representa escasamente el 9,5% sobre el total de 
la población. Un dato significativo que nos habla, por un lado de 

_"l_él:_~_~,§S=_~!?_~.E..Eº~._tq.tl1daª-.~~jl.~"ª.ª9.ll:~I?~~,iÓll_ºe. lo spob ladore..s, .. ya .. sea .---
por cuestiones económicas o por la política del Estado (en materia 
rural el tema ya será tratado en el capítulo correspondiente), y 

por otro, nos permite Suponer el grado de concentración de las pro
piedades existentes. 
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El porcentaje de 9,5 terratenientes esápenas levemente superior, 

en términos absolutamente ínfimos al de 1907, 9,3%, lo que nos indica 
que no hubo variantes en la cuestión, provocando una sociedad estáti

ca en materia de movilidad de los sectores propietarios. En 1920, de 
los 2 .-745~-:propietaríbsregistrados, 2010 er-an cbilenos y-735 --extr-an--
j~:[Qs. 

El siguiente cuadro comparativo nos permite ver la situación de 
los dos dltimos censos: 
¡ Chilenos Extranjeros Total J6~erratenientes I 

, CENSO DE: Cl;iNSO DE: CENSO DE: CENSO DE: 
I 1907 1920 ¡907 1920 1907 1920 1907 1920 
I 956 - 2Q10 ! 663 .- 735 1619 2745 9,3 9,5 

----------------------- - - ------------ --------- ------ -- ---- -----(67) ------

Finalmente cabe realizar un estudio comparativo de la pobla -
ciónmagallánica a través áe los distintos censos a fin de ebservar

su-evoTucion--demograiTca -y--su-sTiuacrón-hastá 192-0-:--En---c-uanto-al cre-:----
~ -

cimiento de la población y al aumento o disminución de los porcenta-

jes, notamos el pico más alto del aumento anual en el período 1865-
1875 seguido por los lapsos 1895-1907 y 1885-1895, en ese orden, con 
respecto a los mayores niveles, aunque notoriamente más bajos que el 
mencionado en primer lugar. 

Con respecto a la población urbana y rural, digamos que hasta 
-Téf-úl timaaecada-jjredominó ---una socied~diuTál- (segúii-ló-s- datos de 1885) 
Y que ya a partir de 1895 la situación se revirtió totalmente. El cam
bio derivó, evidentemente, del fuerte crecimiento de Punta Arenas. y 
de su actividad comercial, industrial y marítima, que actda a modo de 
ndcleo de atracción centrípeta sobre los pobladores. 

El aumento de la población urbana no corresponde necesariamente, 
__ SJJL ~]l_1:l.argo_, oC:: Qn __ lo.stnayo:re S __ PJ~:r:íoPQ_s __ d_e ___ c.rec:imiento ___ porcentual. deo_la 

población en general. 10 que sí resulta evidente es el mantenimiento 

de una curva cada. vez más ascendente entre 1895 y' _1920 de los habí tan

tes urbanos. 

En cuanto al problema del analfabetismo observamos que el 1:layor 
porcentaje de analfabe10s se encuentra en los registros realizados en 

el siglo XIX, siendo más importante en 1895 que en 1885. 
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La situación podría provenir del tipo de inmigración que se 

produce entre 1885 y 1895. 
Ya en el siglo XX, los datos .por.~ent!lalesr:hablan de un aumen

todelalfabetismo __ ,_aunque __ 1os _.guarismosJlos indican todavía una 

considerable cantidad de analfabetos, significativame~t_~_~~y()I'_ en 
1920, sobre los datos de 1907. 

Para terminar tomamos la cantidad de extranjeros desde 1885 
-' 

hasta 1920. De la observación de las cifras y porcentajes, con-
cluímos que a pesar del aumento de las primeras, en relación con
el total de la pObla6ión se mantuvieron los niveles de los porcen
tajes, disminuyendQ/ notoriamente en 1920. 

En el período mencionado, nunca el grupo extranjero superó el 
-3-'"(, 5%obtenidO~en- -1885 y 1907..; Se demuestra-as-í--queeY-se-ctor--na.:----

tural y legalmente considerado chileno siempre fue mayoría en el 
_Territorio de Hagallanes desde_1885 __ en adelante, a pesar de los---
11lS'tllrtos--pTanEfs--d-e-co!onizaclón con extraIl'Jer-os--q._u-e--use-f"oment"a:=-------.. 
ron. 

Lo~ cuadros que a continuación se exponen expresan en forma 
estadística el resumen que hemos expresado anteriormente: 

POBLACION DEL TERRITORIO DE MAGALLANES SEGUN LOS DIFEREN-

TES CENSOS 
__ -:c __ .-l865 ____ _ __ 1875 __________ 

-_ ••• __ 'o 1885 _1895 - - 1907 J._92Q .. _----_ ... 

195 1144 
J 

2085 5170 17330 28960 
-- ---- ---

(68) 

PORCENTAJE DE AUMENTO O DISMINUCION ANUAL 

-- - - - . ,. " ....... . .... .. , . _ .... " .. , ............ .- .. _u --

1865-1875 1875-1885- 1885-1895 - 1895-1907 1907-1920 . 
19,35 6,19 9,51 10,60 5,16 

(69) 
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Gráfico de la evolución poblacional en -Hagallanes. 
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.2.5.000 
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POBLACION URBANA Y RURAL SEGUN CENSOS DE 1895 a 1920- T. Magallanes 

- ._-- -~ -

1895 ,1907 1920 
- . __ ... 

uroana Rural '7ó de Ur.' Urbana Rural % de Ur- Urbana Rural % de Ur-
bana bana bana 

B.22;1' '1;:.:943 62,41 12/~99 '¡ 5~ 131 ' :70,39 22.402 6.558 77,35 . -. ~""'- t ' 
•• :- t.. • ~ ¡:. 

--'~''- .... _~ . 

(70) 

-_.---- --- .--' -_ .. _.-- -----_._-_. 
_. __ .,- -- -_ .. -_., ._-_.-

INSTRUCCION DE LOS RABI T. , SEGUN LOS 

... - --_.--- - .-.---- -_.-.-- .-.--

CENSOS DE 1885 a 1920 X ?OR_ 
CENTAJE - TERRITORIO DE MAGALLANES 

-1885 . - -1895 .. 1907" .- ~2 O _____ ~ __ ~, . g._~_ªli~};ie_t_~ts.1" -----
- .. --.-. ... _ ....... _., .. __ .--- ----------- -------

LEEN NOisEEN LEEN N0-LEEN LEEN N0-LEEN LEEN N0-LEEN 1885 11895 1907 ~920 
1115 970 2539 2631 .12022 5308 17484 11476 :1 53'1 49,1 69,4 60,3 

( 71) 

- -
tEXTRANJEROS SEGUN LOS CENSOS DE 1885 a 1920 y SU PORCENTAJE- TERRITO-

-- - - - - -- .. --- .,"- --- --
RI-D -i)E--MAGALiJANES--------------

ltjtj, ltj~? l~UI l~¿U 

-. ... -- - --

Extranj. % Extranj. % Extranj. ; % Extranj. % 

781 37,5 1858 35,9 6499 37,5 6246 21,5 

I 

r-

-

-- --- -------" ---- --, ----- .------ ----------.. -------------(,2}-
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CONCLUSIONES: 

Resumiendo la evolución demográfica de ambos territorios y 

considerando las politicas colonizadoras y las tendencias poblaciona
les ,podemos concluir que las regiones estudiadas tieneñ-pÚn-tos de 

semejanzas pero también de profundas diferencias. 
En cuanto al primer' aspecto se debe se'1alar que .el poblamien

to,en los dos casos, correspondió a la búsqueda de los gobiernos res

pectivos de acentuar!~u presencia en las tierras australes, ocupando 
los espacios deshabytados con asentamientos estables. La coloniza
ción familiar y el desarrollo de las economías regionales constitüían 

-el-ementO-S1á-si-c-o s--para---de f-inir-la --s-oberanía--t-erri t-oria 1 ;-En --Maga lra.=---

nes el inicio del proceso poblacional registró una antigüedad de 40 

aYíos más q~~ .enSa!1taCru~, 10 ___ q~eyrovocÓ una diferencia ~ favor de 
-la--p1:'imer-a,---con-r-e-sp€-c-tG--fle-la-s-eg--RRda,-posi-b-il-i-tando---una---signi-fic-a--

tiva antelación en el ~esarrollo demográfico y económico. En Santa 
Cruz el punto inicial de su poblamiento definitivo, con surgimiento 

de centros urbanos y estructuración de su producción se dio a par

tir de la década de 1880. Sin embargo, la misma fecha también fue un 
hito_ pa~a la región chilena, pues desde entonces se incentivaron los 
proyectos de inmigración, orientándolos hacia la búsqueda de poblado-

-r-es--de--ar-igen--eur-opeo-,-sin que por ello perdiera importancia _la co--
rriente nacional, especialmente la de~Chiloé. 

En cuanto a la inmigraciÓn -extranjera en las dos --regi.-on-e-s-,-.se-

observan similares procedencias y parecido peso econ6mico~social de 

iguales colectividades, a excepción de la yugoslava, que en Magalla
nes adquiere un lugar destacado por su número y actividad, situación 
que no ocurre en Santa Cruz. Asimismo, cabe destacar que aunque ar-

__ •• _. ___ •• ________ ••••••• ____ o _ ••• ______ ••••• ______ ._, ••• " ____ •• _ ._. - _ •••••• 0'- •••••••••• ___ •••• _ •••••••••• __ .... _ .. _ • ___ -_ •• ---- ------ ---.--.-.--------

gentinos se radicaron en territorio chileno, el peso demográfico de 
los trasandinos establecidos en nuestro país fue mayor y contribuyó 
a darle características distintivas. 

En ambos lados también se da, de acuerdo a los registros esta
dísticos, una acentuada concentración de la prop-iedad, mostrand p_ pa~ 

ya las primeras décadas del sif,lo XX una "Clareada teDdenció. a la in

movilipad del dominio de la tierra.Pudiélldose conjeturar, por lo tan-



- 270 -

to, que .ya a partir de 1900 las estructuras rurales estaban prác
ticamente constituídas y estabilizadas, sin demasiadas variantes, 
en dos sociedades muy semejantes, ganaderas, latifundistas y con 

" .. _- .- . .. . _.-

neto predominio masculino. 
Junto con los elementos comunes, otrcis--aspeclos los dife

rencian. Mientras que en Magallanes encontramos la notoria macro
cefalía de Punta Atenas, debido a su poder económico y a que era 

el centro urbano más importante en un territorio con muy escasos 
centros poblado~', en Santa Cruz hallamos una mayor cantidad de 
núcleos habi tar·os con un nivel de importancia más parejo, aún 
dentro de sus diferencias de crecimiento y una más amplia distri ...... 

. . bución-.de-.los-.habi:tantes-e·n--·.el--teI':r-á.-t-oriB,--si-tuaciónque-e-oinci--
día con una similar distribución de las fuerzas económicas. Todo 
ello, sin dejar de r~conocer el papel más destacado que cumplió 

~·.Río Galiegos _a_pa_I:.t_i_r~(te __ --.S_u ___ dBsignació.n ___ cDmo __ .capi tal.durante-la------

gobernación de Ramón Lista. 
Lo antedicho nos lleva a marcar otra diferencia: el predo

minio de población urbana en Magallanes en contraposición con u
na relación más nivelada entre habitantes rurales y urbanos en 

Santa Cruz. A ello cabe agregar, finalmente, que aunque ambos te
rritorios buscaron en el inmigrante extranjero un elemento de 

_.:t.ra.nf3fo-:r:ma.ciól1 y colonización, _en :f\lagallanes este _sector se -man-
tuvo repetidamente en minoría frente a los nacionales. Esta situa
ción no ocurrió _en Santa Cruz donde los sectoF.es-t'-GT-án-e-G-S--¡¡-re-d-e-·
minaron en los diferent.es censos, hallándose una tendencia a su~--

perar este fenómeno en la población de edad infantil, fruto del 

crecimiento vegetativo; grupo en el cual la definida mayoría de 
argentinos podía indicar una futura reversión de la situación. 
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EL TERRITORIO DE SANTA. CRUZ 

1) GANADERIA Y AGRICULTURA 

a) . Origen ·del· desarrollo pe.cuario 

... _. _._ .... __ ._-----

De las distintas actividades econ6mic~del Territorio de San

ta Cruz, la ganadería fue desde el principio la principal, supe -
l 

rando ampliamente a la agricultura y a la industria, .durante el 

período estudiado. Las labores pecuarias, constituyeron la columna 
vertebral de su desar'rollo, siendo preponderante la cría de ovinos 

sobre el resto de ld especies. 
Mientras que las características del terreno, el clima y la 

-alimenta:ciói1-perm'ften-que -ra'-explotacIon--lanaraumenfe--y-- vaya-meJ~---

randa su calidad, adaptándose evidentemente a las exigencias que 
lesplanteanloselementoshaturales,.la cría de otro tipo dega-

nao 0-, -b·a. Jo-e-sas-tñTsma-s-c'cnrd '!ciorres'-se-rra-c-e-parti'cunfrme:rrt e--diTí'--;;.---------

cil. Tal es el· caso de1 bovino, el cual a pesar de algunos planes 
optimistas no ocupará el lugar preeminente que tiene en otras re

giones argentinas. 
El ovino, en todas las épocas de la economía de Santa Cruz, 

encabezará la producción ganadera, cobrando, cada vez mayor impor
tancia en la región y convirtiendo a ésta en una de las principa-
les fuentes laneras del país.' .. --.--..... ... ___ o 

f 
Es, especialmente, sobre la base del desarrollo de esta activ! 

--dad que el territorio -s-e- l.rá l.ncofporando EÚ1'-forma efectiva al pre 

ceso económico del país. , 
El desarrollo y crecimiento del ovino estará .UJi1do 'aT afianza

miento de la gran propiedad rural_;. EBtQ.S son los dos elementos bási

~.os que c§ra.~teri~~n_lª _~~gp~~~_~~~~~~_c_:r:E:~~_fi..él .. Y_g'l._~_~_t~l1~n _s_~ .~x-_ 

plicación no s610 en cuestiones de clima y suelo, sino también, en 
el caso de la existencia de los latifundios, en la aplicación, y a 

menudo la desvirtuación, de la política de distribución de tierras 
de las autoridades nacionales. El problema rural, d_e los terri to

rios surefíos llamó la atención a-los -extranjeros. En 1922 la leg~ 

ción Norteamericana en Buenos Aires enviaba al Secretario de Esta 
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---_.- --_ .. __ ._---------
--das. --Paraquienes--qui-sleran-ocupar los--campo-s no había demasiadas op-

cionesproductivas. Las experiencias realizadas y el conocimiento de 
-la región restringían la lab'or pecuaria casi exclusivamente -al- ovino. 
---------ya-Qrs"'trn-t-os-vrarerCis-~y----ex:PIo-rad-ores-hahIan comprobadoque--las--

"' tierras patagónicas, a excepción de restrigidas zonas, sólo eran ap-
tas para la explotación ovina. Además,la violencia de los vientos, . 
la.·superficie- accidentada, los suelos cubiertos por cantos rodados 
y finalmente el clima frío y seco, hacían de hecho imposible todo 

proyecto agrícola en gran escala. 
Ante la certidumbre de que la base de la producción santaqruce

ña-' de bía:--ser-neCeS8.1Tanú'úl té-Tá--ganad eriá~-oe-n --par tTc ular- . --lanar---Como-- -
j 

queda dicho, tendrían aún así, que encontrar aquellas variedades que 
fuesen suficientemente resistentes a la's características inhóspitas 
del Sur. 

La oveja santacruce~a será básicamente fruto de unión de maja

das de dos tipos : a) la proveniente de las Malvinas, traída por los 

__ p:r __ ~!Der:Q.ª- __ gg.Jº!lº13 __ ~_E:._e_S~_ºT~$E:?n_.Y_JJ,alPa,pª,PQ:r lo _ tanto_'~oYeja_malvi..,_ 
nera"; animal rústico y aclimatado a la región. Este lanar a su vez 
debía su origen a la unión de los llegados desde el Río de la Plata, 
con carneros puros, provenientes de,~Inglaterra.; b) los arreos que lle

varon pioneros santacruce~os desde Río Negro. Así se lograría la ba
se -prod ucti Vd.; luego, vend.l~án las diferentes cruzas que perfecciona

rían las razas. 
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) 

Según Norrison, las primeras manifestaciones de explotación 
lanar, están unidas a las migraciones de ingleses provenientes de 
las Malvinas,-hacia Santa Cruz,con lo cual se estáblece tra:riicio~ 

--na-l-ment-e---ftU€--l-es----j1-Fi-meFe-s-animale s o .... ino-s----t-i-e-nen similar or-i-gent-o-.-

"Estas ovejas -se~ala Morrison- eran criollas y pampas, más o me
nos cruzadas del mismo/tipo de las que se encontraban en la región 
del Río de la Plata. iste tipo se conservó en Malvibas por algu~ 

nos a~os, hasta que/se empezó a cruzar con carneros puros de raza 
eheviot y. posteriormente con Romnéy-~arsh, Lincoln, l.-eicester y 

otras razas ingles{s ne lana larga, importada directamente de In-

_ ~1_ª t ~x~a en _y~I~!'~,ª_, __ g_ll~_-ªJ_t?_~ o rJ19,_ª_Wª, f3 ___ ~ E!_--'-'tQ_S ____ cuero-.S _31_ac..unos _ _'__ya __ 
nombrados, llevaban ahora lana y cueros lanares" (2) , 

De tal forma, este sería fundamentalmente el antecesor prin-

~~_~~~~_~_ ove j~_~ant~_c::ru~~~aL_ ,~12~~_~ __ P~_E!t_~:r:'_~ór~ente --ar-desarrolTo~ __ _ 
del animal en las is\as~ los movimientos de colonización provenien
tes de ellas, habían trasladado algunas majadas hasta el sur de 

Chile,alrededor de 1883 y poco después -apenas 2 O 3 a~os- ha

brían-llegado, a Rí9 _ Gal1~gásmerced ,al~I>roGeso~, ipmigratorio. 

Por otra parte, diferentes versiones sobre el origen de la 
oveja en Santa Cruz introducen algunas variantes, aunque recono-

_n~ien~~u el __ II!~~_m_o ___ ~?:nt_~ __ ~_~_.P_~:r::_~_i~C:'u_~Il:. suHi storia. de la ganadería 
argentina Orlando W. Alzaga considena también que el lanar pata

gónico tiene su origen en las'Halvinas: "La gap-atl~:ría lanar de la 
Patagonia Austral, única que como explotación económica rural prop
pera en esasinhóspi tas ¿cre'giones, tiene su origen en ove jas de 

las Malvinas, introducidas por Reynard. en la isla Isabel, situa
da en el Estrecho de Magallanes, en el verano 1876-77, en número 

--de-300, utilizando -la fragata- -chilena-"Chacabuco". Se trataban de - -

animales de carne escasa y de lana pobre, pero muy rústicos y re

sistentes a -16s -'fríos alistrales~ 

Eran-productos de la cruza de ovejas "chilludas" llevadas en 
su época por los espafíoles a las Nalvinas y de ejemplares de ra

zas inglesas que iban quedando en aquellas islas de la provisión 
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común para la alimentación sus tripulaciones, de los barcos vele
ros de esa nacionalidad, dedicados a la caza del lobo marino y de 
la ballena. Fue el éxitQ de estos comienzos lo que indujo a algu
nos pobladores de Santa Cruz a dedicarse a la cría de ovinos. La 

-l'i.e_ja-Go1Ata "Rj ppling.JaY.e~e.dicada-también a aquel negocio del 
mar, fue adecuada por la firma Braun y Scott para el transporte 
de lanares y realizó n:umerosos viajes transportando-hacia tierra 
firme ovejas de las Málvinas que iban engrozando el-acervo"(3). 

A su ve_z Carl~s T. de Pereira Lahi tte en su estudio sobre 
las Islas Mal vinas o-y su vinculación con el terri torio continental 
argentino, seYialalque " de la cruza realizada entre ovejas traí-

__ ~~~_ d e~_~_f~ __ !!. ___ !~ Pla ta _X __ ~~s __ t:!~~c'e~a~_.!!._~er!!~_~~ __ !".~~~ __ ~~y ____ _ 
resistente a los climas de intenso frío. Por los antecedentes 
mencionados se desprende que las ovejas que procedentes de Mal

ovinas introdujo--enSantaOCruz el gobernador Moyano a fines de la 
---d~c-adadef80 ;eranlfescendi-entei-deo·"-e fas-argentinas. "--T4Y~-~- ----.. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta-q-ue, como~indiea
r~, ya. anteriormente se habían enviado animales a la zona conti~ 
nental más austral. La existencia: de cabezas figura desde la épo
ca de Piedra Buena; pero en 1877 todavía los informes oficiales 
señalaban que era práctivamente imposible enviar familias pobla
doras sin otorgarles previamente las condiciones adecuadas para 
la--vida -y -el desenvolvimiento deia~ activIcúide-8-~---jje--alj] que--ee--
enviaran primero 135 ovejas y luego 150 vaquillonas mansas, de 
uno y medio a dos alios, dos toros, 20 yeguas yun padrillo. Se-
gún el Ministerio del Interior "las ovejas fueron contratadas a 
5$, puestas en Santa Cruz y el ganado vacuno y caballar a 36$". 
Pero, mientras el ganado ovino llegó sin demasiado dalio, el bo
-vino y.caballartuvo quesoportar-70 ,-pérdidas,-ante-l<> cualse-----
comenzó a pensar en llevar estos animales-desdePatagOlles por-
vía terrestre. Con tal motivo se organizó una expedición que de
bía salir de Santa Cr~z en 1880 y encontrar la ruta más adecuada 

_ para el arreo. 
También en l877-según Lenzi- se habían -embarcado 50 ovejas. 
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en la goleta""Santa Cruz'" ,del capitán Piedra Buena, para entregar al 
entonces teniente Moyano. 

Las ovejas prosperaron satisfactoriamente, pero en general los 
animales llegaban después de penosos .díasdenavegación .énestado.·.: .. · 

laª-.tim_ºl?.9_J_ tal, como ocurrirá en el_s.~gundo envío, donde murieron 70 
vacunos, 14 yeguas y el padrillo, con el agravante de que pocos de 

los que arribaron sobreviv}eron por haber desembarcado débiles y en
fermos. También en 1879 súcedió un desastre similar, de. 50 ovejas em
barcadas sólo llegaron a destino 4. Un a~o después, se volvió a in
tentar trasladar 500 ov'~jas, 3 yeguas y 2 vacas. El mal tiempo, los 

inconvenient~s d~_ la Javeg_ación y la alimehtación insuficiente, pro
dujeron el 50% de las pérdidas. "Después de unas semanas de viaje 

-:V-o-i viendo-a recorda.r--i"asmem¿;rIas-de-la-seTí.6-ra--~1ar:la-S.- Gonzale-zde-----

Albarracín- hicimos escala en Patagones. Allí embarcamos 500 ovejas, 
3 yeguarizos y 2 vacas, haci'enda que debía ser entregada en Santa 

-Cru-z :-.-:---tle gamo-s-porTiñ--a-:Ta"""tref-ra --a-epromTs-rón-;a: me dlaaos d EH-----.. 
mes de mayo ••• La hacienda desembarcada se limitó a 250 ovejas de las 

500 recib.i,das en Patagones y estas llegaron en estado deplorable por 
la sed y el hambre sufrido en el viaje~" (5) 

Todo esto demostraba los inconvenientes que acarreaba el tran~ 
porte marítimo de animales, por lo que~e nacía'-néce-!!ario-buscar' otra 
vía más segura y adecuada. Problemas a los que se su~aba el escaso 
numero de ca.bezas--arrrt5a:aás~i"J.a- lnm'éhsfexte-hsion---térritb-rial~-------- --

Conociendo personalmente todas estas dificultades y valorando 
las potencialidades de Iii--región, Carlos Noyano había informado en 

1881 al Ministro de Guerra y Marina sobre las posibilidades produc
tivas del territorio ya que seg6n expresa ~l superior gobierno, est~ 

ba deseoso de comenzar con el poblamiento patagónico "en gran escala". 
_Ante __ lª __ Ger_tf¿_~ª __ ..d~ ___ qu~ __ lª __ 1Ín.i_Gª_-ªG.t_:i,'y:i,(ta_d_ . .9_Qn_po§i:i'j:)ilidades __ 9-E: _.col!_~I'_~ ... _. 
ción era lal'astoril, el estado había tratado de iniciar algunos es
tablecimientos de animales, utilizando la vía marítima para su tras
lado, pero -según el concepto de Hoyano- los animales. que --n.egaron 
vivos, estaban en pésimo estado, aunque posteriormente lograron reha
bilitarse y aclimatarse. Se tenía la impresión que las condiciones a

ún no estaban dadas. Conspiraban contra el plan del gobierno nacio-
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nal tanto el costo del transporte como las deficiencias en las 

comunicaciones. Ante tales circunstancias tuvieron que suspender 

los envíos "por considerar que ni aún para planteles convenía pa
gar_l.Qs_preJüos _que pretendían .los coilrtr;lt.istas,sie:n6o sobre 1_0 s . 
mismos colonos que se enviasen." (6) 

. . - .. _ ... _------

Es así, como este fracaso motiva, que por encargo del gobier
no, Carlos Moyana realizara un viaje de carácter exploratorio con 

.' 

el fin de ballar un cafuino para transportar el ganado basta los 
puntos más alejados del sur argentino. 

Convencido del/futuro promisorio que aguardaba.a la activi
dad ganadera en Saftta Cruz, el objetivo inmediato era hallar 

_. -

una vía terrestre adecuada por donde transportar las cabezas. En 
prinieú'-Iugar-oDservo·er-trayecto que u{TITz&oañ-Ioa-TrJuT6-s--para-----

realizar sus tratos y actividades comerciales, considerando útil 
tener en __ cuenta la experiencia prácti.ca de. los naturales. A pesar 

-ti e· -Tas-p-rim-er-a-s-r·e-t-i--c-en-C-i-a:-s-cr-e--l-o-s-indi o B - para::'fac:-r! l-ta r ----ur-ln ~- -

formaci6n, los rega16s y la simpatia de Moyana no s610 lograron 

obtener noticias más acertadas, sino también que lo acompa~aran 
dos aborígenes como baqueanos, a cambio de un número preestable

cido de cabezas de ganado. 
Optando por la ruta del centro, inici6 la expedici6n que u

niría Santa Cruz con el Cbubut, acompa~ado de "D. Agustín Gillau
- me·y·-D~-FranciscoPoivre-,----t'ranceses,---vecüros ·n-e Santa--Cruz·· que _. 

f 
deseaban conocer el camino, los marineros Juan Pintos y Luis Gon-
zález y dos· indios baqueanos Lara y Cachihuano, hijo· es-teuTtlmo 

del cacique Casimiro." (7). 
Con respecto a la ruta, Hoyano ltsegura que "será utilizada 

para el transporte de ganado antes de concluir el ~resente a~o. 

~_~ _él._~.r:E;~~ __ a_éif ~:r:~:aT.~ ~~.o .. Po~q?~._~e_~_~j §-_~Q __ .1_~.s.!C? __ ~.!l_~"l_ º_h~1:l':lt._llP _. 
arreo de 300 (Lmás vacas que s~lo esperan la entrada de la pri

mavera que viene para ponerse en marcha hasta Santa Cruz o Río 
Gallegos y su lleg~d~, que espero en buenas condiciones, probará 

mejor que ningún otro argumento la practicabilidad de la nueva 
vía. u (8) 

Sin embargo manifestando un criterio opuesto, en 1283. el se-
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fior A. Fau'Vety en repreeentación de la Sociedad Argentina Explo~a-
40ra y,Explotadora de ~a: Patagonia, (creada en Buenoe Alre'S' 'en el 
a~o 1882, con los fines manifiesto en su nombre) , expreea a las 
autorldades-nacionalesque ante_la comprobaci6n de la inutilidad 
de las tierras patagónicas para el desarrollo de la a~ri~ultura, 
debían ser utilizadas para la ganadería; preguntándose entonce8~ 
" De dónde sacar los primeros ganados, cómo traerlos a eu desti
no en trayectos largos, sin caminos abiertos, algunos de ellos 
sin pasto?ft (9). Dado que considera que el itinerario cumplido 
y propuesto por'Moi~no presentaba inconvenientes para poblar a
decuadamente el litoral, 'Vuelve a retomar el primitivo proyecto 
del gobierno, considerando que los animales debían ser llevados 

---eñ-bar-co s-~'--hacTéncfose--cario-'--Ia:e-mpresa-partrc-ula:rae--lo:¡-g-aito s---
que habían desanimado al Estado a seguir utilizando la vía marí-

- tima. --- -- - -
----n-Es~a-pró-puei!fta-eí!'al:nc¡-uída-déntro--de--otras--So-¡ic::ltu:o.e-s-------

que hace la entidad 'y que provocaron el rechazo ie las autorida
des e~ su momento, con lo cual quedó de hecho anulada la inquie
tud. 

Resultaba evidente que en 1883 el problema era poblar los 
campos con animales y encontrar el modo idóneo de llevar los ga
nados, pues el vecino territorio del Chubut poca ayuda podía 

--brlna.ar-~---deDidóa-qu:e-el -numero deFa~zas existentes en sustie.;.-
rras era muy limitado y por lo tanto insuficiente para exportar 
a otrae regiones. 

Sin embargo, los planes presentados e inclusive experimen
tados por el gobierno, parecieron ser sobrepasados por los nume
rosos inconvenientes que se presentaban 'para logar el traslado 

_de __ an_;i,1I!ª¡ef!_._De-ªllí_q~_e }l_º __ !esul te.ne_xtrafíaslas _ n~gosi~~ioJ1~~ __ _ 
de Moyano en las Malvinas para poder iniciar ~n escala económi
camente adecuada, la producción ovina .. En primer lugar porque 
los contactos del gobernador santacruceño con los islefios, le 
habían servido para conocer las posibilidades económicas y colo
nizadoras que podían brindarse; en segundo lugar porque la dis
tancia a cubrir para el traslado era menor; y en tercer lugar 
porque el animal procedía de una región con característicae se
mejantes y BUS cuidadores (dado q~e el ovino mal vine ro está uni-
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do a 'los colonos 'PTócedentes';del mtsmo' lugar~ _tenían y~ exp~rien.;;~' 

cia sobre su cría y sobre el trabajo a realizar en regiones tan 

duras como la patagónica. 
. ... _- ._- ---

Por otro lado, los envíos de ganado por parte del gobierno 
eran absolutamente de-ficientes ya que a las pérdfdas-- señal.adas, 
se sumaban los constantes incumplimientos. 

La: cuestión, comb se ha visto, representaba un problema pa

ra los distinto,s niveles, encontrándose una solución en ;la adqui
sición de lanares e~ las Islas Malvinas. 

/ 
b) ~:ses de la expansión ganadera 

Para el primer gobernador santacruceno, la vinculación con 
el archipiélago constituía una interesante opción, tanto para a-

---t'f'aer--los-cGl-eD-Os, --como-para --poblaI:!-~-Os --campos --con cabezas -O-vi-nas .. -

Su gestión contaría,'por otra parte, con el respaldo del gobierno 
central. 

Es así como en 1885 el diario "La Prensa" seiala que:"Moya
no llevando de intérprete al Sr. Juan Richmond, desde Santa Cruz 
fue a las Malvinas (donde contrajo enlace con Ethel Turner) con 
el lugre "Piedra Buena" puesto al servicio de la gobernación al 

- comando -del-Teniente de Fragata-Cándido.Eiroa, a .estudiar la.po
sibilidad de crear relación comerciAl entre esa población y el 

terri toriodeSanta--C-ru-z-a-eb-~-e-t-o--5e-f-omentar la explotación ru
ral de las tierras a su mando. El expedicionario trae favorables 
impresiones y tiene fundadas esperanzas en que se podrán ligar 

operaciones que den por resultado la población de la Patagonia 

sur con los elementos de hombres y ganado de Malvinas.Al señor 
Moyano le -hao-ca U:sado~ -gransorpre-sa -ya--mc)rali ¡fa:d-de--Ia.---pob lac-ióri 

de las Malvinas, así como el bienestar y riqueza que reina en ella; 
allá no hay pobres y afirma que el tipo de ganado malvinero es muy 
bueno para procrearse en los campos australes". 

Dos años después, el mismo Órgano de prensa señalará con en
tusiasmo en su editorial la importancia del recién iniciado po

blamiento malvinero, concretado ya para 1887 , y, por otra parte, 
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la próxima llegada de 60.000 lanares del mismo origen. En oca

sión de su visita en 1885, Moyana había iniciado conversaciones 

con James Felton con el fin de adquirir 2.000 cabezas de ovinos. 
El interés era mutuo-f~puesel británico ofreció a su_vez_algu
nas ovejas_ como_p_arte de pago del arrendamiento o precio de la 
tierra en campos santacruceños, estimando el valor de cada ani
mal en 18 chelines. Un año más tarde, Felton volvería a escri-

I 

birle a Moyana para se'iíalarle que después del 1 de marzo de 1886 

podría entregarle 4.000- ó 5.000 lanares en Roy Cave a 10 peni -
ques cada uno. A esia oferta correspondía el deseo del gobernador 
santacruceño por Jantener relaciones con los isleños tanto para 
obterer majadas como para establecer contactos dirigidos a iniciar 

--una-corrlent-e-co-lonizad-ora::------------------------ ----- --------------------------

De esta forma la relación poblamiento-desarrollo de la eco
nomía ovina había quedado establecida. La iniciativa comienza a 

-y;-endl.r--strs--frlIt-os--érr--¡-88o;-cua.:ndo-efifp-íezan--a-arri bar colono s pro;.,;-

cedentes de Malvinas'trayendo consigo algunas cabezas de lanares. 

No obs~ante se debe señalar que no todos compartían la política 

de Moyana. 
En 1885 el comisario de la colonia de Santa Cruz, Augusto 

Segovia, manifestaba sus inquietudes en relación con la respon
sabilidad que le cabía en la entrega de ovejas que el gobierno 

-hacía -oIrecid o-a- -lo s --po b lad ore s -~- -
f 

Según el informe de Segovia las tratativas 
--ailquírTr- gan-ado en las Islas J1al vinas implicaban 

de Jlloyano para 
pagar una libra 

esterlina oro y media por cada animal, puestos a bordo Ycorrien
do el flete por cuenta del vendedor, quien no se responsabiliza

ba, por otra parte, de las cabezas muertas en el viaje. De tal 

__ "!l:!ªP.~~ __ Y __ ªéiªo ___ g l!_e _I]() __ s_~_ ~él._bfap()_d i do ___ o bte!1~r _mej_9_rprecio , el ca s-
to de las 1.500 ovejas llegaría a 2.250 libras esterlinas, repre
sentando al cambio en moneda de curso legal la cantidad de 16.150 

pesos curso legal, a lo que se podría agregar un 20% por las pér
didas posibles del viaje. 

El monto era crecido, según la opinión del comisario de San-
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ta Cruz, por lo que propuso que para evitar tal desembolso se com
praran en Ea4ía Blanca o Patagones, 2000 ovejas elegidas. El pre
cio que se podría obtener sería más bajo, pues estaría entre uno 
-y-medio-a-uos ±:esos -nacionales de curso legal, pudiéndose aprüy-e~_~ ___ _ 

cnar ade-:nás los "buques qye iban ___ ~~-.!_~cí~iCo a bUf?car ca_rg~_J>~r"a ___ _ 
sus bodegas a un costo de tres o tres y ~edio pesos en concepto 

de flete. 
liLe" este "!!lodo con la su::,;:;. de diez a once mil pesos naciona

les de C.L. se comprarán y :transportarán dos mil ovejas, mientras· 
<;ue la compra:; transporte ce mil quinientos :por la vía de las 

Nalvinas, ocasionarían un desembolso de 16.150$ mI C.L. A más - - - _. -- ,. . ... ~. - -- _. ... _ .. -- . 

de esta economía real, hay que suponer gastos elevados de ~~ co
cfsi on8:o. o e-n 318.1 v In as--para-vTgTl&r--ra--co~pra -:;;-- -eiT;bar Cllie-~-' :ñ-ay-oy-----
tiempo empleado y los inconvenientes de remesas de fondos al ex-

.tranj ero~!-- . .(lO)- "- ----- -
El proyec~o, no se-tlona exclusiva:nem-e erl-rr-pTaif6-de--Tas----

teorías, sino que por el contrario estaba vinculad..o estrictamen-

te con la realidad y las necesidades cás inmediatas. Precisamen-
te el pedido se hizo en setiembre, pues el traslado de los anima

les, debía coincidir con 108 seses mái templados~ ~ara permitir 
s~ aclimatamiento e~ Santa Cruz. La urgencia tenía una razón: 
L.acía u.n ó.-?io ~ue se hó.l,ía ins-'calado en la región un grupo ::e CQ-

-l6::.1o-s"~ sin--qUe--¡n--gobierr..-o- LOe El "r.c1)_bieta-eñv r~do-la-"b.-a:"C-ie!rQó.-\Ta:cü;,;, -----

na, ovina y caballar prometida. 
------EvI:5.entemenfe-riO--eran-rútiles IaSinqyietu¡re-s- de Segovia, 

pues sus requerimientos provenían de las urgentes ~ecesidades 

de la colonia y de sus Fionercs. 
El 14 de agosto de 1884, las autoridades bacían ó.corc1ad.o la 

forma: 

ser distribuídos de la _~_~@t~_~t~ ____ " 

rara cada fa~ilia 12 vacas. Total para 15 famil~as: 180. 

F'ara ca::1a fa;rilia 180 oveja.s. Total para 15 fat:1ilias: 1508. 
Para cada familia {3 :"eguas. Total rara 15 familias: 120. 

T'ar.a 0ada fa:Ji lia 1 toro. Tota 1--paTa 15 fa::!i liae: 15. 

P~ra cada familia 1 padrillo. ~otal para 15 fa~ilias: 15. 
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.Para cada familia 2 cero.os. Total para·~.15 familias: 30. 

Para cada familia 13 gallinas. Total para 15. familias: 195. 
Con destino a la comisaría caballos: 25. 
Con destino a la"comisaríamu1.as! ·20. 

Sinen(oargo, .. un--afio~~ St:"l€ s, el in"l.TIlplim i €5!lto se hatía. he 
cho evidente, con el consecuente perjuicio para el estado y los 
nuevos habitantes. El informe del comisario era taxativo al indi

car: "1- que en el próximo !;les de octubre cumple un al'ío que lle
garon los colonos a Santa Cruz y desde entonces se les está ~asan
dooracionamiento diario y que como ellos no han recibido la habi
lj,ta,c:!.eb .. qe. __ hacienda ofrecid.a será necesario continuar su raciona-

_'E..~_~~~_~ __ -.:-?:~~~~_~~~ _~~~~<:,: __ :UTl __ E_~~ v o_a Yí_~_~~~ __ -º-f a ~ Tl._g?~ _~_§'~!J. _ p!:.º~~st º s ___ _ 
de dicha habilitación. 

2- que esa demora traerá el mal de que aquellos colonos se 
crean engafíadosal ver que no se les cU:Jple laque seles-prome..;. 

------------_._-- ----_._-----_."--------_ .. _ .. , ---_ .. __ .... ------ .. _-_. 
tió y que por lo tanto vendrá la desmoralización y tal vez el des-
bande d.e algunos de ellos y lo que es peor el descrédito para a
quellacolonia y 

3-que siendo la presente estación la más a prop6sito p~ra 
conducir la hacienda a aquellos lugares, es preciso aprovechar
la a tod.o trance." (11). 

El problema segú~ aquel fu~cionario se podría solucionar ai-
quiriendo el ganado en Eahía :Blanca, Patagones .. y Chu'cut a 121 cos
to esti~ado de vacas y toros: 40 $ m/n; ovejas: 5$; yeguas y pa
drones 15$; caballos 25$; ~ulas: 35$; gallinas: 15$ y cerios 10$. 
ASÍ, él. criterio de Segovia, aunque est.os precios ?oaía~ ser cor.si
derados elevados, seguían eiendo más ventajosos, en co~paración 

con los ovinos traídos de Malvinas, con el ~gravante que las va-
--c...s.-S-G-b:r-€-C-i-d-as--COJ+--ante:r,-·iori-d-ad--por--lo.·s . IJalvin-er-os -a-·60$--:n/fl--€ran----
:ñuyariscas 'J por lo tanto presentaban demasiados-inconve:::1ientes 
para su crianza a los colonos. 

La respuesta del_gobierno fue -:=uy·br6ve y constata 5e 60S 

partes: l)con respecto a la adquisici6n de ganado se insistía pa
Taque el solicitante indicara 6~ forua precisa la Da~era Dás ve~

tajosa y prtctica de realizar la adquisición de ~acier.~a y 2) Se 
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deducirán de la cantidad solici.tada los animales entregados a esa 

comisaría como.' propiedad' -dél : gobierno ¡P9r' pª,rte ';de ·la ·Bubpr.e.fec-.· 

.tura local.y la_ que s~ encontraba 'en poder de .los'· primeros .colono"s 
pues debían ser c6nsiderados entre las 15 familias que el gobier
no permitía estabJecer. 

Los pobladores ya establecidos a los que se refería el gobier
no eran: Cipriano García" Manuel Coronel, Gregario Ibánez y José 

Mario Manzano, habilitados con los siguientes animales: 

- Cipriano García : 425 ovejas. 
I 

- Manuel ~oronel : 50 ove jas, 50 vacunos, 2 yeguas. 
- Gregorio Ibánez: . 50~acu.nos, 2 yeguas. 
- José Hanzano: 50 ove jas, 50.:vacunos , 2 yeguas. 

TOTAL: 525 ovejas 150 vacunos 6 yeguas. 

Existencia recibida: 81 vacunos 3 yeguas 11 caballos. 

3 yeguas 11 caballos. TOTAL: 525 ovejas 231 vacunos 

La cantidad no era abundante, como se ve, con el agravante 

que de los 81 vacunos rec1bidos hasta ese momento sólo 28 eran 
vacas y el resto novillos y animales que aún no habían superado 
·.el afio. 

--Elcomisarfo-del pUesto de Santa Cruz no retaceo detallés- el) . 

su pedido, pues señalaba: "Habiendo pues sólo tres colonos habi-
- -_._--,"---_. -_ .. -- . _. ----._-------------------------

ta.dos con'ovejás,.qg.edan doCe'colonos para serlo con 100 cada uno 
y dos con 50, de manera que las ovejas que se necesitarán serán 
1300 en vez de 1500 que se pidieron. Con respecto a las vacas 
siendo sólo tres los colonos habilitados de ellas faltan 144 y ha

biÉmdo en ·SantaCruz 28 de las cuales 4 pertenecer:: a la a:J:ninistra
ción resulta que se necesita para el completo 120 vaCé1S y en cuan

to al ganado yeguarizo existiendo sólo 9 yeguas se necesitan 111 

para el completo." (12) 
Suficienteme~te elocuente es la situación del puerto de San

ta Cruz en 1885, para obtener uné1 idea clara del grave problema 

plantealo por la necesidad de pobl~r el recién nacido territorio~ 
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La acción del gobierno era a menudo lenta e informal, lograh-
do desalentar a los colonos. La consecuencia inmediata de los e -

rroresestatales fue la participación de la iniciativa privadaco--
mo respuesta a las dificul tadesug~e __ pr~sentaba la política de _ ~1.!~~ __ . __ 

nos Aires. De allí que, reconociendo el Gobierno Central los incon
venientes, iniciara la ,adquisición de ganado en regiones 'más pr6xi-· 

mas, ~lalvinas o l'rlagalÜmes, a la vez que se realizaban los arreos 
particulares. 

I 

Años más tardé -en 1887- el gobernador Carlos María Moya-
na señalaba a las ~utoridades nacionales que "el territorio de 

- - . . . 

Santa Cruz cuenta ya cerca de doscientas cincuenta leguas arren-
-_. __ .. _. __ .. _--------_._----_._------_._-,---_._---~- ....• _-.-_._---------_._----_._----_._-------_._-----_.-
dadas en el Departamento. de Gallegos con algunas decenas de miles 
de. ovejas que han venido embarcadas de l>lalvinas o transportadas 
del Estrecho-,·- además de los arreos que el año anterior han atra-

v-e sada-la pa tagonla:-tfesae-Patagones--Y --de-l-ChuDut-;- co·inlúie-sfos-ae-
r 

miles de ovejas, vacas y yeguas por el camino que con este obje-

to exploré y tracé personalmente en 1880, entregándolos al servi
cio de los hombres y de la industria". (13) 

Resulta evidente que la compra de ganado en las Malvinas 
significó un paso de singular importancia para el desarrollo ga
nadero de Santa Cruz. Como hemos senalado, las opiniones sobre 

-la:---forma- en·- que debía llevarse adelante el pobTarIÜent-(j--satacrü-- ---, 
ceño diferían no tanto en el fondo como en la forma de consoli
dar--ti- implantación ganadera~Algunos· seguían-;-'~sos-tenlendó~-que_ .. 

los costos no justificaban las compras en las Islas Malvinas y 

la solución era el traslado por vía marítima o en su defecto la 
utilización de las rutas terrestres. Al respecto se tomaban co

mo elemento sreferenciale s_J_o_fL:LnfQTm~JL-ªpQTt_ªº-QJ?_pº~ _19 s_ tr~_s 
arreos realizados. El de Cipriano Garcíaquien llevó 300 vacas, 
el de Celestino Bousquet y José Fabre de 256 vacas y el de Gui

llaume de 100 yeguas. 
El panorama no era demasiado halagüeno tampoco en el in -

forme que envió al Director de Tierras y-~olonias en 1884 el Te
niente Carlos María Moyana: " Existencia de habienda en Santa 
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Cruz: Cipriano García y~-.Cía .. 500animales"vacunos y 78 caballares, 

traídos del Chubut. A unas 30 leguas del sur He Misioneros,otros 
180 vacunos y 30 caballares, propiedad de Augusto Guillaume; 70 
animales caballares,-120ovinos y 70 cabras de angora, de Juan 

--.R1.c]lJIJ,ono. y Cía; 6 vacunos y 30 ·caballos -L--lB0 ovino--ª--p_"LQ_p_ie_dao ____ _ 
de Gregario Ibánez , teniendo a su cuidado 7 animales vacunos del 

ex-colono teniente Gregorio Albarracín. El colono Manuel Coronel: 
aumento de su concesión 45 vacunos y 15 caballares. En poder de 
varios vecinos cazadores; cerca de 100 animales caballares y 60 
cabras ordinarias. Lo que hace un total de : pertenecientes al Go
bierno Nacional, 125 vacunos, 18 caballare8-;y 52-5 ·ovinos. Propie
dad de particulares: vacunos ,738, caballares 315, ovinos 300, ca-

_ .... _ .... _- . __ .. _-_ .. _._- ._- . __ ., ..... __ .- ... -- --_ .... - ....... _-- .. -- ... _.-

bras finas y ordin.;.rias 130." (14) 
Mientras esta, era la situación de Santa Cruz, a mediados de 

la década del 80, en Puerto Deseado €l cuadro era semejante. LOs 
_________ "~ __ . ____ ,. ___ • • ..•. ___ . __ .•. _. _____ ._ _ __ • __ .: ___ .•••. ___ , __ . _________________ . ___ . ___ , _0.,-'<_. _ ••.. , ______ . ____ . ______ .• _____ •. __ . 

colonos dirigidos por Oneto asumlan con estoico esfuerzo los mo-

mentos de su implantación en el duro paisaje patagónico. Instala
dos a mediados de 1884, a principios de 1885 recibieron la hacien

da lanar y caballar para la colonia y unos días después la nacien
da vacuna traída por Guillermo Guillaume. Reunidas las cabezas de 
ganado, se distribuyeron entre los colonos, "a mi padre ~e entr-e
garon 246 ovejas, 4 carneros, 2 caballos -seTía1a Beatriz Vi:ricart---

--Uiio-gátEúii:ro-iWi---:Plcázo-~-u::riaj·eg-ua y 6 vacas, una negra con cría 

y las demáE servidas". 
Sin embargo, a pesar de estos primeros poblamientos y de pos

teriores arreos, que desde Río Negro bicieron colonos br1tánicos, 
la calidad del animal rsu lana era notoriamente pobre. El tipo 
que predominaba era muy rústico, con tendencia al Cheviot. Tenía 
la ventaja_de ___ poseer_ungran_tamafíoy __ de _haberse_adaptadoalIig~ ____ _ 

roso clima de bajas temperaturas, pero la lana que producían es-
tos ovinos era escasa, por lo que entre 1888 y 1890 comenzaron a 
importarse desde Inglaterra algunos carneros Lincoln y Romney-
Marsh. A pesar de tan promisorias inquietudes, recién la coloniza

ción santacruceTía comenzaba a asentarse. 
La producción daba aún escasas ganancias y los capitales no 
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eran suficientes para ser invertidos en la compra de reproductores 
en cantidades suficientes como para lograr la definitiva puesta en 
marcha de la producción, cuidando de la calidad de sus carnes y sus 
lanas. Por otra parte, los hacendados del territorio se encontra-
ban ante el inmediato problema de poblar sus extensísimos campoe, 

-Yo---que-f6s llevó a preocuparse- en--esos momentos más por ocupar sus 

tierras -no olvidemos que aún estamos en los años de las primeras 
majadas de Malvinas fJ' Río Negro a Santa Cruz- que por la calidad 
de la producción. Siendo su momentáne~ aspiración aumentar el nú
mero de cabezas a,..'Ínenudo tomaron medidas tales como las de echar 

carneros a borre~as de '-óeho meses. 
-netal modo el mejoramiento ovino se mantuvo sin variantes 

----durante-vari-o-s----aTioB ;-Si-n--embargo ,--las- -inqui-etudes-llarti -culare-s-vo 1-.. -

vieron a manifestarse para beneficio del territc'io, pugnando por 
su def3arrollocomo en tantas otras oportunidades. 

--------------En--l-a-segunda--mi-tad-de-la -déc-ada--de488G,product-ores--sa-nta---
crucei'íos, especialmente británicos, realizaron algunos arreos des
de el sur de Río Negro tratando de influir en la formación de una 
oveja sur-patagónica más refinada que la primitiva. Uno de los a
rreos más conocido '.fue el que· concretaron 108 seílores Ramil ton, 
Jamieson, Sanders y Mac Clain con ovejas pampas, algo cruzadas con 
Merino. Pero era indudable que lograr una mestización satisfactoria 
en ese medio-rural no --era-t'ácil.-Así lo atestiguó, -poc-o después el 
seílor Hamilton al señalar que su ihtento había resultado un fra-

--caso--d-ebtd-o--a--q-u-e-l-as--erías de ge neran, perdi én do se las caracterí s

ticas del Merino. 
Aún así el desarrollo ganadero no se detenía. La estancia 

patagónica se iba estructurando en forma cada vez más completa; 
comenzaban a utilizarse los cercados, los capitales crecían y las 
perspectivas de la economía eran promisorias. 

Por otro lado, sus posibilidades de lograr un mercado exte
rior cada vez más amplio obligaba a pensar en modificar la calidad 
de los animales. Esta mejoras se reiacionaban tanto con la apa
rición de las industrias vinculadas a la explotaci6n de las car
nes como con los requerimientos impuestos por la industria textil 
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éxtranjera y nacional 

c) La introducción de nuevos tipos de ovinos y los intentos de 
mejorar-la· producción-----

Ante tales incentivos, los productores locales, convencidos 
de que no sólo era imp<?,rtante la cantidad de ganado, sino también 
su calidad, empezaron 'a, experimentar distintas: - ,érúzás' que le 

proporcionarían ab~dante lana y de buena calidad; buscando aque-
-. / 

l.los tiposde-ovinq-s que pudieran aclimatarse a la región, sin 
perder sus cualida~es originales. Las razas sobre las que se re~ 
~~~~~_~n l~_~~xp~rien~ias fueron_,_prefE~E~ntem~_:r.?_te: __ g_~ev~~~owns--.L ______ , 
Lincoln, Merino, Kent o Romney-Marsh y Corriedalec La diversidad 
de los intentos está explicada en el hecho de que ~o todas se a
daptaban-a lasparticula~idades agro-climáticas deSánta--Druz, 

por lo cual mientras se- fraca5'aba en algunas crUZé: s, en otras se .. 
lograba un tipo altamente productivo. La historia de esas expe-
riencias merece ser considerada con detenimiento, pues del recha
zo o de la adopción de determinadas razas se obtendrán majadas 
refinadas. 

En primer lugar, cabe considerar al Chevio~, por ser la ra
za con la que se cruzó la oveja pampa en las Malvinas, siendo su 

- " .. _.~ __ . __ ,_ .• ______ ...... _ ...... _. ___ .... __ ... ______ . ___ . __ ,. ___ ... ____ .. _______ ._ ... _. __ ... ____ .. __ ... ___ ._. __ . ______ . __ -"o- O" ." ___ _ 

producto el que llegó a Santa Crúz. ~l Cheviot se criaba bien en 
los campos buenos, pero tenía determinados problemas en primave-

- - ------._- -- -' 
ra. La lana se caía por el debilitamiento de su raíz, especial~ 
mente en campos con matorrales, donde dejaban parte de la lana 

del pescuezo y pecho. Debido a eso y a la aparición de otras ra

zas similares, desde 1900 no se conoce - en opinión de Morrison-
-Due:vas-incorporaciones,babiendosido-JoséMenéndez, uno-de los 
hacendados que entre 1898 y 1900 intrOdujo varios reproductores 

Cheviot. 
Otra raza con la que se trabajó es la Downs~ pero su suerte 

fue, en las primeras experiencias, negativa. Sus pr::'uctos tuvie
ron características desparejas en color y tipo de majadas. A ve-



- 294 -

cesen las cruzas de ovejas sud-patagónicas con Downs, se obte
nían tan diferentes resultados que parecían de distinto origen. 
Estos inconvenientes se agravaban porque aún en esos momentos, 
inter'esaba más la. lana ,que -la carne, por. el rendimiento econó
mico que la primera daba frente a la segunda y las Downs no se 
ajustaban de por sí a ese;'ob~etivo, pues, el animal es más pro
ducto de carne que de lana. 

I 

Es interesante a:gregar que en el territorio chileno de Ma-
gallanes que tiene coadiciones naturales semejantes a Santa Cruz 
se ensayó cODsider'blemente con los Shorpshire y Oxford Shire 
DOwrl, cerca de l~Laguna BlaJlca. ' ' 

El Lincoln aparece aproximadamente hacia 1889, cuando fue
-ron--tra!CIos-tflrectamentelle--¡ng"la-t-erra a-Kío-Ga11e-go-s--algun-as-----

cabezas. 
Si. bien _en un ,principio se, utilizó mucho ~f!ta raza para la _ 

-cruza,..---poster iormen te-~fue--de"ja:da:-de-talio-;-SolamlL ,t'e--muy-po co s-----
criadores, a principios del siglo XX, cada tanto, realizaban la 
mestización, como en el caso de los hacendados Jamieson y Mac 
George, que obtuvieron resultados aceptables, compensando con el 
peso del vellón el menor precio que lograban 'por el grueso de la 
lana, que no se ajustaba a los requerimientos del mercado. Pero, 
en general, los hacendados, abandonaron al Lincoln, por los con-

---llicionamien"tos-sei1aladosy--por sus earacterístioasra.ciales: -la'--
f -

na muy abierta que en invierno le producía enfriamiento - sobre 
I 

todo en la columna vertebral~-;--lana~arga y patai!~débile-s';J:o 
que provocaba que cuando se echaban sobre la .. 8scarchaquedaban 
pegados, podían morir si no se los ayudaba a levantarse, y los 
que lo hacían por sus propios medios perdían parte del vellón 

_ 9 ~~,_q ~~,~~~~_~~~~.!~~~ ,._ ~ 1:~! 1_~ __ ~!1l~,!1I!e!!.~e ,_~ll __ !()21_call!~~'! _'t>1!!l ~º_B~ . __ ~ 
como en las vegas o valles de los ríos, se enfermaban más fácil-

mente que otros animales, al formárseles llagas entre y bajo la~ 
pezu~as, por BU pisada irregular. 

En 1898 se volvió a intentar con algunos Mer5 s, proceden
tes de Nueva Zelandia,requeridos por la calidad y cantidad de 
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_ ..... - ---_.~~._-_. ------_. __ ... - ... _---_ ... __ .. _ .... " ---- -"s-a-fecha -cada.- ve-i'--máé's-ü- iiiiportancia~ :rara las exigencias del merca-

do tenía el inconveniente de tener una lana gruesa, como el Lincoln-
. - _ ..• - . - - ________ ,_< ___ •• , •.• __ o.. _,,_._ •••• " __ 

pero dé'más adpataci6n a la zona que ~ste. El problema lo soluciona-
ban los prorluctores echando cada tres o cuatro a~os Merino o Corrie
dale y luego nuevamente padres Romney~Marsh. De esta forma, equili

brando las cruzas, se obtenía un tipo ideal para el ganadero, o sea, 
.unovino __ r.ústico, _ con -desar-rollo --r4..piiio-y-bueno-,----1ana--tupüla-y·-buena· 

figura • 
. La Romney-Marsh fue la raza preferida en primer lugar, por los 

hacendados de la etapa colonizadora, ocupando un segundo lugar en el 

inter~s de los criadores, la Corriedale ,i:que fue sust:yendo al 1-ie
rino, porque a la calidad de sus lanas se ünía: úi1-desarrollo menos 
cambiante. 
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X1orrison seí1ala que:"como es sabido, es una raza obtenida en 

Nueva Zelandia por Mr. J. Stringfellów de '_Cñartsey,Canterbury, en 
1888. cruzando carneros Lincoln con ovejas Merino y porsubsiguien

te ~~~_ección de los productos de _E!~~a ~ruza.La "Sociedad Explotado
ra de Tierra del Fuego" fue la primera en introducir carneros Co

rriedale en el Sud de Sánta Cruz; en 1905 importó de Nueva Zelan-
I 

dia un lote de 10, cuyo' costo allí fue de 20 guineas. por cada uno" 

(15) • 
A fines del siglo XIX, se puede hablar en forma concreta del 

afianzamiento de lJeconomía ovina en el territorio. Si bien aún 
el número de cabezas no alcanzaba niveles demasiado amplios, ya la 

produEciíCrn-e stabain-ícfaoa-ysu--cre-c-im1.e;-nto-sera- verfIgino 86:----------
Pocos años después, pero sin dejar aún la primera época de la 

economía ganadera de Santa Cruz, tenemos los comentarios de algunos 
-pers o rra-jes;--q u-e--írcfs--lra:-b-Tan --d e-l o:s-tn-i-cro -s -d-e--l-a-pro d uc e tón: -1 anar-- -en --

tiempos de los pionerós. Para 1890. el Capitán Hartín Rivadavia. se

~alaba ~ue en San Julíán había varios colonos que se dedicaban a 

la producción ovina, su ca~tidad apenas llegaba a 8 ó 10.000 o
vejas, y la carne podía costar cuatro o cinco pesos por animal. 

Por otra parte, Roberto payró en La Australia Argentina comen
taba que solamente en el departamento de Santa Cruz se podían con
tabilizar ,para1898;--250'-000oveJas~ 1000 vó.cunosy -2000 caballos~
Río Gallegos tampoco era ajeno al proceso y el Ingeniero Carlos 

-Srew-ert sefia1a que en e-sa zona no pocas estancias tenían 20.000 

ovejas o más en 1894. 
Resulta difícil comprobar la veracidad de estas cantidades, 

pues algunas son observaciones o relatos que apuntaban a otro ob-

_j E: tJ ~º __ Y ___ ~-º __ PI."~~t§éi_T!1~l}:t:.~ __ §: __ l.a_~~g~~º ~iri~q. __ E? ~tad_í sti ca, pero _ aún a-
sí no resultan despreciables. 

Dentro de otro tipo de análisis el Censo de 1895 sefialaba 
369.264 ovinos para el territoria, cantidad que está en estricta 
vinculación con la etapa en que se encontraba aún la ganadería. 

Ya en 1903, el-panorama era francamente alentador, tal como 



- 297 -

lo señala en su informe al Gobierno Central el Gobernador Aguerri

bery de Santa Cruz: "Por otra parte, el invierno, que seglm opinión 
general, ha sido excepcionalmente bueno, co~parado con el de los 
años anteriores,_permite augurar un aume:::Jto notable en la.produc
cA.óp_pecuaria de todo el Territorio. El ganado vacuno y caballar 
no dan resultados satisfactorios, debido a la escasez de pastos 
propios para su aliment~ción y sostenimiento; pero en carne,io el 
lanar, principal fuenté de riqueza de esta región pr.ospera con tan
ta facilidad, que se calcula en un noventa y cinco por ciento su 
aumento durante el áño 1.903, comparado con el de- los años ante-

riores". (16) / 
El salto rnás pronunciado lo tenernos a partir de 1908 y de a

-lITen má's-se :r.a::1-tuvo - la-tendenCia ascencfer,Te-.en-fü.rm-anó-toriamen-:---.·--· 

te clara: 

._--_. __ .. _- ._---_._---- -----------------_._---_ .. - --._. _ ..... --_._--- -------_. __ .. _-------- --_. __ ._---

.~ i 

~ño 1895 1920 
ovinos - 369~264 i. 2.387.566 3."829 .. 286 -3.940.616 4.393.179 

Con respecto a 1908, año del crecimiento más significativo, 
el Censo Nacional aporta interesantes datos referidos al desarro-
lló -ovihoén "Santa Cr-u.zy---su"--r'tHacTór--c'on'-lós establecimientos ru

rales. Para una extensión total del territorio calculada en 243.943 
Km2, según dicho censo, había solamente 52.323 Km 2 pert-enecfe-ntes 
a establecimientos empadronados, con un valor total de los ganados 
estimado en 10.120.156 $ e/L' __ 

De acuerdo con la relación entre la extensión y el número de 

...p:r9j):!..e.clªª§~. _c::qp 10 s tipos ._ y __ ºa~"tid~A§:_s_ ._d,~_ªpí}nale s , los r_esqlta-: 
dos a los que se arribó-;;;fq:~e_ron los síg-q,ie:r;tes: 

-1908-

rsscala de Ext. l~ro. 1e bovincJ~ciuiIjo mular asnó.l ovino caprino porcino 
de propiedades propiE 

en nó.s. d.ades 

301 a 500 
1 

4 218 2'S7 -- -- 2~ 371. I -- --
501 a 1000 6, 266 1 '<'70 -- --

I 
-- I -- I --_ ........ ~ 

I ! , ! 
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-1908- , 

Escala d.e Ext. Nro d.e bovino equino mular asnal ovino r.aprino porcino 
de propiedades propie 
en Ras. nades. 

- -- -- - --

1001 a 2500 _23 __ 1~558 1'418 1 -- 34608 1 41 --- ""_."" .- ... _ .... --- -- -- -- -~--'--=---= 

2501 a 3750 5 381 809 1 -- 9388 -- --
3751 a 5000 19 1412 1782 ,..., 2 56803 2 56, I 

5001 a 7500 14 426 831 4 -- 48164 -- l' 
7501 a 10000 31 2491 3165 16 2 177008 -- 26'-

10001 a 12500 20 2934 2148 6 -- 99233 5 22 
12501 a 25000 101 6912 10926 236 1 599803 6 38' 
25001 a 37500 . 8 483 1608 12 -- 12880-: -- 5 

.-" .. -,- -.-_ ... --_ .. __ ._ ..... _- .... _-... _--_.,.- .-.-- ... ---_ ... - ".- --'- --.--.".- . - ... -.- _ ........ - . - --- -- --- ... __ . 
---3455-Ü 

._- --_._-- --- ._- ._-_ ... _---- -_ .. _-----

37501 a 50000 14 2406 2321 12 6 -- 7 
50001 más 18 5842 9228 73 ~ 885863 821 Y D --

........ _--_._-_._._--------------- --.- ----263- )532-9-~ 36382-- .. _. -
368 

- 19- 2587S6E ----14- ------------
TOTALES 1017 

valores en $ Cll -- 608749 668890 25760 190 SeC7473 7,7 
~I 9057 , 

(17) 

Si nos restringitúos al gE1nado ovino exclusivaTIiente, en cuanto a 
sus distintas cantidades y calidades, el censo de 1908 nos aporta los 

-1atos que ~ continuacion-se expClnen :--

- -Censo de 1908- GANADO OVINO EN GENERAL 
Carneros -Capones Ovejas :Borregos Corderos TOTALES 

::I5orregas 
PUROS l.ifl. 1414 3641 455 12 bb,:; 

':ESTIZOS -- - --"- ... 304.95_~ __ 2.4238..6 __ ...... 633115 ___ __ 288639 __ - 31486. 1223781_ 

:)RIOL10S 11403 157540 731908 183628 67633 1152112 

43069 401340 1371324 472702 99131 238 7 566 

(12) 

I 

I 
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El perfeccionamiento de las razas, incidió inmediatamente 

sobre la cantidad y peso de la lana. Cuando comenzaron las cru
zas de Lincoln y ROIIL"TJey-IvIarsh se podía obtener un peso de 3 a 
3 -y tnedioKg. por -cá.bez-a~ -Pero- desde -que - se introdujo racional

-mefl-t.e---±a----e-rttz con el Me-rino y pa=r-#e-ul'EH'men-t€--el----{Jorriedale, 
aumentó el peso obtenido, se~alándose para 1917 un término medio 
de 4 a-4 y medio Kg. 

La importancia del ganado ovino en Santa Cruz era particu~ 

larmente significatfva. La región crec~ y se desarrolló en base 
a la oveja. A pesar de los innumerables inconvenientes provoca~ 
dos por las fluctrtacionescomerciales y las contingencias climá-

___ tJ ~ª§.!. ____________ . ____________________________________________________________________________ . _______________ - ----- ---

d) Las posibilidades _ del desatrollo -del ganaao"bovino 

En las regiones .. australes de la Patagonia, el vacuno no lle 
gó ni siquiera a competir con la oveja. 

Ya desde los primeros momentos de exploración se indicaba 
que el territorio era apto para el lanar, tal como lo demostraba 
su realidad geográfica. Si bien los envíos de ganado a las prim~ 
ras colonias. incluían algunas cabezas de bovinos, siempre estos 

eran menos que los lanares. 
--,_. __ .. __ .. ----- ----- -- -_ ... - - . --

Los primeros bovinos fueron llevados desde el norte e inclu 
sive desde Chile, pero e:;-¡ __ gep_e~al sólo se conservap'§:.l} algunsy_ca __ 
be zas para las necesidades diarias de los pobladores, nO desarr2 
llándose en general a niveles productivos, salvo en algunas zo-
nas , con características naturales muy especiales. 

En 1917 Morrison llega a decir que "en la Patagonia Austral 
-la-Griadel vacuno no se hace -con-otro -fin, - sino---el---de-obtener------ -

bueyes de trabajo. La leche que se consume es muy poca, pues, en 
general sólo se usa la leche suiza condensada. En cuanto a la 

carne, el único mercado es el consumo local en los pueblos, muy 
escaso por cierto." (19) Drástica consideración que parecía dar 

por tierra, cualquier inquietud por mejorar la producción. Se-
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gÚDalgunas versiones 108 primeros vao.nnoa fueron los denominados 
criollos, pero poco después comenzaron a llevarse algunos toros 
más o menos puros, como Shorthon y Bereford aunque sin demasiaa~ 

. reenl tado. AÚllas! el tipotenliíaa conservarse y en cierta forma 
-su-eapac1-dad-d-e--a.daptac-16n----er-a-buena-POr-au-·rusticidady resisten

cia al trabajo y a la escasa alimentación que a veces le ofrecían 
los campos. En 1887 e~lhacendado Enrique Bitsch llevó algunos va
cunos de Punta Arenas~ Similar experiencia realizó ~n su campo Au~ 
gusto Kark por la m;LBlIla época, pero lamelltablem'ente la experiencia ,. . 

no resultó satisfa~toria, lo que llevó al abandono de la industria. 
~videntement¿ las características naturales de sant~ Cruz no 

_~~ __ ~~º~_o_~aba~~L~vino,_~·~p~cial!'!~n!~~~_.sE!_-.!.!l_~~]Jt~~~ __ ~_~ __ º-ría-'~_!l~ 
niveles económicamente rentables. Es así como en general se aban-
40né al vacuno para esos fines, volcándose todas las energías ha
cia el ovino. Tiempo después,' ya en el siglo XX,algunos estancie!-' 

_.--_. _. -_ ... __ ... - ----_._---- -_ .. -_._----_._-------------_. -- ----_._----_ .. _----- .. ---, ._-_.-.~'--"- ----_ .. _--------------
ros llevaron desde B,enos Aires unas pocas lecheras Shorthon y Ho-
landesas, pero destinadas al consumo interno de los establecimien
tos. 

Avanzado el nuevo siglo casi todas las estancias mantenían un 
plantel m~s o menos estable con esos fines, mientras que también co
menzaron a aparecer tambos cerca de las poblaciones. La producción 
bovina tendió a cambiar paulatinamente con el desarrollo y 1D.ejora-

_ •• --_._--_ ••• _--_ •• __ ••• _ •• _._ ...... _. • ••••••• _._--- ___ o __ o - - ••• _... - ___ •••• _. - ••• _._. ____ ••• __ ,_ •• 

miento de la agricultura, especialm,nte con la alfalfa y otras fo~ 
rrajeras, acti"id_ad~~_~_~.!~anzó unpla!l0 in~e~~~_ante como se verá 
al tratar el tema más adelante y que está muy vinculado con el cre
cimiento del bovino. De todas maneras nunca tendrá las mismas posi
bilidades que el lanar y si Be intentó en aquellos a~OB su fomento 
fue para cubrir las necesidades inmediatas de subsistencia, agra-

--vadas-porlas dificul tades·de comunicación .. interzonal ... ·--·-· .. ···------·--· 
En 1911 desde la. Gobernación de Santa Cruz se informaba al 

Ministerio del Interior que: REn este Territorio no existe en la 
costa ningún puerto aparente para establecer una sociedad de Le-
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°chería. Existen en la región de la Cordillera campos especiales 

para establecer y fomentar industrias de esa naturaleza pero es
tán muy distantes de la costa y no existen ferrocarriles" (20) 

Tradicionalmente ~e considera que los primeros equinos fue
ron criollos puros, pértenecientes a los indios de ~a zona quie
nes a su vez los tréj.ían del norte, a donde llegaban dOespués deo 

largas travesías pa~arealizar actividades comerciales, intercam

biandoq1;lillangos! pl~mas, etc. Yo también caballos. Cuandoarri- _ 
baron los primeros colonos a Santa Cruz, aún antes de iniciarse 

____ 0 ___________________ 0 __ 0_0_0 __ •• _______________________ .. ______ _ 

la población defini ti va, 00 se tenía por costumbre intercambiar con 
los naturales diversos productos por cabezas equinas. Uno de los 
más antiguos pobladores santacruceiíos, Saturnino García, seiíala..;..-

_____________ 0 ______ ------------_·_-_·_·_---_ .. ·_-_·_------_· _ .. ______ • ______ _ 

ba que en 1875.~'!Trajimos dos caballos de Buenos Aires y siempre .. 
recuerdo que uno se llamaba "General Flores". Con ellos nos ser-
vimos durante mucho tiempo, para correr guanacos y avestruces. 

Luego fuimos comprando caballos a los mismos indios en cambio de 
víveres; se les daba más o menos 30 platillos de yerba por un ca
ballo ••• " (21). Nás tarde fueron aumentando, debido en gran par
te a los arreos que se realizaban desde Río Negro. Uno de los . 

-_._---_ .. __ ._--"-_._ ... _._-- _.- ---- ---- - .... - .... - . 

más conocidos-fue- ei-de-los Sres. H~mi1ton, Saunders, Jamieson 

y Mac ClaiRoo, quienes buscando especialmente ovejas, adquirie
ron también ganado equino. Los mencionados hacendados británicos 
se embarcaron hacia Buenos Aires en el aiío 1886, dirigiéndose 
posteriormente~portrena Bahía Blanca. En esta ciudad compraron 
los primeros caballos y más tarde tomaron rumboo hacia la zona deol 

Curumalal., --buscando -Biempr..e-buenas --cabal.1adas..-En -e.sta --recorrida
adquirieron 200 cabal1.()S,- .300 yeguas y 6 padrillos, todos ael ti

po criollo. Una vez satisfechos los deseos de adquirir equinos, 
fueron a Río Negro a comprar las ovejas. 

Después de 13 meses de viaje llegaban a Santa Cruz y ese 
mismo afio otro poblador George }lac George, llevaba también un 
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conjunto de yeguas desde Río Negro. 
Resumiendo los antecedentes del desarrollo de la gana'dería .,' 

equina en el territorio, podemos concluir q~e'en los arreos de 

'los indígenas y de los primeros colonos encontramos las primeras 
maní festaciones_ caballares en Santa Cruz.Es.tos---anima.1..e.s....,--.-.c~4.1ma.--
mente resistentes, fueron mestizados por algunos, con padrillos 
de tiro pesado con el"fin de lograr uno de más cuerpo t destina-
dos a reemplazar a los bueyes en las carretas, aunque en general 
se siguió prefirien~o el antiguo sintema. 

También se l~.évaron después algunos caballos puros y mesti
zos para uso J;iers6nal, pero su_ nJlmero no era demé;l.siado abundante . 

---_ ... _-_ ... --- .. _-_._--_ .. _--

f) Análisis estadístico de la ganadería 

Porsobre·estop. intentos, la Patagonia crecerá y se desarr~ 
--lTará--en base-a:-la-ove ja:-De e 1 ia-de:p-enderá-suprospe~idad --;conó----

, -
mica, viviendo épocas de optimismo o de desaliento según suba o 

baje el precio de la lana en los mercados internacionales, fluc
t6en los requerimientos de las carnes o tengan que soportar en
fermeiades o inclemencias climáticas. 

Para 1895 la ganadería santacruce~a ya había entrado en un 

proceso evolutivo sostenido. A fines de 1886 el n6mero de cabe-
•• __ o - _____ •• ______ • ________ •• _._. __ • __ ._ •• _._ - - --

zas ovinas apenas llegaba a 9Q800~ l~s vacas no sobrepasaban las 
3.000yeran sumamente escasos los caballos y yeguas existentes. 
Sólo nueve a~os después la situación era distinta. Los vacunos 
habían aumentado a 10.551, los caballos a 7.858 y el ganado la

nar a 369.264. Solamente en el Departamento de Río Gallegos ha
bía alrededor de 180.000 ovejas mestizas Lincoln, en el de San-

-ta -Cruz ,--25.000--.de---to.da.--especi.e ,--::,en--e l-'lie-Sari-~julián -9 .. 000 yen

el de Deseadol~;bbo: 
El desarrollo general de la ganadería fue considerable en

tre 1895 y 1920, evidenciando no sólo el crecimiento de esa ac
tividad sino también la expansión económica de la región. 

Elocuentemente 'lo-muestran las cifras que aportan los cen-
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sos de 1895,-1908,1912, 1914 Y 1920 con respecto al número de 
ganado vacuno, caballar, lanar, mular, asnal, cabrío y porcino 

en los a~os mencionados. 

- ._._." .. ---_._---

_ .. _.--- ._. - - --
A~os Vacuno Caballar Lanar :r--1ular 

, 
:Asnal ¡ Cabrío 

I 
Porcino 

1895 . 10551 7858 :,69264 8 -- 46 7 
1908 25329 ,36382 2387566 368 19 14 1017 

67897 37541,/ :3829286 145 19 527 186 
1914 43521 500O! :3940616 435 27 ' 1005 1016 

"'60291 -53556 " 4393179 885 22 1473 1674 

__ o. - • 

. -

---

191U 
192.0- _ 

-- - . - ._---.- .- -- .- - " - . - ----- ---- ....------------~ . 
(22) 

Es indudable, observandp el cuadro anterior, el considerable -in;" 

_c_~_em.eilt_o-~qué_~~~.diJ)"':.en~~.o.B_dife.re.D_t.e_s __ t.ipoR_.e.n_B 610 _25 _año s.~ _-BQ.b;EBa~~ __ -__ · _ 

liendo en forma evidente .. el número de cabezas ovin'as en relación con 
-, 

otros rubros ~ªnacteros. 
Si analizamos en forma comparativa el aumento o disminución que 

sufrieron los distintos tipos de animales, tomando como punto de re

ferencia 1914, tenemos la siguiente relación. 

A~os Vacuno Caballar Lanar Asnal Cabrío Porcino 

19T4~895 + 32970 + ·42144 +3571352 + 427 + 27 +959 -+10U9-

I 

1914-1908 + 18192 + 13620 +1553050 + 67 + 8 +991 - 7 

+ 12461 +",,111330 + 290 + 8 +478 + 829·' 1914-1912 I 24376 1-

1920-1914 1+ 16770 + 3554 + 452563 + 450 - 5 +468 + 658 
, 

(23) 
Los guarismos son suficientemente claros con respecto al considera

ble desarrollo que adquiere en esa región la cría del ovino, lo que la 
confirma como la principal actividad de la zona; agregando que los cen

sos de la época dan una capacidad de los campos en Santa Cruz oscilan-
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te entre 800 y 2500 ovejas por legua y una reproducción ordinaria 
del 90% para el mism'o período. 

Dejando de lado la producción ovina y considerando el resto 
de los tipos-de ganado, diremos con respecto al-número y calidad 
de,_º-ª.bez_as bovinas, que en ellas contemplamo s un satisfactorio au
mento, especialmente si consideramos que la zona por su clima y 
pasturas no es especialmente apta para su crianza y refinamiento. 

Sin embargo, según la calidad notamos que de las tres fechas, 
1912, 1914 Y 1920 corresponde un razonable aumento entre 1914 y 

1920, pero en ninguno de los dos a~os se alcanzan las cifras de 

1912, aunque $El, e'vidente que hubo proporcionalmente una mayor pre
cupación por las vacas de cría y vacas lecheras, tal como se refle 
ja en las cantidades que dan los respectivos censos. 

. -1912- Número de cabezas - :VACUNOS -

Calidad del ganado Bovino Vacas de .-.. " , Vacas le- Total 
crías cheras 

Puros 9" ----- 15 ' 24 

l1estizos 18.'978 2.707 . 213 "21 .. 898 
Criollos 38.544 6.304 ' 1.130 45.978 

TOTALES 57.531-, 9.011 1.358 67.900 

(24) 
. -1914- Número de cabezas - VA:CUNOS -

Calidad del ganado 'l'oro s-no v i Va<;!as !té Vacas 1e- Buey de Total 
-; .. 

11os-terne cría y cheras trabajo 

---- -_.- ----- - ---_ .. _ ... roso_o .. _-, .. __ .-.. ,terner.as , - -,_._._- -, '" •• - o • o. _ • 

Furos 3E5~'" 3'; 10 l ---_.~ 49 
'lestizos 8.626 7.3'33 ' ,. 

2.102 ;1~'201 19;262 " 1 

Criollos 8~085 10~ 275, 1.316 I '4.533 24.210, 

rrOTALES 16. '747 ,17~611 , 3.429 5.734 43.521 

(25) 

I 
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-1920- Nú_mero de cabezas. -VACUnOS-

Calidad del ganado Toros-novi Vacas de Vacas le- Buey de Total 
llos-terne cría y cheras trabajo ros • terneras . __ .. ' .0. _ - .. -. .. - --- _o. 

plJro~ 41 -_ .. - -' o 89 -- .. 
··--l~~ -.;.J . 

~1e stizos 10. ·557 8;236 2.800'-
-

1.093- 22~686 

Criollos 15.627 15.860 2.457 3.522 37.466 

TOTALES 26.225 24.-i05 5;346 4.615- 60.291 

(26) 

._-_._.- ._--_._.- __ o •• _______ • ____ ._ •• ______ • ___ ._ ••• .... -- -------_._--_. -_._--_ ... _--- _ .. _-_._-_ ............ __ .. _ ... -- ..... ___ ..... _____ •.. _ ... _.,' .0.- . - - ..• -- .• >---, - . -"- . .... - -_._ .. _----

Los otros tipos de animales también tuvieron un favorable de 

sarrollo durante este período, pero indudablemente fue el ovino 

el que sobresal'íanotoriamente, puesto que era 'la columna verte-
--- -_ ... _--_._---". _ .. _ .. _----_ ..... _---_._---"."._--- .. _-- .... _--_._-_._-_._--.. ----_ .. - "'- .. _.-----_ .. _ .. _" .-.. ,._---- -- .. ____ o . .. _-_ .. _---_._-

bral de la 
, 

de Santa Cruz.El cuadro continuación economl.a que a se 
expone, detalla y pone en evidencia el crecimiento de la ganade -
ría entre 1912 y 1920 p en el territorio. 

-1912.:- Ganado caballar, lanar, mular y asnal 

Calidad Del gana.do Equlnos Uvinos Hular Asnal 

PUTOS 492 .- ·······--···19.262 ... _----- ,---- . " .-.... ---- .. _- ... _ . -- ••• _ •• 0' __ --
Hestizos 4.227 2.-322.156 -- --
Criollos' . -_. 

32 •. 822 
------ --- -1 .. 487 • 868 l~S 19 

-
I TOTALES 37 ... 541 3.829:286 145 19 
, 
I 
I 

.. -""'-- .• -.. _ .. , --.-.. "'" -... "_ ... _ ......... , .. ... '. . --- .. -" -."-- . . .. - - ._ ... _._ ._0- _. __ , ___ . __ . ___________________ . __ .. ' ____ . __ .. ___ . __ ._ . . ·_·--(-27} -- _'"O 

-1914- Ganado caballar" lanar. mUlar ~,7 asnal 

Calidad del ganado Equinos Ovinos l'lular Asnal 

PUTOS 100 51.132 . -- --, 
IJ"lestizo s 11. 816 2.436_.249 -- --
Criollos 38.086 1 ... 453.235 -- --
I 
i 
,TOTALES 
I 50.002 3'.940.616 ~"Z~ 

'1"././ 27 

(22-) 
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-1920 G - ana d o ca b 11 a ar, 1 anar, mu 1 ar asna 1 

Calidad del ganado Equinos Ovinos Mular Asnal 

Puros 45" 48;,,9 -- - - -_ .. _ ..... 

:'1estizos 

Criollos 

TOTALES 

1912 
1914 -

tl920 

12.570 .- _.- _ .... ._--

40.941 

53.556 

Ganado cabrío y porcino 

527 
1.D05 

2.82~74 

1. 517".066 

4.393:.179 

186 
1.016 

--

--

885 

____ 0 •• _. __ " _______ .~- __ --. ___________________ ••• __ • ___ ••••• _. 

1.473 1. 674 

(30) 

Finalmente para concluir este estudio, resulta interesante 

considerar el número de cabríos, porcinos, avestru~es y av_es de 
corral,--con--q:ue----contaba-para -1920 ,pue s-tiéne--ünportancia- én -1.b 

que hace al abastecimiento de la poblaci6n. 

--
--

22 

"M • t 
.t,x~s enc~a genera 1 d e gana d o b ' ca r~o y porc~no. A ves t ruces y aves 

:le corral por departamento. 

-1920-
Departamentos Número de cabezas 

: 

Cabrío Porcino Ávestruces Aves de 
corral 

Guar Air.en 42 337 452 2.358 
porpen Aiken 43 227 1.000. 2.805 



-

- 307 -

-1920-
lDepartamentos Número de cabezas 

- ._-_ .. __ .. -- ._- _o. - .. -.- --_ ... -, -_ .. --'----- Cabrío- .- _ .. - Porcino 4y-e_~truces Aves pe 
c9~ra1 -

Ifre-scad.u 4F2- -18.890-
,'" . 

1.2t3U tS1::S~ 

'Iagallanes 96 105 300 2.680-

¡Lago Argentino 12 35 -- 2.324 
¡lJago Bs. As. -- 67 -- 971 

lRío Chico -- 21 -- 243 
- .. -

~OTALES 
_ r~""_ .. 

-- - -- ---

1.674 
.. '. ' .. _--_.-

1.473 2.214- 30.271 
.. ------ ----- ._-----_._- ------------------ -- . __ .. _---" .,,".--_._---,-.- -- -- - ,--- ... -- .. ---------_._.- . --- ----- -------_ .. _ .. ---- -- .. _- ----_ •.. _------ .... __ ... -

(31) 

Evidentemente la actividad agrícola en el territorio de San

ta Crui, dadas sus condiciones climáticas, no p6día alcanzar nive 
les óptimos. Condenada desde un principio a ocupar un lugar marg! 
nal dentro del cuadro_ económico, en 1904, el mismo gobernador del 
Territorio sefíalaba que: "este territorio está esencialmente lla-

__ lJj~_t!~_~_l..-9-_ga~aé!~.!í§._, ___ Q__ª_ª_ª~ __ ~p.E>_c.opdic. :i,cjneUL_c: l,lmaiOlógi cas. La_ v_e~ __ _ 
locidad y persistencia de los vientos reinantes en esta región im
posibili tan··~la explotación agríc.ola de suso_campos, habiendo--f~-
sado hasta ahora todos los ensayos que se han hecho en ese sentido. 

La misma vegetación natural es raquítica en el litoral atlántico, 
aumentando el vigor y el número de las especies a medida que uno 
se aproxima a la cordillera. Recién en la zona protegida por las 
-primeras-e-l-eva-ci-Ol1-eS--de--es-t-a-;C-se-pre-seilt"an---aTg-un-os--arDores--a~~apa~~ ___ 

rrados y poco numerosos al principio, mejor desarrollados y for
mando extensos bosques más allá. 

Opinó sin embargo, que aunque nunca la agricultura podrá ser 
en esta zona fuente importan~e de riqueza, con perseverancia y t:r:a

bajo, será factible obtener práQOS artificiales y hasta plantacio-
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nes de árboles, que protejan las regiones más batidas por los vien
tos, ensayando vegetales de los que crecen naturalmente en comar
cas de clima análogo al santacruceno"(32). Afirmación que parece 

_.. - - . 

ratificada en 1911, cuando una nota enviada desde la gobernación 

del terrltorlo, senalaba al Ministerio del Interior que no exis-
tía en la región ninguna colonia agrícola. 

Sin embargo, la ~gricultura, sin abandonar su escasa impor
tancia, también ocupó su lugar en el proceso económico, a pesar 

de-que el clima no '}:a favorecía y la pequelia actividad agrícola 
dependía en su may?r parte de la buena voluntad y del cuidado in-
-dividual~-De hecho las posibilidades de-comercialización de este-
--r-ubr~-er-aIl~umamen-te -l-i-mi-tadas-y---s-eb-r-et-Qde--el--esfuerzo-se--dÍ:ri-g-i-6·-~----

a satisfacer las mínimas necesidades del sustento tanto de los po-
bladores como del ganado, según se ponga el interés en las legum-

- • _. •• ._ _ ___ '.0'.' __ • .. . - - . - .-. 

....bre s_y--.horta liza s .0 ___ en._la s--f o rraj exa a...-----Eer.o-a ÚD-..a BÍ--J.a - ini.ci ati::v a-----

particular resultaba~nsuficiente, dada la calidad de los suelos, 
la falta de agua, el rigor de las heladas, la fuerza de los vien
tos y demás inclemencias. 

Sin embargo con trabajo y dedicación el área cultivable se 

fue incrementando desde 1912. 

Hectáreas sembradas -
_ •• 0. ------_._-_. --'---'" ..... _.- . -- .. -.. -..• _ ..• ----- ." __ o • -- ."-- ---

f 
Años Cereales Legumbres y Alfalfa TOTAL 

Hortal-izas-- -- --- .. 

1912 20 7 27 54 
-. 

1914 105 100 1. 740 1.945 

-- -1920 -- - ---- --T3t~--··--
- ,- ,_o • ___ •• __ ._ 

201 
_.+.- - ... -4.-183 -- -

4.51.$ 
---

, 
-

Analizando brevemente el cuadro, se puede apreciar que 
de las tres clases de cultivos mencionados: cereales, legumbres 

y hortalizas y alfalfa, es evidente que esta última era la que 
contaba con más posibilidades de desarrollo, pues ocupaba en 

1920 un importantísimo ~ugar_en la producción, representando 
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la casi totalidai de los cultivos de Santa Cruz: 4183 de las 4515 
hectáreas sembradas. Resulta in5u.dable que un predominio tan neto 

de la alfalfa estaba vinculado con el s~enimiento y el crecimien
to del .ganaa.o~ .. _p.:r_ºGJJT_é;l.DJiQ_:@a.mayorexpq.nsión de .. las .seillenteras •. __ 

Los se~tradíos de cereales, sin eQbargo, ~o tuvieron igual 
suerte, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

-Hectareas seIr b ,ranas-
~fíos Trigo ¡V¡a~z Cebada Avena Arroz !otales 

1912 -- -- 8 12 -- 20 
1914 - 1 -' -- .. 10 94 -- lOS 

.. 1920._ ---.. -. -4.---.- -.---.-..... -1 ...... - ---------22- -·----103- - .. - -.1:-. ... _- ----131----

~ )3"; 
Losclatos" de '1912 Y 1914 son franca~e:nte' desalentadores con 

.. _---_._._--- ."." --_._-- .. _. -- ----------
respecto a las posibilidades cerealeras; y si bien para 1920, hay 

un leve aumeYlto, éste es tan escaso que poco agrega a la agricul

tura regional. Hay que considerar que pocas partes oel territorio 
. son aptas para la agricultura, solamente los valles de los ríos, 

cieros caTiadones y parte de la región cordillerana pueden desarro
lar Q.1'1a agricultura ace:pta·ble. El resto del terri t::nio está deTT1.a
aiado indefenso frente a los ataques cli~áticos coso para que pue-
da prosperar esta actividad, al menos en niveles económicameYlte 
sa tisfactorio s. 

Similar situación presentan los.cultivos de legu:nbres y hor-
talizas hasta 1914. Pero para 1920 se nota Q.~a línea ascende~te 

Ciue, duplicando las hectáreas de 6 aYíos antes, marcan la ten1eD
cia de la PQ~lación para lograr variedades alimenticias Que sa-
t Of ... 'Ot " , 0'''-1 o - ·lo-S -agan-sus-ex-l'-g-enc-loas--l-nm-eola aS .. --Aun -aS.1:---eS-:l:!15ü .... a-!;·e -qU-e-¡::l'---'-

bien era meritorio' el esfuerzó destinado a ayudar al autoab~ste

cimiento 1e la región, aún no daba márgenes suficientes pdra cu~-
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~p1'iTeon·.las ñecé'si,dade-s"~1'.rinia.ria.s.lie :1a:"poblae-i""Ón¿,Ifur:ailt~ . todo el:: 

a~o~. oolJg~ndo --a:la . .1mportacfón<d.e·al·imentos de las regiones más cá
lidas. 

-Hectáreas sembradas- .'.= =-'.';cL_· 
l------.~--.;;;..;..;,;;..;...;;...;;..;.~..;;...;-r-;...;...;~~--r----.,.------"II .. ----........ --_ ... .. 

Papas 

P-912 --

~914 13 

11920 84 
, 

/ 

/ 

Porotos Batatas 

8 16 

Legumbres Totales 

7 

87 

93 

7 

100 

201 

(34). 
Por otra parte no era l'1omogénefa.-'la di-strfouc-ion" de ~os cul":' -- .... - " .. ---

-ti-vos,-pue-s-s-i--ha-c-elIlos":'-un-anál-i-s-i -s 'üetal-lad.ú--púr~-epart-ament-os---'-~'--'-

de las áreas cultivadas en 1920 con cereales, legumbres y horta-
lizas tenemos esta situación: 

-_.. -- ." -----_..... . - ... - .-. 

~Pereales- 1920 -

I
Departamen

tos. 

Número de hectáreas sembradas con: 
Trigo 

,"",":::"" : ." .. ~ 

Guer Aiken 

Deseado 
Maga11anes- _. 

Lago Buenos 
- Ai'res' 

Río Chico 

Total del 
Territorio 

--
1 

1 

.1 

1 

4 

Maíz 

--
1 

. --.--

.. -- . 

--

1 

Cebada Avena 

9 87 
13 8 

.. -- .. .•. _- -_._.----- --
f 

-'-- ·----5--·-

-- 3 

22 103 

Arroz Totales 

-- 96 
1 24 

. -_ .•. -,- .... _- .. --- - ,._-,". 1 . ... -

._- 6 

-- 4 

1 131 

(35) 
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.. c; - ..., .. " . Lep'umbre~ v Hor+a1izas 

Departamentos: Número de hectáreas sembradas con: 
. ' papas Porotos Batatas· Legumbres TotaL .. 

¡3-uer Aiken 25 7 6 28 66 

tesead.O 57 
-- . 

1 
.. 

10 -63 131 
-- .. . 

'ago' Bs.As. - -2 . .. _---- . -- -- ,l. ...J 

río Chico -- -- -- 1 1 

t .' 

O TALES 84 8 16 
. 

93 201 

/ -De este cuadro resultaevidente-que1a mayor cantidad de Has. 
(36) 

-semb.r..ad..as-C.on-c.er..ea1.e.s........s.e----.encontrahan_e.n....G.li.er~..áike_+.....mLe.n.traR . ....q.uEL_~_. ___ _ 

las legumbres y hortalizas predominaban en Deseado. Estos departa
mentos eran los únicos que desarrollaban estas producciones en fOE 

.~_nia_ s:i.gntJiG,ati Vª-.t_..P..lHÜL~.n ·1Q.ª. otro S~Jl\l._ exp1.9tac:!:~l2.....~ra _i:Qf..tm~~~ __ ~ __ ~_. __ . 
Haciendo un reaumén del estado general de la agricultura en 

1920, e individualizando la producción departamental se obtienen 

los siguientes datos: 

R esumen d 1 e censo e .¡;¡;rJ.:cu d A 1 tura -1920 -
Departamentos: Extensión total eul ti vada (en Ha.) con: 

o ••• ____ o_o o- .. -- ~----_._--- _ ... _- ____ G~.I'~éi 1 ~s_ .. . . IL~guID:bre s y..' .A!f~ 11" ª-_____ _ Tº~§:.L ______ 
1, hortalizas 

Guer Aiken 96 66 110 272 
___ o 

De-seado 24 131 4.073 4.228 , 
Maga11anes 1 -- -- 1 

lJago Bs. As. 6 3 -- 9 
Río Chico 4 1 -- 5 
-_ .. _-. __ . __ ... _---------- ... __ . ----_._------- .--,--- ... _._-- o,' _ .-.. - ." .... ---- --- - .- . . __ .. 

TOTALES 131 201 4.183 4.515 

(37) 
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h) Bases y condiciones de la éx~lotaci6n lanar 

Tal como queda visto, de todas las posibilidades productivas 
rurales del·Territorio de Santa CruzoQ.urante.esta etapa, la fuen-

---- -.--- - _ .. -
te de TIlayore~ ~~~quezas se encontraba en el ovino t al cual se vuel-

°caniiesdtt oun::prlwepo;;mpiDén'tOl:Els··meJor.es esfuerzos y Tos mayores 
.. .. - '.-' 

capi tales. ~. o 

Las característicás físicas de Santa Cruz obligaban a tomar .. 

especial cuidado en el fraccionamiento interno de los campos pa-
ra mantener el desa~Tollo de la producción • 

. / 
Es conocido el hecho de que en la Patagonia las posesiones 

-rurales°1'Oedivilien -en campos de· invierno y campos de verano; te-
--nieIld-G:-€n-.c¡¡&n:ta-l-a.-s-po-sib-i-l.ioda-d-e-s-d-e-ab-F.i-gG--y----al-i"fllent{)-EfU€--t~~--~---

nía el ganado en cada uno de ellos según la temporada. El campo 
de verano está ubicado en partes altas (mesetas 00 altiplanicies) 

__ q_ufLosi_ob..LeJ)~s.ir.:v..eJ)_par..;L~a-ép..a.c-a=-.c-áli.d.a+-.r.eE-ul±an j na ile.cJladaB-_~llan.., o ..... 

do los hielos y la n~ve los cubren, pues exponen al animal a la 
rigurosidad de la región sin ofrecerles protección. Es cuando co

bran importancia los llamados campos de invierno, a donde la ha~ 

ci~nda'debe ser tra~ladaaa para obtener major protección. En es-
tas zonas más bajas que son generalmente las faldas de las me-
setas o las vegas o caí1adones encuentran abrigo de las inclemen-
.c.iª-s ... c.liIDoá.:toi.c_a~o_oo_. ___ . ___ ... _.0 .... 0 .... _.0 .... 0 . _0 .. 000_0 .. _0_ .0._0 ... 0._._.0_. __ 0 __ 0_ ... _ .... 0. ___ .. __________ .. _._ 

La existencia de estos dos tip~ de campos es una condición 
imprescindible para. el hacendadosureflo, pues la falta· de cual
quiera de ellos perjudica directamente a la prodUCCión. 

Establecía su necesidad desde un principio, para los prime

ros aí10s del siglo XX una importante cantidad de establecimientos 

rurales contaban ya con cercados adecuados y división de potreros. 
-.----:-=-:lJ.C> s_p o trer o s-cle-,,·e-fai'Joeraií-general meni e e-xi en s-o-s ;. i 1 egan do--

en determinados casos a 6 leguas, pues se debían tener presentes 
las aguadas y probabilidades de alimento en ·cada fracción, dado 
que nunca se debía olvidar la receptividad de cada terreno. 

liLas vegas se alambran -en gen!:!ral -seí'íala IVlorrison ~ deta

llando con precisión las divisiones ~ue se realizaban a principios 
de siglo - siguienqo aproximadamente por una línea quebra1a las 
sinuosidades de sus lomas y dividir luego transversalmente en tan-

, , + tos potreros como se necesite o permita el ta'Ilaño de esta. COffiv.m:,en ve 
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los qu,.~ se precisan para echar todo's los animales a la vega duran
te el invierno son tres, uno. para las ovejas con carneros, otro p~ 
ra los capones y el tercero para las borregas que no deben ser ser-

vidas~ 

A los ca~adones no suele hacérseles ningún alambrado especial, 
salvo aquellos que los cortan en la división de los potreros en que 
se encuentran. 

i 

Debe tenerse tambi'en un potrero para apartar lo§ animales car-
nosos; su extensión varía según la importancia del establecimiento, 

pero teniendo siemprk cuidado, de que esté lo más aislado posible 
de los demJs potrerhs de pastoreo y cerca de las poblaciones para 
su mejor vigilancia. 

De un pedazo d-é-ouenc'ampo~-c-omó-ser'la-"boca -de un"-'cafíadon~--

una parte de "vega seca" conviene hacer un potrero para echar los 
carneros.enla época en que están separadó.s de las ovejas y para . 
re·t'eíH~r-tlUI'crnte-er-irrVler-nb;·aquell d s"--q ue-" no'-d e1:ren'-serv 1 r a-la-s----

majadas, por haber sObrado al hacer la selección en mayo o por ha
ber sido desechadosen ésta. También se puede usar este potrero pa
ra los carneros de a~o, que hasta el siguiente no deben entrar al 

servicio. 
Las poblaciones se encuentran, por lo general cercadas dentro 

de un potrero chico, a objeto de impedir la aproximación de los a
-Ilimales'¡'''y--que-en-la-épo'ca--ae-trabajo ,--facilita' mucho este para . el·-··· 

. j 

movimiento o tránsito de las haciendas. 
Los establecimientos que poseen planteleS;--·ti'erien 'las ovejas 

de estos separadas en potreritos de buen campo, donde a principios 
de mayo echan los carneros, ~ue se iejan solamente el tiempo nece

sario para el servicio y se retiran luego, teniéndolos a galpón 

_h~f?~8: __ 1:a,p:r'_~rn_aye_~~L __ ,~~,~~~~j;_áE.ª~~_~~_c,CJ.n _heno y ,grano_.,"_ (38). 
A medida que evolucionaba la producción oVina,el trabajo en 

las estancias, se iba perfeccionando en aras de un mejor resultado 

y donde, la contemplación de las condiciones naturales tenía una 

singular importancia. 
Por otra parte la utilización de mano de obra especializada, 
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principalmente para la·.esquila, debía ser objeto de cuidada aten

ción, se prefería personal experto en esas labores. Algunos pobl! 
dores de la costa contrataban temporariamente trabajadores espa~2 

les, quienes no siempre se afincaban definitivamente en el terri-
•••• ____ ••••• _ ••••• _". - • - • _._ •• - •• o.. __ ••• _ •• , __ ._" _ • ,. _. ._. o ••• _. 

torio, sino que a veces actuaban como trabajadores temporarios, 
contratados y enviados posteriormente a Espa~a. Muchos estancieros 

pre~irieron en un primer momento este tipo de mano de obra, en vir

tud de los conocimientos que tenían de la actividad. Similar esti
ma se . tenía por los esquiladores yugoslavos, a quienes se los va
lo-::aba especialmente para este tipo de trabajo. Provenientes en 

su mayoría de Punta Arenas, asiento de una importante colectividad 
aeese origen, -en forma de "comparsas"" como se las llamaba. o cua
driT'la-s,--eran--contl:atados~-en-la-época--rle--l-a--e-squH_a;---Tamb±-én--se---

contrataban~squiladores chilenos, quienes terminada la ~poca, -si 
no encontr&.ban otras actividades rurales, o volvían a su país o 

~s~-t-~il~l~d~ba:n_a-l~s:~~ue~stP~ bia¿,~-On~s~iti.i~é1~~;g~nt.i~as~;.
en :.busca de ;-o-tras -1.abÓ'Fes. 

Hasta principios de siglo, la esquila se realizaba en todos 

los establecimientos a mano, donde según la habilidad del esquila

dor ayudados también por un tipo de lana más suelta; se podía lle
gar a trabajar 150 o 200 animales por día, adoptándose ya para la 
segunda décad-a d~ este -siglo la máquina de esquilar. 

·.----.---.-Tam'oién--eomenzaron-ía--empl-ea-rse.-las.-pJ:'e.nsa.s-australian3.s,-tra---
bajadas por dos o tres hombres quienes cobraban entre 1 y 1,20 $ 

por fardo, que pesaban alrededor, -de 200 Kg -cada --uno. 
La contratación de mano de obra, constituía un problema de no 

fácil solucl~n. Durante la época de la esquila la demanda de tra
bajadores aumentaba súbitamente, reduciéndose hasta desaparecer en 

el invierno. 
_.0_. __ o _ •• __ _ 

Sin embargo;se-ma"ijt·enIa:-en--ca-da-e-ifañ-cia--ün--pian-tei---es-fable, 

como ovejeros, campaffistas, cocineros, peones, etc. que desarro
llaban tareas específicas y continuas. El movimiento más impor

tante de personas ocurría en los meses de esquila, época en que 
se debían hacer contrataciones especiales con trabajadores golon

drinas. Cuando los emplea10s se internaban en las estancias de

pendían casi exclusivamente de las comodidades que ella les brin-
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daba. Alejados de los centros poblados, recibían una importante 
retribución por sus labores, pero gran parte de ella se gastaba 

en el mismo lugar de trabajo, pues la mayoría ~e.las '6stancias'po,;" 
~.Ge:Ían~~supr.opi_o_almacén ,endonde _o_f_recían las mercaderías a un _ 

precio considerable. "Así -seYíala Lutz Witte- y también por la 
escasa distribución de almacenes dentro del territorio y la fal

ta de competencia que resulta, se hace ilusorio el benefitio de 
I 

la libre importació~ d~ que goza la Patagonia. Ella.beneficia so-
lamente un reducido número de comerciantes y no al poblador en ge
neral, para quien h.Á sido hecha la ley, pues los precios de los 
artículos en el inferior son mucho más elevados como lo. pudiera 
ocas-io-narei -aumento -por los gastos de flete." ,( 39). 

Lógicamente el precio de ¡a lana, constituyó uno de los ele-

. mentas que más incidió en la suerte econ6mica de ___ lo.sproductores 
-sur-e-Yío-s-partrc-u'la1:;'men te.--po roo-e l--hecho--d-e-qu-e-sll-de-stln-o-aépe-ñ-dúi-------

exclusivamente de e1fa. Consecuentemente el estado económico de 
los terr-itorios, estaba subordinado a las fluctuaciones del valor 
de su principal elemento, que era la lana. 

Se~ala Sarobe que desde 1895 hasta 1908, no hubo variantes 
económicas en la Patagonia, manteniéndose la normalidad oe los 
precios fijos. Sin embargo, a medida que se iban haciendo mejoras 

--en--l-a:sllrol'ienades,-como---el--- alambrado-de Tos campos, especialmente 
. f 

en los cercanos a los puertos, los costos de producción. comenza-
ron a aumentar gradualmente. De todas IJiatierás ,-en el período--190S'='-
1913 la estabilidad continuó en el plano económico. ~e calcula que 
para esa fecha él precio de la lana era 10 pesos moneda nacional .. 
como término medio. 

La .. f3~t_~~~_~§n ___ ~~ __ -y_~~_!~~_~_~~~_~~.~ __ p~r ___ l~~u!3~ncia de _ ad uanas, 
lo que permitió adquirir Productos extranjeros a bajo precio, por 

los fletes reducidos y por la gene~osidad en los créditos. 
lJe tal forma, se daban factores positivos que favorecían al 

poblador y al aumento de la producción, manteniéndose su crecimien

to constante, sin demasiadas variables. Sin embargo, la situación 
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internacional ayudará a provocar un vuelco más favorable aún, pa
ra la economía lanar del Territorio • 

.. _C(m_l_~_P!i.:r!1.eI"~gu.err:a mundial se incrementaron los requeri
mientos de materias primas provenientes de los paises no~belige-

• ___ o_o _____ • _~_ 

rantes. A partir de 1914, la lana comenzó a sufrir un aumento con-
siderable, alcanzando en 1917 la cotización media general de 30$ 

I 

los 10 Kg., o sea que .triplicó el valor mantenido Pqco tiempo an-
tes, favoreciendo a la región patagónica. 

Los beneficio! para el productor fueron inmediatos, e incen
tivados por los faforables resultados, se colocaron durante esta 
época, importantes capitales tanto en forma individualcomci-a. tra

v-é-sae-empresas ~réíitras--que--él:rtos-fre--i-nH!iarOn--co-n---to-do--o pt-i-ttfi-s~~

mo, e incluso a veces especulando, los productores más antiguos, a 
pesar dequ_e ()'t:ltuyJeroncon_siderables gal'!al1c:üas ,~_:tuvieron que ha

---cer-frent-e-----a-l-a-umento--del--costo---de-l-a--vid-a,---de--lo-s---fl-e-t-es-y-l-os--------

salarios, de acuerdo'al mejoramiento de los métodos y evolución de 
las propiedades. 

El optimismo de este período, que parecía no tener fin, se 

encontraba, sin embargo, apoyado sobre, bases inestables. Dependien

do la economía del territorio prácticamente de una sola actividad 
principal, las al~as y bajas que podían afectar a la producción la-

-l1era-,-repercutían inmediatamente -en la -si tuaci6n --económica--general--
d 1 . , f 

e a regl.on. 
-lia-s--pcrs~bilidades que se abriero-n------pc:a.la la """Pa-ta-go-ni-a-a- partir 

de 1914, crearon excesivas expectativas, que llevaron al abuso del 
crédito y del gasto en general por parte de los particulares y á

la aplicación de nuevos impuestos a la producción por parte del 

Estado. 
De tal forma, m~entras la guerra multiplicaba el valor de la 

lana y la carne, se mantuvieron las ganancias, que nosiempre fue

ron aplicadas con espíritu previsor. Lbs pobladores confiados an
te tan halagüeñas perspectivas invirtieron sus capitales, prove

nientes de la rentabilidad y el crédito, en nuevas propiedades 
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y más majadas, de tal forma que los sorprendió el fin del conflic
to mundial, en algunos casos, endeudados. 

Con la paz .no s610 se normalizaron los precios de la lana,si
no que . incluso. se redujeron, Al bajar el valor del producto .. :nose _. __ 
puliieroJ1 solventar los costos de:pI."~ducclón a la vez que la c~~e __ 
también encontraba dificultades para su cOlllercialilZación. "Des-
pués de la guerra los ~recios de la lana y la demanda de carne re
dujéronae a un mínimo~ No alcanzaron a pagar el costo de la pro
aucci6n. De treinta y seis pesos los 10 Kg. de lana, redújQ8e,·el 
precio á·nueve peso'~ y de veinte a cuatro pesos el animal lanar 
de frigorífico. E~o en la regi6n favorecida par frigoríficos, es 

-- ... _.. . _ ... - ----

decir, desde San Julián al .sur, porque las estancias establecidas 
- alllorlt-éne-De8eadO;-hasta-el-llmi te-de-la- zona -d¡-BabJa Blanca-,--

carecen de frigoríficos. Si las 'favorecidas soportan pérdidas, cal-
_ cúlese10 ~que_pasará en ¡las que no _tienen _ a quien vender _ua maja-
--da-s-;---Agrtiguesl!--a-ese--desa-stre--ganade-ro--los-efe-o't-o-e-de-¡--·a.ee·r@ft-o--~der--

Poder Ejecutivo de fecha 19 4e marzo de 1919, que aumentó conside
rablemente el canon de arrendamiento de campo.s ocupados por las es
tancias azotadas por la crisis y se tendrá idea .del desastre eco
nómico" (40). Es así que en el conflictivo a~o de 1921. la crisis 
se hizo sentir con gran fuerza, hasta comenzar a producirse un pe
que~o alivio entre 1923 y 1924. aunque sin que se retornara a la 

-prosperidad de-los -a'ñoB· anteriores en -forma -irunediata.---------- --
f 

2) OTRAS POSIBILIDADES PRODUCTIVAS 
" -'. -_.~. . .~~ --;'.--, ,. '. ."":.". -

a) El oro .en- S·anta Cruz 

Durante los primeros ai5.os del territorio, surgieron distin-
tas _v ~~~~()~e~ __ so_'~r~ ~~~p_l():t;a~J§!l_ª~ ___ ~~~~l:~~~'!!'iff!l'."()J:I !_IJpa __ ~ sp~ c ~e __ ._ 
de fiebre de oro, cundió en los grupos de explorador-es y aventu
reros de la región austral. No pocos nombres se lanzaron desde el 
sur argentino y el chileno a la búsqueda del tan preciado elemen
to. El interés alcanzó a los altos-niveles del. gobierno territoria1,-



Santa Cruz. la búsCjued~ del oro. Junio de 1939. 

, ~rchivo General de la. Na.ción. Buenos Ptires. 

~rgentin~ • 
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pues como señaló Mpyano "una feliz",circunstancia vino en mayo de 
1885 a abrir ,nuevos horizontes a la población de la Patagonia. 
Por esa épocau,n Ingeniero de lUnas Don Federico Arnaud me avisó' 

que en el Cabo Vírgenes habían enco!]'tr:~~ª-º ~J __ y_?-lgunos vecinQs 
de Punta Arenas unos lavaderos de oro, bastante ricos, de los cua-
les solicitaba algunas pertenencias. 

Inmediatamente dí cuenta a la Superioridad de este hecho que 
.' 

cambiaba completamente/la faz de la cuestión y que permitía espe-

rar que el territorio se poblase de una manera definitiva contan
do con la base de d,6s grandes industrias. la ganadería y la rnine-:" 

ría~-" (41). / 

Si bien los lavaderos de oro de cabo víigen~s fueron conoci
-dc'-sya-"eilTB(6-p-o-r~regb rTo---roaTíez-;un o '---ae-1 o sncj1ri1,!'e-sae-Lul S------

Piedra Euena, recién en 1885 adquirieron verdadera fama y mani

_fiesto __ inteI'és.El proceso'én sí se .origina con un hecho casual y 
--en--un!)rílIleT'lIlomento--d:esgracj:atlo-~----------'----

Un barco francé' el "Articque", encalló en las cercanías del 

Cabo Vírgenes, recibiendo ayuda del "Comodoro Py", comandado por 
el Teniente de Fragata Carlos Méndez. La situación no era halagüe
~a, a las incomodidades producidas por el accidente, se agregó un 

fuerte saqueo de las mercaderías, que originó un peque~o escánda
lo a la recién nacida gobernación de Santa Cruz, encabezada en 
e so s momentospor'-Ca'rl'o-s--Moyano .--Si-n -embargo -la novedad -mayor-sur- --- .. 

f 
gió cuando los mismos hombres observaron caBualmente que en la pla-

-'ya--na"tfí-a-ot'-o---;---Lo.--e-x'CTta-c-ión fue general y cuando dos importantes 

hombres de nogocio de Punta Arenas,organiza,ron una expedición pa
ra salvar el cargamento, se encontraron con que para su personal 
era más importante recoger las pepitas que salvar la mercadería. 

_~'I'1~~ __ d_~~~_c:.~~n~oa_,_c2~?~e_~!~_ }-¡ __ ~~]:lre_~_-=~_~~~,~~ __ !3_o,r~~~~~_~~ __ llevé1r:on ____ , 
Nogueira-eIzanotegui de Magallanes para rescatar el cargamento 
valuado en dos millones y medio de pesos .. Ni uno les quedó en el 
"raque ll al_ d',escuorirs,e partículas de oro al lado del buque. Es a-

sí nomás, con la punta de sus cuchillos, recogen algunos, diaria

mente, cinco-kilogramos del codiciado metal" (42). 



- 319 -

Informes contemporáneos al naufragio indicaban que la gente: 
ocupada en el, salvamento de las mercaderías había levantado Un pe~ 

quefjo campamento con los restos de la nave. Rodeaban a las carpas 
los artículos ,:rescatados, ·.a1gunos--:-en-· buenc·estadoy ótros\g.veria~ __ _ 

~o_~_~_,,_~E ese lugar la barranca mostraba el manto aurífero de espe
sor variable. En el llamado lavadero de los franceses, se halla
ban algunas carpas y en el fondo de un ca~adón los buscadores la-

, I 

vaban arenas auríferas/aprovechando que las corrient.es naturales 
habían realizado un lavado de concentración previa. Los elementos 
de labor eran simplli'~ y rudimentarios, apenb.s unas tazas y unas 

pequeñas bateas, pidiendo sacar cada hombre de seis a doce gramos' 
- _" .,. ___ o __ • _____ o __ -0-· . 

de oro por día. Cuando faltaba agua en el cafjadón, se llevaban las. 
arenas a la orilla del mar o si-río se trabajabail--las-arenasael~" 

playa que a menudo tenían importante cantidad de oro, pues las o
las al chocar_contra el barranco arrastraban el metal. 
----'K'apl o.arrren-te-cunL1-r6--:-1a-n o-ti'ci.-a--y--d e 's1 e' 'd i stin--t'O"E"j: a-c!.-o-s--d-e---r--a:'-

frontera, particularmente desde Punta Arenas, numerosos' interesa

do~ ~e,dirigieron a Cabo Vírgenes, esperanzados en enriquecerse, 

llegando incluso a Buenos Aires, la fama de los lavaderos-de oro 

a través del transporte "Villarino'! 
El descubrimiento, producido por el naufragio de].ftArticque", 

interesó también a capitalistas chilenos y rápidamente hacia allí 
-se-!l/olcar'on -lOSlIli smo s ',-' '--a "-la '-vez-oue"---cred-a.l1las '--solic i tud e s o e' ,. 4 
permiso para explotar los yacimientos. El movimiento migratorio ha-
cia Cabo Vírgenes fue intenso. Hombres de distinta nacüftialTCla:d'con
vergieron hacia ese punto, en busca de un rápido enriquecimiento; 
pero es de destacar la presencia de los yugoslavos en esas tareas, 

constituyendo la figura de ,Juan Paravic un ejemplo del pionero bus-

_~ª-~-º,I:._E_~_<?_r::~._,,~l_y ,_f?~_tío , í?~_,~~_t~r~!?_~,~e:,~.:913,·,~e,~e_s __ ,~C?~_r~!()!1E,e:u_~, 
nir tres Kg. de oro. 

La fiebre que acosó a los hombres en aquel momento, preocupó 
al gobierno terri torialpor lo cual a l'ines de 1885, se dirigieron 
a la zona, el gobernador Moyano, el Coronel Solier y el ingeniero 
de minas Albertini, con el objeto dereconoce~ "in si tu" la vera-
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cidad de las informaciones y poder dar una confirmación oficial de 

las mismas. Acompa~ados por el guía Coronel arribaron al lugar y . 

comprobaron que el oro existía·en las arenas del cabo. Con enorme 
entusiasmo volvieron a Río Gallegos y"el primer día de 1886 se i
niciaba--e-l--..l!..añ-e-----&e-±---e-Fo", tal como se lo denemiBé-por--l-a-importan
cia de su producción. 

De allí en más co~enzaron a presentarse to~o tipo de peticio
nes, algunas con fondos y conocimientos suficientes para iniciar 

la empresa y otr~s, ~sca&.s en ambos aspectos. 
. / 

Rápidamentelo~ capitalistas más.importantes demostraron su 
interés y algunos ¿ún. se adelantar.on al resto. Al respecto Lenzi 

-ª--e~~~~,_~_,~Q:r mi "'part~_ . .h~_~xami:gad o . 6a:f::t-ª-ª-ª~_~º s~--.l~,gue i -r.a __ --.:_ 
a 110yano, posteriores al "raque", la primera de ellas del 16 de 
setiembre de 1885 en las ~uales' le solicita "los terrenos en Ca-
bo Vírgenes de que habíahabla'do" ~'El'15de 'enero de 1886 'lees";: 

cribe a Bueno~ Aires, diciéndole que ha "dado poder a Pedro Rich-r . 

mandil acompa~ándole varios pedidos de pertenencias mineras. Noguei

ra agrega: "Es de mucha urgencia que Ud. me comunique, sin pérdi
da de tiempo, que hay, así como también los títulos de terreno, 
puesto que estoy seguro que los obtendrá confiado en la promesa 

que me hizo ll • En carta del 15 de diciembre le expresa que ha sabi-
. .do .. ,.que_todas_las_concesi..ones._están hechas, . solici tanda no .obstan

te un terreno entre Vírgenes y Dúngetes para ocupar la parte de 
los 100 hombres quetiene-tr-abajando en Tierra ·del,Fue-go-.~ 

cia asimismo que ha dado poder a Richmond, pero la concesión no se 

concluye." (43). 
El entusiasmo producido por el descubrimiento de' oro en Cabo, 

Vírgenes, alcanzó extremos de exageración. La fiebre aurífera no 
.. tuvoTímTtes"y--rfe'go -In-el uso"a '-in'-fer:e'sar"-a:'Ta'le-gac{ún'deEspal1a. .. _ .. 

en Buenos Aires. El 16 Be mayo de 1886 desde esa representación 

diplomática partía una nota hacia el Iv1inisterio de Estado de Es
pa~a. IINuy se~or mío -se'ilalaba-,con objeto de que se sirva V.E. dis
poner su remisión al ministerio de fomento, tengo la honra de a.y~~ 

sar a V.E. el envío por correo y bajo faja, de los informes ofi
ciales presentados al gobierno argentino por el ingeniero Jefe del 
Departaoento de Minas, Don Luis Albertini, el cuál destiná aicho 
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ejemplar al Exmo. Se~or Ministro de Fomento así como hizo antes 

donación de tres cajas con minerales, de cuya salida de este puer
to dí cuenta a ese ministerio de su digno cargo ••• Me permito lla
mar la atención de V.E. sobre el tercer informe relativo a los te~ 
rrenos auríferos de "Cabo de las Vírgenes" que se supone son supe-
r;oreB-a~ __ d~ __ C~~~~i_a~'~'.~~(4==4+) ________________ _ 

Ante la aparente magnitud, los pedidos de pertenencias au

mentan considerablemen~e. El 16 de marzo de 1887 "El Diario" sefia
laba que durante la se'mana anterior se habían firmado más de 400 

solicitudes de pert?nencias para extraer oro de Cabo Vírgenes. En
tusiasmo que en mucbos casos no pasó del primer trámite, abandonán
dose algunos proy/ctos desde su nacimiento. 

Por otra parte, los otorgamientos oficiales estuvieron vicia-
dos desde un principio, pues como señala el mismo órgano (le pren
sa: "El favoritismo ha muerto mil esperanzas auríferas. Dos o tres 
personas consiguieron permiso para comenzar sus labores y"aeapararo~ 

-los-mej()r-es--¡oie-s-:---Mástar~graciasala:-reg-lamentac1-Ón-dad-a--por-- ... 
el Ministerio de Hacienda, la mayor parte de los denunciantes vie-

ron pasar a otras ma~os las pertenencias que denunciaron". (45) 
Sin embargo, los yacimientos comenzaron a ser explotados, tan

to individualmente como a través de empresas. Entre los explorado

res más conocidos figuraba Julio Popper, quien atraído por el des
cubrimiento del oro en el sur argentino, se trasladó desde Brasil 

-8.-miestro--país en-- 1885. Ya aquí ,en-yro en el- r-estringido grupo --de------
los entusiastas del oro realizando dos excursiones a Cabo Vírgenes 
para reconocer el terreno aunque, desde un principio, se manifestó 
en él un interés preferencial por Tierra del Fuego. 

La transformación de Cabo Vírgenes fue inmediata. De desola
do y aislado punto geográfiCO se convierte en centro de proyectos 

_e_-Ílusiones. __ _ 

En 1886, el gobierno, ante la solicitud iniciada por Luis L. 
Linch, . permitirá la ocupación de 5 hectáreas a fin de establecer 

una casa de comercio próxima al Cabo de las Vírgenes. La reso1u-
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ción firmada por Roca decia lo siguiente: 
" -1 Concédese a Luis L. Linch la ocupación de cinco hectáreas de 

terreno en Cabo de las Vírgenes, en el punto que determine lé:l, g0'be! 
- - - -- -~ - .-- - ~ 

nación de Santa Cruz y se le reconoce preferencia para la adquisi-
C10n de ese terreno é"tií-a- í"brma y" condiciones queéEftab""lezc-al1l.as 

leyes de la materia.' 
-2 El concesionario s~:'compromete a hacer por su cuenta un viaje 

redondo entre Buenos Aires y el "Cabo de las Vírgenes" con un va

por de las condicion~s que indica y cada dos meses por 10 menos, 
debiendo someterse ¡la reglamentaci6n que dicte el Ministerio de 
Hacien~a" (46) " 

------!J.!ambién----S9--------haC-e-ll-C-ODcesiones---a---o tro-s -in:ter-e sados-;- --8e-o tOI"gan---

pertenencias a peticionantes como Julio Popper, Joaquín M. Cullen 
y Juan Solera. Se permite::p instalaciones en el Ca-Tíadón de los fra?-

-- -."--_.- .... _- . 

_c.e..s.e..s .. 3iajªn~tte_le..garuLs_de_mina..s __ ª_!'..e"ali..Zªr __ e_stJ,l,dj._~'-S"_~LÜ1º_1_us"b1J~_- __ _ 

se traslada un oficial encargado de trazar el pueblo de Cabo Vír

genes decidiéndose la creación de una Ayudantía Harítima en el lu

gar, dependiente de la Subprefectura de Río Gallegos. 
El entusiasmo, surgido de golpe"parece no tener fin"y junto a 

los nuevos campamentos aparecen casas de comercio, oficinas mineras 
y todo t~po de estructuras civiles, policiales y administrativas 

querequeríaa.quel_joven lugar_nªcj.d_º_"de_l~_J:rre:v_e.'_':fiebre de Or9"_._ 
Sin embargo pronto se comprobó 4ue las posibilidades aurífe# 

ras del-lugar-eran _limitada.s y qlle,ad.emá.a_-i-E las condiciones de 
laboreo no eran siempre fáciles. .Fue así, como algunos abandona
ron la empresa y,a pesar de haber entregado sus solicitudes y de 
los avisos del Ministerio, no se presentaron ni siquiera a escri

turar. 
-- Ar-pc:ic-b - tTé"mpc);--tan~r~pT~6~cfmcfnao-ían "s urgYd0--1 Ós- pDúiés-;-és';'--

tos fueron abandonados, aún los más optimistas de radicación de co

lonos. 
El "boom" del oro del Cabo Vírgenes pasó rápidamente, pero du

rante algún tiempo buscadores particulares siguieron intentando 00-

tener el precioso metal; inclusive, se-Tíala Boleslao Lewin, en 1891 
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fallecía en Cabo Vírgenes, Máximo Popper - hermano de Julio Pop

per- trabajando en el lavadero de oro, 10 cual nos demuestra que, 
a pesar de los contratiempos, el interés seguía vigente. 

Las denuncias sobre-la:existencia del metal e_n zonas _del_tt=-: 
rritorio de Santa Cruz, no se circunscribieron exclusivamente a - ", _ ... _--

Cabo Vírgenes. De puntos insospechados llegaron distintas noticias'. 
En junio :le 1887, ei go/bernador recibía el :siguiente mensaje: 

"E.A. Ericsson y ;~obert Forsyth ante V.S. se presentan y ex
ponen que se encuentran de, regreso de su expedición de cateo al 

Cabo Blanco, Depart~mento de Deseado,para la que esta gobernación 
les concedió permj¡"so con fecha 14 de marzo p. pdo. y que han encon-

~Jmiento de cuárzo -:aurífero , -Lo que poneñ-e-fj--conoclmlerf't6-ae-ésa-

gobernación para los efectos ~ue hubiese lugar." (47). 
Por,otra~arte el robo, la violación de propiedaQ y la mani-

-Tes"taclonoe--v-arH:i1las--r orillas -d e-d-el-tt-o----a-pare-c-ena---menudo--en--l a:-so c i e-----

dad minera austral. tas quejas abundaban y habitualmente llegaban 

al gobierno territorial pedidos de protección, como se manifiesta 

en esta nota del 3 de agosto de 1893: 

"Al Se~or Gobernador del Territorio de Santa Cruz. 
Cristian Nissen con domicilio legal en "Cabo de las Vírgenes" 

ante V.S. respetuosamente me presento y expongo: 
--------Que-nabién-dome--concedido el Defartamento -Naci-onald-e Binas y

Geología, con fecha 23 de abril de 1892, la libre explotación de 
las arenas'-auríferas, situadas al sud del "Cabo de las Vírgenes", 
como lo indican 1as copias de los títulos otorgados por ese De
partamento y que deben existir en la gobernación, pido a V.S. que 
en virtua de los continuos atropellos de Que soy víctima por par-

__ t~_º,-~ __ lª--g_el?te, que en distintos puntos de la playa, explotan las 
- --•••• __ ••• _------ -_._--_ ...... _---_ ••••••••• _ ••• - _ •• "._. -. •• - •• _ ......... "- __ 'o ,_,, ___ , ______ • __ •• ____ - _ •• , •• ___ • 

-arenas aurífer~s,y que armadas, violan mi propiedaa, se sirva V.S. 

fijar un decreto prohibiendo b~jo severa pena penetrar a mi propie

dad sin previo permiso. " (48). 

De todas maneras parece debilitarse,avanzada la década ae 1890, 

---la fiebre del o~o en la parte continental argentina. Loa yacimien-
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tos no eran tan ricos como se supuso en un principio, aunque nun

ca faltaron espíritus av.entureros, que siguieron insistiendo en 
la extracci6n cada vez más difícil. 

Durante alg~º_~-.:.ª~o_s_:!IJ.ª~ qonti~uarªnJ .. legando aJ,a goJJer_I1é3..Gí_QP 
de Santa Cruz solicitudes de permiso para trabajar las playas aurí
feras. Hombres de distintas nacionalidades seguían extendiendo sus 

notas en abundancia aún en 1894. Téngase en cuenta que la extracci6n 
I 

aurífera continuará durante un cierto tiempo más en .otros puntos de 
la Patagonia Austral, tanto cbilena como argentina, aunque la es
peranza surgida en Oabo Vírgenes se había debilitado. La variedad 
de origen- de los p~ticionantes hablaba del significado del .proceso 

. ü1migraf6ri6 en la "regi6ri--y de -la- atracci6:ñ que· :había:- despertado 
-e-n-lo-s-e-sJ:fírYt-u-s-ave-n'turercfserl'fre c l..MOmeta 1.E 1 ~n·or -en gen e .::--- -

ral de las notas que llegaban al gobierno santacrucefjo era el si
guiente: 
_._--------_._------_._._--

"Gall$gos, octubre 27194 
A S.S. el gobernador del territorio 

J. .... 

Giuseppe Nohovovicie acampado en " Cafjad6n Lucacho" ante V.S. res
petuosamente dice-o 

A ruego de Roque Stambug, acampado en el mismo lugar, vienen 
a pedir de S.S.el gobernador quiera dignarse conceder permiso al 
·-d·i-che--Stambug-para-pod-er-··t-rabajar-en -"l-avado-d-e--arenas-auríferas ·--en----· 

f 
la costa conocida con la denominaci6n "Lucacho", quedando desde 

-ruego-sometido a las disposiciones que rijan la materia" (49)· 

En gran parte de las solicitudes revisadas se observa, en for
ma repetida, que un actuante pide por sí y también por otras perso

nas, a modo de representantes o .. intermediario para obtener el per-

_.~~_~~ __ ~~_~?Cp~o~~!:~!l_,!u~_~~_tI'~ 1891 y _18J_~ .. !.. __ s.~ ___ d_~r_~~e._. __ ~r~c_~_i?a1l!~:nte 
con exclusividad a las playas de Zanja a Pique y a CafjadÓn "Lucacho". 

Si bien en general las ganancias que se obtuvieron, no siempre 

fueron i~portantes;en mucbos casos sirvieron para ayudar a quienes 
buscaban iniciar una nueva vida. Así por ejemplo afjos más tarde, 
sefjalaba Eugenio Fernández , quien llegó a ser un poderoso 
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ganadero de Río Gallegos: "Volvimos todos r decabo VírgenesJa 
Punta Arenas y yo guiado por el consejo de mi tío Don José Montes 

vendí mi oro en cambio de 180 ovejas ••• (50) 

El_()I'9 ___ ?_~ ___ lo habfaenriquecido , _pero a_l igtla.~_qu~ _<:~~r~s __ ~_~m-
bres, le permitió comenzar con la actividad que ser~ la verdadera 
r1que-Z-a-santacrucei1a: la ganadería ovina. 

b) Otras actividadei mineras 

Las posibilidá'des que en materia minera presentaba el Terri

torio en los primtros afios de su constitución eran muy relativas. 
-Tal-c()ÍIló-s-e-exp1.ica en el título correspondiente , el oro ,-

~-tue~±-nduda-bl:-emente---e-I--q-ue--d-e-spe-r-tó~mayore-s-ex-pee-tat-i v-a-s-y--b-r-ind-ó~-

mejores posibilidades. A tal punto deslumbró la aparicióJ, de yaci

m±~n_tos éi\lr~f~r_o~, q_ue prácticamente oscureció las otras acti v~
-da-a.-es--minera-s.--Si-B--emb-a-r-go---s-e---e-n-Gtlen-tran---e-iertas -mani.f-estac-i-o-n.e-s--

de interés sobre otras extracciones. 
En realidad la actividad minera contó con diversos inconve

nientes derivados de la ineficacia ·b-ficial) La memoria del Depar
tamento Nacional de Minas y Geología correspondiente al a~o 1891 

sei1alaba que antes de la creación de dicho departamentm, la ac~~
vidad dependía de la sección de Minas anexa al Departamento de 0-

--- b:ras-P-úbli cas, --baj o----la-autor-iada3 del--Nini-sterio_-1leLInterior __ La 
falta de organización provocó que Tos primeros expedientes mineros 

- del ai10 1885, quedaran relegados en las oficinas del fo.Unisterio---
de Hacienda y en el_Departamento de Obras pdblicas, paraliz~ndose 
su trámite. Los esfuerzos que realizaba la Sección de ~inas eran 
indtiles y la situación continuaba sin normalizarse. Faltaba uxa 

organización correcta y una autoridad específica. La consecuencia 
--lame-nta bTé- -~u-e---que--no- ·s-e-pudo-- o tOTgar--nTngúii--fí túlo perf e-c-t6 de 

minas • 
. En 1887 se creaba el Departamento de ~Iinas y Geología anexo 

al Ministerio de Hacienda y ante la lamentable situación, la nue
va repartición encaró de inmediato la organización de los aocu~en

tos mineros de los territorios nacionales y el saneamiento y lega
lización de los títulos expedidos. 
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En la mencionada memoria correspondiente al afjo 189~tse se
fjalaba que, estudiando los expedientes iniciados desde 1885, se 
ad:ve1"tí~que~n. su mayor parte pertenecían a los terri_1:;():r:~()~_~_de ______ _ 
Santa. Cruz y Tierra jel Fuego,. en cantidades altamente elocuen-

--------_. __ ._-_.- - ._._ ... _---- -----
tes: 1091 con respecto al primero y 256 al segundo. De allí que: 
"esta secretaria -se~ala el documento- tuvo que acometer el lar
go y difícil trabajo necesario para el examen y tramitación de 
los mismos, que muchas veces representaban intereses encontrados, 
tratando- ~e deslindar los respectivos derechos de los peticionan
tes, al mismo tiempo que encaminarlos en las cuestiones suscita
das a fin- de impedir mayores p-erjuicios. i, (5i }. ---

------ ----Tales--c-oñ-sla8 racIO-ii-e-s-nOs-mTie-s1:ran--er-int-er'-é-s-q1:fe--aerspe-rta:.:;---
ban las posibilidades mineras de Santa Cruz, sin embargo anali-

_ .. zandoel total de 10_s_e)l,:p~di,ªJrt;es_notamos qlle _si bien apar:ec~n_ 
--otras·--rn-qui-e-tud-e-s--extractTvao;---e-r-oTo-----se-gui-a---:acal'arando-gran-p-art-e

de los 1102 expedientes que obraban en la secretaría. 

!Uneral Localidad Nro. de "-

Expedientes 

Minas. 
----- Alllvión aurífero--- ---Cabo -. Ví rge n e s-j--Ga-l-l-e-go s&-&- ---- L095 --- -----

cuarzo Puerto GallegQS 1 
sal .- _ ..•....... - ••••••••• o •• __ ••• 

Ba~a---y¡JulTá;n--- -- 4 
sal Puerto Deseado 2 -, . 

1:\02 
':-Exploraciones , 

~. 

,- cárbón Barrancas Blancas 1/1.103 
------ _ .. _---,-----_ ... _---- -_.,----"--- --- ------- -----,,_.'----_ ....... ---

-- __ o. -." ---- . .... _. 

(52) 
Las posibilidades mineras que se presentaban en los territo-

rios nacionales, Ilev6 al gobierno central a modificar las reglas 



- 327 -

vigentes con respecto al trámite de las solicitudes de cateo. Es 

así com~ el Ministerio de Hacienda establecía el 28 de abril de 
1893 que se debía ayudar al fomento de los intereses mineros en 
las nuevas -regi-ones.- -Parael10 ,--en-prin-cipio ;-se --creaba en cada 

~e..rri tQIi.o------------1lna oficina encaJ:gada de r...eci..:bJ._~s_s..o~LG_i'±&d_e_s, ___ pa-

ra establecer trabajos de cateo y explotaciones mineras. La dis
posición respondía al ~nterés por cubrir una urgente necesidad. 
El gobierno debía alentar a quienes estuvieran inte-resados en desa
rrollar las activid~de~estanQo en conocimiento que a menudo de -
sistían de su pedi%'o ante' la obligación de viajar a buenos Aires_ 

pa~8:_: ÍIliciar lo s trámites. Se ~ndicaba que el registro de_ lª __ ~g}:i.-:: __ _ 
citud, tal como lo se~alaban los artículos 25 y 117 del Código de 
Minas, y que era la principal salvaguarda de su propiedad, podía 
ser efectuado ante una oficina nacional de los territorios, llenan
do -los requisito s -ya establecidos, aseme janza de lo, que fi-jaba la
ley -dePate-ntes~--ES-aBí--c-omo el presidente de la NaclC5-il-decretaba----

.... 
n Artículo 1: El Ministerio de Hacienda proveerá a las administra-

ciones_ principales de Correos en los Territorios Nacionales de un 
libro encuadernado, foliado y rubricado en todas sus páginas por 
la Dirección del Departamente Nacional de Minas y Geología y en el 
que se expresará el número de folios que contiene. 

Artículo 2: Todo interesado en la explotación de productos mine
--ro-s-~preseii~fara--s-Ü--solTcTtud-por dUflicado, coriforme Cón las dispo

siciones de la ley, en sobre cerrado y lacrado a la administración 
----- -------"- - - ____ o •• __ • __ _ 

de correos respectiva. 
Artículo 3: El administrador de correos anó-taráen el líbro y 

en el sobre el nombre del solicitante, la fecha, la hora y minutos 

de la presentación, entregando al interesado el recibo correspon-
__ d __ ien_te_.___________ _________ ____ __ _____ _____ _ __ ___ _______ ____ __ ___ __ __ ____ ___ __ _______ _ ________________________________________ _ 

Artículo 4: El pliego cerrado se pondrá franqueado acompa~ado con 
un vale postal, por importe del registro a favor del escribano; y 

será dirigido al Director del Departamento Nacional de Minas y Geo
logía con el rótulo de Registro de Minas. 

Artículo 5: El Departamento de Minas re~itirá el pliego al Escri
bano Mayor de Gobierno, quien lo abrirá en presencia del emFlea~o 
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del Departamento previo al cargo respectivo. 
Artículo 6: El Departamento de Minas y Geología devolverá enseguida 

al correo, el duplicado, con las anotaciones a que el caso diese lu 
gar, .dirigido_~al_interesado !I~-(~5}J.-~" 

La explotación de las salinas,d6mpre~dida~,en el puerto de ~ 

San Julián y entre el ríp Santa Cruz y la bahía de Coyle, bordeando 
la. costa, p¿aíá ser una/aprovechable actividad, toda'tía no valorada 
suficientemente para principios del siglo XX. 

El oro continua~~ entusiasmando a algunos en la zona de Cabo 
Vírgenes y en la re~ión andina se conocía la existencia para-1905 
.. _. - _.. _. .." _.- _._-

de minas de cobre, hierro, plomo, plata, platino, y magnesio. 
Otras de las po sibilidades-ull,neras--quebrül?iaóa er-te rr-i torio 

era la explotación carbonífera. En 1887 el teniente de navío Agus
tín-.deL Castillo había _descubierto. carbón en Río ~Turbio .. _,En1905 . 

l,a-ueograf ía:-Argen-=tlna-eLa15O rada po r-Car!(n:f-Ur-i-eñ--y-E!¡riO--CoLOtDb-o--·-s-~

Yialaba la riqueza y abundancia de los yacimientos carboníferos, co

nociéndose desde hac~a tiempo atrás ~n Cabo Curioso (15 km. al nor
te de San Julián), en Cabo Dañoso yen' Cabo Watchman. Sin embargo di 
chos afloramientos aún no habían sido analizados y sólo formaban _ 
parte del conocimiento general, que aseguraba haberse recogido mue~ 
tras de carbón en el interior pero sin dar seguridad del hecho. Ya 

-en-l-g04--e"l-ingenie-ro--AdolfoFourous ha'bía descubierto li.lIlportantes-----
f 

yacimientos carboníferos en el Bajo de San Julián, al Noroeste de 
la confluencia del iíb---ChTc6 u con el Santa --Cruz. - Srifetno8.rgo todavía

a principios de 1920, sólo se conocían algunos hallazgos de lignita 
cerca de San Julián y en la región del lago San Hartín. 

Se tenía conocimiento de otros yacimientos, en diferentes zonas 

.. ª-~l~~~.!l:'_i_~ori()LP~_E!J_. __ a§I!_Ylo __ s~. hacíaI?_l()~_~~ty:_~~_()~_ ~~_c_~~~~~~_s_y~_~a ____ _ 
descubrir la verdadera potencialidad de esa riqueza subyacente, que 

posteriormente tendrá tanta importancia en la economía regional. 

Muchos aYios antes, Ram6n Lista, con espíritu injudablemente v! 

sionario había dicho: "La minería tiene también en él (Santa Cruz) 
un vasto campo de explotación, pero en vez de oro hay que buscar -
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carbón. Las "Indias Negras"valen más que Calií·ornia". (5~) 
,:.' .. :' ." , 

Ya avanzado el siglo XX, una nueva posibilidad de explotacion 
minera se presentaba en la patagonia austral. Descubierto el petró-
leo en Comodoro--Rivadavia.la noticia-conmovió los medios económi

cos del país y del exterior. El interés por el hallaz~º-_ª.E? __ !l~evos 
yacimientos se extendió a Santa Cruz, donde las características 
de su subsuelo, permit~an formular planes optimistas. 

De tal forma a principios de la década de 1920, se instalaron 
dos compa~ías petroleras, que comenzaron a hacer sondeos: el Sin
dicato Dodero y la .iouth RivadaviaOil Company (SOROCO). 

La primera de/las nombradas se instaló sobre la margen dere-
- - .. -

cna del Río Santa Cruz a tres leguas de esa ciudad. Comenzadas las 
perforaciones en 1922 se tuvieron que suspender momentáneamente en 
1923 por inconveni'éntes técnicos. Había sido nombrado Gerente G-ene
raldela-empresa, -el seY'i.orJuan-13 .. -Sulli van y como Gerente de la 
pe rrora.cron---é1.-ffe~o r S~:-cna pman. 

Por otro lado, ía South Rivadavia Oil Company (SOROCO) se tra

taba de una compa~ía integrada con capitales norteamericanos y don
de el ingeniero ¡'yman Chatfield, gestor de la obraJse convirtió en 
vicepresidente de la sociedad y su gerente, haciéndose cargo per
sonalmente de las perforaciones. 

También esta empresa ubicada a 6 leguas de San Julián, comen-
--z-o-SlIstraba'jo--e-n- -l922-~----- -- --- ---

f 
Es interesante al respecto se~alar la composición_del.cuer-

po e jecuti va que era--el-sigüTerile: . --- ---- --------

Presidente: ~ de Ganatte. Nueva York. 
Vice y Gerente General: Lyman Chatfield. Nueva York. 

Secretario y Tesorero: H. F. Stewar. Nueva York. 

__ y 9_ ~ ~_:L:__Q éiLX 1-º_ 'ª_ N_~p~}~ª .§_~ __ ~e :t ~_t.Y 0___ _ _ ___ __ 

Desgr_aciadamente en esos momentos los resul tadosno-fueron 
satisfactorios a pesar de la existencia concreta de indicios en 

el territorio que a~os después se verán coronados por un éxito por 
demás elocuente. 
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c) Aprovechamiento lIIaderero 

Finalmente, con respecto al aprovechamiento de las maderas, 

de acuerdo a las posibilidades que presentaban los extensos bos-
--qué"ff-de-la --zOha-pre-coriiillerái1a,nuestro país no demostró mayor 

interés en un principio po~u~-pl-otación, diferenciándose nota---
blemente con la política seguida por Chile. Mientras ellos demos
traban un significati ~_o interés por suutilización~ - noso'tros _prác
ticamBnt(~no-sc:ol:yid:ámól; -de la potencial riqueza maderera allí pre
sente. Dimas Helguera en 1893, se~alaba que :"Los grandes bosques 

I 

de esta región no ,restan por _ el momento -servicio alguno a la Re
pública,-ni se puede esperar que lo preste -hasta que a él-vayan 
brazos que puedan utiliz~----.l.Q.~ magníficps ropledales que _ existe=n"-'--__ 
en una gran zona del Territorio." (55). Este es uno de l-os aspec
tos de mayor diferenciación con respecto al territorio ~ecino de 

•.. -1 _._-- - . 

__ ~Ha~allafJe¡:j";-tal-Cbmó-J)oará -obse~vars-e- eri~~~_~p~rtado corresp0!l-:.~ _____ _ 
diente. 

d) La actividad industrial santacruce~a 

Si bien no encontramos en Santa Cruz una economía industrial 

suficientemente fuerte e independiente de las otras labores pro
ductivas, existió en el territorio una cierta actividad industrial 

•• ___ • ___ ._. _____ • __ • ________ ... __ ••• _ •••• __ ••• __ " •••• ____ .0 __ - •• _ "." ••. __ • __ __o _. _ .. __ ...... _ " _______________ . ___________ . ___ _ 

que no puede ser dejada de lado. Lafcantidad de industrias exis-

t~~t~~n ~_?º..:_ as~~o _~n~_!ca./~é3: que en esa fecha llega: __ a 43. el 
número de los establecimientos. 

La mayor parte de ellos se encontraba en el departamento de 

Deseado, aunque G~er Aike absorbía a los más grandes capitales y 

a la mayor cantidad de mano de obra. Resulta interesante observar 

-'---que--de-las --43·-firmá.s-eensadas-en--l--92-9,.---3-4-pert-en-ee{-an--a--propie-'ta~-----
_ _ _ 

t-ios extranje-r.os·. 
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CE}JSOS DE I)\¡l)USTRIA -1920-

Departa- }Iro de casas ceniq- capltal que presentan los es- : iN! d e ~~rsonas 0-
::las y nacionali- tableci mie.n:tg~~~_~_p~_$:!DIl! • ___ _ clJ_pa"c.s 

me-ntos dad de los propi~ 
- -- .. 

---- tª;rj,.o_s. --.----

itrg. Ext. -,u x- Tot. En in- En máq. En mato Total Es. ItU ->iD s Total 
tos ;muebles y herr. prima a 

elab_OT41 . 
G. Aiken 2 7 - ,9 15.882_500 8~9700 5.800 6.788POO 337 -- 337 
Corpen " 1 4 1 /6 50180 21320 45810 117310 75 -- 75 
Deseado 3 16 1 /20 173800 144080 189900 507780- 80 4 84 --- --- .... ---_. --_ ..• -- - .. - .... ... -_. __ ... - - . -_ ..... _- ._ ... --

-f'lagallanes 1 '7 - 8 912000 594080 20100 1526180 79 -- 79 , 
-- - = ---- ---

Total del 7 34 2 43 ~018480 1659180 261610 8939270 571 4 575 
Territorio ..... __ .. I 

-

.. _----

'" 
i ---_ ... -----

I Departamentos Números de máquinas empleadas Caballos de fuerza qu~_ 
o •• " 

a-.:. representan todas las 
Vapor Elect. Viento Fza. de Total máquinas 

animal máq. 

Guar Aiken- 1 2 -- 2 5 1 629 
-- Corpen- It-- --------.- ----------2-- ---~!!!.....~ ---~---- -----------1--- --------4 --- --------- ----3~----------

Deseado 6 1 8 f 1 16 186 
--Magallane-s , .., 

... - -- 2 5 453 - ~ 

- -

I 
9 6 

¡ 

30 1303 TOTALES 10 5 ! ---
! 

, i 

.. _-----_ .. _----"-----_._---------"---_. __ ._----.".- .... _-_._----_ .. _ .. --_ .. _ .. __ ._. - . -------_." ---------_ ... _---
. _._ .. _.-,.-_ .. •.... _- .. -- ( 5E) 

Hasta 1912 el 
, 

de numero casas industriales era de nueve. Dos 
afíos después aumenta considerablemente llegando a 42, pero entre 
1914 y·1920prácticamente se mantiene estacionario (apenas 1 

, 
mas en 

192(;) • Lo que sí resulta considerable es el crecimiento del capital 
industrial entre las tres fechas. 
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Censo de 

--1-912 --- 115.000--- --E-+-.R()() 6 1 Ci() lPR ot:¡() 

1914 1459.150 
! I 

1920 rr018.480 .L659.180 261. 610 '8939.2"70 

,1 

/ (57) 

¿O: 

_______ :p~ª~~laf;3carac:terístieas propuqtivasqel territorio, las in~ 
-d-U-s-tTi-a-s-q~e-clesd:Tro-~-l-aha:n---e-stab-an---en-su--mayOT~crrte---vin-culadas ---

a la ganadería, dediéadas a trabajar- la materia prima pro-duci-

da por las explotaciones pecuarias. De allí que existirán en San-
ta Cruz importantei frigoríficos que elaboraran conservas, aceites, 

abono; animal, carnes congeladas,etc. que en su mayor parte eran 
destinadas a la expbrtación,especialmente a Europa. Estos frigorí
ficos faenaban en 1920 aproximadamente 250.000 capones y 20.000 

f 
La industria de La carne, tuvo sus primeras expresiones bas-

tante tlempo atras cuando se instalaron graserÍp.s en el territorio. 
La aparición de esta actividad, junto con la valorización de los 
campos y su producción, incentivó el inter~s de los ganaderos no 
sólo por aumentar el número de cabezas, sino tambi~n por mejorar 

la calidad de las carnes. 
-- -- La-instalación de graserías significó la apertura de nuevas 

posibilidades de colocación para la producción pecuaria orientada 
hasta ese momento hacia el mercado 1e consumo interno, al abaste

cimiento del presidio de la isla de los Estados y al comercio que, 

con---serlas -dificul tades, se realizaba con Punta Arenas y con atraE' 

puntos a trav~s de los transportes nacionales. 
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En 189-9 ~se abrió una grasería llamaaa liLa Blanca", -dirigida" 
por el se~or Olivier. La empresa había sido montada por la firma 

Estrada y Cía, de Buenos Aires que había logrado del gobierno ~~a 

concesión de tierra sobre Río -Gallegos; En e se -1 ugarse levantaron 
lB-s galpone-s y las habitaciones ea possr "€~ l~ d€fici en~-s~d,.Ee~-
transporte hacia el territorio crearon serios problem~s ?ara el 

traslado de· máquinas, cp.lderas y digeridores. 
Las contingencias 'climáticas no ayudaron a la nueva activi~ai 

En elc?rrmer invierno, después de su instalación, se produjeron 
- ! 

grandes temporales gue provocaron l~ muerte de gran cantidad de ca-

bezas~ La grasería~udo comprar a buen preCio un n6mero considera-

bl.e_~_ani:nales c~~¡>ar:~_~~_13a~T~_~?-ar __ s_~_s ___ ~~T_e_éi_l3_~ ___ ~in" ___ ~!!l~_§-rg'?..:}_a ______ _ 
calidad de esas catezas sólo les permitió fabricar charqui que se
g6n se~ala Morrison - pensaban enviarlo a Brasil. La escasez de 
las- ganancias, llevó al fracaso de la empresa, la cual," debido a 
- .. ----.- .------~-.----- _._.", ... -.-.-".-.. -"-.-------------.---~ .. -----.------.-,--

su insolvencia pasó a otras manos. Esta vez, Santamarina e-'Hijos , -

se hicieron cargo de ella y a causa de las deudas contraídas ~or 
la primera empre~a, se quedaron ~on la fropiedad. La nueva firma 

indudablemente no pensó en continuar con las actividades, las cua
les por otra parte no parecían ser demasiado fructíferas, pues las 
ofreció en venta a los ganaderos de la regi6n; oferta que no tuvo 

respuesta,"favorable,ante las dificultades observadas for los es-
...... _,---.- - - _._._-_ ... _--_._--_. __ .. -'.-'--.-.. - .. - .. ---... - .. - .. - .... _. _.. -

tancieros para obtener los técnicos ~ecesarios para su 1'uncionamien-

too 
Sin embargo~tiempo después se logró venderla a un industrial 

de Quilmes, Geodrofredo Brougham. Su nuevo propietario comenzó a 

cambiar las características de la primitiva grasería. Realiz6 las 
modificaciones técnicas necesarias y remode16 las instalaciones a 
fin--d-e pr-epararlas-para-la-conservaci6n- de -carn-e -enlatada. "11 Igno

ramos - se~lla Morrison- en que condiciones la obtuvo, ni cual fue 

el resultado que le dio la fát~ica en el único a~o que la nlZO fun

Clonar, pero sí sabemos que aprovech6 todo lo que ~udo a los estan
cieros pagando un precio muy bajo, 4 3/4 centavos m/legal por li

bra ::'le ani::Jal linpio. sin rFio!lad.a, cabeza ni cola; así que capones 
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de 4 o 5 a~os que dieron en término medio de 77 libras con ri~o
nada sacada hasta el espinazo, cortada la cabeza con todo el cue
llo y u.:a·'.cola hasta el sacro, prod ujeron 3,65 $ por cabeza, pe-

... 1"Q aJ, héi~~r.1:as_~l):E;T1.i:as todavía descontaba una libra por animal 
por caliente." (58) 

------------'--'---------_ .. --_._ .. ' .. _ ... 
Por otro lado, el nacimiento industrial del Territorio in

corporaba nuevos problemas sociales que debían ser atendidos por 
l 

el gobierno. La nueva/actividad aglomeraba a numerqsos hombres 
de distintas condiciones ~oral€s y los inconvenientes que algu
nos provocaban no ~'ra fáciles de resolver dada la falta de per

sonal policial. / 
En 1903 la gobernación santacrúce~a solicitabá al Hinistro 

-·O:e1----:fli·t-énor ;-;:Jo a·quín·-·T.-""Go n zaTe z-cfue-se-¿-uD'len ta s eLaao:faCTóna-e

agentes, en virtud de qu.e era materialmente imposible JIlantener e1:' 
serviciºr~gularde policía c;on el número de personal qU'e hasta e-

--se -·mo:nentu·~omab-arr.,--"-Ti-ene-esta'-go'ber.lac·tónf'-se~n~-rnrstro-~--d~··· 

ce la nota- seis distritos ~ue atender, entre los que hay des gra

serías y una salina en explotación, con un personal como de seis
cientos trabajadores entre los que hay individuos de ·tod,as clae,es 

y condiciones "j' donde rá.ro es el día que no se produzca algún in
cidente, por lo que la vigilancia tiene que ser constante y muy 

eficaz. II (59.) 
- --·-Sin -embargo, recién aí1osdespués¡laactividad-·-::l.€sarrollaca 

f .. 
por la industria de la carne. comenzó a interesar seriamente al 
gobiern<JD·a-c'ional. "Solamente en -1-got)-=-s-e11:a~a una-------p-u'1:J2i·cación 

de la época- se tuvo conocimiento oficialmente, en el ministerio 
de agricultura, de que a 10 largo de toda la costa patagónica e
xistían varias fát,ricas de grasa y conservas. Informada la Direc-

ción General de Ganadería del porvenir que se ofrecía a la gana-
• - •• _--- __ o ___ •• ___ •• __ • ________ •• ___ ., ___ " __ •• _____ •••• ______ • __ ,_ __ ••• _. ____ _ 

dería del sur, si se le pOdía buscar salida hacia el extranjero, 
pues hasta entonces el mayor rendimiento del ganado era solamen
te la lana, el jefe de aquella repartición, con encomiable celo, 
se preocupó de remitir todos los antecedentes referentes a la po

sibilidad de establecer cor. éxito la industria frigorífica en la 

Patagonia y ellos fue"ron er;viajos al extranjero en JonGa los ca-
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pi ta1istas se interesaron por el asunto. n - (60)-

Volviendo a la cuestión inicial, apenas un a~o después de 
,habeFae a_dquirio.o, lafáqr.i-ca d'econserva -de c.arne cambió gEl 
due"?ío, ~asaric1o éi rr:aTIOS de Ellis, Kislinburg andCO. ,de Londres. 
~a __ Eueva_;propietaria introdujo imI-'QLt-ªntes reformas ten:Her:;tes a 
increnentar y perfeccionar la forma de producción. La nueva cOü

pa-í'5.ía adq,uirió el TIo:nbr~ de "Patagonia Heat rreseroing CompaDy 
Ltd." y no s610 se ded{c6 a la conservación de carne enlataja, 
sino que también apr9vech6 otras rartes del ani~al_como lengua, 
tripas o sangre. La,/fábrica fu..l1cion6 d. urante c uatrotempora:ias, 
pero tenIéndo que hacer frente a los proble'Q1éiS que presentaba la 
necesidad de traer anualmente técnicos desde Europa y mano de 0-

bra especializada desde Buenos Aires, con el agravante que las 
labores más importantes se realizaban apenas durante tres o cua

tro mesesal-aYio. 
--------EYi-·ygO-s-Yi e-gü----alfro"."GalTe gcis- AYlr e a-o--:B are lay· -enTe pr·e·sen-fi3.-=- ---- --.. 
ci6n de la firma inglesa. El objeto ararente de su misión era la 
liquida.ción de la antigua grasería, pero en r.ealidad sus TIiovimien
tos se orientaron a establecer contacto con los ganaderos a fin 

de interesarlos en la colocaci6n de capitales de la zona para ins
talar un frigorífico. Los hacendados renuentes en un principio. 
finalmente colocaron su;diÍlero~ '-después de difíciles y largas :Hs-

cusiones. 
Se formó as! la "New Patagonian Neat ano Cold Storage Company 

Ltd~~El arreglo entre las distintas pc:.rtes se estableció de la si
guiente forma: La compa'1!a poseedora de la fábrica incorporaba la 
misma considerano.> que teníd. un valor de 13.000 libras y subscri
bía además 3.000 libras,por otro lado los estancieros colocaoan 
·34. OOO_libra~_.cl)_mpl_ej;and o_de __ es.ta __ f.O.rma_ .. las 50. 0001i bras d.el 

ca}:i tal. 

De tal manera se inaUguró en 1910 el primer frigoríflc~, co

mo sociedad ~ixta británica-argentina. Funcionó hasta 1911 y du
rante e~te breve período ~ntrodujo todos los perfeccionamientos 

~Jecesarios para D.es,,-T'C'ollar sus éictivida1E's. r'lbCluinas, irJl3talacio
nes y a6n la obtención de un nuevo terreno, cons~ituyeron los ele-
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nentor que se incorporaron para dar fuerza y desarrollo a esta ac
tividud, debiendo además, la recién creada compal'íía construir otro, 

frigorfficoen San Julián. Iniciadas las obras en el de Río Galle
gos,_lleadquirió maquinaria y los materiales necesarios en Inglate-

_rr_a_,._f~~_tando, a su vez, con el apoyo del Ministerio de Agricul tu
ra, que le ~acilitó las gestiones y le vendió 20.000 Has. de tie
rra sobre los; puertos d,e Río Gallegos, Santa Cruz y San Julián al 
precio de 4 $ argentin6s según fijaba la ley. (61). 

Sin embargo, durante los dos al'íos de funcionamiento los rendi

mientos no fueron 16's esperados y al cabo de ellos el Directorio 
manifestó que los ~eneficios eran inexistentes. A las dificultades 
propias de una empresa nueva, se agregaba la competencia de los _. 
frigorTfico s-cEi re-nos, que no --solorTval1zaban -en---produccion5T-co- --

mercialización, sino que también compraban ganó.do en territorio ar-
. gentino ,aundentro del área abarcada por el frigorífico, pagando ___ . 
preclcs-;-por-caoeza-;---super-róre-s--a -'leYs··-clüe····se- a:Db:na1:i~rrfe-!ltierra ar--
gen tina. La sumÓ. de tales aspectos perjudiciales dal'íaron seriamen

te la prosperidad de l~ industri~. de la carne santacruceYí.a. Es así 

que a los pocos al'íos de iniciada la ó.ctividad, la falta de obten
ción de dividendos llevó a la terminación de la experiencia de la 
~ew Patagonian Meat and Cold storage Company Ltd~ Pero la disolu9 
ción de la empresa no era sencilla, pues, ante la falta de capital 

-nft~al-~ la--casa - de'-Londre-s--había-pasado--a -"Ser' acreedora por - una su~· 
f 

ma de 40.000 libras. Frente a esta situación se planteaban dos sa-
lidas: que los hacendados que esta"ban en situación 'de rréTido:r-es 'acep

taran las exigencias de la firma inglesa, colocando más dinero, a 
fin de devolver el capital puesto por ella o que devolvieran las 

acciones • 

. _____ F~n~lmente Jos _ héiC!.endad_()_s._o:pt6:r.0!l_poE_lasegundap~.rs~"b~ ~idad 

y la Casa de Londres se convirtió en la única propietaria del fri
gorífico, fábrica de carne y grasería anexa. 

Una vez monopolizadas todas las acciones, igualmente la firma 
"británica no expresó ningún deseo de continuar con las la"bores por 

su cue~ta y ries~o y en poco tiempo se desprendió de la empresa. 
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Esto no significó la desaparición de la actividad frigorífica, 
sino sólo un traspaso de mano. A pesar del circunstancial fraca
so del primero, la aparición de una industria de este tipo repre
sentaba un nuevo elemento de progreso para Santa Cruz.' Al absorber 

~la--s·--baG-i-endas--41e--1as------es±ancias_vecj na s, convertía a la cillilad~.1l~ 

de se colocaba en propulsora del desarrollo ganadero, por el in
terés de los e-stancie~0s en incrementar el número de cabezas y me
jorar la calidad de lós carneros. Desarrollaba además el comercio, 

favoreciendo la afl¡uencia de nuevos habitantes, el aumento de ma
no de obra ocupada.'y el movimiento del dinero. 

En la memo/ia del Ministerio del Interior de 1910-1911 se 
daba cuenta del crecimiento'.de.esta actividad seffiilando que: tiLa 

---- •• --.--'.-.-.-----"-------- ___ ••• _ •• __ ••• ____ -----_. __ ._- ___ o. __ •••••••• ______ , __ • _ ••••• __ •• - _________ ._ •• ___ •• ___ . __ - - __ •• _ ••• ___ ., ___ • ________ - _ ••• 

riqueza ganadera ha dado motivo a que se establezca en Gallegos un 
frigorífico que puede faenar hasta 200.000 capones: en la última 
zafra ha preparado 90.000. Asimismo se han establecido dos grase-

. _ .... __ . __ ... _---, _ .... _--_.-._---------_._--------_ .. 

rías, una en Gallegos y otra-en San Julián;--en-·e-st-a--~·Ftjiffia ~e.hail'-... 
faenado 60.000 animales". (62) El aumento de la actividad aparece 
evidente en el informe del Ministerio del Interior de 1912-1913, 

al destacar que se habían faenado anualmente en Río Gallegos y San 
Julián 200.000 capones y 10.000 vacunos, agregando que ese era el 

primer año que se habían empeñado en trabajar vacunos. 
La diferencia entre las ciudades que contaban con frigorí-

-. - .. _- , ..• _ •• _... •. _o. - - __ 

ficos y las que no, era considerabl~ y las aspiraciones por tener-
los entre estas últimas era manifiesto. 

La aparición de los frigoríficos creaba una nueva oportuni
dad para los hacendados, alentando la prosperidad de la ganadería, 
y no siendo necesario ya que los animales fueran comercializados 

exclusivamente en pie y·en el mercado interno. Ahora podían ser 

. llevados en.1GB .. barcostii-'gorí.ficoe en grandes cantidades y con 

menos gastos de transporte, a la vez que, -s~ valorizaba el precio 
de la carne. 

Sin embargo, ante la reiteración de las dificultades econó
micas, la firma poseedora de las acciones había decidido desligar

se de éstas, traspasándolas a la Compafjía "Swift". Para realizar 

la operación había viajado a Chicago Mr.Barclay, vendiendo el 75% 
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.'.. ., 
de las acciones' a"Swift Beef, CompanyLtd~' y tiempo ,desp~és' esta. mis-
ma cOIDpa~ía adquirió el resto, representando para el Sr. Barclay un 
provechoso negocio la venta de los frigoríficos de Río Gallegos y 

San Julián, a los c,api t~les norteamericanos. 
De esta forma e~pezaba a manifestarse en la industria de la 

- - ... _._ .. __ ._- ----

carne ::1e Santa Cruz, la presencia,cde los ca1'i tales norteamericanos 

compitiendo con los ingleses, tal como ocurría en otras regiones. 
, 

La lucha entre ambos intereses produjo variantes ec~nómicas consi-
::1erables en la actividad frigorífica de nuestro país. 

Durante esos a~os el crecimiento de los capitales norteameri

canos en el ramo df los frigoríficos era ter!:1inanté. En 1903 la 
Compaí1ía ll Swift"había ad Ci uirido el de Ber i sso y r·10rris :..¡ Armour "La 

-Bl-anca1t---T-en--l-grr-1.-e::-prlmera'-cotñpa'-Yí 'Úi !!fe~1 eí'o-na o'a--s e-háDl el '.'1. ns-t'a:l a-~-- -

do en los frigoríficos de Río Gallegos y San Julián. 
La competencia norteamericana, que ava:!1zaba respó.ldada por 

'-sus-fuertes--capi-t-al-esipreocuJYd.ba-'-a-los'-4-ntereses·'-ingleseséLquí,-,ins---

talados. Los primero~, empujados por su expansionismo econ6mico 

absorbieron las mejores f'bricas, ofrecienio mayores precios por 
cabezas y for lo tanto empezaron a pesar en el mercado, recibien-
do las 1f'éjores~ carDes de parte del productor. linte esto. situación 
los brit~nicos comenzaron a movilizar BUS fuerzas. 

Se~ala Pet€rson que las compa~ías norteamericanas exportaban 

---en 191-4-el-63;3%-0..e la carne vacuna ,-aunque los financi stas esta-
. f , 

dounidenses sólo habían invertido 40.000.000 de dolares sobre to-
-rrD-en la industria frigorífica - según datos de 1913- con el de

finido objeto de establecer competenció. a los británicos ~uienes 

l-:abían colocado 1.860.700~OOO :nillones de dólares. ,(63) 
La i'nstalaci,6:6 de,:la Compañía: "Swi·ft" en Santa C,ruz 'produjo. 

el aca}ara~iento de la industria de la carne en la región, obte-
___ .••• __ .,_ •• _~. - ___ • __ • ____ .____ - 0 •• - • _ •.•••• _ •• __ _ 

niendo considerables beneficios por la v~lorización del producto 
y la falta de una competencia que pudiera preocuparlos. C07.0 CO!!

secuencia de ésto, ofrecía precios tor compra inferiores a les 

~ue se pagaba en otras plazas. 
Se[ún Morrison, en 1916 ha~ía faenado 2S2.C~J animales y en 
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sólo a la falta de bodegas~ estando asegurada para 1917 la venta ;,; 

de la producción. Los dos establecimientos desarrollaban las labo
res frigoríficas del territorio, dedicándose el de San Julián, con 
frecuencia, a --trabajar---:con--u.p.aciéndavacuna. 

Concluída la Primera Guerrá. I-lundial se estableció en el te-...... _ .. _ ... __ ._-_._.---

,rti torio otra compaYiia norteamericana, "Armour "and Co~ ti ,¡;ue levan

tó un frigorífico en e~ puerto de Santa Cruz. En 1921 esta compa

Yiía faenó 268.005 animales. Pero en 1922, según Correa Falcón, los 
estancieros se negaro"n a venderle y- sólo pue1ó- conseguir 30.000 ca-

,/' 
bezas. ! 

_______ ~~~~~.1ll_~Il~~ f~ _e_~_fEi~?rífiCo"Armo~r'~ ,_uno de los establecimie_n-:-_ 
tos afectados por "la violencia ocurrida a fines de 1921, a raíz de 
las huelgas obreras desatadas en el sur patagónico, En esa oportu
nidad, no sólo lafábrica fue tomada, sino que también fue lleva30 
pri sioner.o- su administrador -H.Mac Bey. El hecho llevó a que la 
emoaJ-ada norteamerlcana, en Ar~entiria, comenzaraa--realTiárges"iIo=--, 
nes ante el gobierno nacional en virtud del cariz seriamente gra-
ve que_estaban tomando los sucesos santacruce~os. 

El 29 de noviembre de 1921, la representación norteamericana 
en Buenos Aires, escribía al embajador estadounidense en Santiago 

de Chile: "El 21 del corriente~-'fui informado por el administrador 
de Armoury la sucursal Argentina de la CompaYiía que el administra

--aor-a-é-¡-li' i goríIn~-6Aríñc)ur---oe --Sama-pruz--mr-s:ra o-e aptUraClO- -por-lo s --. 
bandidos y que el frigorífico ha sido ocupado también por los ban
dido-S:-" --(64) 

Al tomar conocimiento de la situación, la embajada estadouni
dense en Argentina inmediatamente había solicitado una entrevista 

con el Mintstro de Relaciones Exteriores, pero sólo pudo ser reci
bido por el subsecretario. Pora esos momentos::la el .Gg:.ierno Naci_o~_ -------- --_._-_ .. _----_ .. __ ....... _---_ .. ---------" .. __ ._.- . - ---_.~_ .... __ ._---: ... _.- --- ... -. , .. _ .... ----- _.-.- -- ... _-. -_ ... - .. - -_ ... - .. -- . 

-nal se había decidido a tomar medidas, considera:las tardías por 

la legación diplomática. Un afio antes, los norteamericanos nabían 
vislumbrado el surgimiento de los problemas, pues, hacía ocho me

ses que Mr. Frank VI. Lyman, Administrador de la firma en Buenos 
Aires, había visitado el frigorífico de Santa Cruz, alertando a 

las autoridades argentinas sobre los graves conflictos que podían 



- 340 -

ocurrir. La calma había empesado a alterarse y el hecho no había 

pasado desapercibido para los hombres de la firma '\'Arnour~ En las 
repetidas comunicaciones entre la enbajada norteamericana y el 
Iv1inisterio _de Relacione_s Exteriores " aquella _ c.onsidera'ba que el Go
bierno Argentino protegería la vida del Sr. Mac Bey y de cualquier 

otro ciudadano que estuviera en eSq z6ila:r-~DeBpués de largas trata
tivas, finalmente el problema pudo ser solucionado con la liberas 

-' 

ción del~gerente y la r¿cuperación del frigorífico. 

La conducta norteamericana, durante el conflicto resulta sig
nificativa: por la cqhsideración que hacen de la empresa y por el 
conocimiento previohue tenían de la crisis. "Puedo asegurar - es-

-. _._-.- ----_.. - -- - - -- -

cribía Francis White de la embaja~a norteamericana - que el Frigo-
----

rífico Arnour de Santa Cruz está incorporado como una compafiía ar-
gentina y por lo tanto no hago pedidos al gobierno argentino por 

_suprotécción. La_oficina _fieArmour en Buenos _Aires-y . trató este á

---sun--t-o-di-r-efc-t-a:m-ent-e-c-o-n--e-l:--rJI1:nT8t e r 1 o ae B ue n o s Al re s • A -a emasl'rr:----
'-:Eúyman estaba tan seguro que este problema estallaría que él obtuvo 

un seguro-contra tumultos con LLoyds hace algunas semanas de modo 

que aunque fuera completamente destruída, el capital 'americano in

vertido allí estaba completamente protegido. 11 ~(65)-

Las compafiías frigoríficas disfrutaban aparentemente de una 

situación casi monopó1ica, gozando de los beneficios que le otor
gaba---1a--po-s±'bi-'l"i-uaa:-d--e --m-a-n-e-;j-ar-elnego-c-iu 'segúnsl,rs-íntéré se s;-E1 -- . 

f 
hacendado a menudo se sentía perjudicado. por las especulaciones 
que hacían cO,n respecto al precio 'dé--1.osifiüTIiáTes poco antes de . --

empezar la época de las matanzas. No siempre la retribución que re
cibían los ganaderos era justa y a veces las ventas se hacían apre

miadas por la necesidad y las variantes que ofrecía el mercado. Re-

___ p.~~~.~~1!!e,I)!~_}.9_~_,:r..!i~?~_:f!~c_'?_? __ ~t~!~~_~_!"9!? __ ,_~~a __ ~_f3Ee:_~i",:l,_pre_sj,ón .. sººr::~ ______ '" 
los hacendados. La crisis obrera iniciada en 1921 puso de manifies

to el poder de los frigorífico~ sobre es~os ganaderosa~uciados 

POT$uspropias urgencias económi~as, la huelga de los obreros y el 
control de gran parte de sus actividades ejercida,',por las industrias 

de la Céirne. 
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"El Swift - señala a modo de ejemplo Correa Fa1cón- :r~abía faena
nado un buen número de animales y debía aún recibir ciertos arre
os ya contratados y que esperaban turno para entrar a las playas 

de_~ibat-ª~~ª;212~_3:rº.~j;;0_e1 fri_gorífico hace saber que suspende _su_~_ 

operaciones porque el personal se ha.declarado en huelga y que, 
.... ~ ._ ... _ .. _---

como tienen poco interés en continuar la faena, no están dispues-

tos a entrar en arreglos con su personal. Es de imaginar el ef.ec-
I 

to que esta noticia debía producir en los estancieros que tenían 

sus animales en el potrero esperando la matanza y, partícu1ar
yr..ente,en los que i~nían aún sus arreos en viaje. Desolados JPro
mueven una reuni9D en la Sociedad Rural de Río· Gallegos; se da 
cuen-ta--deli-si fuacfón creada, se TIlocíona,-se· discuteY--lueg-o - -

--se-re sue 1 ve que los soc lOS· a:-e--e-sa-njs-trtuC"i-ÓíJ-S~-c-o-ti.-c-e-n-paL'a""----

reunir la suma de 10.000 $ que será distribuída entre los obre-
. _ ro $_, _si ___ ªS_:t9_S __ Ae;ponen _susexigenciªsy_se c9mprometen_ a trabajar 
---h-as-ta--r-ín d. ~'a-e na-;--3J-os--o-br-ero s--acep t-an-. --..---y----e l--f~ri-gor-í-- ---

fico abre de nuevo "'sus puertas." (66) _ 

El predominio de los c~pitales norteamericanos se mantuvo 
prácticamente sin competencia, a excepción de la que podían 0-

frecer los establecimientos de Tierra del Fu~go o de Magallanes. 
En 1919 se presentó ante la cámara de senadores un proyecto 

de ley, solicitando la concesión necesaria para establecer V~ 
--i'rigoríf"ico--en---el--Territorio-de Santa -Cr-uz.-E-l-pediao-f--ue -j?re- --- -

sentado ante la Comisión de Agricu~tura por el se~or Alejandro 
1vlene-nrr-e-z-n-eh-ety. - -- ------ ------

En la reunión de la Cámara de Senadores,del 25 de setiembre 
de 1919, el déspacho de agricultura fue llevado por los senado
res Larlús y Iturraspe, el primero representante radical por 

Córdoba y el segundo conservador de Santa Fe. El proyecto se vin-

culaba al otorgamiento de un permiso_-para--instalar un frigorífi-. 
co en el territorio· de San-ca Cruz, especí!·icamente al norte de 
río Deseado, en Bahía Uruguay, con capacidad para faenar no me
nos de 2.000 animales lanares por d~a. La ejecución de las obras 

de atraque, muelles y vías férreas interi-Ores-que-.se precisaran 
para la construcción y f~~cionamiento del frigorífico,así -como 
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. ::o, .~.-: 

"Sus anexo-so' el:transpqr-te- de 'la haciE:~nday la' exp~rtacú)n~ d~·-to- ":_ 
-~: la' p~oducción,- ~erianeje~~~ados por; el ;~ii~-;;-'~M~~ériaeZ:Behe~y, 

después de dada la aprobación de planos y de acuerdo a los reg1a
--meritós-vi"gerrtes.-Eñ-lo-referente a las maquinarias y útiles n-ece:;;; 

aarios para su ftlnoionarniento·,-se--pedia-su introducción -libre-s--:ie---
derechos de aduana por el término de un a~o. 

?ó.ra la instalacipnde1 frigorífico, Alejandro Nenéndez Bahe

ty requería la venta !le un lote de-500 metros de frente por 500 de 
fondo en Bahía Uruguay, en la margen norte del río Deseado y en la 

/ , , 
parte oeste de 

-no. __ _ 
la fraccion B, lote 34 de la reserva del rlO Desea-

/ 
El artículo 5to. de1~royecto resultó uno de los ~untos más 

polémicos de la discusión que se suscitó a continuación, debido 

a .la cantidad de tierra ~olici tada y a la amp~ia exten~ión tempo-
- -Í'a."l-de-arrentl:-amiento~ -tI Aa torí zas-e--a:l---fod er-E j ec uti v o ~dic-e-- -para.-

arrendar por el térm~no' de 45 a~os a don Alejandro Menéndez Behe

ty con destino único y exc1usivo"a la instalación de un frigorífi
co y fábricas de carnes congeladas, con sus anexos correspondien
tes las siguª,entes fraccibnes de tierra fiscal,-ubicó.das en el-te

rritorio 'de Santa Cruz: 
a) En la Bahía Uruguay a continuación al norte del lote con

cedido en venta en el artículo anterior una fracción de terreno 
____________ , ' •.• _. __ , __ • __ •.• _ .' , __ ,_.".",_,. __ - __ ..• _ "0_- '.,_... __ •.• _ ._, " .• _. __ ._. __ ., .•...• _. _________ • _______________ • ______ ._ •• _ 

del mismo frente de 500 metros por ~l fondo que resulte hasta 11e-

___ Ear _~.-l~ __ *,:r'él:~<?ión __ d_~_,~_~_~~a.~c:. __ ~n el incitso !tb" de est~ __ art}c_u10. 
b)DOé' m,il. quinientas he.ctáreas'·en-"l.a~-parte ilortevde"la-frac-

ción -"B" ael lote 34, de -la r~se~ya .de: Puerto De$~ad() .. 

c) Otra fracción -de dos -mil- quinientas h(~ctárea8 que se 1eter,.. 

minará de"acuerdo con el Poder Ejecutivo y don Alejandro MeTI~TIdez 
--B-ehe-tY--€r'l-e 1, 1-0 te-6-,- secc i-ón-3-----a-l-Sud-a-e l--r-i-o---w-s-e-a-s o.---n----:-{-6-9-h-----

Se estipulaba también Clueli--falta--de-cúmplimientode los 

términos establecidos produciría la caducidad de la concesión"pa
sando nuevamente al Estado las tierras y las mejoras que se bubie
ran realizado. 

El proyecto consider&ba incluso Que en e-aso de que las tierras 



- 343 -

pretendidas estuvieran ocupadas, en particular pagaría a los pobla

dores la indemtiizaci~n correspondiente de acuerio co~ la fijaci6n 
que establecieran los inspectores de la oficins,'d,é:' Tí"erras .y Colo-
fiiasmás:...un'~5,;, .. conéedi~íTd01-es:-un :~Pi~zo"de· 6 me-s~s p~ra desa1.o~~~::::::::.:: __ : 

:'> 

jarlas. ___ .. _ ....... .. 
Posiblemente cuando se presentó el pedido a la Cámara, la fir-

ma Men~ndez Behety ya habría r~alizado las conversaciones necesarias 
l 

con los hacendados de y'a zona para establecer una sociedad pero, de 

todas maneras, en esa fecha la misma aún no estaba formalmente cons

tituída. La inquietgá - encabezada por Menéndez Behety-. parecja 
ser también la exp/esi6n de UD grupo de g~nadero~ region~les, b~s-

-.--.. - ---_._---_._-~- -- --_.~ -._-- - ... - -_._ .. _-_ .. _---

cando aunar capitales y esfuerzos que en cierta forma los liberara 
del monopolio ejercido hasta ese momento por los frigoríficos nOT

'teamericanos. 
-;-·-----En .. éT-p-edi.do.'de COÍlc~si6n .. se_estipulabael .compromiso_ .. decons ... _ 
-·ti tuír en 6 meseSl.a-soc.l.eaad anónl.ma nacl.onal ''"CCfmpal1ía-Fri'gorfrr--, 
ca de Puerto Deseado" con una subscripción de por 10 menos 60% de 

sus ~apitales con fondos radicados en el país. Pasados los 45 a~os 
de la concesi6n del arriendo, el estado pasaría a ser duefío de todas 
las mejoras realizadas por AIBjandro Menéndez B~hety sobre los te

rrenos arr$ndados sin 'Qbligación de otorgar indemnización por par

te del ~oder Ejecutivo. 
--------Hécha-l a-" pre s e:n:ta:c-ró n"-a:el---pr-oy eytcr~-a-ve-sar--ae-l-o-S'-C~)Ii-c-e p"t DEf--' ._-

que a su favor realizó el senador Larlús se opusieron importantes 
aigumeri~faci6nes~cOmo---'=Ta:s expresadas por el Sr. Cfástañeda Vega'J:e'

presentante conservador por Santiago del Estero. El mencionado se-o 
nador llama, serian:.ente la atención sobre las características de 

la concesión. 

______ ~~ .... ~J:!:lPº-J:'.~9:l?~:b.éi_ª.e_J_§:.s .. _§.xt..ens!..º}le s-ª-atar gar , __ ~_C? __ Jª.ª_ __ ?'21j._~~ ~§:=--. __ _ 
das para la instalación de lafábrica,-eranlas que inquietaban a 
algunos éinimos. En caso, de otorgárselas, tal como figuraban en el 

pedido, se establecería -según los argumentos presentados por Cas
tañeda Vega- una situación de monopolio y privilegio que podría re
sultar perjudicial paTa otros proyectesinc.ustriales y aún para la 

evolución de lás tierras gan~deras je la regi6n. 



- 344 -

Se otorgaría:, de esa forma.l- indicaba el Senador por Santiago-
. .. .. 

gran cantidad de suelo fiscal, pudiendo afectar con desalojos a los 
pobladores, allí residentes desde hacía tiempo y a cuyos campos se 
les habría 11echo mejora.<3-. -.. ----.-.. ---: .. ~--=~.'~--.=-:.- .. --.--, __ o 

____ J.;.l __ proyecto en. sí, refeTeJ1j;~_-ª_1_ª--Íns.-:t.a1-ªción de UD f'ri gorífi

co, resultaba, para quien se oponía a la aceptación de algunos ar
tículos, de indudable v~lor para el desarrollo y el progreso de la 
región, pero lo sería a:i1nmás sin las ventajas notorias que se so
licitaban. 

" 

Para Larl1.ls los,l'éi.rgumentos de CastaTíeda Vega no·se ajustaban 

~:L:~_~~~li~~~ __ P?:1;§-g~l'!i..C:_~ _Pl.lE3!l_ e:p _1:-":_ c a:n.:!~~ ~?:~L seYi?::L:_ada_~º1_(L Fo_~Jan __ _ 
ubicarse entre 500 y 1.000 cabezas ovinas, de acuerdo a las carac-

---
terísticas que presentaban los campos en aquellas regiones. 

En realidad, fuera de los diferentes argumentos, es necesario 
consid-erar-,---que para el póder-económico -de la firma -Ivlénéndez Behe
ty, poco más de 5.000 hectáreas en ias regiones patagónicas no pro:----, 
ducía demasiadas variantes en su patrimonio económico. La recepti-_ 

vidad era,limitada y se necesitaban muchas más hectáreas para obte
ner una rentabilidad adecuada. No significa, de .todas formas, que 
resul te llamativo el pedido por su amplitud y digno d_e provocar u

na larga y üura discusión. 
Pero aún observando lo antedicho, hay U!j aspecto técnico que 

-de-be--atEmders-e-:E-nprincipio-~-f&:s--faepas :frTgoríficas-se--realiza=------

han entre enero y abril; poco üespués de esta fecha la nieve que 
empieza a caer, impide el tránsito ae los animales afectando el 
funcionamiento del frigorífico. De tal forma que se podría suponer 
que~a cantidad de hectáreas en discusión -téngase en cuenta la re
ceptividadde las tierras- servirían para estacionar el ganado, ~n 

_campoJ3_d_e_e.n..gQT_d_e-'y __ Qe_s_c_an sO-J __ e_sp_e. cJ.a 1m ente_ •. d urant e el .. -invi erl'..-O--.------- --
Ilada-s--las-'cara-cterísticas climáticas del territorio, el hacendado 

se veía en la obligación de trasladar los animales antes de los ~ 

fríos inviernales, tiempo en el cual los ovinos todavía estaban 
gordos para beneficio del vendedor y también del frigorífico, pues 
podían traba-Ja-;-c6h -me jores carnes. En caso o.e no ser así, el es

tanciero tendría que ofertar sus animales avanzada la primavera, 
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cuando tqrravía las cabezas'están enflaquecidas yencondtciones~':·:';~L· 

inadecuadas para la venta y laboreo por la' agresividad del invier ... 
no inmediatamente pasado. 
::_-:~~ . .Peroi:f~ueTade .. .Estas _consideraciones J los.argumentos .. más_signi..-... 

ficativos en oposición al proyecto presentado por el se~or Casta-
fieda Vega y por el seBor LLanos, también representante conservador 

por Santiago del Estero~fueron los siguientes: 
1) El otorgamiento: por 45 años de fracciones de. 2.500 hectáreas 

cada una, violaba las disposiciones del Código Civil, que establecía 
en una forma limi"ta(!.'~, el alcance del arrendamiento.-"El Código Civil 
-.señala el aenadolJ/ Llanos- al fijar en'uno de. sus artíe-¡¡los,.que .. ·nin-·· 

gún arrendamiento puede exceder de 10 aYíos, ha querido evitar que 
permanezcan inmóviles los bienes inmuebles sin poderse transferir a 

otras personas que püedan darles mayor impulso y progreso." (68) 

. __ .... _ ..... 2). :El.arrendamiento .. á. .. tan~argo_.plazo_po"día.traer.in.volucra:dó s 
·ot;ros negocl.os, afectand:b-----a-zonaspooladas-;-aado que se consTélera---

. , 
la posl.bilidad de pagar indemnizaciones en caso de desalojos. El 

informe. de la Oficina de Tierras, seYíalaba al respecto gue: "En 
cuanto a'las dos mil quinientas hectáreas solicitadas en compra 

dentro de la fracción 6, lote 34, sección cuarta de la zona de Ca
bo Blanco, tendrían la ubicación que se in:Hcaen' el plano 2, en el 
que se ve también la posieión que en él se ha proyectado para_la fa-
-ja-a:ea'-cc-e~s·o--de?-oO '-metr-o-g-d-e-an-c ho--·so]:"i ci. ta·da-·en-··c ampra'!) o r ···e 1 r ~ . 

. . f . 
currente y cuya necesidad no se halla "quizás justificada dado que el 
límite slldde las 2. 500 hectáreas se encuentran naci"':á·· el esqUinero' 

este, a muy poca distancia de la costa del rió Deseado.·Dicha faja 

pues, o puede suprimi:rse o bien concederla en prolongación del costa
do este de' aquélla área, siempre que no ,estuviera comprendida en el 

..f]:'.~ni~_.!1.?_.2gº_ .. ~~.!ro_s_g~~ .. ~-ºmo_.,!-_nc~º __ c1:.~~.lfJ..~l!l.~_~~_~~p~de .<i'.!: _:fg:q~~8::l.e,:_ 
ro a que se bace referencia denominadosegdn los recurrentes Babía 
Uruguay~;i .. ~". '~on-:r~eBP'ectó ·a'1:··;t-o~tei ·34::~~~.éñala·f"qiíé~-~erma.,parte~~·e:.t·~é ... - c' 

rras reserva.(iás·.:¡:for·-decréto del 2 :de '.I~ovi~tilbi-é de i903·'.para-eJjsan~··· 

>c11e dei p~e~tb ~Dei~~"adO~t':.·T69:)'~. .. 
Esta ci ta'có-q¡probaríaque las csolici tadas 'no seiían···~t"ieria.B-cbm:,;. 

pietamente déspobladas.Cabe cons~gnar que ~a comisión que trató. el: 



proyecto ya había limitado la cantidad de tierra al minimun de lo 

otorgable para las cond~ciones d~ la zona ya que el pedido origi
nal del se~or Men~ndez Behetyse refería a fracciones de 20.000 Has~ 
al-gunai-éIi-compray --otras -en arrendami:ento,ofreci-énd-ose-también 
el senador I,arlús a ac~ar 1 a reduce; Ón de los 45 años.-

3) Las tierras pe'didas para arrendamiento servirían para la 
concentración del' ganadC?" lo que crearía una situación de privile
gio por el acaparamientO de cabezas y el control sobre las tropas 

que tendrían que pas~r por allí porque ser~an los únicos que esta
rían en condlciones de adquirirlo. Sobre las mejoras 'de que se ha

_º:L.ª_y __ qu_~_pC?~tE?_!::!-()~~n-te pasaría,n a:l es'tadQ, _rel;lUlta una propuesta 
de dudoso cumplimiento, pues, suponen que esas tierras sólo servi
rán para pastoreo de los animales destinados al frigorífico y ubi
cación del personal necesari6. 
--- -----4}-La -~oiici tudfue réal-izada---por' unsolo--Tecurrente ,--lo' que

daría como resultado que ,de aprobatle el proyecto los privilegios , 
de la concesi-ón se le otorgarían a él, aunque se hable de la for-
mación posterior de una asociación de ganaderos. Consideran quie~ 
nes se oponen al proyecto que lo más prudente se.ría esperar que 

esa sociedad se constituya, obtenga su personería jurídica y con 
~a habilitación legal se presenten ante los poderes públicos pa
ra gestionar la concesión. Pues, aunque el proyecto establecía que 
-sf_en~ m~s.e~ no-se ~ormaba-dícha--a8-0f-fa-cron--c-aducaba--1.aconcesión, 

se le daba~,mientras tanto, excesivos privilegios a un particular 
_ .. _------------ -

para poder conformar la empresa s6cietaria. 
A pesar del pedido del senador Castafíeda Vega de que se recha

ze en general el proyecto, el mismo resultó aprobado por 11 votos 
de diferencia. Cuando comienza a tratarse en p~rticular, vuelven a 

.. surgir-JasMscusiones .. -Aunque--iuer-on---B.ceptados--sin-.observaci-ón-lo6---

artículos lro. y2do~,el 3ro. provoca núeva'Qlente elenfrentamien-

to de opiniones. 
El problema -radicaba, según Casta~eda Vega, vocero de la o

posición, en los amplios e ilimitados privilegios impositivos que 
se le otorgaríap en cuanto a la entrada de materiales para la cons
trucción. El senador Zabala propuso que se agregue al artículo en 
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tratamiento, que las construcciones a efectuarse deberían hacerse, 
siempre que existieran en cantidad suficiente, con materiales del 
país. El agregado es ace:ptado por la comisión ,-;i:;eñalándO ',:Casta-aetla 
Vega--que---se---limi te la-exencióni1llj;ositi va -a-l-00~--oOOpesaE -OrO-. La 

propuec:::ta también es acept¡¡¡,da por el vooero ~d.é. -la comisión, al i 

gual- que la manif'esfé:ción presentada por el senador Zabala que de
cía: "Las maquinarias, .útiles, accesorios y materiales, a que se 
refiore el artículo anterior que el país produjera e~ cantidad y -

calidad suficiente, po gozarán de las exenciones establecidas en 
. ..' / 

la mi 81121.." ,{ 70) /-
__________ CJ,l.aJ}Q,º_cs~_llegó al_art íc ulo_ 5 too ,_val vieron á ~n cenderse _los ----
ánimos tanto a favor como en contra. 

El que-finalmente selló la discusión presentando elementos 

concretos para su aceptacióri, fue el senador conservador por Sal-· 
I 

ta,Luis Linares. -----,-,-----
----_._--------- -

sU: argumentación ... se basaba en que las ventajas que traería al 

territorio- la instalación de una i~dustria 6til, fuente de pros

peridad·, podían considerarse atenuantes comprensibles para desviar

se de las normas del Cód~¡o en cuanto a la aplipación de tin~ritieva 

forma de arrendamiento. E~~u opinic!n,-estaba justificada "por la 
necesidad que puede tener el establecimiento de tierras adyacentes 
para estacionar los ganados que va a faenar. Además, para arriesgar-
---------------------------_.- .. _-------,.,-----_ ... _---- - _. . --_.- ._------_ ... _. - ,-.- ._----_. __ ... _.- -._- -_ .. 
se los capitalesén una empresa de ,sta importancia, necesitan te-

ner la seguridad de- que maTiana ?:~_:~r!~n~pert~rb~d08~1l_~U_-~él:!".~a-Te .. 
gul~r ~ si, -por alguna emergencia, fácii de prever, pudieran no con

seguir el arrendamiento de esos terrenos inmediatos al frigorífico. 

Por eso y tratándose de terrenos que relativamente valen poco~ 
que pueden sustentarse muy reducidas cantidades de hacienda, como-

-e-s-l1otori-O-y---l1-e---t-eT-reno-s--inmeai-atos--y--ac-cesorios -al----estableci-mi-en-
to que vaadargran incremento a la riqueza ganadera de aquella 
apartada región, la que hoy experimenta serios-perjuicios por la 

falta de fáciles comunicaciones para el transporte de haciendas, 
creo que puede,:hacerse una excepción al fi jar el _plazo del arre1'1-

damiento'-" (71) 
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Pese a la op~nl0nes reiteradas, de algunos sen~dores, final

mente es aprobado el proyecto. 
Sin embargo, la ley quedó demorada durante bastante tiempo 

-más-:y---todavía--en--1922--nohabía aogrado J.a sanción defini ti va. Eso ---~ 
llevó a Que en ese mismo aiío, la SocieD:§:.ª-!{llral de Deseado_s91~~_i- __ 
tara que se dé soluci'ón defini ti va a la ley sobre la instalación 
de un frigorífico en eSfi zona. :El proyecto que pasó en 1919,,:con a
probación de diputado s.:' a senadores, había sido sancionado por esta 

última Cámara con alJunas modificaciones; posteriormente había vuel
to,por lo tanto, ala de Diputados para su nueva revisión, pero a-

llí _c~~~~ó ___ ~n __ "\7_~rt~d de ~a_ Leyoimed?_,: ___ A~~~ __ ~_a __ p_i!,:li_~~?_~?i_~~_~~ __ t:rá~_ 
mite legal, los interesados renovaron el pedido en 1922. :En reali
dad el proyecto había sufrido importantes variantes,- desde aquel 

primero presentado por Menéndes Behety. 
------- ---:En----pr-iricipi-O---,--se le~1~llitóel carácter- indür idúal, f i jándo se_ 
para la concesión, la existenCIa-ae una -SocTena:li Coopera-Uva ycam-~-, -

biando además la ubicación de los terrenos en 'donde se establecé-. 

ría el _frigorífico, a fin de que en el porvenir no constituyera un 
obstáculo para el desarrollo y el progreso de la zona. 

Además se introducían dos cláusulas importantes: una referida 
a la caducidad de la concesión en el caso de que no se formara la 
sociedad cooperativa dentro de los seis meses de promulgada la ley, 

-y-r-a-o"tra-reTa-c iClna-dá--con-la -a ú. ter i ZtcYóh - que -se-Te---o t-O'Tgei'tYa-a1------- -

Poder Ejecutivo para vender a_dicha sociedad 25 hectáreas para la 
Tñstalación Irei--frigorífIco-~--Se--habían reduc,ido notoriamente las ex

tensiones solicitadas originariamente !en el primitivo proyecto. Se 
otorgaba autorizaá:ión sola::nante para la venta de 25 hectáreas de 
tierras fiscales, desapareciendo lo referente al arrendamiento de 

_5 __ ÜO.O _Jle c_t.ª1'J~_ª~. _________ ________________ ____________________________ -________________________ _ 

Las mayores- objeciones en -esta -oportul'1iua-d, -en la Cámara de 

Diputados,las realizó--el diputado: Repetto, quien sin dejar de va

lorar la importancia-económica que representaba p~ra el territorio 
la instalación del frigorífico, observaba que se le otorgaría la 
concesión a una sociedad aún !w formada jur-:Í-di-eamente.- La crítica 
obligó a que el ~epreBentante Culaciati, le recordara que, ~n caEO 
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de no !:(j~:lIi.áts~' la sociedad dentro de los seis meses se promulgaba 
la ley, cadueiría la autorización, la- cual, por otra parte~ no e

ra transferible. 
-------Aprobaao---e-ri-generaT, pasa a tratarse en particular el proye-c:.-----

-ro. El ánico aI tíeulo que rec-i-be-a-lgunas serias observaciones-e-s----
el Nro. 7 sobre el cual los representantes Repetto y Justo conside

ran que sería más aceppable, reemplazar la venta, por el arrenda
miento limitado por 40' ó 50 afios, considerando además excesivos 
los 500 metros que ~e otorgaban sobre la zona portuaria. Sin em-

. ! 

bargo la p~opuesta/~o tiene éx:ito y el proyecto.esaprob~do. 
------·Despuesdelos-resul tados fa'llorablesobtenldo s-en'Dlputad os, 
_el-p'r_Qy.e~_t..o_p-aJ)_a __ a_Re.l1a.dQr...e..s .... ' __ en_iLon.d.e-Be_ h ah í a-11.e..c.ho-px.esen.t..e-. .u--

na comisión de la Sociedad Rural·, para reclamar por la sanción de 
la.ley~ En.esta Cámara fu,e tratado el 29 de setiembre de 1922, sien-

~ •.. '-. - .. - •. --r- .- •. • 

. dÓ-sti--"trámrte--m~B--rápido. Una vez leído el-proyecto d!LLey_jJr-oc..::e'---__ 

dente de la Cámara JQNen, fue aprobado sin observaciones. El tex
to definitivo quedó conformado de la siguiente'manera: 

~rtículo 1: Autorízase a la -Sociedad Cooperativa Frigorífica de 

Puerto Deseado para establecer en el territorio de Santa Cruz, en 
Puerto Deseado, en la fracción C- parte oeste del Lote 33, un fri..;. 

_~~!J} ~_<?_9_E_~11 __ <?_~ :e_~<:: ~.~~?- _J2':i:!'~_fo_~~§lE __ D::?-~E~~~~!?-.!~..P __ !] úm~r ~Q __ -g;¡_~p 9! _____ _ 
de dos mil animales lanares. f 

Artículo 2: Dentro de los seis meses de la promulgación de la pre
sente Ley se constituirá la Sociedad Cooperativa Frigorífica de 
Puerto Deseado para la explotación del frigorífico y anexos aoque 
se refiere la misma. En los seis IDeses subsiguientes someterá los 

j?lanos· c orrespond iente s-a -la--a1?T-04:Jac"i-6n-d-e1.---potleT--EJeclrt1.V-ó----yqiIe~---
:-. -- ... __ .. --::-~- -:.- ----_ .. __ ._- -'." --_.~. 

dará terminada su instalación antes de los treinta meses de la fe-
cha preestablecida. 

Artículo 3: La falta de cumplimiento de estos términos determinará 

la caducidad de esta concesión y pasarán a poder del Estado,las 

mejoras efectuadas por la sociedad cooperativa· a formarse. 
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Artículo 4: Autorízase al concesionario para ejecutar, previa apro

baciónde los planos .por el Poder Ejecutivo y sujeto a los reglamen
tos que se dicten referentes'al uso de la ribera, las obras de a
traque, muelles, y~-1as vías ::Lérr-eá.s~-inte-rió-res·- 'que' séan·necesarÜÜ3····-

para-la-carga y descargade-mat-er-i-al€-s~ requi-era----la-eim~ 

y funcionamiento del frigorífico y sus anexos, el transporte de las 
haciendas que se verifi:que y la explotación de sus productos. 

Artículo 5: Autoríza~e al concesionario para introducir libres de . ! . 

derechosdeAduana~jlos materiales? maquinarias y útiles destina-
d.os __ a_.la...J.n.s.talaci_~ ___ Y_..f:unciOnamient.o .-del-frigorífico, -por-el-tér-

mino de un a~o, a contar desde la aprobación por el Poder Ejecuti
vo, de los planos del mismo y hasta la suma de cien mil pesos oro 

sellado. 

Artículo 6: las maqu.iI).ar,iaai útiles·y accesorios y materiales a 
que se refiere el artículo anterior, que el país produzca en can
tidad' y' calidad suficientes, no ..gozarán:·,de las exenciones estable

cidas en el mismo~ 

Artículo 7: Autorízase al Poder Ejecutivo para vender a la Socie
dad Cooperativa frigorífica de Puerto Deseado, con destino único 
y exclusivo a la instalación de un flfigorífico, fábrica de carnes 

y anexos, un 10tede!~r~!:nodéqu~~ie~~Óá'metros;de·fopdo., o lo 
que resulte según la topografía del terreno hasta completar 25 Has. 
en el sitio úbicado en el Puerto Deseado, fracción C, parte oeste 
de'~C-Lo'te33 lindando al norte, calle por medio, con los terreple

nes del ferrocarril; al sud con el mar; al oeste con el cerro de 
-l-a--l'-i-eo-r-a~--a l--e·st-e-,-ca l-le--pc r'-me-di-o ,-col1-l-a --re se rv a .. · o e-l--f-erro-ca-------

Artículo 8: El precio de la venta aquese-'refieré el artículo an

terior, será fijado entre el Poder Ejecutivo y el concesionario, 
tomando corno--'tase los precios fi jados por. el mismo Poder Ejecuti
vo en esa. z.ona ... 
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Artículo 9: En caso que la fracción de tierra mencionada en el 
artículo 7 estuviese ocupada actualmente y tuv-iere plantadas me
joras, la sociedad cooperativa frigorífica de Puerto Deseado, in-

__ .d.emni:zaráa_los,:pob1ad ores el valor._ de_la _misma; más . un -25%.- ___ _ 

El valor de las mejoras será fijado de común acuerdo entre 
el concesionario y ocupantes o en su defecto por el Poder Ejecu
ti va. 

El concesionario ~o podrá tomar posesión sin previo pago del 
valor de la indemnización fijada. 

,1' 

Artículo 10: La sohiedad cooperativa frigorífica de Puerto Desea-
.. '- -- .. _ .. _ .. '_.,' - -

do a constituirse con base de esta concesión, deberá suscribir 
por lo menos el 7O%desus--capi 'f¿;Ües-con f-on¡rü-s--tadl.ca-cCos eñ- e 1---

país~ 

-1I:ní-c-ur6l.-"l: La concesl,ón-que-se--~rcue-raá-poresta ley no podra------
, 

transferirse a terceros, sin autorización del Poder Ejecutivo. 

Artículo 12: Los gastos que demande la inspección y la solicita

ción de las obras a que se refiere el artículo 4, serán costea
dos por el concesionario, de acuerdo con el monto que fije el Po
der Ejecutivo. 

f 
Artículo 13: El frigorífico y anexos estarán sujetos a las leyes 
y decretos nacionales existentes y que en adélanté-sé-a-ictamina

sen para es~ablecimientos similares. 

Artículo 14: Comuníquese al Poder Ejecutivo." (72). 

Aprobado el proyecto,:,don Alejandro Nenéndez Behety apoyado 
por un grupo de hombres vinculados a la economía patagónica cons

tituyó la "Sociedad Cooperativa Frigorífica de Puerto Deseado". 
En 1922 se reaiizó la primera Asamblea siendo aceptados sus esta-

tutos por el gobierno. El Directorio quedé formado por las siguien
tes personas: 
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Presidente: Alejandro I"Ienéndez Behety. 

Vicepresidente:'Mauricio Braun y el resto de la comisión: Juan Mac 

Rae, Roberto Debarnot, Carlos A. A. Ferzenaar, Fúmcisco Campos To-
rreb.lanca.y .. Roberto ___ GÓmez._.Fue.no.m.brado Síndico, el Dr. Carlos 11e-
néndez Behety. ______ --=-_______________________ . ____ o .,_._.,_ 

Se estableció el· capital autorizado del establecimiento en 

2.000.000 $ y muy pront? se iniciaron las obras para la construc
ción del edificio, impÓrtándose de Inglaterra toda la·maqqinaria' 
industrial y comenzando a faenar se e~ 1926. 

La empresa, que/~ufrió momentos económicos adversos, funcio
nó desde esa fecha/hasta 1940, cuando fue adquirida por la Corpo- -

--- ... . .. _-" . - --

ración Argentina de Productores de Carne. 
----'Por otra parte en San J"lil1.an la presemcrá de-;L frigotíflco" Swíftfi 

había constituído un elemento destacable de progreso y absorción 

de .mano de_obra. Sua.c.tividád_en, 1921 era considé.rable _y ocupaba al
'r-ede-a or·-d-e'-oO-p-eon-e-s-,----cru:n q u-e-nu---t<Jtr-o-s-e-ran-'-e-s-t"a:-b1.-el:f;--Pllé's-;-t-amoien-. : 

contrataban trabajado~es temporarios. 

La industria absorbía las carnes de las estancias de la re
gión, mientras que las lanas eran exportadas, en su mayor parte a_ 
Inglaterra y Estados Unidos. El fiigorífico esiaba ubicado a la 
entrada de la bahía de San Julián, a 13 km. del pueblo y tenía una 
capacidad de faenamiento diario de 1500 capones y 300 novillos, 
-yendo-ia-lllayor-paTte' de'su-producción-'a -'Inglaterra~'-"""-----'---'------

f 
En el estableci~iento se elaboraba: carne congelada, carne 

conservada, b"olle'doe-ef";-o-oiled muttó:n;c::ornéuoeef, lenguas, ex
tractos, sebo,' grasa, guano en polvo, cueron, sangre':seca, tripas, 
etc. y sus cámaras podían contener 10.000 toneladas de ~arne. 

Ahora bien, si nos hemos referirlo con tanta extensión a los 

_-!,!_i~~!~f.i~_~s-, ,,~ __ s_ J)OEg,~~ ._~~n._t:r~_~~l_~~!J~~c:l .~nE_ustri_~"!-~.~ons_"t~.!~.l.~':'" __ .. 
ron, sin duda, la base de la sustentación de esta actividad •. Sin 
embargo,' tal como se ba seiíalado .. en un principio)en la evolución 

del ndmero general de establecimiefitos, existía otra amplia .ga-

ma de producciones de menor cuantía, vinculadas fundamentalmente 
a la alimentaci6n y servicios que tenían como finalidad-e~ential 
y básica contribuir a solventarlos requerimientos regionales. 

Por ello, aunque hemos hecho hincapi~ en la cuestión frigorí
fica, no se ha pretendido dejar de lado al conjlli~to de estableci-
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mientos industriales que globalmente p~eden ser enc~adrados den

tro de este rubro. En efecto, a pesar del limitado número de in-

, ~~dustrlá..ª __ se_ mapi:f§l_s:tóun aUmento de las inversiones que permitió 
el desarrollo de las mismas, sobre la base de su perfeccionamien
to y modernización, ,determinando consecúeil±emente una ampliación 
de las posibiliDades industriales para 1920 • 

.1 

" / 
EL TERRITORIO DE Y!AGALLANES---

,-
"-,._- _... _._. ,..::' , ,.1 ,,-, , • - , ", __ , ~ 

.'-'--'~";"" ~ '.~. ---- - ._.-

1) GANADERIA Y 'AGRICULTURA 
------,-----

a) La etaEa_de'fo~ación 
; 

... I 

---~-------'---'-'---

.. 
El proceso económico magallán1co, reconoce una mayor anti-

güedad que el santacruce~o; lo que motivó una más temprana estruc
tura productiva, cuya posterior expansión afectó el desarrollo 
de su vecino argentino. Coincidentementejtanto la base de su e-o 
conomía, como el origen de su principal producción tiene rasgos 
comQ~es con lo que más adelante ocurrirá en Santa Cruz. Según la 

~-"versi6n ~repetidamente seYi'a.ladapor floshistoriad-ores chiieñ~os-;la-~--

producción ovina de la r~gión magallánica tuvo su origen en los 
'--

planes q1ie- des-arrolló '~esp~ect¿--au~a---~~~al y efectiva producción 

ovina el Gobernador Dubl~ Almeida, a partir de 1876. 

Tales proyectos no significaron que anteriormente no se in-o 

tentara poblar los campos con'animales dom~sticos. Desde la pri-

~~-IDera etaparle-ocllpó.ción .de laregiónmás-ó.ustr-al---c-Omen-zaron-,a-lle-
varse diferentes tipos de cabezas, al principio cO'mo 'elemento de 

subsi~tencia y trabajo. Pero, tal como seYiala Sergio Vergara Qui
roz, basándose en diferentes fuentes documentales,los resultó.dos 
no fueron satisfactorios. 



En 1844 arribaron al fuerte los primeros animales, posterior
mente fueron enviados otros, pero lamentablemente no lograron a

climatarseobteniéndoseresultadospordemás desalentadores. 

La primera reproducción sé logró a principio de mªr~Q_Y a
bril de 1845, apenas dos ovejas y una cabra, obligando la riguro
sidad del clima construir un refugio para el ganado menor. También 
flataba alimento para los vacunos que tuvieron que ser llevados 
a nuevos campos de pastoreo más al norte debi'do a~ que allí encon
traron mejores condiciones para su alimentación. 

"En noviembre de .184.7, el gobernad9T Hardones comunicaba al 
Ministro del Interior haber enviado el ganado vacuno diez leguas 
más al Norte, apremiado por la escasez de talaje. "En Punta Are
nas y Río del Carbón donde que, los tiene muy abundantes y mucha 

parte verde • .-.terrenosdonde·también se iniciaban cul tivosa-
grIcolafl,r-.--r1:?) • ------------.------------

Hasta ese momento la insistencia de ganado caballar era es
casísimo, sólo usado para cuidar los otros tipos de ganado. Fue 
el gobernador j.'J.ardones quien solicitó cabalgaduras para recono

cer la región y observar algún punto más adecuado para trasla
dar'la colonia, debiéndose contar· con su existencia también para 

-pe-rsegt.fir-a-J.os-- Iligi"tI vos'-' _ ... - .... - - -' _... - .-- - .-, - . - ~ , ......... __ . -_._- --------

Resulta indudable---que--'durante los primeros momentos de la 

instalaci6n chilena en; Fuerte Bulnes, los inconvenientes deriva
dos de la inexperiencia, la falta de u..T) conocimiento adecuado de 
la regi6n ::'y',>especialmente, la enorme distancia y dificultades 

_cl~_.G.ºmjJ]-,Ü~ac i_6:n,.pe.rjud Lc.ab_an_ .. n O ta b 1 em.en te _ .. e.l __ d_es.arr..oll.o .. Ji.e._.la. ___ _ 
ganadería. 

Cabe aclarar,por otra parte;que si bien existen particulari
dades regionales que diferencian a los Territorios de Santa Cruz 

_ y Magallanes -le que: influye no sólo en las condiciones 'na tu.;;. 
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reales de producción, sino también en sus posibilidades de desa
rrollo-, en términos generales, son dos zonas que se asemejan en 
sus tipos de economía, pues evideRtemente las características pa-

--fág6nic-aslés soncotnun-es.De allí, que al igual que en Santa Cruz 
en Magallanes la exp-l-o-t-ae-i-6n---tle-3:-----anado-ovinoconsti tuyera la ba-
se principal de su desarrollo. 

Aunque en realid~d el punto de partida que tradicionalmente 

se considera es la gestión de 1876 -lo cual por otra parte pue
de entenderse dadq' el crecimiento que de ahí en más se presenta-

/ 

las potencialida?'eS del lanar en el territorio muy pronto fue~ 
·ron descubiertas por los primeros pobladores; más aÚJJ cuando las 

__ experl.eJ1C_Ü~,,_s_üÜc_iªle s-ª-sLlQ_Iu'e sªgiª-barr~ _________ . __ . __________ _ 

En 1851 se solicitaba el envío de sesenta ovejas, convenci
dos de las facilidades para su propágación. En 1856 se vuelve a 

_. ____ !'-.E!_t~E!!.E~rel- ped-i aó-;·-cu!!,!pJj.é!!_do ~_~ __ lo __ ~~_q.i.l~_ríd o_J!~r~~~~~~e s u ~ ~~':. ___ _ 
do francamente des~lentador, pué s de las 54 cabezas que ~ueron·.:', 
embarcadas en Chiloé sólo llegaron 8 y en malas condiciones. 

Resulta significativo que el sistema de embarque de otras re
giones del norte hacia el sur haya sido empleado tanto en el caso 
trasandino como en el nuestro, y que en ambos los resultados ha
yan sidq similares. 

Aumentan más aún los puntos de similitud, si comprobamos las 
--- __ o ___ - _._... • __ •• _.. _ •• - _ •••••• __ ••••• ____ • __ •• _______ ••• _. __ ._. ____ • ____ •• _______ • 

dificultades de desarrollo del ganado ovino en Magallanes hasta 

que" com-º_vere~os, se tomarºnlas_lIl_~_didas más adecuadas aJa re-a
lidad patagónica, tanto de clima, como de suelo y distancia pa~t 
ra superar- la llébil-tendencJ.-a: -de,_ créc1:miento . que -se mantuvo bas

ta 1876. 
Observando los datos de los a~os subsiguientes al envío de 

'las-semifallidas54 cabezas . de-l-anares,--comprobamos-lo-recien---- ----

temente seTiia:lado: 

1856: 6 ovinos. 
1859: 12 ovinos. 

1860: 22 ovinos. 
• •• - •••• __ o 



1861: 37 ovinos. 

1864:-87 ovinos. 
1867: 107 ovinos. 
1868: 140 ovinos. 
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____ "--""Eu.ntr_e __ lasrazones que explican estanébil--.alza -señal a VeT

gara Quiroz- t~nemcs! lro. los animales no se alimentaban porque 
provenían de regiones ,menos australes; 2do. se los utilizaba con 
frecuencia paTa el consumo, tanto de los p~ntarenenses como de 
las tripulaciones n9-vierasj 3ro. no eran ejemplares~de razaj y 
4to. no existían tó'davía condiciones mínimas para su desarrollo 

~ra:n esc_§:la,_c¿rpo _C?apitales suficientes, h9m1:JTes_capacit~do_s, 
etc. 

------_.- -

Los lugares de pastoreo estaban situados en bahía de Agua 

Fresca hacia el sur de Punta Arenas. que obedeciendo al carácter 
· --de aquellos -a,,!~s,eran -de propiedad fiscal, así--comoelganado en 

su mayoría" >(74) -
~-----_._-----_._------_._-

.. 
Sin embargo, a partir de la última fecha sefíalad.a en la esta-

dística anterior,el predominio del Estado como poseedor de los a
nimale~; empez6 él disminuir al ser estos distrlbuídos entre los 
pobladores. 

A partir de allí, sí ya notamos un mayor avance en la produc
ci6n ovina. 

---- _. __ ••• • •••• __ o _._. ______ • ______________ ._. ___ • 

· ----- :P6r-o-tia-parte--aYgU:n-as--a-utorid~(fe-s-~islumbraron la posibili-

dad de trasladar rebaños lanares desde Malvinas. 
· _ .. - _ ... _- - - '-

Tal inquietud era compartida por algunos pobladores}quienes 
iniciaron contactos con el archipiélago. 

Con respecto a los otros tipos de animales los datos de 1868 
se~alatan que su existencia era la siguiente: 

_____ . _____________ ~86B ___________ . ______ . ______ . __ _ 

caballar: 17 4-

cabrío: 100 

bovino: 332 

De todas rnanerasestos datos extraí~os de A.M.l. vol. 219 y 

vol. 24(Santiago ~e Chile) no nos permiten tener una absoluta se-
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guridad sobre el ganado existente en los primeros aTios, especial

mente porque corresponde a informes oficiales, que pueden dejar de 
lado los rebaTios particulares, sobre todo cuando estos empezaran a 
aumentaiá--partif-dé- 1868, tal como se"1.alara en su me-rio-tüa, -el-gober':

dar Viel--en-l-8-1-3. Por otra~d.Tte,-en-su-memori-a, el goberna:!orDu~ 

Almeida indicaba que 'ya para 1875 la producción ovina comenzaba a 

tener aspectos optimisp'as, remarcandO que un colono poseía él sol.o 
250 cabezas lanares, mientras que agregaba: para 1876: "De día en 
día se aumenta\-el g~nado de propiedad particular introducido de I>'Ion-

) 

tevideo e Islas NatVin:s ••• -~arias - p~rsonas se han ded~cado a la cri~n 
--za -de ganados y no esta leJana la epoca que lacolonla pro~ea de Vl-
....Y_ere s_n Q __ s..6 1 o a Jo s b !JJ¡ 1,;le ~ll~pa ~ª-n-P.Q1' __ e_l._'E!?_t.recJ1Q_ .. __ ._.~-'13J _______ _ 

.-
Todo esto nos lleva al conocimiento que durante la primera e-

tapa existía diferente t~po de ganado en el territorio magallánico. 

~l!ª_~tá _~.!!.t()lit~~ -s-e mez-claba _,!a-Y..I0p_ieda~~~~_~§n~ __ ~_~~_é?:!~}. __ con Tap_ri:. 
vada)con paulatino p~edbminio de la segunda a medida que fue evolu
cionando la región, tal como,ocurrió en Santa Cruz, antes de la ac

-ción de Noyano, tan seme jante a la de Dublé Almeida. 
Resulta singular que en determinados momentos de la historia, 

surjan personalidades con rasgos particularmente semejantes que se 
enfrentan a ~~ mismo, proceso, defendiendo posiciones diferentes. 

_I:§: __ ~~~_~~ __ ~E_t ~:r-_~_or:_ ~_J?-ª 9 __ ~!~_~_~~_'?.~!-~_ ~~_f~ n ~~_.-!~~~_e:s tI'~ __ ~~~~~an~~ ____ _ 
dentro de un marco que denotaba ciema de..ficiencia. oficial-y don-" 

__ de el -valor y el coraje personal de algunos hombres ci~~!ltarº-~_i:r~_",:,_ 

situ los derechos nacionales. Fu~ por lo tanto indudable que las 
características de Luis Piedra Buena eran las más ajustadas para_la 

situación. Frente a ~l los rasgos del Go~ernador Viel no eran menos 
brillantes, defendiendo con valo'r los principios chilenos c;.ue a no--

- . 
-sotros-no-s--a-f-ecta'ban-en el--orderl--territoria-l;;------------- - ------ -------- -- ----------

pOlíticas contrapuestas nec-esitaron--cie hombres con valores se

mejantes. La misma historiografía chilena-reconoce el paralelismo 
existente: "Viel ~ra, en consecuencia, el digno émulo chileno de 
Piedra BUena. Como éste, quería tambi~npara su patria la totalidad 

de la Patagonia y su acción incansable y constante lo llevará a ten-
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tar una y otra vez la ejecución de los planes que su visión patrió

tica forjara". (76) _ 

_________ .También-.llay que tener en cuenta la influencia que tuvo el co

mercio con los tehuelches, pues-las características trashumantes 
.. _--_._ ...... - -- - ... -

de este grupo produjo fenómenos similares en ambos lados, especial
~ente en cuanto al aumento de los equinos, de los cuales como ya he 

mas se~alado para el lado argentino, eran importantes poseedores y 

habituales proveedores. 
-Inclusive el ~obernador Viel en sus memorias indicaba que ha

biendo aumentado el ganado en general, especialmente lo había he-
cho el caballar pues se lo' usaba para ~~negociar en- las,;.~-pam!'Jas"; 

-ro---q ue--fIja-i c a---eY-aoun-a ái1"fe -In fer-C-ambfo--q u-e----se--hácí i-cOY1--1-os--f en-ü e r::-----
ches. 

_Para tener. un. panorama global y estadísttco _de_los ai1.osante~ 
--rlor"és-al--desarrollo-aeIin-itivb-,--Ve-rgara.---q-un:'-oz-ños-efeilala:--lo sigule~-

te: 

Fecha Lanar Caballar Cabrío Vacuno 

~855 -- 12 34 9 

~e60 24 48 78 45 
". _.--- --_.'-_'_-- -- -_._- -_ .... _- 0_ ._. • - __ o - -_ ....... .. .. . __ ... - .. _--- - _. -- - _._-- o. _______ -- --_._-_ ... _--_._- ----
1864 87 128 128 200 

1868 140 174 100 332 
... _ .. _--- . __ .. __ .... ...... --- - ___ o, 

1873 -- 342 -- 798 
1874 -- 382 -- 259 
1875 (250) 381 -- eqo 

J J 

~876 --- 430 -- 98,'3 

-~8 Ti------- --- ------- ----- ---102---- -_., ._ .... _-, .. __ .• " ------- ----41-2-------- ----------- ·------1006----
. _ ...•..... - ... - ... .---

'(77) 

Resultará curioso que en el cuadro~~ partir de 1868,desaparez
can prácticamente los datos sobre ganado lanar y cabrío yeso se 

--

debe a que los informes oficia.les comenzaron a anota-r preferentemente 
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,los guarismds sobre .el 'ga~ado:' que se reservó el estado ';-eaballar~ 
y:váeunci::"~~ para ser distribuido; como era obligación, entre los nue

_vos colonosfdesinteresándose sobre el ganado menor, que fue repar-
-- - _._ .. 

tido entre los particulares. 

b) Desarrollo definitivo de la ganadería 

La transformación definitiva comenzará a parti~ de 1876, en 

virtud, de las gesti<!nes del Gobernador Dublé Al'Cleida cuando, poco' 
I ' 

a poco)las tierras ¡magallánicas aumentaban su i'Clportancia econó-
mica'~'-Sin'embargo] otro elemento se agregaba al interés del funcio~ 

--r.i-e----ehl-l-ene.---Se,gÚl1 ., Yrª rr.a~b?J. ... -€1-1-i-ti.gi-0--t€Tr-i-t'or--i-a-l-e-on-.. A-rgen-·

tina incentivó la preocupación por ocupar la mayor cantidad de tie
rras y ponerlas en produc.ción. Por lo tanto Dublé Almeida concibió 

• • ••• • •• '0> •• _ .___ _ _ •• __ o ••••• _ •• ._. _ 

-la..,i.d.ea-1le _.que~ _a .. .fin..Jie_llrindar-el.emen:to.!Ld.e-apo y.O-..a.i!hil e ,---B.e .. .p.o~ .. -

dían ofrecer tierras 06 los malvinenses interesados,para que las 
ocuparan trayendo tamb~n algún número de cabezas ovinas consigo. 

E~así que!en diciembre de 1876,con la autorización de su go
bierno para la realización de sus planes, partió en la Corbeta 
"Chacabuco". Sin embargo, iniciadas las conversaciones con los ha
cendados de ~alvinas~ el proyecto de su traslado no pudo concre-

j;arse .. l.n.me .. di.atament.e ... pues.tal.como .e sta.ban las relacione s .. entre .. , 
Argentina y Chile en virtud de la cu~stión territorial, los mal-

. vinenses, valorando la importanc.ia-ec.onómica de la oferta, ·n~n-
sideraban oportuna su instalación. 

El viaje del gobernador tuvo igualmente una consecuencia im
portante: el traslado de cabezas ovinas des:le i·lal vinas a J:lagalla

nes en forma cada vez más creciente. 
-_.- 'El'prluler''lnfe'i:e sadO-'e'ñ'a-:fqulrlr'''ov'ejas -~'''segiír.i nos' TnforTIla'-

. - . . 

la documentación trasandina, fue el comerciante. británico Enrique 
Reynard, quien babiendo acompaijado a Dub1é Almeida en el viaje, 
es aconsejado por éste para que llevara de '1lla1vinas 300 ovejas. 

De tal forma se inició el continuo traslado de ovejas iesde 

el archipi~lago hacia Magal1anes. 



_ 360 -

En enero de 1877 llegaron los 300 ovinos a la isla Isabel, 

concedida por Dublé Almeida a Reynard. 

Alentados por el éxito de la ·primera experiencia se reali~a

ron,poco después"otros vi-ajB·s-a f-ialvinas en busca de los mismos a_o 

_n~mE1les.Pero, notQdQs .. ~_.s_t.uvieron aliados con el_éxil~ie..ntra..s __ 

que una partida llevada en 1878 y depositada en la. isla :t-larta pe

reció por falta de aguadas, otra) conducida ese mismo a-Yio por el 

colono Hario 11arius o Narius Andrieu - nombre que de acuerdo a 

:t-Iartinic Beros es el correcto~, tuvo un resultado más satisfacto~ 

ri~, quizás porque los terrenos ~e ~an~G~cgnrio; que le habían 

sido eonce_ªi.do al_mencionado colono suizo, eran más fértiles. El· 

_g;~~er=:~d~:r:~_~.~_·:~~~_~':'~~~.~~.~:1!!~~.t_:_~~:~=_e_~ __ V!~o~_.:~_~~~.Il .. _ .. ~~_s.tl.t!J0.:n:.n_~_ ..... 
to ¿poyó al colono Andrieu-) simpatizaba con la política de pobla-

: ·'miento y.' desarrollo de la región, de allí que se manifestara 

. ampliamente liberal,enmateria ·deotorgamientos de permisos de 0- . 

-·cupacIón,···.especlalm-enf"e--en. los·-destIJiados a la. crianza-de -:Bve-Jas:----

Al respecto se~alaba e~ 1879: ~ ••• toda concesión que se le haga 

será en provecho del adelantorle la colonia. El hombre éste (se 

refiere al· mencionado Marius Andrieu) dispone de recursos i ha-

rá prosperar el lugar, su vapor ya es un gran recurso". 

"En la inmensidad de las pampas lo que pide es na1a i en cam

bio tendrá jente ocupada, hárá bajar el precio de la carne, abri-
. ·ra la--fj-ü-ev-a-Tndu-stfia:·pará -esta·-colO~nra·-(re-·-ñ-e·goclaT-en-"1anas-·I-·cúe::,·· 

ros, en los animales ovejanos i finalmente se compromete a insta

lar un!'arQ. Yo creo que se haría bien en acordarle si no todo, 

cuanto se pueda en terrenos. 

Mucho l~ recomienda ·la solicitud Forque solo espera tener es

te terreno, para ir a Montevideo i ·traer un ganado numeroso i es

.....:t.a:b.l.e_c_e.L_o..:t.rp_s_.tr~b#.jp.s •. _.¡o __ tengo ... interés ... en .. ver ... ..!'" concluía_.Wood _ ... _._. 

q'ue la ganadería prospere i dé vida a este pueblo tan escaso de 

trabajo". J78} 
Cabe acotar, -que este pi~n.er-o·no mantuvo por mucho tiempo la 

explotación, pues a.l poco tiempo vendió sus derechos y ganados a 

JosélJienéndez, quien con habilidad logró dar un notable impulso a 
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la actividad ganadera. 

Antes de. _seguir_ con la _,evol ución _ganadera magallánica , con~ 

viene detenernos brevemente y tener en cuenta hasta gue punto son ____ ' 
semejantes ~os inicios productivos de los territorios santacruce-
~o y magallánico. Si durante la época anterior encontra~os puntos 

de semejanza ~ntre Piedra Buena y Viel, nos resulta inevitable en 
este caso seí1.alar e,l parale li'sm9,~xi s-tente" .en.tre: l~. ~c~j,ól'}.-, --'iÜ'l .~ 1:.::, 
campo eéonómico y colonizador, . de Moyano y. Dublé ,A1meida •. ,Ambos, 

con algunos alios de diferencia. -en este caso a favor del chileno-
. -

recurren al mismo punto de re1'erel'lcia que" tanto para nosotros, co
--IDopara-ToI3trasan-dIno-s~sIrvé-'-de-b'iS'e--paia-e-s iiiCilii 'el'i;roFi'e-ma---'---'-
ganadero: las islas Malvinas. 

Evidentemente~el hecho de que Hoyano iniciara sus gestiones 
--aespuesaer-'trataao-d'é'-1881~--ravó-recio á -g-lrs-pranés, ptieS'I)c,--tuvo-'---,-

las resistencias que los brltánicos plantearon a Dublé !lmeida 
para su instalación en el continente como colonos. 

En el caso magallánico resulta evidente que una vez fijados 
los límites después del aTío mencionado, la nueva situacióningen

tivó la actividad' ganadera. 
"Así se ve, que en el afio 1882 se desarrolla el mayor interés 

-'en1;a:r-se-nt'ido-;-'-si'e'ndo'-los" intro'duc-tores 'de mas- im:po~ta.ncia oe géi-

nado de Malvinas en esa época los seTíores ~osé Nogueira para Fecket 
Harpour, José l-'lenéndez para SanGrefÓrT¿¡'~Enrique L. Reynard' para-
Oaz y Harbour ~ los seliores Waldron y Wood para los campos de Pun

ta Delgada." ~'79L 
AYios más ta:rde,i:~ce:htivados~por el éxito de otras zonas del 

.. :t.E?..T!!to_r10,,_ªlguno s_h.~~~E,~_f? __ }3_~,_l,é3:p'_~_~!,on_ª __ ,~_e.g~,()_~e._I3_ a~~ .. 9ªe~._-ª-E?~~_Cl_-: __ _ 
nacidas y despobladas. Es así que ~n la región de Ultima Esperan-
za Hermann Eberhardt y A. Kark establecieron ganado llevado desde' 

Río Gallegos, después de naber solicitado terrenos para establecer 
sus estancias~;, Ta!llbién otros: se fuerClln instalando con similares 

propósitos: R. Stubenrauch, Carlos Heede, Juan Towedic, C. Glimal1, 
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E. Craig, ClaudioPaton,etc. Por otraparte,en la isla-Navarino. 
el sefjor Luis Fique fue el primero que solicitó tierras para el 
desarrollo ganadero, s~guido por otros interesados,y en Ponzonbey. 
Jor.ge Heric se estableGe desde 1890, en terrenos que fueron tras- _ 

--- ___ •• , •••••• ____ ••.•• _---_ •.• ---- ._-_._-- •• _.. ,-.... ___ o ____ , .. _ •• " ____ ••• 

pas~dos a Doré y Cía, apareciendo también explotaciones del mismo 
tipo. 

Acosados por numerosos inconvenientes,los hacendados tuvie .. 
ron que luchar contra tos dafjos que les infringían a los lanares 
tanto los animales salvajes como los indios; pero aún así había _ 
dificultades mayorei, que en un primer momento entorpecieron las 

actividades. En prImer lugar el precio d~~ animal, el cual - se
gún Yrarra-zábal - -costaba 10 Chelirres,:7iIfáá--e-r-recargode 50 6 .-

-eh-eHne-s d el fl-et-e-pe-r--e-a-b-e-z-a..---±'-er-e;-a~-i-ri-das---l'a~~ttU-e'---
como sabemos eran an~.malés, rústicos-; las dificultades: de; ;nav~ga-

. - .' ',' l.. '. .- '. ,- - - . . . : "O' 

ción --hacíaIt: que ~no- siempJ:e r;11egara la. tb tali-dacl de r;embarq ue , ,.y:' . 
• -----_ .. _-_ •• __ •• __ ._- .-.- _ ••• --_ ••••••••• _ ••• _-_. • - ._--_ .• _----_ •• _._-_ •• __ o, _._ •• _________ ••••• __ - - - • • - •• • •• __ • 

-%U~---q..ui_a.r..r..iba_tá4wv..i.era-..que--sufr..ir--un.~.!o.d..o-..de-adaptación .• --
.Aún así,"la actrvida:i cobró una vida inusitada, por el rápi-

do interés que despertó, calculándose para 1885 que h~bía 4QOOO 

cabezas en el territorio. 

Posteriorment~ aumentó en forma notable - según los datos 
que poseemos- al punto _ que Barros Alempa"M;e sefuila que ya -en '1893 
el:púmero de ovejas llegaba a 400.000 cabeza~ y en 1895_a900.000. 

--(-80.). Como- se .observa,se. ttantiene unri tmo--.d..e--crecirniento.absol-u
tamente notable,lo que resulta mucha más sorprendente si conside

--ramos·que en 1903- sedupli-c-é la cantidaG--4e...-+-3-9S--y en 1906 - de, 
acuerdo al censo ganadero levantado por los alcaldes de Magalla~ 

nes- se llegó a 1.873.709 cabezas. 

For otra parte, desde un principio el desarrollo de la gana
dería ovi:na sirvió pa.ra la ocupación territorial, pue s) apenas 5 

--a~o-s' d-espuf§s--d e-ia"intro-d-uc-¿i6p~e:I~1~nar _ -des~e--I1aivi-nas-a"i-Ei:'-tr'e-':"-

cho, comenzaron a ser ocupados los campos de Tierra del Fuego, 

a través de las grandes concesiones, que dieron lugar a importan
tes estancias dedicadas a la ganadería ovina. 

Á !!ledida que aumentaba la prod1.!c.c!ión ___ también crecía el inte-

rés por las tierras~al punto que podemos unir la evolución de la 
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posesión de la tierra, con la historia de su ganadería. Inclusive las 
formas de otorgamiento, como en el caso de lOs remates de arreri dami en ... : , 

to en la época de Sampaio, incluyó la obligación de introducir gana10 
además de las d.istintas mejoras -que· se-debían hacer • 

. ------.I1ásaún, cuando en 1888 se-..d.eba ti a- el problema a e l~i..erra , ano
gando los principales ocbpantes por la política de la enajenación a 
particulares, los argumen~os de los estancieros magallánicosJrepresen
tados por José f-1enéndez en esa oportunidad, se basaban -en un folleto 
de los nacendados titul,§l.G.o "Datos sobre la Colonia de Magallanes, su 

ganadería y sus ~ecesi~ades".En el que se remarcaba que la actividad 

peGuªrJaJJ.abJª~voJuclonªdo .. ~atJsí'actorlªme)ltepues en. sólo .10.afios 
había pasado de 185 animales ovinos que había en el Estrecho para 1~7~~. 
a 165.000 lanares para 1888. Todo esto a pesar de que durante los pri
meros aijos la precariedad de la producción fue notable; las instalacio-

! 

·nes-eran rudimentarias al igual que la·crianzay esquila de los oveju-
----------_. .._--------- _'o __ • __ --

nos; con el agravante del peligro constante de la rapiija de los anima-, 
les y de los habituales robos. 

La relación entre Hagallanesy r.1alvinas continuó, principalmente 
en la etapa formativa, a medida que se iban ocupando los campos. En el 

primer período, hasta 1890 aproximadamente, al igual que en el lado ar
gentino, se nota un mayor interés por parte de los productores de au
mentar el número de cabezas y no tanto en refinar sus majadas tal como 

se verá en los años 'subsiguientes dondefsimilares incentivos, fruto de 
la evolución económica, llevaron a la cruza de las razas. 

El mejoramiento comenzó en la década del 90, cuando los hacenda

dos introdujeron desde Inglaterra reproductores de raza fina, buscan
do mas calidad en ~arnes y lanas, de acuerdo a los requerimientos del 

mercado. 

-- .------1:S..4s.í-eomo.,.-superada ·-la -época -de-la -ove jarústica ,-se-rl€ stacan·-·

léiási"gurentes ·razas.: Lincoln, Rambouillet,Romney Narsh, Cheviot y 

Merino, prefiriéndose de ellas la Rambouillet, que fue cruzada con la 

Lincoln, Romney Marsh y Leicester, de acuerdo a~la ~referencia por la 
calidad de las carnes y la lana. 

tlSe -caTc·ulaba - seflala Luka Bonacic Doric- que en el año nove11ta y 

cuatro ( ••• ) existía en el continente una dotación de 561.000 cabezas 
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de. ganado ovinoj 7.000 en Isla Dawson y 67.000 en Tierra del Fuego. 
Las Islas Australes en este tiempo tendrían 2.000 ovejas. La exis

tencia total de'gana-do ."lanar en el Territorio alcanzaría a 637.000 

. ó'Ve-jás.-·"ET'a,-limentovegeta ti vo aproximado anual de los ovino-s ,'se~' 

-rfa ile 35 a 40;6 oob-re-el--monto· de las majadas. uCada -ani-mal---pr-e4-a-
ciría 4Kg. de lana que se cotizaba en mercadDs británicos de 6 a 7 

peniques la libra. El valor de la oveja en pie sería de 7$" {SI). 
El proceso"de refinamiento iniciado a fines del siglo pasado, 

continuó avanzando en forma positiva. Habitualillente c~si en forma 
anual, los hacendados más poderosos introducían ~eproductores de 
raza desde Europa y Nueva Zelandia, calcylándose. que durante 1910 

,Jta.bJª~_11Mªd-º-_-º'_~,~-º,~..J._ª-_pr_i:m~::rª,-,.,.J,22_~re$r-ºJiJJ..c..:t.oreA .. Y."J:.9,cle __ N!J,eyª~_ 
Zelandia. Si bien la variedad de razas continuó, según la'preferen

cia de los e,stancieros, se nota un predominio de Romney Harsh, l'1e~ 

'fTfló"y'Corriéda,le. ',. .-
--, --~ .. _._-_._--------~------ ,._"~------------_.- --------------_ ... 

Nuevamente se observa una similitud singular, con respecto al 
tipo de animal, entre Santa Cruz y I'<lagallanes, circunstancia que 

no nos tiene que asombrar pues aparte de las semejanzas relativas 
entre un territorio y el otro desde el punto de vista geográfiCO y 

climático,ya parae~ª fech~los hacendados compartían propiedades 
y ganado en.ambos territorios vecinos; lo que llevaba inevitable
mente al aprovecha~iento de experiencias para ser aplicados en uno 

------ - __ "" ._-_ .... - -- .... '." .. _". . .. - ......... - - ----._--_. __ . __ . __ ._---------._--------_. __ . __ ... _--. -----_._._----------_._ .. -

u otro lado y el movimiento de ganado de ,'un país al,otio. 

Con lain~rodllcción de reproductores, __ Ja lana ma.gallánica me
joró notablemente, adquiriendo excelente calidad, beneficiando 'de 
tal forma el precio que se obtenía al colocarse en el mercado. 

La región contaba", corno es de suponer, con otro tipo de gana

do, pero evidentemente el ovino superaba amplia~ente al resto. Sin 
'embargo ,'-de '-ac'uerdú --a--l-os-d:-at-os--q-ue -pe-seeme-s,--l-a--superi-or'idad--la--
nar se hizo notable desde i~é~;6eacuerdo a la línea ascendente 
que se inicia desde las gestiones realizadas por Dublé Almeida. El 
siguiente cuadro nos muestra la evolución y la relación numérica 
entre los distintos animales desde 1848 hasta 1906, en donde se 

confirma lo anteriormente se~alaaó y 'el aumento repetido y sosteni

do del lanar. 



DESARROLLO DE LA dANADERIA EN EL TERRITO~IO DE MAGALLANES (1848-19'06) 
I 
1 

AÑOS CABtLLARES VA9UNOS 'OVEJUNOS POliC~NOS I C~BRios I MULARES I ASNALES-

1848 ~--- j'! 103 ---- 1
' :,14' : ,''-4 , 

1853 I 5 --- ---- ·36 l I , , , 

1854 ¡ 15 --- ---- 1 109 I 1 / .... , 

1855 ! 12 I 9 34 42 I ---- , 
1856 I 17 I 21,6 --¡-- ' 1M , 

1868 i 168 ! 323 240 --¡-..o I ---- , 
1878 I 290 ' 840 185, I 80 I ---- , 
1885 ¡ 1. 300 7.000 40.000 --¡-- I nllD-O 

1888 ! 2.000 13.500 165.000 ,1150 1 "IJI" 

1889 l' 2.000 18.000 500.000 -,-1- . I ---- · 
1892 --- 25.000 400.000 --¡-- I ---- I 

1893 1___ ---- 406.550 --~-- 1----
1 ' 

1894 ~--- 37.200 700.000 --~-. ----
1895 r--- 60'.000 900.000 --~- ¡ ----
1897 : 8.840 32.191 813. 438 --~- I ---- , 
1903 i33.948 35.149 L832.3en li.l07 I 29 971 i14 
1906 123.888 37.804 1.873.709 1.827 I 33 122 ~--'~ . :. 

Origen de 108 dat08: 1848f1868,Robustiano ve~a, La cio10nia de Maga11ai1es '-
1878: J. M~nendez, Datos 80bre Colonia Magal~anes - ¡1885: Alejanoro Be[trand 
Memoria, etc.- 1888: J. MeIléndez, Datos sobre Coronila Magallanes - 1889: S. 
Valdivieso. Memoria Gabernáci6n - 1892: M. Se~oret, Memoria Gobernaci6 ~, 
1893: Carlos Soza Bruna\- 1894/1895; M. SeTíoiret, Me~or a o ernaClon - 1897: 
M. Guerrer6 Bascuñán, Memoria Gobernaci6n - ~903: C~rlos Bories, Memoria Go-
bernaci6n - 1906: Censo oficial municIpal. ¡ I 

(~2) 

'-'" 
'" V1 
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EviiFeniemente 'la· supertor.lid.oaél ·;().;ina . ~ra:··notabre. Sin embargo, en

contramos é.ne:i-·cú~d.·~~·,Uri--:i~p~;t~ntiaufu~~t-Q- del ganado caballar 
y vacuno. De este último sei1ala Bonacic Doric que "la hacienda va
cuna tiene su origen en .. ~a._hacienda·.fiscal deAguaFresca,desde . 

. lol? primeros añosde}~_~_olonia, la que a su vez procede dEn gana
do del centro de la República. Posteriormente se introduj~ron ejem

plares y reproductivas D¡e Islas Malvinas y Río Negro" ~(83) 

Con respecto a.las:diferentes razas de animales.fiños y mes
tizos que existían a.principiosdel siglo XX tenemos los siguien

/ 
tes datos: / 

/ 
Caballares: 81ydesdalé. 

Ovinos: 

F:cackhener. 

Hackney Horgan. 
Fercheron._ . 
Durñ·anr,:--------------'----·---------··----·-·-·-·- ........ -.-... . 

Heresford. 
Holandesa. 

Holstein. 
Shorthon. 
Corriedales. 
Cotswold. 

·-·----LnlCdlíl;---·-- ... -.----- ........ --¡ ..... -.. -..... -..... -...... -.- .. -.-.-.--.... --- -.......... --... -. 

Cabríos: 
Porcinos: 

1·lerinos. 
';.:.'~-: ,': . '.-" 

-RÓmney-Marsb .. 

Shorpshire. 
Angora. 
Yorkshire. (84) 

----~OT otra parte)los mismos totales que vimos anteriorm~nte, 

analizados .. por secciones del territorio nos da lo siguiente: 



! l' 
I GANADO POR SEdcIONES DEL TERRITORIO DE ~GALLANES ~1906) ¡ 1 l' 

SECo CAB~LLAR . MULAR BOVINO OVINO CABRIO P¡ORCINO TOTAL DJ5 
i 1 ,ANIMALES , 
i i .. _ . 

! 860 ' 1704 
I 

I 
A 13 200 9 ,110 1.896 
B ¡ 406 49 1974 121 9 22 1. 581 
C 12.497 12 14.1 979 ' 860.319 15 '439 888.261 
D 4.005 25 9.!922 212.238 ---- 227 226.417 
E ' 905 3 

1363 1.410 ---- 18 2.699 
F 5.161 20 10.~217 778.540 ----

i 

J-l 793.959 
G I 51 1645 20.881 -, 21.577 --- ---- ---_ ....... . I 1 

-TOT. 23.888 122 37.¡80il 1. 873. 709 I 33 I 827 1. 936.383 
1 . i 

, 

I SECCIONEáDEL TERRITORIO I ! 

! 
, I 1, 

REGION CONTINENTAL A ~Ciudad de Punta Arenas. I 
i B ~Parte sur de la p~nínsula~BrunsWiCk. 

C ~Parte norte de la:Penínsu: a y Patagonia chi 
; D ~Ul tima",:Esperanza"--~asta' el!l'índ te,-norte :·d,el' 

-
~Ciudad de Porvenit., I REGION INSULAR E 

F -Tierra del Fuego e isla Dawson. , 
'G ~Islas al sur del panal Be~gle. 

: ! ~ 

¡ 
! 1 I 

I ! 
: 
! 

; 

; 
, . 

i 

, 

i 

PROP. % 
POR SEC. 

; 0,09 
0,08 

: 45,87 I 

,11,69 
, 0,13 
: 41,00 
! 1,11 I 

99,97 

ena. 
Jletldtcirio 

(85) 

VI 
0'\ 
-.1 
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Resul ta evidente que desde que el terri t.orio entró en plena mar..:..-··~ 
. ." ,!; ./\ ~, 

cha productiva el proceso que sufre es de :tota-i dominio del ovino, al 
igual que en la región 8antacruce~a. Un brevQ análisis restrospectivo 

.de laevolucJón_o'Yina .no s_..permi te_observar su notable crecimiento. 

Terri torio de l~lagallanes. 

1885: 40.000 ovejas. 

1895: 900.000 ovejas. 
1906:1873.700 ovejas. / 

1918: 2.187.000 ovejas./ 
--- .- ._.- .......... - .. - - ....... -- - --

1928:2.500.000 ovejas. 

e) La Agricultura 

-----COn-respecto a la agrlcUTtura-;--aeo-emos-seflnar qu:esTolen 'tuv-o----' ,. 
limitaciones similares a las registradas en Santa Cruz, debido a las 
condicion~s de algunas zonas particulares, pudo lograrse un desarro
llo más amplio. 

A pesar del clima: ád:_verso ,_ se:hicieron:-:a1g11D~s experiencias sa
tisfactorias en cuanto a forrajes, como en Ulti~a Esperanza, Pun~a 

Arenas y Porvenir donde se ensayaron algunos cultivos con resulta-
-d'-os-satísfact-or-ro-s~'------- ----- -- ---- --.----. - --------- ---. -- -.. ------ ... ---------

f 
Las primeras experiencias agrícolas en los alrededores de Fuerte 

Bulnes, tuviére'n-que n.acer-frerite -- a' úna--riatUr-éileza excesivamente hes':

tilo El primer intento se da ya en peque~a escala en 184~in el éxito 
:Jeseaclo, pero dos a~os más tarde se repite la experiencia a través de 
un sembrado ~ás importante. Comprobándose que los terrenos cercanos 

. ...§l:LFu~:r:~~ __ .~~!l.~~~P_~9_~_p_~ra._l~_§_~~]1l1l:r:a_, __ ~~ buscaron o tro f?~~j ore s. 
En estos primeros casos se obtuvieron sólo alguna-s--papas,- fracasando 
las otras plantaciones. Posteriormente y ante la certeza de que la re

gión era absolutamente difícil para la agricultura,se hicieron nuevas 
experiencias en Agua Fresca, en las orillas de los ríos Carbón y en 
Cabo Negro. -----------
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La línea de cultivo se iba orientando hacia la zona de Punta 
Arenas~ donde poco tiempo después se trasladará la población, re

:n9cJendo.1asmayores virtudes de esta regiAn ~!~nt~~.~'+J?rim~!,.es
tablecimiento magallánico. Es así como a poco de fundarse Punta 
Arenas, recomienza la.actividad agrícolaen sus alrededores. De la 
interesante cosecha de tubérculos y hortalizas, se destacó notoria-

l 

mente la papa. Cbn cere~les se hicieron algunas experiencias, pe-

ro el frío _ en la mayoría de los casos o..u·sar·:r·uinabá-,. :Si'rvie1'ld~' só-

lo como-forraje. / 
Para este últifoócaso, se incentivaron los cul tivo·s de cente-

no y cebada~-AUn asr;-'focfa:vía fa agr-rcultüra no pa.saba-de--sufaz 
·ej{perlrrierta:-l-;-e~--a:-Ufn-é'ñ-t-O-----a-e-'tciÍ'-ea-s-et!lb-ra-da-s-eri--má-~o-turto---en---r~ 

a-Fíos posteriores. Si bien se calcula que en 1861 esta actividad no 
cubría más-üe3 hectáreas'a fines de 1870, la cantidad había al·. 

-- -- .- •• ____ ....... " _. o", _____ • __ o _ •• ___ " ____ .- ____ 0_. ____ . _____ . ___ ....... ___ , ___ . . _.. _ _ ._ . _." ,_ ._._ _ _. __ . __ .. _ .,. ,. . _. '"., _" ... _ .. _. 

~~-a-docn:l'Ve_re__~sú:p:eT±U_r:e-S~. El i·ne-remen-w-a-e la a-gr-i-c-ru.-t-ura en 
parte se debió a la ifitroducción de colonos, especialmente suizos 
y a la hijuelización de los terrenos. 

"Enyarios puntos del Territori6 -dice p~rlos Edwards, en su 
memoria de 1916-hay terrenos espléndidos para la agricultura es-

pecialmente en la zona de Ultima Esperanza y en los alrededores de 
Porvenir, 'produciéndose muy buenos forrajes, legumbres y hortali
·zas- engeneral.-·--La··-cosecha--de-avena--í'-err-a~·er-a-en··-P-ervcnir-cxGcdi-á---

. . . f· 
de 12.000 ~ardos. Se ha notado que la avena se presta para ser el 
-fac"to-r-prj:nci:pal del ramo---f1ITra:j"-ero·; alcanza a su máximo de madu
rez y si sus granos no t_ienen hoy las mismas proporciones de' tama
ño que en la z,ona ~e~rtrª¡~f ello seguramente se debe a la forma en 

que se siembra y al uso de los suelos a-11o a a-Fío, sin abonarlos ni 

dejarlos descansar ••• 
--_._--

Papas senan -de-.excelente calidad, no estando lejano el día 

en que la producción regional de este artículo pueda abastecer, no 
sólo las necesidades del, Territorio .-si::g,ó. tampj..ép': a,l,?:_~~s_ta ?-rgentiné 

na del 'At-láIrtico .••.•. (56}.:" -'. , __ -'.:, ,'C 

:./ ·.Laexpectati,:va-.-sobre:la..agricul tura encoJJtraba -ii.l'iento 'en 

determinados mOIDEntos, como en la experiEncia realizada en 1875-76 
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en Punta Arenas, donde se logró recolectar trigo y cebada. Esta úl
tima, especialmente, alcanzaba un rinde bastante satisfé?-ctorio, 10-
.,grando=::g-e:t---m;t-har~-~o-s--{;r.a:nQ-&~ e .-l-q-c ual- ya era ~ale!l tad.o~-de bi-d o:~l~-, -~-,--

riguro..8!.L.clim.a_a..u..s..:t.r...aL........E.ILge..ne.:r.al predJ:lln.i.na1:lan ] as· piembras de fo

rraje. 
La cebada, repito, ,era la que tenía más éxito, al igual Que la 

avena le que nos permite observar que en este ramo la situación era 

similar a la de Sant~ Cruz, demostrándose una estrecha relación en
tre ganadería y agri6ultura quedando, de hecho, ésta· suspendida a 

.1?-_.Primt:'L'ª_._~. __ .. _/ _ .. _.__ .. _, _ _ 
A pesar del optimismo de algunos, la r·ealidad. ~ era que la a-

gricultura,en general, alcanzó un desarrollo tan limitado, que no 

llegó en algunos casos ni a abastecer las necesidades locales. 
- .... Resul·t-a evidente--que'las características físicas y climáticas .-----.-. 

de· la-región imponían limitaciones naturales-:jpero-también se pue-, 
de agregar que la actividad agrícola no era la preferida por los 

producto~es, dado que mientras que ésta no ofrecía posibilidades de 
un adecuado desarrollo económico, la ganadería sí. 

For otro lado,el sistema predominante de la gran propiedad a~ 
fectaba también al desenvolvimiento agríc:ola, pues donde se iTIsta

laban hijuelas, . se lograron los resul tados .. ant'?s mencionados. 

".--<' .;.;." - - ..... -

.2) OTRAS PRO DlfQ CIO NE S 

-a) La fndustria·· maderera. 

Con respecto a otras posibilidades productivas, el panorama es 

....casi __ ..simi.lax_al_.d e.santa .. Cruz., _pue s --no . ...hay.~1i:il'lguna .. ac ti vi d~d --q ue--- -.--

tenga la intensidad de la ganadería ovina. Aún así existen álgunas 
diferencias con Santa Cruz, específicamente en la importancia y ex

plotaciónde sus bosques. Su explotación dio origen a la apa~icióT: 

de aserra1eros, los cuales desarrolla~on un~ considerable actividad 
que sirvió no sólo a la región, sino -,ta¡;;b-iE~ñ.: a Ios·~veéinos· terri-.. 
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toriosde Santa Cruz e Islas Nalvinas. La importancia de sus bosques 
llevó a que en el aYio 1898 el Ejecutivo presentara un proyecto de 
ley que contemplaba la explotación de bosques e inclusive la conce-

.. si.ór.~.d.e~tierrasi'ores±ales~ hasta un .máximode 15.DOO.hectáreas .y._ . _ 

en un tiempo no mayor de 15 a~os, debiendo, el concesionario reali
zar mejoras cuyo valoT tenía que ser equivalente al número de bec
táreas entregadas • 

. El"rápidQ:'desarrollo de iaganaderíáoiTina¡a ,la~,cU~lse volcaron 
los más grandes capitales, afectó la explotación racional de la ma-

" 
dera magallánica. i 

Poco a poco f¿eron arrasados los bosques, procurando más terre-
no al ovino, agravado el problema ~or la irracionalidad con que se 
trabajaban las regiones forestales-:-'~pa.ra satIsfacer la industria ma-

derera • 
. :- ---Sin-embargo, .en marzo .de 1904~ .. el_!1inisteriod.e.Coloniz.ación .. _. 

aTctaba~a:ecreto por el que-se regIaoaif----ur-s conces'iones, permISO 
de ocupación y cOntrátos sobre tierra's fiscales, con el fin de evi

~ar la~ depredaciones de los bosques. El artículo segundo d~ciai 
nprohíbese la ocupación o eSplotación (sic) de terrenos boscasosen 
Magallanes, que no sean concedidos en conformidad con el presente 
decreto. Dicha esplotación (sic) no será permitida sino en virtud 
de una autorización suprema, o.btenida en conformidad al artículo 

prrfuerb--a-e---este-aecret-o~---.;-.-ft---i---eTt---f·----:---'--- .--.. ----- .---- _.- .-, 
, .-

Se trataba de ordenar la explotación de tan ricos bosques
A

, pues 
hasta ese momento, con un simple permiso de ocupaciori--i5-a-U:n-siñ'

ese requisito, como ocurría generalmente, se usufructuaba de los 

bosques magallánicos. Así suced~ó por ejemplo en la península de 
Brunswick. ~asta principios del siglo Xx, con la particularidad de 

--Cl 1J.~_ .Jª __ "fllªª-§I'.ª __ . f?~r:'Y ~9 .. PQJ1910_ . ..P.ª-r:~_J._º-.ª.--ªª~!:!'.9:.~~ro s .ge 1 ... l3~l'" __ dr=. Chi.1.E!_,_, 
sino también para uno instalado en Lapataia - territorio argentino-

que explotaba bosques ubicados en Chile. 
La resolución.de 1904, originó cierta consternación en quier.es 

ya ocupaban zonas boscosas con anterioridad a la fecna del decreto. 

POr lo tanto, la Gobernación de Magallanes debió aclarar, po~os días 
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después, que: "El Ministerio reconoce l'as ocupaciones existentes 
a la fecha de ese decreto y las autoriza, mientras los interesa
dos regularizan su situación, sometiéndolas a las exigencias de 
dicho decreto. 

·-----.-----Ar-tfamrtarse TOs '-nuevos ej(pediEüités" el}liriiste-riO--podrá" a-
PI eciar la calidad del peI miso que se otOI gue, fi jg,! su alcaIlce, 
y duració.n, y consultar tanto como sea posible el interés fiscal l1 

De tal forma ese ~ecreto sirvió para el otDvgamiento de conse-

cione'a .en 1904., 1905: Y·1906~.,de·-.j;mportant~s·-extellSiO-'B-esde tierra'!3, 
·arboledas,· tal como) se "?:,egistrabaen el censo de 19o_6,.. 

/ 
! 

1 

Dejando lo referenty a la explotación rural, la industria 
----p_e-s_c:luera :--fue -otra de-la-s .P_q~~~~JJ-ª_~des .prod uc-tiva:s--del-térrito~._. ___ _ 

rio, que alcanzó niv~les de importanc~a. 
En realidad la caza de lobos, de características tan legen-

darias dentro de las' zonas autrales argentinas y chilenas, f·ue 

una de las primeras actividades que se realizó. Pero recién hacia 
1870, .la explotación adquirió niveles especiales, convirtiendo 
a Punta Arenas, en centro del comercio de ese artículo. 

__ o ________ ~~_a~ _p_~el~~ __ ~r~!! __ ~.r~~i~~. __ ~:r:_:_.g<?}~t~I3_~e.?de. 1::0 s . _pe'1as,:o sOI3_Y 
abandonados islotes australes, 'a trávés de canales fueguinos aún 

po bien conocidos. En Punta Arenas agentes_ d~.J,_ª..I~~j.fic Steam y 

otros intermediarios las llevaban a Inglaterra, o los mismos ca
zadores las conducían hasta Montevideo y Buenos Aires a comerciar

las pues si bien era cierto que. cada piel valía 5$ en la co10niá, 
en Inglate~ra se valoraban en 50S libras, es decir, en m~s. del 

.' ----dab le"ll ~'-'~~C88} -.-.--- -- ---- -.--.----. ----.- ............. ---- .. -- ... --.- . ---

El aumento de la caza, junto con el interés por la pesca en 

general ,.llevó más adelante a que el gobierno hiciera una serie 
de concesiones de'tierras parÓ. el estó.blecimiento de in5ustrias 

de pesca de todo tipo en algunos casos y en otros especialmente 

de ballenas," delfines y demás cetáceos. 
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Se debe aclarar que la bibliografía y documentación de prin
cipio de siglo, usa.indistintamente, caza o pesca en lo referente 
a ball~nas,. 6émás cetáceos y·lobos·. por lo cual respetaremos su 

uso. 
~-----··-·En-e·l-a:ñ~e4. se le conc-edía pOl oecl etu·. el all elldc::.

miento por 25 a~os a don Pedro Pablo Benavides. las islas de Die
go Ramírez y San Ilde}f'onso y también las islas e islotes que se 
encuentran al sur y sur-oeste de Tierra del Fuego, ~con el objeto 
de realizar todo t:i,llo de pesca, limi tándosele a 50.000 ejemplares 

I 

la cantidad de 10JOS de dos pelos que podía pazar anualmente. Por 

'otra"part-eeI-canon ·alque-estabaobligado-consi·stía en el pago 
---annal de 2.000 $ y un pe.so-p..oI-c.a.d.a_~.ner.o._de..-la.J:)J)_dlLd.o_s_Jlel.o..s ... ___ _ 

Además el beneficiario estaba obligado· a fundar una estación 
.. naval de sal vamento, co:qstruir y mantener un faro de quinto orden 
y una . escuela:' a....§.~~-scéi~~-oii·prÓfesores extranjero~_; __ :_=_~ ____ ~_. _____ -=-_~ __ 

Esta concesión~ufrió posteriormente dos traspasos, quedando 

en el segundo en manos de José Pasinovich y Jules Konigswerther. 

Tambienen 1904 se otorgó otro permiso de pesca de ballenas, 
de-Ifines y otros cetáceos con el agregado de concesión de terre

nos, a Eugenio Bois de Chesne y Santiago Edwards. 
Al a~o siguiente se le ~io un permiso 9imilar ~ Eugenio Bois 

~ Che ~_:Q..~ __ y_g_()~~aJ_º_ .. g_º-l1.~§l. ~z. _~~_l1 __ E?)._.g?J .. e_~,? __ ~~_ oc upaE._~~~ __ J:~}.é:l.l? __ ~º---=_ 
wers)Rocks y otras en el ~erritorio~ En esta concesión se encuen-

-.-:t~e_l ___ origen de la Sociedad Austral de Pesquería, aprobada por _ 

el Gobierno en 1906. 
Hubo otras concesiones, pero algunas no se hicieron efecti~ 

vas, igualmente las ya se~aladas nos hablan de la importancia que 

la industria fue alcanzando, a pesar de que poco después se dero
-g-ara-l-a-or-a-e-:rra:l1za--'sobr-e-ca:'za --de -f o e a s -d e1-- 17'(1"e- -agos to -. d e-18 9 2 •. -------



- 374 -

e) El fenómeno del. oro en Magallanes y la explotaóión ael_.eatbón 

El entusiasmo que provocó la etapa aurífera, fue caupa de 
,la rápida movilización de hombres y capitales. La fiebre del 0-

ro, casi comparable, aunque en menor escala a la estadounidense, 
inundó los ánimo s de" los capitalistas y averitureros, consti tuyen
do un enfervorizado agrupamiento de voluntades e intereses. La 
economía y la sociedad" austral t j;anto d~ Argentina,_ como dEChi

le, sufrieron un importante impacto. El descubrimiento coincidió 
con el acelerami'en"t,6 del desarrollo de Punta Arenas, y su apari-

¡ • 

ción acrecentó lafmaginación de los pobladores, acuciados por 
-l'as-e-strecheces económic-as -y- lasangüstias . provOcadas' por lane- .-

-----:-€-e--S i.~tffi--s--i-s-t-i-r---e~n-amb1:--e 1J t E:----¡.--rec-ari-o y 11C1 L lrra-l---mente·---a a-

ro. La posibilidad de un rá~ido enriquecimiento alimentó la fan

_~~,sía. de _lo_s hombres!_ quienes se vo.~?~r:,C?~._ . .:l. __ ~~ __ ~?C~~~~cJó:n del 
precj aa o-me:tal~---------. 

Lb. primera manifestación aurífera en la zona austral ocu

rrió en 1869. en IvIagallanes. Aunque el dato no está absolutamen

te comprobado, según recuerdos de los más antiguos ha:ti tan~,~.¡::; y 

las recopilaciones periodísticas, a mediado s de ese ar,.o, un co
lono llamado Levi:1Íere descubrió oro en el río de las Minas. 
Allí se habían formado bancos de arena aurífera en polvo. La con-

._. __ ..c.entración....ne.---Dx.o_fino--desper--±ó __ el .. --interésde .1-Osmagal-1ánicos, 

quienes, sin tener en cuenta ni sex~ ni edad, se lanzaron a la 
búsqueda del ansiado polvo y aun --de-pep-i4-a-s·, y orogrueso.-Se-cre-e

que río arriba y en el arroyo llamado Agua de las Ni~as había o
ro más grueso y en mayor cantidaB. Mientras mujeres y ni~os se 

dedicaban a extraer oro en polvo en los lugares más accesibles, 
los hombres se dirigían hacia los yacimientos más importantes.y 

_ .. __ . __ .. _ ..... __ ---._.'.-_0_---· ___ ._._. ____ .. . ___ . ___ -_ .. -_.. .- -"." -_.-. ----.-- ".---' -.----"más' -a'-l'e-Jad'os',---u~ü~iiza.ri'd() en todos los caso s, técnicas y eleffien-:-

tos simples y rústicos. 
A pesar de ello, miles de gramos de oro se vendían cada se

mana a los comerciantes Francisco Meidell, Guillermo Bloom y Vi
tal Díaz. Aquel oro dinamiz6 las actividades comerciales y econ6-



- 375 -

micas de la pequefía colonia. El metal era adquirido a treinta 
centavos el gramo, logrando importantes ganancias los comprado~ 

res, quienes 10 vendían a un precio superior. El fenómeno del o
ro fue promotor del desarrollo local. La edificación mejoró y se 
-:Vi6--féfré-ja.::ra.- en -todos los órdenes de la vida regional una impo-r~ 
tante trallsfoI· ¡ación. . .. - .. ------

La extracción se convirtió en un nuevo elemento dinánico de 

la economía magallán&qa~solamente aquietada durante un breve tiem
po por la incentivación de la caza de ,locos marinos: 

Hientras al'gunps marineros se dedicaron a la caza de lobos, 
como una variable/lara lograr un rápido enriquecimiento, otros 
continuaron con l-extracciónaurífera. -De-'!!lodo--que ,convi viendo ---

_las_d.o s ac ti vid ad e s -S- e o n ver gi.en d_o_a_'JJ,bJ:.,_s.-h_a~_La--..Bl_p.un.tD r. e e o r¡ ... 

centración que era Punta Arenas, grandes fortunas empezaron a 

conformar~e, circulando f"l dinero con abundancia y facilidad. 
Pás~ño-eT:p:r-imer-én~u~_~§1smo ,sig_uioun período ª-~ dec_ai"Q')J_~n": ___ _ 

to,' pero a los pocos .. afíos volvió a renacer el interés a causa de 
nuevos descubrimientos producidos a fines de 1870. 

En los últimos afíos de esa década, la región se vio sacudi-
da por la aparición de otros importantes yacimientos. En 1878, 
el Teniente Ramón Serrano Eontaner,.ofició.l de, la Corbetó. "Nó.
gallanes" realizó un viaje de reconocimiento por el interior de 

_~_~_~r_rad~~~_1).eg¡:) -' __ d_e_~c u~!~e!:ld ogE() ___ ~_~ __ ~_é:t~_,_~_~_~E,~_s __ d e_~? __ ~~g? _, ~_ eT-
cano a la región de- Porvenir. 

__ ----º--IJªDQO Amér~c?,_v:tvJª __ ~ún el entusiasmo provoQª-J1.o por la a
parición del oro en el oeste norteamericano, el hó.llazgo del pre
cioso metal, alimentó ló.s fantasías y las ambiciones de los capi
tales chilenos, de igual modo que poco después ocurriría en Argen

tina. • 
. ,-- -- - -- 'El-lni smo -Serrano ----l-ioT.l.taner-no-s--expl-rca4---a--cDYrmo-ciÓ"n-que-se- ----------. 

. . - _.- .. - ... - ... _.- ..•.. -

produjo en ese mo~ento: "Las noticias sobre las tierras auríferas 

- nos dice - desarrolló gran entusiasmo, una verdadera fiebre del 
oro, que no teniendo ya el ~ntídoto del temor de los indios gigan

tes y belicosos de la isla, aio por resultado que ese mismo a~o 
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se tr~sladasen ala isla en busca del codiciado metal, más de 

300 hombres en pequeYias partidas y el ir y venir de toda esa gen
entre Punta Arenas y Tierra d.el Fuego, con muestras de oro, m~s O

menos ha lagaoorashizo que se extendiese par tono el mundo 12.-- --

fama de e-sta-s--t'-iquezas y que 'se desarroll~l'2 en tal TorIL" la ex

plotación de estas tierras auríferas que llegaron a organizarse 
más de 20 sociedades anónimas nacionales y extranjeras, con ca

pitales de explotación ~ue su~aban más de un millón de libras es
terlinas y que 'pusieron en trabajo m~s de una docena de dragas 

traídas de Europa. (89 ) • 

.De tal forma,elgran movimient.o humano que se originó, in-o 

_____ c:.~!lJJ:_\Tó_l_~ __ ~~_~~_"_~~~~~_~1_~~!l~:p.9E!e_~é3.!_~ t1.~_?_, __ en_ v i r~u_a. d_e __ lo~ ___ . ____ _ 
numerosos interesados en la búsqueda de oro, que comenzaron a a
rribar al territorio magallánico. 

En 1885' se encontró' oro de aluvión'en Cabo Vírgenes. El des~-'-
---_._---._---- .. _-----------"-------------_._---_. __ ._-- --_ .. - '- ._- .... - -,", .•.. _------"-_._-----

cubri~iento conmocionó al territorio argentino, como ya fue ana-

lizado, .pero también movió fuertemente a los intereses c!J.i lenos, 
particularmente de Funta Arenas, núcleo urbano desde y hacia den
de convergía cualquier ~ovimiento econóxico, no sólo del sur de 

Chile, sino también del argentino. 
l'1i entras tanto se frac i.ljeron otro s :le sc u.brirrJÍento s €rJ algu

nos Fu.ntos, realizán50se laboreos en los cabos Fosesi6n y Daniel, 
----e;;-t~e- otro s-. --ni-s tinta s -explc ráC i 0:1 e s-en-la-r-eg:i..6n a us tra 1 d feron 

satisfactorios resultados. No sólo Cabo Vírgenes, sino también 
_ ... __ ... _---_.-

las islas fueron visitadas por diferentes aventureros ~ue bus-
caban y extraían el preciado metal. Tierra del Fue~Q, argentina 
y chilena pasaron rápidamente a ser el punto principal de 108 

buscadores, como así.también las otras islas del Canal de Bea-
--g-1·e.;?~Fa i'inesoe-la décá.da o e-lSBO -se---O if..undi.6-la-hoticia d e--

la existencia de oro en las islas australes y hacia allí corrie

ron nuevamente los contingentes de mineros. Las islas Nueva, Pic

ton y lennox fueron repeti~amente eXFloradas. 
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Una verdadera fiebre, como naturalmente ocurre al descubrir
.. se ei oro, invadió a los hombres. Se calcula que en 1892 la pro
ducción de .la isla Lennox (ocupada y usufructuada por Chile) lle

gaba a 800 kilogra:nos y, aunqueposteriormentedecreci.álaextrac
_9JoQn,. __ f?_e. _~stima 'iue para fin_Ae_.E1--.Elo la isla había rendido 2.000 

kilograQos de oro. 
La renovación del }nter~s por la extracción del oro en la zo~ 

na austral a partir 1e/1890 llevó a que las islas, todavía e!1 li

tigio con Argenti!1a, fueran aprovechadas como propias por expedi-
/ . 

ciones organiza1as.desde Punta Arenas. La isla Lennox "brindaba su-

fiCie!l-~~- __ <::~~t~_d~d~~ .. ~:r:o como parÓ. interesar a lo~ magallánicos .• 
Á mediados de 1891 un minero ostentaba en Punta Arenas su relucien-

- --- --------==--
te botella llena de oro en polvo, procede!1te de aquella isla. La 
noticia avivó el interés de los hombres y pronto se trasladaron a 

. la·· Le·nnox, - de -donde podíá.nextraer en pocos días de'· tres a cuatro 
kilosde oro, aunque se conocIaque--amerlo-res exploraClo-nes--na::'--, 
bían sacado quince kilos en un tiempo prudencial. 

De la isla Lennox se trasladaban a veces a la isla Nueva, 
donde también existían lavaderos. La isla Navarino brindó, a su 
vez, a algunos, excelentes·ganancias. El movimiento de hombres 
era constante y entre Punta Arenas y las islas ó.ustrales se esta
bleció un intenso intercambio comercial. La colonia magallánica 

--proveíaa."l.oEiouscaaores--y--e-s'to-s -a.e~Ósitaoan' sU 'cfro-'-én-e1.Ta.,-en-- .
sus comercios y en sus bares. La colo~ia se veía sumamente favore
cida por la riqueza mfnera extraída de 1as.'i.sIas y crecía en par-

te por el oro explotado en terrenos que no eran de efectiva sobe
ranía chilena, aunque de hecho la nación trasandina ocupó y usu~ 

fructuó de ellas. 

" .. __ ._. ___ J)urª'I'je_l--º_s._pJ'.illJe.J'os:_"~.5,º~ _Jl~Llª_9__~9..ª9:ª .. __ a,.eJ. _.P () Y. e nta, ,.:.él, rr:i :t! 8._- ____ _ 

ron-a1as"i'slas Picton, Lennox y Nueva, aproximadamente quinien

tos yugoslavos que formaron parte de las dos mil personas de ai
ferentes nacion¿lidades que llegaron a las islas australes atraí
dos por la existencia de ripos lavaderos de oro. 

Dural'rte la admini strz.ción de SeYioret, la fiebre d el oro en 
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la. isla Navarino, hizo que por iniciativa chilena se fundase en 

dicho lugar puerto Toro. Su establecimiento fue ayudado por el go
bierno trasandino. Puerto Toro quedó establecido en la bahía Oglan-

-de-r-, -:..f.:t-ente:.a~_la Picton.$u instalación significó nn.fuerte avance 
-para los buscadores y mantuvo su vida mientras los lavaderos exis-
tentes siguieron siendo importantes. Al producirse la decadencia 

de los mismos, el asien~o desapareció. 
Al iniciarse esta/centuria, la bandera chilena.seguÍa ergui

da en ·la isla Lennox, amparando a los mineros oue con~inuaban ex-, ~ 

p10tando los 1avadetos aurí!-eros, aunque la extracción disminuía 

J?é3.~~.é:l:!~~~~~~te e? ¿lgunos puntos. Similar situación ocurría en la 
Picton, en donde había empezado a instalarse la ganadería por par
te de capitales de origen chileno! El período aurífero habla faci- -
litado la permanencia de la nación trasandina en una región some-

ti da aún a- disputas limítrofes. -.. -----

, .. 
Durante la epoca de apogeo del oro, el interés era enorme, 

aunque .no siempre los resultados fueron los esperados y a menudo 
volvían los esperanzados buscadores a la rutina de sus antiguas 
labores ante el fracaso de. la empresa. Los lavaderos, siempre del 

tipo aluvional, se hallaban diseminados por el territorio de Na
ga11anes, estando los más importantes en las islas australes, co-

--moya-a1.J1.mos;--rapenfnsuTaa.e DÍ"unsrlck-y- éspeci-a-ltiétrte- erf~ie.::; 

rra del Fuego. Este último lugar era el que habitualmente daba 
más satísfacciones, y con frecuencia se hallaban -buscaaores-; -in

cluso inexpertos, que con relativa facilidad encontraban alguna 
pepita. Los métodos, la mayor parte de las veces, era~ rudi7Ienta
rios, pero igualmente servían para satisfacer la ambición de los 

__ ins.isj;.e.I1t_e_s_:mj,ll~J·O s .• __ _________ . __ . ________ ...... _____ ._.__ _ _ _ _ 

Uno de los puntos más beneficiadcSpor la existencia del me

tal, fue bahía Porvenir. En el extremo de la mencionada bahía se 
levantaba un conjunto de casas, anteriormente de propiedad fiscal 

y que, después que el reducido grupo de soldados allí destacados 
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para contener a los indios fuera retirado debido a ladesapari

ción del peligro, pasaron, junto con los caballos y otras perte
nencias, al uso de los particulares. 

","'lomo a un kilÓmetro de la casa fjaca] (dmlde ___ e.sté.ba el an-

tiguo destacamento)~ construyó otra Samuel Ossa (uno de los más 
importantes capitalis~as mi~eros de Santiago) quien recibió cor

dialmente a los expedicionarios. Con caballos fiscales, los ex
pedicionarios se d~rigieron con Ossa al río Lavadero y llegaron 
a la casa del ingf~s Saunders, uno de los buscadores auríferos 

. JnásafQrtunado. i~cí'a tiempo. que allí trabajaban, .perq. sus mejo-. 

res ganancias, más que al oro por él extraído, las debía a las 
compras de oro que hacia, en cambio de mercaderías, a los nume
rosos pirquineros que lo extraían. El sistema de lavado que usa
·ba era·muy-económico,,;--:Empleaba- solamente trabajadores· para el 

----;-~ca~:P-;-dei·--terreno, aurífero, de una arcilla--a.ura y plomiza· y-o ~~-

aprovechaba la rápida corriente del río. Por este medio recogía 

el oro grueso y perdía el fino. 
Más abajo de Saunders, estaba el lavadero de Frí~s, que tra

bajaba desde cierto tiempo. Lavaba las arenas aurífeTas en cana
letas de madera que le permitían recoger el oro fino, desprecia
do por Saunders; pero en cambio tenía más gastos, pues empleaba 

-gTan nÚTIero -de- traba Jad() re s ~ue ad~IDás del ·sueldo de veiÍitfc:riú50--

pesos, le- Ile"Va~~~ __ el _oro __ ~r::ueso ••• ". (90 ). _ 
------------~---------

'Estos detalles tienen el valor de relatar en apenas tres e-
jemplos, asp~ctos sociales y económicos de la época del oro, que 

muestran una sociedad movida por el interés hacia el metal, endu
recida por el esfuerzo y en la que sus hombres no siempre eran i-

----g-ualm-ente·-af-Ortunados.- ----- .-.-- ....... -. ----.- .. -- ___ .. _ .. ____________ ._ 

Con la aparición del oro, Porvenir comenzóacrecey·-convir
tiéndose en un importante centro de las comunicaciones mineras. 
Cercano a Punta Arenas, se vio favorecido por la presencia de 10B 

buscadores que espontáneamente, a diferencia de puerto Toro, con

fluyeron aese punto, co~formando una población estable·y-uncen~ 
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tro de abastecimiento de la sociedad minera, 

La fundación oficial se realizó por el decreto del 20 de junio 
de 1894, sobre la base de una población ya preexistente. El creci
mientoíod-ed:::-pueblo, vinculado estrechacnente en un pri-ncipi-oaT=--fenó~-
mero aurJí"ero, flle -pI-ogresivo~ desvinculándose_-f __ C_oJ:Le_l_~or""er de 

los afias, de la economía minera, como manifestación prioritaria y 

asociándose con la econ9mía ganadera, 

Durante este períc/do -fin del:-siglo XIX- abund<:iron los lava
deros en gran parte ~e la zona austral, at~ayendo a numerosos aven
tureros, quienes arribaron a la_región procedentes de los puertos 

rioplatensef;l 0 __ chi,~no s_, d~janClo __ a t:r;cif:: _s_l:l:l?_ ~e j_ano s __ pa~!3~ s_, __ Ai:I:'.aíd o 8. _ 

parla riqueza aurífera, razas, naciones, lenguas y culturasse mez
claron para emprender la tarea que no siempre brindaba la-misma suer

te a todos, 
-------Enesa: -sociedad--rúst1.cayarriesgada se distinguían los yugos

lavo s por su importante rnúmero • Relato s casi legendario s nos mues-, 
tran el mundo difícil y precario de la sociedad minera, donde lal 
riqueza·no siempre era el resultado de las tareas. Unos pudieron 
enriquecerse ,-otros apenas lograron-lo,suf"icientecomo para esta ... 
blecerse en algún otro negocio más estable, y no faltaron aquellos 
que regresaron sin nada después de grandes privaciones. "Faenaban 
-sefiala Bonacic-, lavaban ropa, se aseaban y llevaban unas largas 
-ba~bas de -pro-feta.-No -eñco-ntr:andOfo~-Ína -de -aferta.r-s-é-;--.Ant():iúo-$a~ -:----

punar se puso a afilar una navaja improvisada en el filo del hacha 
y pasar en una piedra a guisa de asentad;r. -.Aseguraba que- sería la 

navaja jamás mejor fabricada. Dicho y hecho, puso ufanamente manos 
a la obra en c-arne propia. Por la falta ele ja"ból1 se engrasó el ros
tro, pues es sabido que la necesidad es la madre del ingenio y en 
-v€-z-de -pel.o-.. saltó--sang.r--e,--desO-Uado--E>l-r..ostr.o_ ...... _-Re.fr_escando_Juan __ _ 
el Chico sus recuer-a.os~·- otra-vez llegaría a Buenos Aires un minero 

compatriota, a quien unos hábiles y vulgares cuentis~as, esca~otea

rían el oro sudorosamente extraído de la ingrata tierra aurífera. 
Este Juan, el ingenuo, volvía nuevamente a las islas australes con 

unos griegos para·recuperar--ef-Oio perdido, y después ::le faenar en 
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Cabo San l'ab10, el Cabo :le Hornos y Punta de Po1ic·arpo Cave, fue a 

perder BUl'vida en el naufragio de una chalupa que recorría la zona 
aurífera con otros de sus compa~eros." (91). 

lA menudo eran.-más..:.:in.s_:ga.stoB que las retribuciones qUE-.les.brin-. 

da~alave.:t~~_~_ pesar de que los centros comerciales estaban en Pun
ta Arenas,.y Ushuaia, sobre '.,todo la primera, muchos de ellos no se 

asentaron en la región y/con sus ganancias -pocas o muchas- emigra
han a otras partes. Otrds se radicaban, cambiando su oro por tierra 
y majadas. En gran parte el resultado del ciclo del oro se volcó al 
comercio o la ganader'fa, actividades más estables y las que le brin-
daban los respaldos /mas sólidos. . 

Sin embargo, durante varios a-Yios más, continuaron abundando 
-----,-

las empresas mineras. En 1898, según lo informado. por el Subdelega-
do de Ti~rra del Fuego, había cuarenta y cuatro lavaderos entre los 

ríos Lafay.ettey .. Sant.a--11aría,.sobre una extensión de .. 134 hectáreas .... 
La actl vlaarab-sorbía dos,clen'ros velntl trésnotrlD-ré-s~-aé-Tos-c-uaIes -

ciento diecinueve eran'austrohúngaros, setenta chilenos, trece ita

lianos y.el °resto de distintos'orígenes. De todos los lugares tra
bajados, solamente dos eran pertenencias legales; las restantes e-

ran libres. Se llegó a obtener, en época de ~ayor trabajo hasta no
,venta y och.o mil gramos. 

Los ~étodos seguían sien50 rudimentarios. La principal herra
-mienta-d e----un- -'im-s ca-do r--e ra. - -su.-pala: ~--IJa.It::l"ta-~~, 'te c niTT c-c¡'-cYó If a. Uf ó- ._ .. 0 _ •• 

hasta fines del sigllil XIX; más tarde ~pezará átliecanizarse la ex
-traccion. 

El oro movía a gran parte de la sociedad austral, incluso se 

lo llegó a usar como moneda corriente. En algunos lugares se deja
ban de lado los billetes oficiales, argentinos o chilenos, para re

...§:!'!!Pl..~~?:!:.to§.._pgX_.E~pJtae._ ... ~. 9:r:º-e.p._.p.o]..vo.!. __ I!º_S __ .9.ir!.~ro_o~_~91J9:PTe.al;i..2;áT .. 

sus compras llevando su bolsa o su botella con el metal. Mientras 

unos supieron aprovechar inteligentemente sus ganancias, otros des-

pilfarraron lo conseguido, en bares.ocasas de juego. El oro fue 
el eje .5-~'bTeoel qu.e. giró una época y.aún odebili tad05 :iij,o,p~.rte:).ós 

~.yacimie·nt0s, '.:continuó la e~tr.acción ~,ºn lasova~ian~e's'q~;-oi!pp~;~ el o 

~i:gl0.XX. 



- 382 -

La importancia del oro fue tal que en el rubro de la exporta

ciones -ocupó el segundo lugar en 1894, después de las lanas y cue

ros, en cantidades nada despreciables. Si bien la exportación tra
dicional de productos ovinos, llegaba en ese afio a 1.400.000 $, la 

·~.sªli.o.¡3. .. d,eJOTopªra .. eJ~.ªJn.i.s.TI'lª,, __ fe.cha 5il_canzaca .. a_ 600. COO $, siguien
do a continuación el resto de los productos exportables. 

--------------------=--------='----------_._ .. _ .. _-
El desarrollo que produjo la riebreaurífera favoreció el cre-

cimiento del comercio, tanto del interr.o como del de exportaclón, 
I 

y la última década det siglo pasado ser~ testigo d~l aumeYlto de los 
lavaderos y de la inmigraci6n de hombres de distintas nacionalidades 

persiguiendo la qu,l~era dorada. Aunque en alg',mos lugares aparecie
ron signos de decidencia al finalizar la centuria, todavía en Tie-

._----- --_. __ ._. _ ... __ ._----.---_ .. _- ... _- - - - - . -- -

rra del Fuego chilena se hacían extracciones muy importantes, que 
se mantuv leron hasta los ¡,rin:.eros Oleza'losa e nuestro siglo. Pero 
hasta fin del siglo pasado será una e:npresa rústica y rudimentaria • 

... Iniciado .e_lsig10 XX.continuará este.tipo.de __ laboreo, -aunq'uenuevas 
·-t-é-c-n-rco.-s-e-m-pe-za rán--a: -s er---uti-l'I'zatl-as-;-:r;a--v-crrTaJrte-q ue--se--ü} c o rp ora--'-

a partir de 1902 rué la utilización de sistemas mecánicos. Todavía 

en los. primeros afias de la presente centuria se podían obtener en 
Tierra del Fuego chilena, pepitas de 145, 8S gramos, como la ha
llada en el lavadero de Francisco Earinovic y 'de 569 gramos en 
Río Oro. Entre setiembre. de 1900 y abril de 1901 se sacaron de la 

mina Eaquedano t 33 mil gramo s de oro y entre 1902 y 1903, 140 kilo'gra-
--mo-s--rle '-oro--entre-2'9-l-buscadore-s;'--- .. _- - .. -

f 
Los importantes hallazgos beneficiaron al comercio exportaDor 

-de Pu,,'1ta Arenas y de Porvenir .• Nle-mras-e-n este }11 tTmÓ-I'urito se ex

portaron a principios de siglo 70.000 gramos, en la primera, según 
se~ala Bonacic-Doric, las exportaciones de oro alcazaron las siguie~
tes cifras: 

1904 ..................... 190.000 " 

1905 •••••••.••••••••••• 114.000 If 

A pesar de mantener todavía su importancia, la producci6n i~¿ 

disminuyendo. De todas maneras, las cifras expuestas no co -
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rresponden al total de lo exportado t pues otra importante canti
dad s~lía a trav~s de los mismos due~os de los lavaderos. En esa 
~poca el comercio de oro era libre y el metal que era comercializa-
dO .. J;or._los .. mis;::no smi:Jero s, no era controlado. . ...... _ ..... _ .... . 

A pesar de que la época ~~~!l.'!~r:era, legendaria, dee:¡.¡:J21o._r_a_-____ _ 
ción individual, con métodos rústicos, pr~cticamente había aca~ado 
con el siglo anterior, aún mantenía despierto el interés de los 

I 

magallánicos, pudi~ndoie estipular en 250 ~ 300 la cantid~d d~·tra-

bajadores dedicad.os a esas labores, sobre todo en Tierra del Fuego. 
La ley del oro brutol que se lograba equi:v:alía aproximada::nente a no
vecientos y quince/milésimos de gr~mo de oro fino y consistía en su 
mayor parte en oro en polvo, pajillas y pepas peque~as, equivalien~c 

do a un peso sesenta centavos d-e-·tIlecüicho-penIquésel-·gr-a!ño:------

Como dijimos anteriormente, a partir de 1902, comenzó una nue-
.va .. e.tapa_en .. la economía aurífera •. La extracción se mecanizó, afirmán.o.o-. 
se--ra:-presenc-r-a-de-léis-compB.llícu;-;-·-ap&:r·ec-i·enllolbIlnlaaa-ñe-sócleBa-'-

des anónimas, ya sean~chilenas o extranjeras. 

En.ese a~o, Musgrave y Arc~ivaldo Cameron colocaron en Río San~ . . 

ta Haría (en la zona fueguina) nuevos mecanisIDos para la extracción, 
utilizando el sistema de pistón y sifón parala~ar las capas aurífe- . 
ras. 

También en este tie~po, arribó el norteamericano Sutphen, ~uien 
y'a-ríabía .. trabajado" e'n"California ··en-l·a .. bús·qu-e-da·-d-e--oro-;-··Despües-de····· 

f 
algunas exploraciones de ,los suelos, decidió en 1903, crear en Bue-
'nos Arres laCo-mlia.~íá--Sutphen de Lavaderos de oro~" A partir de a
llí empezaron a surgir gran cantidad de sociedades con los mismos 

fines, marcando el inicio de una nueva época. 
Durante un tiempo, considerablemente breve, se produce una ex-

~9_E!!~.!1.ª~. __ ~CJ?p.r~_~.~?_~~~_e_~~~_ad~.f:'_...s:~ .. la_...s:xtra~~~QE~..L_Tl!...~~h_~.~.-ª~_~]J.?§.. ____ .:. .. _ ..... 
de dudosa seriedad. Se instalaron rápidamente varias firmas e11 di-

ferentes puntos de la zona y, algunas regiones, como la del Porve-

nir, se vieron inva:iidas nuevé::.mente por trabajadores, ingenieros y 

técnicos de diferente especialidad. 
"Hasta el aí'ío rovecientos y ocho--,··-se'1&.la :i3onacic-Iloric- se 
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formaban unas treinta sociedades;:auríferas nacionales y extranjeras, 

en Santiago, Valparaíso, ~unta Arenas, Buenos. Aires y Holanda. Sus 
nombres correspondían ¡:i las denominaciones geográficas de la consti
tución de sus pertenencias.mi.neraS;€!lríos- Oro, 'Gscar'Y'Verde y-sus-
_ª-:flue_ntes; ríos Calafate.J._Pc;g.¡tano, Cuarto, Na-º-CJevelJand, San T,ni,s, 

Esperanza,. Chico, llamado también Carmen Sylvia; ríos Colorado, Ea
quedaDO, Paravic, Grande! Cazuela, Bellavista, Barranca, Primero de 
I'larzo y Noneda; ríos Ru¡;:{phen, Bories, Rosari.o, Orqueta, La Luz, Casa 

de Lata luck, Nascota~, Laguna Redonda, y Bahía San Sebastián en Tie
rra del Fuego. Otras kocie1ades tenían constituídas sus pertenencias 

en ríos B~g~ales, zakora, Las Chinas, Guillermo y LagunéiSalada en 
.• _________ .• _._ •. ,.._ ••• _ .••.•••.. _________ .••• __ •. ___ . __ ._. ____ •. _.,_ •. _._ •••.•••.• __ • ___ 0'- _._". __ ._ 

la península de Bru~s\>lick y Ultima Esperanza. Otras tenían concesio-
nes en Río Palo, en isla Riesco; en Gallegos Chico, Funta Delgada 
y Punta NuTiez en la Patagonia. 

-- --.-... : .. Se explotaba ta!!lbiénél Río-Hinasen·Puntb. Arenas y existían , 
._-_.- ---_ .... _- ----

]pTopieáoades mineras -en-Río de los Siervos. Las islas australes de 
. , . 

Lennox, Navarino y Hueva fueron igualmente invadidas de la fiebre au-> 
ríf~~a '. ~as sociedades anónimas constituídas sobre mineral aurífero 

~ . ~ --

fueguino, el e-la-Patagonia, Ultima Esperanza, isla Riesco e íslas aus

trales estaban legalmente formadas con capitales chilenos, argentinos 
y holandeses, de acuerdo con la legislaci6n de la sede ~e estas en
tidades, durante los afjos cuatro, cinco y seis de este siglo. La so-

--clédaa-Sutpnen-fue-1.aprímera-en-ñiontaj' -ilna---draga. -Para-'su transpor-te 

en partes, se abrieron caminos de hasta 40 kil6metros. Se levantó en 

el lugar, casa de administración y demás dependencias. En octubre de 
~ovecientos y. tres W. Holdermann y A. Smith, ingenieros especialis
tas e1ll1 minas, visitaron los. lavaderos cO!!lisionados por la compaTiía." 
( 92). 

_______ Lª-_.Li r_~& __ SJ,!,.tpAen_,._oJrt.u:'LO-_al-_po.c.o --tiem po- .de su i ns ta la-Gión-1-5GG- --
-gramos-:ie-oro por día. 

Otro norteamericano, llamado Roberts, también incursionó en el 

ámbito ~inero. Tara ello inspeccionó-primeramente diferentes zonas, 
re~lizando peticiones de yacimientos auríferos. 

- -Un-tercer norteamericano operó en r-Iagallanes, David. G. :Bricket, 

fundand.o la co~pa~ía Loreto. 
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Se considera que estos tres estadounidenses. fueron losin~ 

traductores de las dragas, palas a vapor y pistones hidráulicos. 
Tales sistemas, posteriormente fueron adoptados por otras 

~-eOTIlpá-;:j:Ías '-y en-190B ,-ya había-a-oceque -lo sut·ilizaba:r. .--------
______ ~Lilu~r~a~~os a~OB, la c~~~d de compa~ía8 exis+e~tes, lle

gó a ser muy ioportante. La fama del oro magallánico había intere

sado a capitales chile,?os y extranjeros. Constantemente los téc
nicos mineros realiz~ban estudios del subsuelo, buscando nuevas 
vetas. Sin embargo, ,no siempre los estudios se realizaban sobre 

{ 

la base de la reali'dad. Algunas veces las empresas tomaban como 

_aº_~:rJ~~:laª y_corrlllI'/baª_as,J.:o _ 'lue a menudo ~ran ªólo~;pº.~_il?_~ll':_~L;~ 
dades teóricas. Sin embargo, la gran cantidad de soci~dades anó
nimas surgidas en la_primera década del siglo XX, nos muestra la 
existencia de un optimismo exagerado, pero movido por importantes 
-intereseseconó~icos. Se l otorgaron -e-oncesiones--cle-terrenos,- algu""" 
nos de,~19B,-cuales a empresas-que---te-n:ran- su domicilio legal fuera , . 

de Chile. Así como la CompaYíía Sutphen de Lavaderos de oro de Tie-
rra del Fuego tenía su asiento formal en Buenos Aires, otras'fir
mas e o !!lO I Lavaderos de oro ,.d:e~ierra .del-·]'uego~.~:. 'Socied·ad. ~:A<a.ró-fi ... 

;tan Lavaderos de oro en el río Ruephen, y'la Compañ&a Dragajes 
de Tierra del Fuego también ·tenía su. domicilio en la capital ar
genti:r.a. Por otro lado la South Patagonian Mining Exploration 

Company, estaba radicada en Holanda1 
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SOCIEDADES ANONIMAS PARA LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS 

AURIFEROS EN EL TERRITORIO DE MAGALLANES (1907). 

-- :- .. NOMBREDE--LA-SOCIEDAD DOMICILIO 
LEGAL DE LA 

-I-----------------t-SOCIEDAD 

Compania Sutphen de Lavade
ros de Oro de Tier.ra del Fue-
go. .' 
Sociedad Lavaderos de Oro de 
Tierra del Fuegp. 

Buenos Aires 

Santiago 

Cia. Aurífera de_Lenox. Santiago 
Cia. de Dragare del Río del Valparaíso 

- O,ro. -_ .... _.. . -- . _. 

CAPITAL 

Soro 2.000.obo 

$ 

e
s: 

360.000 

~2.240 
35.000 

Cia. de Dragaje de Río Verde. Valparaíso l 70.000 
- -Ci-a-;-----Eurha-m. --- -,<)antia-go----- -f,-------¿o;o-oo,----Jr-,----

Cia. Dragajes América. Valparaiso i. - 100.000 
Sociedad Lavaderos de Oro de Buenos Aires $orp 1.000.000 
la Tierra del Fuego.; 

..... Soc-redad~xp1:otadOra· de Minas Valparaíso- f. lO_.ººlL __ f-__ _ 
UTfima:-Esperanz-a.--:--~------·----- ----- --- - ... ---t-=.------~ 

- Cia. Explotadora" de Río Gran- Punta Arenas t 40.000 
de. 
Cia. Aurífera de Punta Del- Valparaíso $ 750;000 _ 
gada. 
Cia. Dragaje del Río San Mar- Valparaíso. í. 62.000 

··tín~· .. ' 
Sociedad "Aurófi la" Lavaderos Buenos Aires Soro 600.000 
de Oro en el Río Rusphen. 
Sociedad Chorrillos del Río Santiago t 50.000 

-Or-o.---- - ----
Cia. Aurífera Slava. Santiago! 100.000 
Gran. Cia. Aurífera de Maga- Santiago $ 1.050.000 

---- l-l-ane-s-.-----.. -,-- _o" •••• - •. --- •••••• -- -------1-------+---- ,-- .. --

Cia. de Dragaje del Río Palo. Santiago 
South Patagonian Mining Explo- Holanda 

f, 35.000 
Florín 600.000 

ration Company. . 
Cia.Aurífera Carmen Sylva. Valparaíso t 
Cia. de Dragajes del Río Ga- Valparaíso i 

35.000 
35.000 

llegos Chico. , ______ _ 
--- Cia;--Aurífera -RíoRosario~------ ----- -Valpararso--- -1.----- -1.6~--000--

_ Sociedad Aurífera Loreto. pantiago f. 100.000 
Sociedad Explotadora de Lava- Santiago 1. 17.500 
dores de Oro de Brunswick. 
Sociedad Ríos Unidos de la 
Tierra del Fuego. 

(? ) 

Valparaíso Cia. de Dragaje del Río Pro
greso. 
Socieaad Explotadora de !vIinas Punta Arenas L 
de Jvlagallanes. 
Cia. Dragajes de Tierra del 
Fuego. 

Buenos Aires $arg. 

40.000 

70.000 

15.000 

60.000 
(93) 
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Pero a pesar de que la actividad aurífera seguía febrilmente 
y de la confianza que parecían manifestar los informes, las accio
nes bajaban' y comenzaban a declinar las sociedades. La situación 

se volvía crítica para los más reali~~ªs y el ~obernador de Maga-
... 

llane s, Gap! tán de Fragata Al ber-to"FueI1Te's, informaba al go-oierno 

cen'Cr~n"'sobre la verr:1aderá usinfaclon de la' J.ndustrJ.a TInnera, con

siderando qye 'no se debía fomentar nuevos instalamientos. La espe
culación , se~alaba el:lnforme, había llevado a que surgieran so

ciedades no lo suficientemertte responsables, los exámenes del sub
suelo no siempre ,:ejarr serios y adecuados. Los !:lontos de los gas
tos eransumamentejlmportantes, siendo a veces los réditos de las 
'empresas--insuficientesy '-absorbiendoen"ocasionesi' el montaje, el 
~-la--ex.pl-Otac.ión..,----_._------------- ------

"Sin mayores antecedentes - nos dice Bonacic- se lanzan al 
mercado soc.iedades anóni~as con nombres llamativos.y . .al tos capi ta-
.J..e.s._J3~obr:..e···r_e.gi_o_11~e.s_nlÜJer.a.s __ ant.e.rLo.rn:ent_e_c.D.D.B.t.i:tIDJ1a.s_-.L.aB....B.c.ci.o."._ .. ___ _ 
nes subían artificiosa~ente, se cotizaban sin estar cubiertas ni 

realizados los trab.ajos de exploración y el negocio estaba e11 ma
nos de ~estores y especuladoresf~in criterio industrial. Se ope
raba sobre riquezas supuestas, causa ie su desban5e. Los capitales 

de las compa~ías eran excesivos, a pesar de la depresión de sus 
títulos, la fiebre aurífera se había apoderado de los espíritus 

',!lá_s. ... escép.:t:tc_os...,,_..Y_.bJlb.~L]lOm~.nt.º.s_en .... q\,1,e.l.a __ .r:iquez.&._p:r..iJI.iªxia_de_l.a __ ._ 
ganadería era desde~ada, haciéndose'constantemente peticiones de 

071 ...manifestaciones auríferas .. !! (;;¡-:J). 

Un informe pu'olicado por "El Nagallanes", en. 1906, pretendía 
volver a la realidad a hombres y capitales deslumbrados por el 0-

ro. 
lió's rendimlen'tos "empeza:frQ:n:'a' ée':J:" escasos y··ené··d~terii:i.:inados -

~~?g~~~c~L.I~ l~.r.~~'ne' combustible atentó~eContra·-·r&-rr¡e6ánfza-a.a-ex,:
tracción. 

El entusiasmo empezó a decaer. Para fines de la primera dé
cada, empezó a languidecer seriamente la industria aurífera. A 

medida Ci~~.I>al3B:1?a el tiempo lasobtenciones de oro eran cada vez 
más pobres. Elementos e instalaciones comenzaron a ser vendidos 
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o rematado~ y el personal se dispersó. De ahí ~n más. la extrac
ción quedó en manos de circunstanciales buscadores, que esporádi
camente intentaban repetir el milagro. El período había permitid.o . 
el surgi'Liento de algunas fortunas,pero._-el .. ciclo del oro .termi
naba a medida que crecía el siglo XX • 

... ... _ .. _ .. _-------------------

d)La explotación del carbón 

El carbón constituyó otra importante actividad extractiva de 
la región. Observada su existencia desde los primeros momentos de 

-.-. -- ..... - - - -- -. 

Fuerte Bulnes, :ftieva10rizada por las autoridades locale~ como u-
--iio··a-e··To·if-eTémen'tos-ae-apoyo-para--fo-men·tar--eT-d-e-~iarron:o--·de!·laga--···-

llanes. Los yacimientos carboníferos se encontraban en diversas 
.parte.p _del .. terri torio •. Pero. eran particularmente _abundantes.o;!_te-. 

-----níCillLIrej"oTe-s·--p-osi-b'iTitlall-es·-Il-e-·-ex tr'a:ccró n e-fi--nr--~r6 na cercana -a-pun-';'-·-·· 

ta Arenas. 

Cuando se decidió cambié:i.r el emplazamiento del fuerte, se en
vió una expedición de reconocimiento en búsca de un lugar más pro
picio. En 1845 partió el grupo agregando él su misión establecer la

zos con los tehuelches y reconocer las vetas de carbón d.e Cabo Ne
gro, recoger muestras y ver la posibilidad de establecer algún 
fuerte'en'-ese --'iugéLT';;'l-lllismo-l:luedaba··FTÓxiTiIo-al·-punto-d-e·ci·di·d\5-----

finalmente para la instalación: Punta Arenas 4: Desde un principio 
llamó la atencl.ón a sus· habitantes los trozos de carbón que arras
traba el río, descubriéndose con facilidad que procedían de ricas 
y cercanas vetas. 

La colonia estuvo, por lo tanto, vinculada desie un princl.pl.o 

_ -:-- ~.~.~_~~ __ .~ X i s ten c i a .:l e e aEE..~ . .l_!. u e r.:.o_:r?_."!'_~.P.~ ~~_d g;-El ._:L o ~ .P~ di.:) o s .A~. lP?--= ___ " __ . 
no de obra-·paratrabajar los yacimientos carboníferos por parte 

de las autoridades locales. Valorizada su existencia por diversas 

personalidades, permanecieron sin explotar adecuadamente hasta 
cerca de 1870, a pesar de que su existencia significaba un valio-
so incenti~0 para fomentar la navegaci6n a vapor, que ca~a vez era 
:"2&:s intensa 'por el Estrecr~/'La no participación estat¿l y la es-
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casez de mano de obra y de capitales perjudicaban el desarrol10 

de esta actividad. En 1866 el gobernador Riobó pretendió intere
sar al gobierno para su extracción, pero np recioió la ayuda so
licitad& y,aunr;ue igualT;'Jente se reólizaron algunostrc.bEcjcs, re-
e; ¿n a---Jl~-.Lt~r-c.d_e_1868, bajo el entusiasta _go_bi_exJl.o_d.e......Jí-.i_e....l------s-e. __ _ 

dieron las circunstan6ias que permitirán el foment~ de las ta-
reas: aUllento de:Iiográf~co '.:! la aparición de un particular inte
resado en obtener la b~ncesión para su explotación.-

Desde el momen~,o de su llegada a la gobernaCión de Nagalla
nes, Osear Viel. cg--rr.prendió la importarJcia ec.onón:.ica de las hulle
rasy decidió su Ya~()reo, au:ngue COn sacrificio y sin aliento o
ficial. Sin embargo, encontró en M~ximo Errázuriz~ quien había 

---------_.,------_._,. __ ._--- -_. __ ._---- _._----_.-_._---------------_. 
viajado a la colonia con el ingeniero qu~ iba a hacerse cargo 
de la mina. Lota, un importante apoyo para incentivar el inter~s 
por explotar los yacimientos de hulla. A fin de despertar la in

--au1et-uddealg15.n-parti-cu-lar-;--envIü-a:-V-ir;arai"so---:;¡elntic1n-c-o-t"One---. . .. 
ladas de carbón, el cual fue analizado comprobándose su calidad. 

El resultado in~ediato fue la pregentación del se~or Ra~ón 3. Ro-

jas ante-el Gobierno Centr~li solicit2~do la concesi6n exclusiva 
de las minas de carbón, por 25 a~os. En narzo de 1869 se inicia
ron los trabajos de infraestructura, ~uedanao concluídos un a~o 
después. DesQe ese momento, las extracciones fueron cada vez ma-

,yor-es,-ab-ásteciendo- á -los-buques--q-u~- túinsi t-a:bari--hacla: -el--Pácí.:.------

fico. Para ello, Rojas realizó importantes obras, como la cons-
trucción de un camino y de un ferrocarril de sangre, entre las 
minas -.1 el puerto. Se contrató gran número de obreros, y ta:nbi~ll 

se utilizó a los relegados del penal. 
Situada la mina a cinco y media millas de la costaleiten~ 

:r] ' .. - la 

des del carbóil eiaüse8ója11te s a las de las minas de hulla de ID

ta y ya para 1872 se habían extraído 2400 toneladas. De f~cil ex

plotación, la penetración en el cerro era rara ese a~o, de 140 

metros, adquiriendo/a ~edida que se yrofundizaba,la calidad de 
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La iniciativa del se~or Rojas llevó al surgimiento de la So

ciedad Carbonífera de Hagalléines,.encargada de la explotación del 
mineral, montando rápidamente una importante.estructur~econó~ica, 

q ue abare éi b a. d e s. d ~1 ªi3...:. ~.Q~~Ai 9-ª.~~O!l~.s, t a~ tao i ~s:ta1 ª ºJ_Q.!}~J3 .. ª(tm t-_~ ~_ -:...:... .. 
~isttativas y viviendas. La Sociedad quedó legalmente constituí-

...... -.. . .. -'"' .. - -"- .-

da en Valparaíso el.14 de diciembre de 1872. 
Su crecimiento se mantuvo estable, hasta 1876, cuando afec-

l 

ta:ia por la crisis intérnacional, sufr~ un serio im]2acto. 

En 1877, el teni,~nte segundo Rogers, del cuerpo de la Corbe
ta "¡1agallanes" reafizó una expedición desde la bahía de las Ni

_na,.sJ.º.§~.c...?~.a.a Xun{ªA:reipaª J._.j.,.nc ll-rªJon?,n9.Qe!} Jos valle~Q.rient.a~ 
les de los Andes, hasta el río Santa Cruz. De esa forma penetra
ba en tierras argentinas.,·Seqala ~ugusto Terbee.'que: "El diario 

de viaje del teniente chileno Rogers contiene referencias a la 
existencia de ~inasde'ca:rbón'e'nla' regiónpatagónicaaustra-l;';, ..... . 

--- ------------_._-

Ya hemos visto Que la C0rbeta chilena "Chaeabuco" a~tes de diri-. ." 

girse a Santa truz, en 1874' tomó carbón en Punta Arenas, proce-

dented~.J .. as.m~nas.locales que en esa época eran eXJ:lotad:as por 
la Sociedad Carbonífera de Punta .drenas. Según ,se lee en la pá
gina 61 de su diario, Rogers le atribuye al campañista, es de
cir, baqueano, Santiago Zamora, que le a.cor;:¡pa'1a en su expedición, 
el tiescubriniento de los ma.ntos de carbón que existen en Skyring, 
de la denomina,da. T1lir.;a .. IrI'larta'¡-;·-y .... :fa~ién 'fosde la'-I~ina 1I:R,"ic·i'il··-·-"--
pr6xima a las aguas de Otway. Más a1elante refiere que "el se~or 
----_.- -

Greenwood nos aseguró la existencia de un manto carbonífero en 
la costa de ~a e~senada Last Hope (Ultima Esperanza) al norte de 
Dissapoíntment-Bay, que de ser de 'buena calidad podría adquirir 
alguna importancia. TI.e 9S). Se refería a una mina cerca de Puerto 

.. ,Natal . .e.s.,.....en-zona ..ch.il..e.na..,-"'Oe.--.€scaso-s.reeulctado-s.--·----·-- .. -- ..... -..... _.'

Paralelamente a estos reconocimientos, aparecían nuevos yaci

:niertos en la zona ad;¡Tacentea. Punta Arenas, co:no la r':ina. Earta, 

propiedad de los se~ores Somoza y Miró. 

E~ 1889, la explotación carbonífera quedó disminuída, parali
"z~naose las labores y abandonándose las cáquinas. La explotación 

del oro dañó seriasente la industria, volcándose :bacia la Y2ueva 

~uí~era el entusjan~o de los bo~bTes. 
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Ere 1897 surge una nueva :sociedad que explotó con éxito la 
mina Loreto,construyendo en 1902 una línea férrea que unía la mi:.. 

na con el puerto de Punta Arenas. Ya en 1877 se extraía carbón en 
la mina Harta, en el seno Skiring, pero inconvenientes de COTIluni-

---cac-ién d-eterBinó -la -cesación de los trabajos. - Un -~Bt"üdibPublica.-

do en lQ2Y ~n Magal1anes (96 ) 'señalar,a 'lne para esa fecha anIlque 

existían varias explotaciones mineras, la del carbón era. práctica
Dente la única que se desarrollaba. Entre las más importantes fi
guraban la de "Loreto", "Elena" y "Chilenita" con producciones a

nuales de 50 a 60tone1ad.as.-
lB.. primera pertenecía a _ la. Sociedad A.nóniua'G3.n3.dera y Comer-

c~é?-~ r1enéndez B~h_e.ty, la segunda a le. Comunidad José Hontes y la 

___ ~erce_r~_a_ la So~ied-=~_~An_~~~~~_X _ C~~~E.c~~~_ Br~~-?~~la~~~~~E:~ __________ _ 
Se hicieron ensayos en otras minas de cobre, oro, mica, petró-

leo, cal, hierro y manganeso, pero sin resultados satisfactorios. 
----Hasta ese momento-las minas-de --carbón consti-tufan -la -principal in-

-~;--:----- -~----- - ---,,------
dustria minera del terr~torio, ocupando gran cantidad de obreros, sir-
viendo para el abastecimiento de la población, de sus industria~'y 

"de los barcos que arribaban al puerto de Punta Arenas, exportáncose 
inclusive a los territorios del sur argentino importantes cantidades. 

e) 10s frigoríficos y otras industrias magallánicas. 

--------Dueflo-gagalla-ne-s-de--u.-1-a--pe-qlieifa-;---pero -niás -scSiida-ec-on-omía in

dustrial que Santa Cruz, al igual que ésta encontrar.á en la elabo~ 
-" - --_._._._--~ 

ración de productos ganaderos su más importante actividad industrial. 
El desarrollo de la ganadería en el territorio de Hagallanes 

permitió la aparición de graserías a mediados del ~ttimo decenio 
del siglo. La rápida multiplicación de cabezas ovinas produjo la 

___ o_aparición _del prohl..ema-..de_satur.ación._--de_-1os..:..campos_ -oC-Upa,:ios,c-c-uyas------" 

tierras comeTlzarona no tolerar tal incremento de arJin:ales. 
El proble'JIB se agravaba con la degeneración d~ las ovejas de 

7 u-8 aYios, por la disminució:n de la producción lanera. 

Basta ese momento se aprovechaba casi exclusivamente la lana, 

perdiéndose la carne y demás partes del animal por no baber 
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industrias que las aprovecharan, ni un importante mercado consu
midor en el' territorio .. La situación sufrió un significativo cam
bio, cuando aparecieron las graserías y después los frigoríficos .. 
- _ .. -- --- _.-,.--- -

Para montar las primeras g~aserías se utilizaron maquinarias 
lmportadas que trabaJaban o~Jas--ñfayores,~ pues a esa e:aaaC-aegene-
ra la producción de lana. Aunqu~ las instalaciones podían faenar 

corderos, adem's ~e los ovinos mayores, aprovechando sus grasas, 
con preferencia se utilizaban animales que no alcanzaban aven~ 
derse y los viejos que ya no producían .. El primer establecimien-

to se creó en 1894 en Oazi Harbour, pero después otras estancias 
imitaron la novedad·apareciendo graserías en varias de ellas. Se 
.podía-ext-raer.--d-e .. cada .. eó.pó-n--una. .pro-d-ucci-Gn.-med.iC>. ... de-g·rasa .. ·de·~O-·_··_·

libras, que era colocada en Valparaíso a 18 ó 20 centavos la li-

bra. 
__ --.P.a.ia.-::.~ei~.r_Qce:s.o__.d.e_e.x.tr~ac:cj.ó.n .. B.fL.e.mple.al1an_tres...tipos._iLe....a=-_._._ 

p6..ratos: pigestoree, clasificadores y enfriaderas, para finalmen-

te depositar el producto en toneles destinados al transporte y 

comercialización. Además de su objetivo primordial también se o

cuparon las graserías de trabajar cueros y tripas. 
Una de las graserías más importantes fue la de Waldron y Wood 

de Punta Delgada. Sin eobargo, estos progresi'Sta's e'Etancieros no 
r.ed ujeron .sus .ac ti vidades a.e Sain:11.1str.ia .• _.En_ .juni.O ._de ... 1894 ... tra~. 

jeron un barco frigorífico ",el\\Helngist'!. suficientemente.:.prepara-
lic.-para iniciar una nuella_.e.xpe1"'i ene j·a •. "Desgraciada:mente el Hein

gist naufragó en Punta Dúngenes- informa e11 1895 el go"berna10r de 
Magallanes- malogtándose todo el ~alioso material para la conser

vación de carnes. No se tfi.e--sañ~IIlaron por eso aquellos activo s y 

ecnprendedores industriales y hay otro buque frigorífico, el Onei-
- ~e co"''''erv~y~·.n··h·-e··l···a···-d0s·_······· ·a:a~···cob··caÍJacla.a5. ·-:pa:Ta-1.S"~ O()0-'.9~po.!.'~s !9.~~ - ~. - ~- ~ - -

en él hasta embarcarlos Bnlosvapores~quehan de'llevatlos ~l vie

jo mundo. " ( 97) 
La misma firma envió en 1896 a Inglaterra, 70.000 capones 

congelados en los vapores' "Elstree-Grange"y"Wa:r-mhbool1r .Sin eñiba,·¡--
._ .. __ •. _ •.. _ •.•.. .!o'_. ..- _ • _. 

go, el bajo frecio de la carne congelada no justificaba los gas

tes de l~ empresa. Abandonanjo la iniciativa, Waliron y Wood ins-
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talaron ~~a fábrica de conservas de carnes·· también en P~~ta Del

gada. Posteriomente,esa fábrica. fue vendida a los se~ores Braun y 

Blanchard, quienes a su vez la traspasaron ep 1907'a la sociedad 

.-:,:gana'déY.a:de .. Hagallanes ,anpliándose . .Dota ble:nent e .. lasprimi.ti v.as ._in ~', 

talaciones • Esta era, :tasta la primera década del siglo XX ,la úni

ca que funcionaba en·el territorio magallánico, cuanDO ya existían 

dos en el sur argentin~: üna en Tierra del Fuego y otra en Río Ga-
" 

llegas. Sin embargo, s~ proyectaba en ~sos a~os la creaci6n, por 

parte de la Socieda~ Explotadora de Tierra del Fuego, de otra fá

brica de carnes en )tl tima Esperanza. Paralelamente a estas experi~n-

_ci<=:.~. lO_l:l __ ~e_~t~ncier.f~_m.~gallánico s con~inuaron instalando graserías, 
.. 

pues no sólo era un modo de inic.iar una nueva actividad económica, 

sino que también servía para coloca.r su €xcedente-1e gara.do. Des

::pués 1e la primera;que se instaló en Oazi Harbour en 1894 -como ya 

--he!Ro saicno- por .-decisiónde .EnriqueL. Reynard., . .sigui.eron.oíra·s .. 

como por ejemplO""TamencIOnaaa---de"Waldron y wooa en Punta'-Delga-na -, 
y la de Saunders en Otway -Station, por sólo señalar algunas. Estas 

labores continuar~:n' aún con la i.nsta lación definitiva d e los frigo

ríficos, no necesariamente lL.'1idas a estos últimos, puCliéndose m en..".. 

cionar o~ras inClustrias de ~enor importancia, vinculadas a la ga

nadería ovina como la salazón de carnes y tripas, fabricación de ja

eón utilizando el sebo, barracas para cueros, etc. 
--.--E"n TgTO el númerOD:e graE:ierías-íl"o-s-orÓ- e·raimpor-t5.nte," sino-quE 

~ . 

también habían mejorado sus instalaciones. En ese aYio figuraban nue-

ve gra.serías; además de las que funcfonaoan en-c-oli"exión cof -lo s'-Tri':: 

goríficos y la fábrica de carnes de Punta Delgada, en ese mo~ento, 

est.a JÍl tima, propiedad de la Sociedai Explotadora ¡le Tierra :1el :F'uegc 

Las graserías existentes en esa fecha er5.TI las de Caleta Josefina y 

_ . .Batía_.~~üipe,_-ªID.:R.9-_~_~rLJ-ª~L~.§.J!ªnº.i.ªL~Ll!.~g~j..l}-ª§--ª.§ __ l-ª-.ªº~~.~~al_ .. ~~.Il()~ 
tanora; la de Puerto :Series, e!l Dl tima Esperanza, también de la. mis

~a socieda~j la de Gente Grande de la sociedad de igual nombre; la 

. de· SS-!l -Gr-egorio, de· Jo sé rilené:r.de. z ; la de Río Verc..e de Douglas y Cía 

y las d.e Punta Arenas de Boeneisen y Cía~ Ladoucb y Cía y Stipi

cich y Cía. 
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Como puede observarse ya en los primeros aYios de este siglo 

La Sociedad Explotádora de Tierra del Fuego poseía cuatro grase~ 
rías: la primera fue la de Caleta Josefina, instalada en 1901 an
te la urgente ~ecesidad de liquidar el ganado viejo, la de Bahía-

-- ._---- ._.-.. __ . ,._._._--~-_._-----~-_ .. -- - _._-_ .. _-_._-,-_._--_._-------~-_.- .. _---- --- -- . 

Felipe, ambas en Tierras fueguinas, la de Puerto Eorries en Ulti
ma l!;speranza dónde a_ 8.u vez se proyectaba una fábrfca- de carnes 
y la de Punta Delgada, anexada a la fábrica de carnes en conserva. 

La actividad de la:~ociedad Explotadora de Tierra del Fuego . 
en este rubro,desde 1902 hasta 1909,se multiplicó significativamen-
te tal 'como aparece ~n los datos siguientes: 

,-

/ 
-+-----------~-----------_____itn_i-ma_l-e_s-_Y_cñ}_are_s---benef_i_e_±_a_a_os--------------,-------

_19º?~?q. ~_~9 (Graser~~) _____________ _ 1906-96.408 (Graserías) 

1903-27.112 (Grasería). 1907- 110.856 (Graserías) 

1904-30.473 (Grasería) 1908- 154.111 (Graserías) 

~905-;29.872 (Grasería y Frigorífico) \1909- 204.4 74 (Graserías y Frigorí.f'. 

_________ ______ ___ ___________________________________________________________ 198 L __ _ 
por atTa parte en 1905, se instalaba en Río Seco, cercano a 

Punta Arenas_'-~n_JJUevo frj.gorífico cg~o _ .!_estll tado del crecimiento 
cada vez más rápido de la ganadería ovi~a. 

Así surgió la Sociedad South American Export Syndicate Ltd. 
En ese lugar había existido con anterioridad- un a-serradero a. va

por y posteriorIT!ente una importante grasería. Esta última ~ue ad-
-Cfui ri-daen-1903 -por una---so c iedad--anóhima-i-ngl-Bsa---3.--l-a-m-a:la-----t1-The------------

SoutrJ. .American~:Export Syndicate Limi tea", iniciando rá}Jida-:nente 

laE tareas para levantar un frigorífico. 
Para la instalación del mismo EO -_sÓ'lo,':se- in-virtiéroÍvcapi ta~.:,. 

loes, iilglese-s;~;sinó famllien <particulare-s-j de .. M~gallam~sij _,desJacándo:" 
se la partici;aci6n eco~ómica de Mauricio Braun, "asociándose él. 
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un grupo de industriales y armadores británicos, los primeros, 

suministraron las máquinas, y los segundos, los medio.s para trans
portar la carne enfriada" (99 ). 

·-------Ei-2-3--de--:téb!--ero de 1905 se inauguró el frígorTflco-~'-o-cupa::D:' -.-- .. 

do una. extenTIún de 5--h-ectárea-s que albergaban -do-s-gra:n-cte-s-galpo-
- . 

nes, :¡,mo~- de T,atanza y otro para llevar los corderos ya limpios, 
5 importantes cámaras/frigoríficas de dos pJ,sos cada una, una cons
trucción para las máquinas, grasería,- secadores de 'cueros, casa 

de empleado s super~'ores y de trabajadores y un muelle. Con un gi-
ro de 1.000.000 $/ registraba también inversiones de 300.000 $ _ 

en propiedades -y 200.000 -$-en--maqui-narias. -Durante la primeratem-
-po.rzda se faenar..o.D.-7~DCL_osino_~-BX.por.tánn ose o. Ingl.at.e.r.I:a-6.1-..LS--S-

capones congelados, en 1906 se enviaron al mismo destino 104.427 y 

en 1911 se,saGrificaron ,.304.000 cabezas. 
- ------E-Ti-Ta.-ciu:faddeI'unta:-.,Arené?-sJl_e consum:íª~_~ª_:cte_de - la -irr..6d uc~ .~ 

ción de carne congeLadá, aunque no en gran medida. Riñones, cora
zones congelados, grasa y cueros ta~bién eran exportados, al igual 

que las tripas lavadas, saladas y colocadas en barriie~, particu
lar~ente a Ale~ania, donde eran requeridas para la elaboración de 
salchichas. El i~icio de la primera guerra mundial alent6 el au
mento de la producción ante las necesidades de los aliados y,so-

._la:r:n~l1tEL-ªJ]_19JA,.1a, __ u,:t!lj"_aªcl __ J_~q~tº,ª_-ª-ª-_est?_f~!b9:r-if~.9_º ___ :(1,!e_ªª- ___ . __ 
70.000 libras. En 1906, se había reUnido un grupo de estancieros 

__ yH cOü1erciantes_.magal 1 áni co.s can el objeta .deesta'blecer una_socie

dad anónima destinada á fundar otro frigorífico. Decidida su crea
ción, se contó a:iemá~ c()_~ la participación de la casa Weddel y 

Cía de Londres y aunque el froyec~o se concretaría un aqo después, 
mientras se cumplimentaban los -trámi tes legales y admin.istrativos 

-. pe"r t i TI élff es, --se-1D i"ci_ó.r ()-~_~~_()-!:t-= :p.r~ñiuTa.--YQ s Tr-aoaj'osre:rer e TI -te-s --a:---- .-.. 
la construcción de las instalaciones necesarias. El lugar elegi-
do fue bahía San Gregario sobre terrenos de José Menéndez, los 
cuales, después, fueron adquiridos por la Compa~í~. 

Ya antes de form¿lizar l~ constitución de la err.presa, los 
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diligentes magallánicos iniciaron las tareas y aprovechando la 

visita del -presidente Pedro Nontt- al territorio se realizó la ce-: 

remonia inaugur.al- ,con su presencia. El auspicio dado pOl1 el, pri-

mer magistrado -chileno llevó -a--qüé·'=sé-{lHn;a::el- nombre -o-e -- I1Sara Tl ;- ----

_ª-tl_.Jw_PQX_.,c3, la esposa del_nPT_~,Qidente, al 'Duerto del frigorífico. 

De tal forma Ciuedó arraigada esa denominación que posteriormente 

taobién fue conocido c9mo frigorífico de Puerto Sara, tanto como 

frigorífico de San Gn{gorio. Decididos a su instalaeión, los capi

tali'stas magallánic9.s firmaron el 20 de marzo de 1907 la escri tu-

ra púp1,~º~J ___ º_qI1stit'~yéndose la "Compa.¡1.ía Frigorífica de Patagoniart, 

_,º0~_1.1n _~~Pj_~~l __ ~~~º(),,-OºQ li bré1s, __ di_vidJ--ªEl:s_,en __ ~gu_éll có:ntigéiD: de 
acciones de una libra. La nueva empresa recibió¡de parte del Supre,... 

-';;-Gobi~rno d'e la Nación t la aprob~ción de sus estatutos el día 28 

de agosto del mismo a~o. 
-~--- Iniciado ya su funcfonamiento,--se -trabajó -intensamente -en --la 

preparación de las instalaciones y en la construcción de un puer-
, ..-

to con un muelle de 250 metros, cOI!lenzando con las labores de la 

carne congelada en f~bre~o ~e 1908. 
COEO presidente de la Compa~ia fue designado el se~or R. Stu

cenrauch y gerente el se-?íor FraTIk H. Towsend. "El frigorífico de 

Fuerto Sara - se-1.ala una publicación de 1914- sirve una región :po

blada de fuertes estancias, ocupa una extensión total de 250 Bas. 
_·::-:---Las-bodegas y c~maras í'rlgorífIqas·üc-upin-una exten-sión de--SO----

metros de largo por 60 de ancho y en elJas han sido adaptados los 
.. _.. -

más modernos procedimientos. Su capacidad es superior a dnscientas 

res~s, capones, ovejas y corderos. Durante la 'última estación de 

-trabajo, sehá. llevado a su maximun la f&ena deani"male's"~ue,s),, 

los compromisos contraídos por la Dirección con los gobiernos alia-

3o~S--ase.grrr.aha!l-1a. _ . ..salida ,.Jie_to..daJa_-.JiroJiuccinn.._ .. Se_ .han.....maniaíio_a __ --

Tnglanirr-a~-'---en buques frigoríficos proveíd.os por el go'bierr.o inglés. 

la carne, los corazones, lenguas y ri-qones de las reses faenadas. 

10s C1J.eros son (a:3.quiridos) :por los corepradoresnorteamericaDe's, 

habiendo para ellos una fuerte demanda. La sangre seca, grasa y 

sebo se--cenéficia.n eY.l el 'Pai'E'.. El éiprovecha-:!1iento de, todos los sub-
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productos del animal se hace con el mayor esmero, pudiendo eitarse 
este establecimiento como un modelo en su género. El número de ebFe

ros-émpleados permanentemente.,¡por el frigorífico se eleva a 250, lo_s 

que están dirigidos· por numerosos empleaªos técnicos y de ad"Gi:r.is-
traciÓn.u ClQQ). 

En 1916 la producciÓn del Puerto Sara llegÓ a la~ siguientes 

có.ntidades: 

Animales beneficiadrrs 
Corderos 

C~po?e~ 

Ovej~s 

Carneros 

TOTAL 

196.424 
98.388 
51. 326 

346.972 
- ------------------------------------------------ ------ ---

Del total la mayor parte er~ destinada a Inglaterra, dietri
buída la producciÓn de la siguiente forma: 

Ovejas 22.569 
Capones 
Corderos 

63.089 

182.780 
----- -- _._.----- -------

293.438 
_Sin embargo, la orientaciÓn d e las exportaciones provoca"8a, 

a pesar de las posibilidades comerciales que se abrían, algunas 
opiniones contrarias:"Chi1e no reporta ning6n beneficio -se que

ja Chó.parro RU8inot- ya que las exportaciones ce estos artículo~ 
no está gravada; ni- siquiera le queda el consuelo de poder decir 

--o:ne-l:os-llo·s·eeuure s-detantar iqueza -son·-chi leno·s,--ni-que-ella· que-;;;.--·-

da en el país. Sus dueños son extranjeros que se van renovando 
siempre, también por extranjeros, cuando los que se van no desean 
seguir aumentando su fortuna " (101). 

Tanto el frigorífico d-e San P.regorio t como el de Río Seco u

~ilizaban no sÓlo ~nimales de la regi6n chilena, eino también de. 
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la patagonia argentina, particularmente .:de Santa Cruz, con lo cual 
se abría una nueva posibilidad de colocación para los intereses ga

·nade¡:os de amba~ partes y un nuevo canal de comunicación e.conómico 

y a1L'1 social. 
. --- - - -

Sin embé::1.rgo, las e_xpectativas expansivas de la Sociedad Explota;' 
aora de Tierra del Fuego o de quienes estuvieran vlnc-ülados--a elle. 

de una ú otra forma, no quede.ron ahí, pues para la feche. en que aú~ 
se hacían las primer~s experiencias en 106 establecimientos mencio
nados, ya se anunciaba que para el a~o 1909 se radicaría otro fri
gorífico en algún puerto de Ultima Esperanza. 

La capacidad de producción de los frigoríf~cos de Río Seco y de 
San Gregorio pronto comenzó a ser significativa. En 1910 Tl·-éxp-ortarón 

--a;--I-ngl-aterr-a--184..-4-1-' -capones - ecngeladoB--{-1:07~-1:-89---el---de ·--E-fo-Seco- -y----_. 

77.224 el de San Gregorio) y 154.100 cord.eros también congelados (de 

los quec?r:re~p_o_!l~~~_~on_ 78.~3~ a~_'pr~!Jjero y 75.670 al segundode los 
-nem-brad-o-s j.-.-b enef.i~iánGose-,-a4emá.s.,--eR----l-as--gr..aser-í-a-s-d-e-á.mbo-s--e-stac-l-e-

cimientos 32.784 cabezas • ." (102) 

La activi1ad de los dos únicos frigoríficos, que existían en 
territoriomágalláníco para 1910, era intensa y constituía ur.a alter~_ 

nativa de significativa:irrportancia para los productores ganad~ros, 
quienes ya no tenían sólo en la lana, la única posibilidad de renta~
bilidad. 

---------.$i ---l.as---exi~encias-delülercado yla inquietud.de progre so· de 

los estancieros provocó el interés de estos por mejorar las Janas, 
promoviendo la introduccién--denuevas razas y l~scr-l:l.za..:-...~-e.;e-:Sa.-i---ia-B,

tam'oién la aparición de los. frigoríficos provocó similar conducta. 

El mayor rendimiento del animal en cuanto a c~rne o ~rasa defendía 
tanto de la raza como de la ubicación oportuna en los campos ade
cuados. 

-------- Ior --s-il--parie-;io -s-frTgo-r"LE ie o s· tra1lajaba11··· I;reiei'-e-ñ-teo-e-p-te-~ con-----
corderos y capones y sólo en peque~a escala con ovejas ví~genes. 

Aquellas oYejas que hubieran tenido paricióD, aun;ue sea una sola 
vez, no eran aceptadas. Ta~bién había otras causales para provocar 
el rechazo 6.e ó.ni-::n¿les, lo c;ue obligaba al productor a tODar [3} .. Upos 
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cuidados con sus planteles_ Los frigoríficos imponían una cláu

sula que señalaba una rebaja del 25% a· aquel ovino que_ no se 10 

considerara apto, destinándoselo a la grasería. Los principales 
motivos eran: los machucones en el loms> __ :t:..~'l_~~_ tg~C?res J._nteriore_.s __ ._ 
Ambos constituían los problemas más comt::nes, provocado, el prime-

------ -_ ... _---_ .. _- _ .. _ ... -- .. - - ._. - ---

ro de ellos, generalmente, por los amontonamientos de los animales 

en los corrales y el segundo por una enfermedad ubicada.IDuchas ve
ces en la parteoB"Ja del_ouello. Considerada por algunos como tu
berculosis, se había extendido en la región _patagónica, t~nto chi

lena como argentina, desconociándose, a principios. de siglo, -su 
existencia en--TIéi,;ra--delFuego. Tales afecciones provocaban una 
-aTsminl1cIon--aprec"íabl"e enel--pre-¿lo, y el-d-estiriO---ae-l -animal-- era,---

-con-se-gi1r-ld~~~-a-gr:a.-ser ía-;;-----· --.------ -----

El trato comercial entre los frigoríficos y los ganaderos 

~_~c9mellzap_a __ .!!.~!!lP-ºªtt1;eª-:'jcle __ l_o s 1!]es_E:_ s_ ~e~~~_p~J() ____ g_E! _~é3.s_~_!l_~ u_strias: 
--=t-empo-ra~i-ba-gen-eratl!-ent-e--1i-e-sd -e ---ene-re--ha-s-t-a --m-ay-e-oE-s--a-s-f--

como con suficien.te antelación se celebraban los contratos, per
mitiéndoal productor preparar al ganado para el momento de la --
.en.t.J:'~ga. "Cada estal1cieroha de calcular; así, según las fechas 
de entrega que se estipulen, el tiempo que ha de emplear ~n-la 
engorda (sic) de su ganado y elegir el ca!Ilpo que haya de destinar 
a tal objeto. Los frigoríficos seleccionan en la estd.nciá. misma, 

--al-gunos-dfa-s-ant-es-d-e--ser-remitid-o-el---ganado,-y ~:1e:ntT(}--de-l--g:r-up0---c 

de anim~.aíe.s que el estanciero presente al experto que aguellos 
---mandan, los que hall de ser admitidos, desechando los demás. 

Esto lo hacen los escogedores en los bretes de aparte exami

nando cada animal (al que tocan en los lomos, para apreciar el 
estado de gordura,como también en las colas que ban de .aparecer 
con los capones gordos redonda y apretadas al tacto) y -marcando -_ ...... _-----
en una forma--.con:v.er.déia _lo s que acepteno1.o-s- _'i:u~~~e~:ha6~p'~ .-{i03Y-~_~-

A esto se agregaba la cuestión del precio-o El valor del ani

'ilfal, cO!!lohade suponerse, no era estable, variaba_ de acuerdo a 
las fluctuaciones que se registraran en Europa con respecto a la 
carne congelad.a.---Subsistía, a su vez, otro problema: el transporte. 
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Al estar los frigoríficos ubicados, por razones perfectamente en

tendibles,·en la costa, se debía trasladar al ganado vivo desde las 
estancias, la mayoría de ellas en el interio.r, hacia el pun.to de la:'" 
h . 1" . , ~, , 1 .;:¡ "oreo ~y.-:.cOlner.c2B.~1 za..c lon. ~saSl~C omo.eTa.comun .e ~ -uso~~.ue-~vapo::r.es.,-~-

:r_e.p~!tiéndose el gasto de flete entre estancieros y frigoríficos, 
sisrema que aunque caro, igualmente resultaba beneficioso para am

bos, por el mejor esta~o en ~ue llegaban las cabezas. 
L~ producción frigorífica significó un notable. beneficio para 

la sociedad y la ec~nomía magallánica. Constituyó una importante 
fuente de ocupacipú', req.ueriéndose en los meses de mayor trabajo de 
hasta 200 rlombres/ Desde el punto de vista cocnercial brindó mayores 

_.- --.'--.'" ._._- -~--- .. __ .... - ""--' - ... - ...... . ... _--- -- .-._. -'-,.-

posibilidades económicas y amplió las exportaciones. 
Con quien se mantenían las mayores relaciones en este ca~po e

ra con Inglaterra, que absorbía la carne congelada, y los cuerps,· 
~mientras -- qu.e ~Álemanii:1·era una importante~-compradora -de . tripas-ii-m":.~. 

pias y saladas. EL mercado interno, ta~Dren-reves~ía una singular ... 
trascendencia, absorbiendo parte de la producción de las industrias 

magall~nicas. 

10s siguientes cuadros nos muestran los niveles de las exporta
ciones alcanzados en 1909 y los totales logrados en el miSDO a~o en 

los productos enviados al interior del país: 

-I~--ExpoTtacron:-~n--_-_n-_--_-~.---.--~ --o ----.. --... ~ .. ------.. -~ ... - .. ~ .- .~- ... ~~.- .. 

-1909-

Productos Destino Cantidades 

Animales ovejunos Rca. b.rgentina 135 

Aceite de patas Gran BretaY'ía Kg. 2. 100 

Carne congelad.a .. Gran Bretaña " 7.475,735 

Carne en conserva Gran J3retafía 11 271. 916 

Sarne saló.da Al e:::1an ia H 84.539 
! 
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Productos 

Cueros ovejunos •.• 

- 1909 -

Destino 

Gran Ereta-Yia 
Alemania 
Francia 

I 

,'Bélgica 

-"--.: 

Gran BretaYía 
/ Alemania Cueros"preparados. .-

Cantidades 

--

Kg. 

" 
" 
" 

" 
TI 

-, . ' 

1.172,632 ;1 

3.939 
410 

. 500 

, 

114.406 ., 

69.489 , 

___ o_o •••••• _ •••• _. 

Bélgica "38.612 
--f--------------.-- r-------------------- -------~--__+_------

Gran EretaYía 
- -Alemania-·--

Ila!Ja ••• -~:_;:_~-;_.-·;:_;_ F . - . ranCIó. 

Bélgica 

Patitas de cordero Gran BretaYía 

Gran Breta.l'ía 

_~T.i.:pas---de-c-OId.eXQ .. -.. ~l.~:n~n~a __ . __ .. _.. __ . 
Estados Uni:lo~ 

II.Internación al país: 

- 1909 -

!I 

n-

" 
" 

" 

" 
" 
" 

8.409~}23 

_ .. -'6:3i/841 

1?2-:-;OC 

308.700 

1,500 

2ª~7ÓO 

52'-557 ' 
2.450 ¡ 

¡ 

- -P-roduct-os------ -. ---- .. -."-"-- -."." -_."--.' -" -.-_. ----".-·:.Oantidades -_ ... 

Animales ovejunos 6.457 
parne de cordero 
~umada __ 

salada o Kg. 46.139 

Cueros curtidos 'ti 25.260 
Grasa para comer tI: 1.406.670 
Jabón para lavar " 335.245 

. 
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-1901-
Produotos . Qantidades 

__ :_Lenguas'-::D_e ___ cnI_der_o __ e!J.si3.1c.nuera Kg. 4.000 

~ebo para jabón" 3.095.950 
-+----~----~----------------------~---.--

~arne y lenguas en-oonserva " 17.331 

. (104) 

Conrirrnando i~s planes expuestos con anterioridad, la Socie

d~d_~xp~otado~~ d~ Tie:ra 1_el F~e~~~_~ID_~~_z6_~_c~~str~~_~~-_s_u.~_-in~~~- __ 
l-aciones frigoríficas en P·uerto Bories, en la zona de Ulti:na Espe-
ranza,quedanéio concluidas las labores en_1914 y comenzando a filli
cionar como tal en 1915. En ese momento estaba constituído por 
las_secc'iones ___ de ___ congelácion ,grasería, curtid uríade cuerosyfá.,.._ 

t·rlca de carnes ae con~erva. PasTer'lor-mente, en 1923, se agrego-la-

de lavaderos de lan~s,vendiendo la mayor parte de su producción 

a Inglaterra y el resto colocándOlo en el mercado interno. 

Los problemas sociales surgidos en Chile en 1919, t&.:G1ti~n a
fectaron a las labores de los frigoríficos magallánicos. La ac
ciónd.e los huelguistas incluyó lE:. actitud violenta contra los 

-e-stab'le-cimieíYtosiie--laSo-cletlaii-Ex:p'1-otatiora-d6-~re-rra-tié-1:-Ftreg·o~-
t 

Según el Libro COFiador de dicha Sociedad~los iiisturbios que se 
---desarrollaron -eri--Puért-o-i{a-taLes y sus alrededore s prO-vacaron el 

cierre del' frigorífico Bories y obligaron a la participación de 

la Cruz Roja. 
En una nota Jel 17 de enero de 1919,el representante de la 

___ ~o_<?J:e daQ._ sE?_~-:2!-: __ ~T_~~_~ ____ ~IJ:t:.9T~~b§: __ §:1_~_~~!pi strad or g§_!1er.§:.~ __ :.~~ __ ;E~!~ __ _ 
Arenas que: "11egué de Natales elaomingo-pasado a las 3 -a.m •• Pa
trullas de la Cruz Roja-controlaban el tráfico en Nató.les y los 
alredeiores y ~e pasaron de una a otra hasta el cuerpo general 

de Cruz Roja. El ?residente José Iglesias, entonces me llevó a 

la casa de Carlos Eelment.· Aguí encontr~til-mayor Bravo y le di-

je que labia venido para saber si se pudiera volver a a~rir el 
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frigorífico elnseguiaa..,. Todos concordaron que nada contribuiría 

mejor en evitar el recrudecimiento de los disturbios. 
Después de cerciorarme de que los factores principales es

.taj¿~lLd~,ªc_q.erdo con lQs-mepsa~esque habían llegado hasta .xun~ 
ta Are~as, fui al frigorífico que encontré siempre bajo la ban~e
ra de la Cruz Roja. Nuestro establecimiento parecía bien guarda
go por los I!lie~bros del mismo cuerpo. Ee informaron también que 
los huelguistas habían amenazado incendiar nuestras cocinas en 

l\'atales, ái no se continuara en suministrarles comida, por lo tan
to la Cruz Roja mantenía estos establecimientos por.nosotros ta~
bién. Como me dijeron, el costo de los alimentos siempre era me-
- , ..... _ .. _ .... - ..... - . - .. .. . ". . . 

nor que el costo de reedificar." (105) 
___ . ----L-a . -cnrTcTTsT"íü-ac-i óri'-oirgína [ra'--e'r~'-el-Irl'g éli' I:n, e 6' 3'oi:i e-s lle-=----·'-
vó al se~or Eurbury, administrados general de la Sociedad Exp10-
tador,adeTierra del Fuego, a s01ici tar_.a1 _gobernador_"carabine-,,_ .. 
-r-o-s--¡)'a-r'a;'lnan't-en-er-e~o-r'd:-e-r.r;'--a:-e- -a-cüer B. Ci -a--1a--rhI' cfr-TIiac 10 n br 1n dao a --,-

por el se~or Price después del viaje realizado a Ulti:na Esperan-
za)a ra!z de los problemas creados por el Comité de la Federa-
ción Obrera. Conocida la presencia de la Cruz Roja, se bu~caba 
"el mejor modo de reanudar las faenas. Llamo la atención espécial, 
a Ud:-sefíala:-el:seilor Burbury- hacia la lista nebra de la Fedé

ración Obrera qU'e es contraria a la casa de oficiales y capata
-ce-s-d el- -es'tabl--eciuTi-el1to------arri4Ja-'menc'i-onado' -;--;--;---Rue-go -a-Ud. que si r':;' 

va proporcionar la protección que ellos piden, tanto' para ellos 
como para la seguridad del estableci!!1iento,- de (iTeglole) hombres 
del cuerpo de carabineros o hasta que estos pudieran llegar, igual 
número 1e otras tropas de confianza para'_la segurid.ad :5.e,l Esta'ble
ci~i~nto mismo." (l06} , 

En octubre de 1916 se l1abía pues.to en funcionéi-¡;-;iento en k'un

ta Arenas un nuevo frigorífico llamado tlSociedad Frigorífica :Pun

ta Arenas". De úna fábrica de cor;servas y anexos fundada por JuaD 
Hoeneissen se pasó, por iniciativa 1e este pujallte pionero, a la 
industria frigorífica. con!.)T¡;JinaO una socieda::!. y quedan10 el se

ficr Hoeneissen como su director-gerente. L~ nueva eT~resa ad-
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quiriópronta prosperidad colocando su producción, no sólo en te
rritorio chileno sino también extendiéndose hacia otras zonas de 
América y Europa. Contaba en la segunda década de nuestro s~glo 
-cen -U:.'"1 capital de 125.000 libras esterli:nas;~~'cupando-una. extéri---
sión de tresGJJ~pt_as __ hectáreas y dap(lo ___ t_rabajp a -cllatroc iento s 

cincuenta operarios~ '-Durante 1917 "se beneí"iciaron 29.448 anima

les ove junos apto s par~ !'r±gorú'ico; 1~3 .114 animales ove juno s 

para la conserva; 2.583 anin:ales ovejunos para la grasería; 447 
animales vacunos para la'cconserva; 105 animales vacunos para el 

" 

frigorífico y 252 ahimales vacunos para el consumo local, o sea 

U?_to~a~_. __ dt::_~iE:_I1!oI.~_~~c 11.t::rl-ta_y_ se~ s __ mi l_a.~~~CiJe~_,,_c()nt!,a. t~ec i~n-: __ _ 
tos mil que se han faenado durante los meses comprendidos entre 
febrero y junio, calculándose que al terminar el aYio, se habrán 
sacrificado más de cuatrocientos mil animales." (107). 

~~·-l~o-r-e,sulta ajeri-ti al' crecimiento de -este- frigorífico;'la- es

pecial situación en que, se encontraban-~a mayoría de los países 
". 

durante la segunda década de este siglo. La escasez mundial de 
carnes favorecía la colocación de, la pr()~ucción, siendo Inglate- _ 
rra uno de los principales t!lercados consumidores de la empresa. 

Era evidente que, a pesar de algunos criterios opuestos co
~o el de Chaparro Ruminot, el comercio exportador constituía una 

iDportante fuente de ingresos para la economía regional. Evidente-
._---

mente-la-Yana-ei-i-ca'bezabala lista-;-~egurdo-eñ---un--molitolnteresan-

te por la carne congelada, y ya en cantidades menore's por la gra

sa y los cueros lanares. 
La memoria del gobernador de !-:i.agallanes, don Fernando Edwar:is, 

aporta-datos sobre las exportaciones en 1915: 

------_._ .. _---- -----------------_._---------_._-_._ ....... _ .... -- ..... " .... _-_._-------- .... . 

llanas - .. :E 1.566. 274.00 

cueros lanares 11 104.467,06 

barne conservada 11 ··8.€90-,OO 
I 

!carne congelada " 881. 940,06 
Ilen¡:uas conservao.2.s-- 11 C624.l2 
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~ollejas, riñones, hígados, f: 2.029 r11. 
sesos y criadillas- --_ .. 0--

. .. ----- --. -
It 

111.OG8 p 08 grasas 
----

~aderas " 31.245,00 
fOTAL 11 2.712.469.43 

En 1922 se terminó la construcción de un nuevo frigorífico, 
lla8ado "Compañía i~igorífico liátales Limitada", construído con .. 
lasOtécnicas más ~odernas de la é~oca lo que le permi ti~ía.;.í'aé~af 

-------_._-----. --------_.-, .. -- - - -_... - -----,".--" ._.. -

con mayor provecho y obtener U.,'1 mejor rendimiento. El estableci-
ID1.ento pertenecía aLa SOcleltad----n-s-ara-"""Eraun!l y selñTIaló en Puer

to Natales, en la región de Ultioa Esperanza, adquiriendo rápida-

.. _mel1t~ o unad.e s_tacaºl,~o .. ,iqport5incia, - aúnf?o1:rI~o otro!3oo_d~ 1payoranti_~ 0 .. _0 

---güe-±arl-;--frenef'i-c:i:atJ<:La!1~cdtI:rerrt-e-urro-s---ñ-e.-eee--arr.tmal-eEnolanares, pro
venientes muchos Be 'ellos de la misma socie:lad "Sara Braun". Aun
que la producción principal estaba dirigida a la carne congelada, 
ta'TIbién- pre"para1::an conservas de lenguas, de carne y extracto de 

carne. En su grasería se elaboraba sebo, contan?o con la orienta
ción de especialistas contratados en Australia para las labores 

de conserva. 
-----bú~"""?r_o-a.-uctos---d_e--e_st .. e-f_ri .. gúT-í.-fi~o---eTan--e~viad()-s .. -a--Europa--en--- .. -

f 
vapores ingleses preparados adecuádamente desde el muelle del mis-

-mo---establecimiento. -

A fines de la década de 1920, en el territorio De Hagallanes 
existían -5 1"rigoríficos distribuídos en distintas regioD€:s.Cercéi 

de Punta Arenas se encontraban los de Río Seco y Tres Puentes (es

te último co:ne2Jzó a funcionar en 1923, bacía si50 propiedad del 
__________ ._ •• _______ •••• __ • __ •• ___ • _______ • ___ ._, ____ o ••••• __ • ____ ._ ••• __ ••• _. ___ •••• _"' ••••••• ___ •• _ ••• ___ ••• ______ •••• _ •• ____ • _____ •• __ ••• 0 __ 0 •• 

se~or Juan Eoeneissen y fue adquirido ~osterior:r:Jente pOr los s€:

~ores Gildemeister y Cía.), Fuerto Sara se hallaba en el Estrecho 

de Magallanes y el frigorífico Eatales y Puerto Bories en Ultica 

Esperanza. 
La ilJtegración económicc:. existente en la reglón aust;r.al &..:::.e-

riCéina sup-.srfi-bg com:~taontemente la di vi SiÓl, fro::lteri za. J.:ieY'tra2 
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que el ganado de la isla de Tierra del Fuego, tanto chileno como 

argentino desembocaba, ya sea en los frigoríficosargentino~ o en 
los de Río Seco, Tres Puentes y Pu~rto Sara, los animal~s de la 

:_~~~~J)_a ~~_góIl_~_cé::.._aI E~ntin8: _taSbi. _~!!_~I:d:~_ tl_til~_~~;1-º_s __ ~_n_JJ~s_:ª_e . na tª~ 
les y Puerto Bories~De esta manera se cantenía el equilibrio en
tre el movimiento de .ambas producciones pues la introducción de 
cabezas ovinas argentinas,hacia la patagóniachilena se contrape
saba con el ganado en fie que cruzaba hacia nuestro.país. 

Tal como en el,/éaso argentino, el hecho de que la ganadería 
fuera la columna v~rtebral de su economía daba como lógica conse
'cuericüi qtie-déitiódel ramo . industrIal los frigoríficos -se desta
-caran-por-su---±mpo-rtanci-a';;-'Pe-r-o-i--gucr:tmenteJ--srena.oPuntaJi.renas una---
ciudad de mayor movimiento y con fuertes capitales desarrolló una 

~apac.~dad industrial_ Ul.~s_ªi versif~cada.I:'ru,ebª de __ ª110.fueron pOr 

~m-pte---l-a--f'-áb-r4c-a---fr-e-l-a-s --c-ento-H-a--s------e n--C-OIl se L Va. d e Guii.-te1"um~U---

ller, la fábrica de 1:'icores de F'.J .Depretis, y la de Juan N. La-
caz e y Jorge Labat, los astilleros de los hermanos Bonacic, el 
establecimiento de carrocerías "La industrial" de los hermanos 
Grimaldi, la cervecería de los se~ores Budack i la cervecería "La 
Patagonia" sucursal de la firma Fisner y Cía, la fundición del se
ñor IvIi1ward, la talahartería y l!léi1etería o.e Leo:;;;olo.o Fe11er, etc. 
------Si-·-aB-á-l-á-za50s-1ce-s--a4--s-t-i-nt--o-s -e·en s~s--que "aportan- 'da to s sobre- ----

t 
el territorio, observamos en forma estadística la evolución que 
sufrió l1aga11anes en materia industrial-;-E'nj?rincil)Ío ,entre -1895-

y 1296 se realizaron concesiones de terrenos que ha-01an del inte

rés por desarrollar las labores industYiales en la zona. 

C t . _-- -- one es-l. o.ne·s -.Q e -- .er-r.eno-s-· para----J.ue S--l.-B USi.JTlaeS .. .. -_ . _. __ •• ~ __ ;_ -_. __ ••• 0- __ ;--:-_______ 

Títulos definitivos 
Míos Nro de con- EXTENSIOK EN HECTAHEAS 

_. -- - cesiones 

~895 3 50 -
... 896 4 6 3,500 illts2 

... 297 ~ 44 2,8;:3 " I 
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Concesiones de terrenos para fines industriales -1906~ 

I Titu10s definitivos 
A"1oS INro de con-

o. ••• ----- .-.¡cesiones. 
EXTENSICN EH HECT~:"P.EAS 

. . - ... - ...... -.-.- .... --. - ..... - I 

6,910.18 11 

. 
5,418 " 
6,000 II 

1093 8 

11899 J 11 

~900 10 

~901 10 

.1-902 1 

----::> , 9M 'ir."t S • L ! 
5,017.75 nts.2 ! 

16 
75 

... I 51 
159 

9 I 200 1,250 " ~903 
904 . .. - . --_ .. -7 '-175 

-Q.905--------4-----+1-------.6.0.-------

-- o. • .ff 

-~-O-OO--. " 
~906 2 I 50 -- !1 

Ré. habido 130 solicitantes para establecer aserraderos, 

~ábricas·de conservas de carnes, de beneficio deballanas, a

puas tersales, lavanderías, fábricas De cola, de la::lrillos, 

~rianza de cerdos, ~uintas agrícolas, etc. 

I 
I 

•••• _. ____ o. __ • __ • ____ • _______________ .-.:_ •• __ • ___ • __ • ___ ••• __ ••• ____ •• ______ ••• __ • ___ • ___ J .. 

t (10~) . 

..Ya.paralP.95, la Q-rjcjna Cen±x.a1 de Estadística,.seí1ala-

ba las industrias existentes en Magallanes, con su capital, pro
ducción anual y número ~e operarios, lo ~ue nos indica lL"'1a na

ciente vida industrial dentro de la región. 

as El U8 ·rlas e úagc:.l. ctnes un ~ ... rend.S- -' 

>~ombre ::lel estableci::niento o giro del Capital Froducción l;ro. de 

trie go cia. anual. operarios 
(hQnbres~i. 

I de F M Eerm'Ídez $ c::o rv¡n it 200.000 4?, Aserradero .... -. ./ • v ...... ...., 

Talleres ::le COY) strucciÓYlde '-nócerti t 25.000 1* 10.000 0 

'" -
U e 
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Las industrias de Hagallanes (Punta Arenas- 1895) I 

- - __ o 

Nombre del establecimiento o giro del Capital. 

·negocio. 

FácTlca de ladrillos de Fcretich Ir Cía <'!o lE.OOO ~~ 

Fábrica de cerveza. de Fischer y Peter. $ 80.000 

sen. 

Grasería de i'laldro::.J y vJood. i.. 10.000 

Id. de José r·1enéndéz $ 100.000 

Id. de Rob. Smith $ 70.000 

Producción 

anual. 

~ads1.500~OGO 
- - ----

f-Jts. 150.000 

J:. 5.000 

'" ;:;p 60.000 

$ 40.000 

'ira. de 

pperarios 

r-lo-mcres) J 

25 
i 
t 
r 

10 t 

I 
I 

35 I 
2(\ I 
15 l 

-[Fundición de Lion v Geysell $ 150.000 $ 40.000 - ··-14--1 

__ .. __ .. ___ ~So.;.c.;..1_·e.;.d_a_d;.; __ .A.;.n.;.O;..;'n.;..1.;.·m_a;.; __ 1;;.u.;..;z~e;;..1;;.e.;..'c.;..t.;.r;;.1;;.·c.;.a.;.;.....;; __ . .;.;--_' .. --_--_--.;.;.--._-~.---~$-l--4_0_'O_0_0_.-;.;-~$-----.-_1.;;;.5..;;..-0-0-O--", .. -.-----.-----._.l._O ___ J 
(109) I 

i 
,. - •• , - ._-- - •• -----_._.- .,'- - -- __ o _.... • - ••• _._ •• ,.".~. 

-El riumerodeestablecÜJientos se amplla :qot?:pJ:elIl..e:~t~ ___ ~.!L1_ª ________ n __ l 
-----tran~ici6;--h~~i~--~1· ;i~i-;-x-x. :EJ.--~elJSO de 1907 se~alaba la exi sten- ¡ 

cia de numerosas industrias en el territorio.' La misma fuente es- l. 

tadística nos muestra-"-l'a,: evo'lución iniústrial en la región desde 

1899 a 1907. 

1.d.S I~QUSTR=AS DEL TERRl1:'OlUO _._---------._-"- ._-"----_ ... __ ....... __ .. _-_._._ ... _- --.- .- ._ .... - ... - _ .. _ .. _-_. ----
des:Je 1899 a 1907. 

_. --

INDUSTRIAS , o\ÑOS 

Ui99t igOO-
- . 

. .l: '~i901 .1902 1903' 1904 1905 1906 - .- . - . . 

?l..serraderos 5 r -6 9 
.' 

9 1-3 1-3 - -:¡; o 1..-

Jar!1icerías 8 11 11 1'7 16 14 16 16 
Jhanche:rías -- _._-----------_. - ..... _.-..... _ .... _--- .. _._-- -- --1----- ... --- -.. -1- _. '" --1- . -------1 -------1-- - ... 

Jigarrerías 4 4 4 3 - 2 2 2 

Go1cb.onerías - - - - 1 , 1 1 .L 

Confiterías p Dulcerías 2 2 2 2 - 2 n - <:. 

Curtie::nbres - - - - 1 .., .-. - <:. .:: 

:Srr;presa de Luz Eléctrica - - - 1 1 1 1 1 .. 
iEmpresa IelÉfoYlos 1 

. . 
1 1 1 1 de - - -

CarpinterÍéif' -1 :) 11 
_ .. 

11 -- 11 7 e 1'" :13 ~. .. ~ 

19'07 

12 
15 

--5--
-- -'-

3 
1 

3 
1 

1 

1 

10 

1 

! 
1, 
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- 409 -

_IlillUSTRIAS AÑOS - .- --··h~=r.:~·- ",=,,""~~=f~~~-=-:::'~F--~=T'~~~=:,,~¡====J-- lé9'9 1900: 1901 1902. 1903 1904 1905 1906 1907 

,Fatric. de benef. t.riP.l-s; 

encurtidos 

Fábricas de Briquetas de 

carbón 

._rf~9..~_~G.~S_ de c_a.rr:~ªjf#.~ .. ___ . -

IFábricas de estearina, 

2 2 

". 

1 1 

1 _ 1 2 2 

-r-::---:-------::----------------.--- -.------ ------ -.----- ------------- .----- .------------ ---.--,-
¡gllc. y Ja'b. - - - - - - 1 

jPábricas de fideos - - - - : 1 

¡Fábricas -deflores---arti;-- ----- --
1 1 

-¡-------------------_.- ---_. ---- ------ ---- ----_._- -----._----

!ficiales - 1 1 - - -
'F'h . ¡ 'aurlcas de ladrillos 3 2 

fEábricas ae licores 5 5 
Fábricas de velas 1 1 

'Frigorífico s - -
;Potografías' 1 r::: 

,/ 

2 2 

5 4 
1 1 

- -
5 4 

3 
6 

-
"-

1 

4 

5 

2 

4 

-5 

1 

1 

1 

2 

-_.,,'-- ---

--

1 

1 

---

4 

5 

1 

3 

J~ ya ~~r í ~,~~ _______ .. __________________ _ - - - 3 4 10 '~ 9 
--_ .. - _._- --

E~rrerías.,fundic. y me-

¡can. en gral. __ o. 

.. 

10 -, 10 

t Ho jalaterías 1 2 
t ... .,.,..~ .,..., ..... 8 
.i '::r-re~, va. 2 3 

~abonerías - -
royerfas y relojerías 1 2 

-~aT.::ool--i.s.ta.s-------------, ---2----- -----4-., 

¡';átiidéro

b:odistas 
b.J.e~lerías 
banaderías 

~ele'feríéi.s 

1 

2 

2 
r e 

1 

3 
1 

6 

1 

, 

10 

2 

3 

-
2 

-- -4-----

1 ': 

'2; 
,/ 

1 

6 
, 
.L 

11 o o 10 10 -' ..J 

2 3 3 3 3 

3 3 .... '3 ~ c. ,/ 

- - 1 ' . - -
6 4 r 6 f c 

·4 2 - .,-_., . .. --2- ___ o_o, , -----1--- -,- --·-1-- . , 

1 1 1 1 1 

5 2 6 5 5 
-3 1 - - -
o 7 7 :5 5 -' 

- - - .- -

1_ 

1 

'3 

0 ___ " _____ • __ 

1 

1 

-----

-
4 
9 
1 

1 

'3 
7 

...... _-" 

12 

7 

4 

1 

7 
_.'- 1--

1 

4 

4 
8 

6 



nmUSTRI.A.S 

Pe1u~uerías 

Isaladeros de cueros 

i Sastrerías 

LAS I1~USTRIAS DEL TERRITORIO 
desde 1899 a 1907. 

.... - - _ ... - . - .. . 

'A10S 
--

11900 1899 ·1901 1902 ·1903 
I 

6 7 
...., 11 7 I 

1 1 1 1 1 

5 6 6 7 7 
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1904 1905 1906 l on '7 .... '-- ' 

8 8 o 
v 

1 - -
...., E 6 I B I 

I 

Talabarterías 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ,1 
ti 

Talleres de construc- ' 
cione~-- - 6 9 9 12 12 14 18 18 - 5 t 
Talleres~-(re--Fln-furis--- ---2--- '---i-- - -2-----1-- ----=--~ ---:---------;:-- --~-- -~---i--¡; 

Tintorerías - - - - 2 2 3 3 1 [i 
!.! 

Tornerías_yTonelerías_ .. ' ... -- .. - --- -.. -1-'- 2·· - 2-- -2 ..... - 3· f! 
'Zapaterías----·--------·------··?----!."O~-·-LD--l4- -----g~-- Ll---Ib- --10--- -~11 

1 : 
,,1 

TOTALES 88 il20 tI20 152 : 125 152 162 164 174 r 

(110) 

El censo de 1920 detalla las distintas activi1ades industriales 

del territorio de !·1aga11anes. Varias de ellas no alcanzaban t de 

acuerdo a consideracion~s ~~~~~~~_~_t_a la categor;(ª_g.e_.1-ndustrias, 
sino que a menudo eran simples talleres artesanales con obreros 

de cierta es?ecializació~. Pero)igua1~ente}sirve C020 referencia 

para ocservar el crecimiento de las industrias, desde las más im

portantes des:3e el punto de vista del capital invertido ~r de la 

1', 

'-produc"Ci-óIl,ba-sta-la-s-más -mod-estas,--que-se~podían-rea_J.:iz-ar-_err-·e_r_-----·--

domicilio y sin peisonalasalH~iadQ. 

TERRITORIO DE M\G\LL\NES - 1920 -

'Profesiones chilepos extranjeros total 
- T. 1 NDU S TRI! S H. M~ T. H. M. T. H. M. 

~fila.dores 1 '- 1 2 - 2 3 - 3 
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TERRITORIO DE MAG!LL!NES 

I Profesiones chilenos extranjeros toial 
-

INDUSTRIAS H. M. T. H. M. T. H. M. T. 
'-

!lbaTíiles ... ,4L - .- ~- _4:6 .-=- -.6.9 - Q9. _l15 - 115 
lrmeros 2 - 2 - - - 2 - 2 
A. serradores 172 8 180 21 - 21 193 8 201 
Borda. roa. s - 6 6 - :·1 1 - 7 7 
Bronceros 5 :.- 5 - - - 5 - 5 
c·~ l~f~ tea 1 - 1 - - - 1 - 1 
C~rniceros 35 - 35 36 - 36 71 - 71 
C~ rpintero s 389 - 389 148 - 148 537 - 537 . _. -- -----.---_ .. - . '. - -------"- ... -'".'--- -._---.- .. _ ... - ---' •.. ,_ .. -- _., . '---. 0" __ - ..... '-.... - -- ._.- .. __ ... .-.... _ .. - ._-_ .. _-----
Carroceros 1 - 1 - - - 1 - 1 
Cerveceros 8 - 8 1 - 1 9 - 9 
Cigarreros 4 6 10 4 - 4 8 6 14 

, -coY6'hojú~r'os -, --- -._ .. - .- . ,. ._--- "-T-- -- ,.- .. _-_.--. ---._-_. -----.- - -----" - , 

1 
..... ...... _ ... _- .----- 1 - - - - 1 

. Confiteros 4 3 7 6 -~ 6 10 3 13 
Constructores 13 - 13 27 - 27 40 - 40 
Costureras - 312 312 - 27 27 - 339 339 
Curtidores 16 - 16 1 - 1 17 - 17 
Destiladores 1 - 1 - - - 1 - 1 
Emnistas 33 - 33 12 - 12 45 - 45 
EIEú~tricT6ta:S" " ······'18 .. _ ... 

18 11 
., .. 

11 
...... -

29 
._, 

29 
. _. --' .. -- - -

Encuadernadores 1 - 1 - - - 1 - 1 
- -------- ----_ ... 

Fundidores 5 - 5 5 - 5 10 - 10 
Herreros 39 - 39 23 - 23 62 - 62 
Hi1~ndetla - 3 3 - - - - 3 3 
Ho ja.1a. tero a 45 - 45 13 - 13 58 - 58 

__ lmpt"~s9T~ª ___ ,_ ., ____ , __ 2_4 __ , - 24 14 1 __ ,15 ... ,.38_ L 39 ,. ' - - ----

- Industria les va. 305 186 491 101 - 101 406 186 592 
Jaboneros 1 - 1 - - - 1 - 1 
Joyeros 5 - 5 3 -~ 3 8 - 8 
la vandera. s - 252 252 4 19 23 4 271 275 
Li mpia bo ta s - - - 1 - 1 1 - 1 
M3.dereros 4 - 4 - - - 4 - 4 
Marmolistas - - - 1 - 1 1 - 1 
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TERRITORIO DE r·lA GALLA NE S 

-1920-
Profesiones rhilenos !extranjeros -~ -total .. ~ 

I I e , i 
-

! 1 

- - .-.- ..... -, 

IlillUSTRIAS u E. T. tR. r.: i'i' H. N. T . .!..l. -. .... 
1 

I'~ecánic()s 155 155 
¡ 

140 140 295 295 - I - -
r·1odi sta=: - 95 95 

\ 
- 25 25 - 120 120' 

Fá.naderos 23 2 25 33 - 7"7 56 2 58 .) ... 
Peluqueros 5 - t:; 22 - 22 27 - 27 -' 

. Pintores 68 - 68 24 - 24 O? 
./- - 92 

~ Pi-r:o-téc:r.ico.:s------- --.. ----.---1- ... _------_ ... - . __ . .------1 .. - - . ... -.._-.• --_. __ .. _ ... ... . - - _ . ., 
------,,- L" .- - ._-- .._---- ---·-·-1-

-

. -

Plomeros ~ - 3 - - - "Z - "Z 
./ ./ ./ 

Relojeros 7 - 7 4 - 4 11 - 11 
_. . ....... . __ . --

Sa s·tr_e_s_. _________ ... ___ ~8_ ____ 11 _ __ 29 .. 22 _ ... _1. __ . ___ 23: ___ _ ._-4D_ ._.....l2_ . --52 

Sombrereros - 2 2 1 - 1 1 2 7 
./ 

Talabarteros 4 - 4 3 - "Z 7 - 7 ..) 

Ta:¡;:iceros 3 - 3 7 - 7 6 - 6 ./ ... 
Te jejoras - 4 4 - - - - 4 4 
Tejeros 15 - 15 2 - ,., 17 - 17 L 

Tintoreros ,., 1 "Z 1 - 1 "7. 1 4 L ... ~ 

TOI1~l~ros _3. - "7 _5 - o - E _ . ---- _. --- ._-'- -- . ----_ .. _".- .... ___ .,. -1- __ .. .. -- -.-" . 

Torneros 1 - 1 1 - 1 2 - 2 

Veleros 1 2 7: 2 2 7: 2 r-
.) - .. -_ ...... ) 

Vidrieros 1 - 1 1 - , 
2 - ,., ... L 

Zapá.teros 73 i - 73 "Z .'"', - 3) I 103 - 103 , 
./'-

I 
! I l I 

,TOTAL I .1.561 894 2.455' 797 '74- 8'":1 12352 963 t'Z-:;:?F: 
.... ..I-..J 

(.111) 

El panorama descripto ~uestra aspectos del importa~te desarrollo 

á.lcá.nzaio por Hef.c 112:.:;1 e 5. Particu1ar:Jente Punta Arenas considerad.o como 
puerto signific~tivo en la rut& i~t€roceáDica y CJ~O centro del cre-
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cimiento del capital regional, ll-egaba a la- década de _1920 con 

un nivel destacado' y una especial trascendencia:' en la evoluclón 

económica no sólo dentro de la zona chilena, sino también de la

argentina. 
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.CONCLUS;(ONES: 

La consideración del de~arro110 de las fuerzas produc.tivas 
---------- --_ ... _ .. 

--'a-e'-i-os--territorios ·deBantaCru.z -y-r.lagallam::s-a.barcaun--e·spectro-· -

tan ampli.o que continnamente bri~a nuevas posibilidades El. otros 

estudios ó ampliaciones. Evidentemente,la primera impresión que 

obtenemos es que en ~~bos~ la ganadería ovina constituyó la co
lumna vertebral de su economía. Alrededor de ella,. con sus diveE 

sas posibilidades ~ variables,se estructuró una sociedad partic~ 
I • -. 

lar donde el eleznto social predominante fue el gran p.acendado, 
___ la __ pase ... d_el .. si sto ma __ fue .la propiedad de la tierra en consia era

b1es extensiones~ y el fa~tor económico mo~ilizador fu~a.oveja. 

Los tres aspectos se repiten, sin que ello sea fortuito} en las 
dos regiones. La similitud geográ!'ica, las posibilidades de pr9-

... - - --- .... - . ; . ". 

--duc-ción 'y-la interacción territorial ,- ·])rácticamente-llevaron-a:l 

surgimiento de una ~isma sociedad, con similares expectativas e
conómicas, divididas!o~malmente por reglas establecidas en cada 
país. Las análogas .. experiencias previas, el origen com~n de los 
primeros animales y el desarrollo de las mismas razas,dieron co
mo resultado un proceso, evolutivo de la ganad,ería ovina sumamen
te parecido. 

Las posibilidades de explotación de animales bovinos si bien 
fueron escasas en ambas regiones, ~n Hagallanes alcanzaron resu1-

tados más satisfactorios, 
industria lechera. 

dando oportunidad al surgimiento de la 

Sin embargo, también allí la ganadería b~vi~a tuvo limitacio
nes para su crecimiento, a pesar de la introducción de razas pu
ras para su refinamiento. Igual panorama presentaban los equinos, 

-----viBc1l1-ado- ·su-aml'lento-i·ni-c-ial-con--el -comercio· conlostehuelches, 

tantó en uno, como en otro lado. 

La agricultura se movió dentro de márgenes muy estrechos, 
pUes s610 las particularidades de determinadas zonas permitie

ron su existencia. El suelo y el cliffia extremadamente frío, cons

tituyeron condiciones inevitacles para desalentar los priffieros 
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intentos. Igualmente merecen~~esta:carse ~lG'sssembradíos de forra

jeras, los únicos que brindaron algún tipo de satisfacció.n y que 
en última instancia sólo demostraban la dependencia de la agricul-

-·tura--eon-':'resped:;o·a··-la·-·ganadería.--··-· .-

En otras activjaaaes, como lfi maaerera y Ja . ....pesca)encontra
mos diferencias, sobre todo en la primera, mucho más aprovechada 

en Hagalla!)es. Con resl=''€cto' a la segunda, también se desarrolló 
en el territorio santa'crucel'ío, pero la condición centrípeta del 

movimiento económic~/ de Punta Árenas llevaba, sobre todo en los 

primeros tiempos, ¡"la concentración del capital pesquero en e-

].l.éi •.. _._ ................ __ ..... _ ... _ .. _...... ._._ _ ..... __ ... _ ........ . 

Un proceso que obligatoriamente u~ió ~ l~_~~~~reg~i_o_n_e_s~, ____ __ 
la argentina y la chilena, fue la aparición del oro, pues las o
leadas de buscad~res podían proceder de cualquiera de los dos 

-países- pero'semovían -indis'tintamente ,e·nambos·espacios.En es-
.- te -proceso, prácticamente desaparecen las fponteras nacionales y ... 

el extremo sur se convierte en un solo escenario apetecible para 

el aventurero; personaje constantemente nómade, al cual cualquier 
noticia sobre' el preciado metalla empujaba ~e un país al otro. 

El'ciclo del oro~mo fue muy extenso, :/ las ganancias no fueron 
siempre las deseadas, pero igualmente fUE muy rico en historias 
y leyendas, con los agregados que a menudo imponían, la eepecu-

lación ,-·ta··-(imb1ci(rl1·~Y· la -'esperan-ia ile ·un -·enriqu.ec·liñiento .. iálüdü-:.-----· 
Todo, dentro de un mundo rústico, arriesgado y primitivo • 

... ... _-- .... _-----_ .. _--_. - _.-... - --- ._ .. -- -_ .. 
El oro permitió el surgimiento de fortunas o por lo meno.s 1e~ 

oportunidades, pero sin lugar a dudas, la ganadería·ovina fue la que 
destacó los perfiles económicos de Santa ~ruz y Magallanes. -

De allí .Que junto con el desarrollo de los campos, surgie-. "-

--r-OI]..las .. ind ustrias-41incu1adascon. e 11a: --las . .grase.~ías-y--1-Gs-.f'-rá.- ------

goríficos. Las dos actividades crecieron en ambos~~rritofios, y 

sus particularidades son semejantes: la unión de los esfuerzos de 
los ganaderos locales .Y la.presencia del capital británico, en va
rias oportunidades, liderando la producci6n. En Santa Cruz, los 

intereses ingleses sufrieron el impacto, al igual que en-el resto 
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del país, del avance norteamericano, el cual poco apoco fue con

trolando la industria de la carne. 
Resumiendo: de todas las posibilidades productivas de las dos 

regiones, la ganadería ovina con su derivaci6n industrial consti-
- ---- ---- -- . 

tuy6 la base de su desarrollo. 
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LA POLITICA DE TIERRAS EN LA REGlON SANTACRUCEÑA 

1) LA LEGISLACION DE TIERRAS ANTES DE 1880 

Aunque el desarrollo de la po1itica" de tierras en 
Santa Cruz, comienza a tener vigencia real a partir de 1880, es 
indudable que ~esu1ta imposible considerar la legislación referen
té'- aesfacüestión . siÍl tener en cuenta las substanciales trans-

--t'o-rma"CTonec-que-prudu-,jo---ra---Ley-d-e-I-nmígraci-ón-y·C oloni zaci ón de 
1876. 

Los años de la organización nacional significaron 
el inicio de un amplio proceso de transformación no sólo polí
tica,sino también económica y social. Rabía que llevar adelante 
una. ocupación efectiva, que ratificara en el terreno de los hechos 
n~estros derechos patrimoniales. De allí que en agosto de 1875, 

---el--entonce-s -presidente-Av:ellaneda, -al--re.ferirse ...a~os ~ímites ___ ... ___ . 
impuestos por la acción de los indios, le señalara al Coronel 
Alvaro Barros, de gran experiencia en aquellas cuestiones:"Las 

__ .frorLterasi~abrán-=-de_sap_8.r_ec_i.dP.~U.a,nd.P~d~_j~mº __ s._de_':"p_~~_ 4:u~i'i.º§ __ -ª~1 _____ _ 
suelo por herencia del Rey de España, y-lo seamos por la población 
~e lo fecunda y por el trabajo que lo apropia. Este -es el progra
ma de mi administración, y lo será todavía de las que -veng~~ a 
completar nuestra obra. ti (1) 

El gobierno de Avellaneda había tomado conciencia 
de la necesaria expansión e incorporación de tierra dominadas 

--aún -por los indígenas y. por lo tanto _ improductivas _parael_.:país. __ _ 
Pero no sólo esa era la cuestión, pues sobre gran parte -del terri
torio descuidado~ -se-alzaba el peligro .concreto-de-1afLambiciones __ 
de otra nación, que en base a sus propias especulaciones jurídi
cas y aprovechando la indiferencia que en algunos casos manifes
taran los gobiernos argentinos, se expandían a nuestras regiones 
y ponían en serio peligro la soberanía' territorial. 

------------ _ .. --_ .. __ ._-_._- --- Las-l.nquied;ude-s·y,· -el-acc:f6nar-¿TSlad-o· a~-¡U-giiiios-------

hombres no bastaba, era necesario montar un -aparato legal, ,ins
titucional y económico para ir consolidando la posesión de ~~ . 
que1las zonas; poblarlas e incorporarlas al ~roceso productivo 
del país. La frase de Alberdi "gobernar es poblar ft , ~_e.Ilia-xeal 

vigencia. Enormes extensiones en el sur argentino necesitaban ser 
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ocupadas y distribuidas. 

La presidencia de Avellaneda abordó con decisión 
el problema de la tierra p~blica, con el fin de iniciar definiti
vawente una política coheren~e. 

El mandatario·tén:-ía unaClara 1dea sobre la cuestiórl 
y ya con anterioridad había expresado que era misión del derecho 
agrario Sud-Americano poblar y ocupar las tierras baldías, no só
lo por cuestiones económicas, sino. también, y principalmente, 
para extender la civilización a las regiones más apartadas. En 
sus escritos y discursos muestra nítidamente su posicióil sobre 
el valor de la propiedad y lo. que'est~ significa para el hombre 

··-y··-el···Estado .. ·-·· .. :-..... -...... -............. -.- ......... -:. - ................. -- .-- .......... __ o ••• - ---- •• - ••••• - •••• - .- •• -. .---•••••••••• 

No sólo era cuestión de incorporar nuevas regiones, 
SiLO de ot?rgar condiciones queincenti varan al hombre y a la pro~ 

. -d uccióL ... -De--allí-q ueal exponer-s.us -pr incipios-so br-e-la···importalJ-
cia de la titularidad de l~tierras,señalara que éstas"no pueden 
ni es conveniente, que sean la base del crédito público del país." 

. . 
Agregando que el Estado no debía retener el domiLio directo de la 
tierra. (2) 

Ya en sus obras, Alberdi había considerado que la 
wisi6n de los gobiernos era poblar, ocupar sus desiertos y co
locar· colonizadores .. capaces.Fero· para ·elloera necesario·utili- ... -
zar la tierra pública y constituir cuerpos legales que posibili-

--t-ara.~-esa-tT""c:Ll1sf-ormación. "El derecho agrario -decía- está lla
mado a poblar la desierta República Argentina, por la razón de 
que la tierra es al presente el único instrumento que .el país 
posee para comenzar la.obra múltiple de su riqueza, población 
y gobierno." (3) 

--,-~--~--~----------_._-----_._--_._--_. __ . __ . --_.---_ .. __ .-.. ~-_..... .- - - ... 

Sin embargo no era fácil implementar la nueva po-

lítica. Como senála.Carlos Beras, la presidencia de Avellaneda 
debió desenvolverse en medio de una profunda crisis económica que 
se desencadenara en 1873. 

Dificultades para responder a los compromisos exte
riores, paralización de los negocios, quiebras, reducción de 
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las rentes del E~tado y disminución·de la inmigraci6n, fueron al

gunas expresiones de la crisis. For lo tanto era necesario no~s6-
lo un saneamiento, sino también -entre otras medidas- estimular 
la actividad privada a través de la oferta de tierras, riqueza 
natural y abundante en nuestro suelo. Para ello se requería un 
cuerpo legal que facilitara su adquisición, unido a un desplie
gue político militar que extendiera las fronteras y desplazara 
a los elerrJer .. tos humanos que dificu1 tacan la modernización del 
país. El primer aspecto se cumplió a partir de la Ley de 1876' 
y el segundo con la conquista del desierto~ 

Reiteradamente había sostenido Avellaneda el ca
rácter funesto que tenía entregar a los prticu1ares solo la 
-re-niabiiTdad~' -deb-iérldose"impiemerltar--unrégimen-distÚlto"que'-- -.--

facilitara la propiedad, pues ésta, decía, "'~ngrandece y digni
fica al ho~bre; y el propietario de ayer cuando ha conseguido 

'-aesp'ues'--ae-a.lgUriOs-años'· de '-penos-a-Taoor adqufrír-'su'ca.mpo'~se--·--'--'-

siente revestido con nuevas fuerzas y ennoblecido a sus propios
ojos ••• "(4) 

Promu1gªda el 19 de octubre de 1876, la Ley de In
migración y Colonización, fue el punto de'partida para las trans
formaciones posteriores; fijando el principio de que las tie
rras públicas debían ser transferidas a los colonizadores, res-

-·petando·láScoridiElolies legales-establecidas. 
Cabe aclarar que, debido a que la cuestión de la 

ir..l::ligración no.~s abordada en esta parte del "trabajo, nos refe
riremos particularmente -e. la,.relaci-6Il .. :lierra-colop.ización, de 
acuerdo a las disposiciones emanadas de la s e gu.."ld a ¡arté- de,.la 
t'i.tada ley. 

_Yapor.e1.Art. 6L - primero·.s bl'e -CÓi~.B.i.Eaé ión-· -se --.
establecía la creación de una Oficina de Tierras y Colonias, que 
entraría a f·uncionar oportunamente bajo la dependencia del Y..i

nisterio del Interior. Sin embargo,en tanto no se pusiera en 
marcha dicho org8.l1ÍsILo, que tendría fur..c·iones de promoci6n, 
regÚ:tro, estudio, control, evaluaci6n y asesoramiento estatal, 



- 428 -

sus atribuciones serían ejercidas por el Departamento de Inmigra-,. 

ción~ 

Con respecto a los territorios nacionales, el Po
der Ejecutivo dispondría la exploración de los mismos y la poste-

~er~-ü-:p-a--y--subdi visión de los más aptos paracolonrzar-;----Es·t-¡:r-
disposición -inserta eomo' artículo 64-, indicaba claramente que 
el Estado no debía ofrecer tierras de las cuales no conociera su 
aptitud para la producción, v~es, dado que su interés era provo
car el establecimiento y arraigo de los colonos, sería necesario 
conocer le: calidad de los cawpos y no sólo desprenderse de la 
propiedad fiscal • 

. ___ ._ .. ____. _La Ley ponía_en un-primer. plano.la -exploración. y- .-

mensura de los terrenos destinados a la colonización. Sin embar
go, tan renovadora y loable medida estuvo viciada, en muchos ca-

__ E>ºA,ÍlOI.' __ ~º~. __ ª~Jf3.ctºs ___ º'~. __ la,. _Jn:·_e_sPQ:Q~él."º.iliQ.ad, _ plles_.a_y~ces, .. s.o~. ___ . 
bre todo para las ffiás apartadas regiones, tales mensuras se hi
cieron desde Euehos Aires, limitándose a marcar en el pl@~o las 
propiedades. 

No hay que olvidar que para la fecha aún no se ha
bía realizado la empresa roquista sobre el desierto ; de allí 
que varios erroréS provendrían del desconocimiento , a lo que 
df3bemos agregar la medición geo:::n.é1;rica __ que conducía a una división 
regular de los terrenos sin respeter sus condiciones. 

"Los--±erritorios . ..nacionales -sinteti za en su obra 
Cárcano- debían dividirse en secciones de dieciseis leguas, y és
tas en lotes de cien hectáreas, de los cuales se reservaban cua
tro para pueblo y otros para ejido, todo perfectamente mensurado 
y amojonado, debiéndose comenzar por los puntos donde hubiera· 

.. algULospobl6.dores~-Fron"ta-Ta.-s-ección-para-·-cOló:iiizarla, se re

mitírul las familias. Las cien primeras recibían gratis, cada 
una, un lote de cien hectáreas distribuidas alternativamente· 
bajo condicio·nes de trabajo, proporcionándoles útiles y labor, 
Los demás lotes serían vendidos a dos pesos la hectárea, a. 
plazos, con obligaciones, a cuyo cumplimiento recibirían el 
título definitivo de propiedad. Los actuales poseedores ob

tendrí~~ un lote gratis. Había secciones destinadas al esta
blecimiento de indígenas y arrendamientos pastoriles. 
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A las empresas particulares que solicitaran tierras 
para poblar, se les concederían áreas de terreno que -no estuviera."1-
medidas, bajo_ ciertas condiciones de r.lensura, -trabajo, introducción 
de faruilias, contralor de la ad::ninistraciój}, etc. 

Estir;;ula'ta a la~ pro\.~ir..cia~ para ~UE: e.E:cicarar. tie
r:!"a:S-f'e..í-a ----c-olon'"i-a-s-, -auxtl"i-árid-ola--s--c-cnr-ctiT~--eru.-iJ ... --r:aci"ó:: se---e~c-a::r;;~~íé.:. 

taw~i¿~ de colonizar el suelo~e las provincias le cedieran. 
1.. los par-ticulares que entregaran~ terrenos __ par9- -poblar 

les serían rnnducidas gratis -las faIllilias trabajadoras. n (5) 

La Le:y- A vE:llaneda no tuvo _é:.~licabilidaci. iIlllJédiata en 
las regiones patagónicas, básicamente -como hemos señalado-, por-
que aiÍn no se había realizado la conquista del desierto. :ror otra pg.r

--te, --era indudable--que--al- gobierno le --interesaba el desarrollo -.agrí-------

cola, que SE: denota en el espíritu de la ley, mientras ocuf'a un se
gUTldo Flano la CUE: stión pastoril. 

-, l89' . t ~ ., ~ d' ~ 1 -------------: ____________ ..!!íD_ _ ~ __ ..se ___ ~n_ r_o.auc~r~e.IL_reJ.orIDas por_me. ~o ___ a.e ____ a _______ _ 

ley nÚillE:ro 2875, en lo que respecta a los concesionarios de tierras 
para colonizar, exonerándolos de la obligación de introducir familias 
agricultoras, a cambio de invertir en las concesiones un determinado 
ca}.Ji tal. Esta ley mencionaba a las tierras del Chaco, de IHsiones 
y a las sureñas u"oicadas sobre las costas de los ríos l;egro, Limay 
y J;euquerl; y otorgará funda.n.ientos al Joder Ejecutivo l'ar-a llevar-

_adelante __ mlOS después la _concesión _GrÜllibein .. .-C_abeagregarque , _por_ 
la ley de Inmigración y Colonización y la reforma introducida por 
la 2875, pasarí~~ en Santa Cruz 40~OOO hectáreas de tierras Iiscales 
a manos privadas y que la trascendental ley Avellaneda serviría a me
nudo de base o punto de referencia para numerosas Leyes y decretos 
que se fueron dando posteriormente. 

-ta: cuestión patag6id.6B. -preocupaba seriNnEnte a los 

gobiernos. Era necesario llevar adelante una política concreta y 

coherente ante el constante avance realizado por Chile sobre nues
tro territorio. Las tensiones entre ambos paises_se habían incre
mentado, temiéndose incluso en 1878 el estallido de un conflicto 
bélico. De allí la trascendencia de la creaci6nde la Gobernaci6n 
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de'lé J'atagonia, en octubre de aquel año, otorgando las bases insti

tucionales para asegurar nuestra soberanía y respald~r la acción 
militar de Roca. 

Sin embargo ,la conquista del desierto necesitaba 

otro ilistrillLento legal que e oTJ.teLjplan .. la mo'vilización de lél. 

tierra :pltlica y delimitara a las provincias de "Buenos .Aires, 

Cérdoba, S6.D Luis y l:'endoza, debid.o a que tradiciorJ.Ó.lmente ex

ten6.iali sus jurid.icciorJ.es hésta la Iatagonia. l1arcados los lírúi

tes provinciales, el resto sería territorio nacional y se estable

cería la llueva línea so'tre el Río };egrc. A:t-rcba6.ael 5 de octubre 

6.e 1878, se la co~oció co~onley de fronteras" y no sólo tuvo ~o~o 
, , 

otjeto costear los gastos 6.e la c~~~a, sino tawbi~n el de entre-
-f&:r-tieY:réiscor~ ó.estlno'- a'-l5.-"exi.;yotaclor:-prívio.'aT-~(ól·- e:Ü"6"s'e--a.-is,:,'--
puso la e:;:r"isión de títulos corre s}.iond'ientes a parcelas, cuya e1i

trege. se efectuaría __ .cuando al avance ,de .la l.inea le .siguiera le. 
cófYe spc'-ncl1.ent-e r;:¡en-sur'ae-rdentTf ic-acfOñ-'de"1.o s-'terreno's-en'-eT'--.-'- --,-

Registro Gráfico de las Tierras de Frontera. 

"El gobierno - se publicaba en 1912- ofreció en venta 

una grar. extensión de terreno al precio de 2.000 francos la legua, 

pagadera en cinco años. Fero era tan grande la depreciaciórl de es

tas tierras, tan exigua la fe que se tenía en su po6.er remunerador, 

que muy pocos aceptaron el ofrecimiento. De estos muchos lo t.icie~on 
'mé.B--como-prestaciórcpatriótica' cfü:eco¡jj6bolOCé.ci6n--:seg"lira:-ae"'díIle~--'-' 

ri?; otros aciquirieror. las tierras cc~o actos de defere:icia perso-

nal para-c-6ii'los ho~bres que estab8il-a la cabeza del go'tdérno. Aho

ra, unos y otros se encuentran excesivamente recompensados porque 

muchas de aquellas tierras que podían obtenerse, a 800 ~rancos la 

legua, se venden hoya 660.000 y 800.000 francos. }>~s de una ,de 

__ lª-Q , gr~qes_tort:uTJ,as, par,t:i.G.lllar,Et~Lqll~_,e,~i_ste,lL_~A...;~l~a~_s_j;;ie_nen ,_~:..,~ __ 

hoy este origen."(6) 

Así, las dos leyes, de Inmigración y Colonizac1ón 

y de Fronteras, de la administración Avellaneda,constituyeron -

los EI~tecedentes inmediatos más importantes para i-aposterior po'lí

tica de tierras llevada a cabo en la región patagónic~. 

De todas formas, le cupo a Roca la responsabilidad 

de concluir con la aplicación de la ley del 5 de octubre de 1876, 
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pues _el 21 de diciembre de 1880 s·e suspende la venta de_ tierras 
fiscales, dado que ya se había cumplido con lqs -gastos, de~olvién
dose a las provincias, en 1861, l~s tierrras que el Estado no había 
utilizéLdo. 

2) LA OBRA ROQUISTE EN MATERIA DE TIERRAS 

La incor~oración de las zonas australes al proceso 
civilizador iniciado por el- gobier:no argentino a-partir de 1880, 

no era sencilla. En primer lugar se te:nía que tomar conciencia de 
la naturaleza de sus suelos, cOIDplet~ente distintos a la feraci~ 
dad de las llanuras p~peanas. La sequedac de la mayor parte de 

_ •• ____ -----.--- •••• -_._._ •• - ___ o ._ - __ •• ___ - ______________ '______ _ ___________ ••• _... • ••••••• __ • _ ••• ____ •••••• __ • 

sus tierréLs, los yier..tos COrlstantes -.:i el cli~a frio y áspero, 
~acían i¡uposible concretar plan-es de colonizaci6n agrícola. La 
legislación existente hasta ese momento porlía su acento - cobrf; a<iue-
11a a-c-t-f~Iuid-,-- pero-añte-fa-preSencIa--d-e-- re-gIO:nes~"~--con- otra rea-

lida:: nz..tural, era necesario adecuar las disposiciorles eE virtud 
dé las nue~as necesidades. 

Es así_como reconociendo la fisonomía santacruceña, 
no compatible con la economía agraria, aunque excelente prometedora 
de un iw~ortante desarrollo pecuario, el Ejecutivo Nacional, el 
11 de enero de 1880, a través de un cecreto, había dispuesto la crea
c.iónde-una-colo"iiiapastoril -en santá Gruz~De acuerd"o a- ias -
condiciones establecidas, tal asentamiento debía contar con 50 fa
milas de tres personas cada una, a las que se les entregarían gra
tuitawente en propiedad una legua de tierra. La medición de es-
tas extensiones quedaría bajo la dirección del Comisario de la 
Colonia, don Ignacio F. Feral ta Nartinez; y a cada núc]eo familiar 

-~-"---se -"-le--deber-Íaproveer de 500 (¡vejas, una vaca de .crIa,-dos -yeguas ---- -
yun cuarto de madera con techo de zinc. 

Hientras tanto, otros problemas más graves preocupa
ban al Gobierno nacional. A pesar de que la crisis.,de 1878 con Chi
le se había distendido momentaneamente, era urgente para las auto
ridades cerrar definitivamente el capítulo patagónico. 

Focos gobernantes argentinos mantuvieron una posi

ción tan clara respecto a los territorios australes como Roca. 
Ganada al indio la inmensidad sureña, era indispensable concluir 
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con Chile el litigio territorial. 

Luego de árduas negociaciones entre los dos ~obier~os, 
se suscribía en 1881 un tratado de límites ~ue alejaba las preten
flioIles chilenas sobre la zona continental patagónica. Antes de eso, 

- - - , - - - --

resultaba dif~cil cualquier pl~~ colonizador, pués escasos intere-
sé:1dos-podi-a-naber--en-_colocar sus capitales en-- mÜi---regíOn disputada 

ycr dos naciones. 
Evidentemente, el acuerno de 1881 tuvo un singular 

significado en el proceso económico santacruceño, p~es fue prác
ticamente después de él, que se pudo hablar de la realización de 
una positiva, concreta y dur"a:iera política de tierras y coloniza-

. , 
C~Oll. 

---- -- -------Gló.Y6.ID€nte--se --E"l2.nifie sta --elpensarnieTi"to -roqui sta --en----
el M~nsaje al" Congreso de 1862: "La discusión de limites con la 
Ref~blica de Cl1ile,-dice- n~estrcs propios disturbios, el peligro 

- -

_de_los.indios;r-la--falta -de -una--previsión--jiatrióti-ca, -nos -ha..""l-i~ .... ----
pedido Lasta ahora ocuparnos de la población de la Fatagonia. 

Resuelta definitivamente la cuestión indios y reco
nocido por nuestros vecinos el derecho de la Re-pública 112.sta el 
graGQ 52 y en tod~s iaE costas del Atlántico, es tie~po ya, -a mi 
juicio, de poblar ese territorio y ~uy especialEente las márgenes 
ciel rio l~egro y el eS:f¡ó.cio co:;:;:prendino entre el Limay, el Neuq:uén 
y la cordillera de los-Andes.----- -----

Tero la fertilidad de esta Suiza, argentina con sus 
grandes lagos-<ie-agu&:--ó-ul-ee-,-semej-ando mares, a tres y cuatro mil 
pies sobre el nivel del mar, con sus valles ~ubiertos de gramíneas 
y sus bosques de pinos, no será s"J.ficiente para llevar hacia ella 
la po~laciór. espont&lieó.. 

Consinero por esto necesario auxiliar la colonización 
---------- - --- -- -- - -

~--- - -- - --~-- --------- -----
-en-la-Patagónia cO:;::joenlos demás territorios, -por medio deconce-

s_iones generosas y de una protección decidida de 105 ;:colonos. 
El Poder Ejecutivo hace tono esfuerzo, en ~uanto a 

sus atribuciones se lo permiten, a fin de lr-?-~-ormando- el--inventa
rio de estos territorios tan vastos como reinos, para que-podáiS 

legi alar sobre ello con mayor exactitud. n rn 
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Desde la ley de 1876, .el gobierno nacional no tra
bajó sobre otro cuerpo general aplicable a todo el territorio argen
tino, y ~ue a su vez subsanara los defectos y la escasa elaeticidad 
Ciü.é ;r'esentaba la de Inmigración y Colonización •. Los proyec~os pre
séntadosSe- ."iefeIÍanúormalillente aciertas zonas particl.A.lares, y -de-o . 

allí la'n-ece-siüaa---d-e--d:e:r---una-l-ey--gene-ral--q-ue--se---adap-t-ase--a:---Ias hUt:

vas circwistanciaB. 
El proceso iniciado a fines de la presidencia de 

Avellaneda, tanto en el orden interno como externo, había trans
formado el panorama, al punto que en 1882 se pudo dar otra ley or
gánica más aplicable a las zonas patagónicas y sobre todo más acor
deal desarrollo de la econol1ía pastoril. Evidentemente, el mayor 

~_c .. Q_noGj:_mi_erl:t,o,"_,_que_._.s_e_ .iba _aciqu,iriendo_ de . .las __ diferentes r,egioneE-, ___ o __ • _______ _ 

perlilitía tener en cuenta la diversidad de los territorios donoe 
debía al-'licarse • 

. __ ..... _. ___ .. ___ .... _____ .. _. __ Lª-_-ª_~!lOIDin....§..ª-~ le_y_....A~_!\_~~~ __ t.E?_d~:l: ... 3 de n()y:i,~I!!PI'_e _ _ªe. ___ 188.z..; 
de gran trascendencia para Santa Cruz, tiene en cuenta la ubica-
ción geográfica, extensión y destino de las tierras; clasificándo
las según estos aspectos con el fin de establecer su valor y for-
ma de traspaso. 

Si bien Cárcano la juzga como Uf! retroceso para la 
legislación de tierras, debido a que no encerraba un propósito 
pr~ctic.ab1~ de probla9j.óIl.Y1;:rap.?jC}, e~ __ ,importante hacer. hin~apié 
en ella debido a la forma' en ~ue afecta al desarrollo territorial 
saIltacruceño. 

Por el artículo primero de dicha ley se ~utoriEaba 
al ?oder Ejecutivo de la nación ·a enajenar las tierras del Estado, 
que según el artículo segundo se di-vidían en las siguientes seccio
nes: a) Territorios de La Fampa y la Fatagonia, b) ~erritorios del 

·-Chaco-y- c") TérritOrios· de Y.!isionéS;- fijándose ~bs lími tés de·lá~a::~·:-· 

t&gonia de la siguiente forma: al norte con los de La Pampa, al 
oeste y sur con la.:.república de Chile;-segúnle.s fronteras' fijadas 
por el tratado de 1881 y al este por el Océano Atlántico • 

. Las extensiones a entregar eraL enormes, yde allí 
que el título primero se ocupara del problema de lae mensuras, acla~ 
rándose que las mismas se efectuarían por zonas sucesivas y en pro
porción a las cantidades de tierras que pensaban enagenarse. En 
este sentido, serianft~referenteillente ~edidas: 1) las tierras con-
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tiguas a las zonas ya pobladas por ~as _frovíncias o por la Nación • 

2) las que hallen sobre las costas del mar o de ríos y las más 
próxirüas a los puertos o vías de comunicación existentes :o·-queabrie

sen en ade~ante. n (8) _Eviden~e?~nte, _ esto implicaba la promoción de 

~~ potlamiento desde la costa hacia el interior, de acuerdo a la 

fó.cili~acl de lc..s cOIlhl~1ÍCá.cioneé y. del tréJ"lS.f¡Orte, ase:a-ta.."'1do un es

Cluemé.. li"J.E: aúli. se ::i:iarJ.tiene en Santa Cruz, co:a la ubicación d.·e los 

prir.:.cipales centros urbarlOs en la líneó. del Atlán-tico. 

El artículo sexto se refería específic~ente al com

portamiento a seguir en las regiones sureñas, indicándose al respec

to que se: "Continuar& en los territorios de la Fatagonia el siste
·:na de división que actualmente se practica en los de la 1'a¡¡rpa, que 
-o1:JErd.-et:é--·a-l~.-s --p:rescripcibJi€S - sig',üente-s-:---l) --Se---traza.:rcL"'1--sec-c-io11€ s-------

de un millón de ~ectáreas (400 legua.s d.e 2.50CRa). 2) Cada sección 

se 6.i yidi:r-& en c1j.é..tro fr.é..cciop..e.s_<?-e ~50. 000 1ectáreas (100 leguas 

-fre-2-.-500 -Ha.}-y--cada--una-de-estas -fra-cci-on-es-en--25 ·lotes-o.e-.10 .. -G08-

hectáreas (4 leguas).3) Los lotes de diez mil hectáreas tendrárl 

1& for:úa de liT! cuadrado." (9) 

Teniendo en cue1J.ta que la oGlu:nna. vertebral de la 

eCOllOlüía ss.ntacruce~a e.s la gaJ.1adería. ovina, cobra. especial inte

rés el Título 11, referido a la venta de tierras de pastoreo, que 

incluye en su artículo 12 las bases para las ventas de terrenos 

--destinados· a tal fin,según las siguientes normas: 
nI) La venta 

se har& en re:nate públlco;-r.io pudiendo enajenaren--un:a:su-l-a.--li-cj:""ta--

ci9n un área mayor de doscientas cincuenta mil hectáre·as, o sean 
cien leguas de dos mil quinientas hectáreas. ___ - _ -

2) El área que se enajene anualmente no podrá €XCed€T 

._ª~ __ ªCl_~ __ :¡:¡:¡~Jl()n~E; __ quin~e?~?-_s_~~~hectáreas o sean_~i~ _l~~Ll~S_.:.d~.:~_~~ __ ._ 
mil quinientas hectáreas. 

3) El precio mínimo de la hectárea como base de rema-

te será, ·en los territorios de La l'ampa y Fatagon1e.,el de ·veinte

centavos por hectárea ($ 500 por legua) ( •• 3 :_c._ ,.-:.... 

6) La base para la venta será de dos mil-quinientas 

hectáreas, o sea un cuadrado de cinco mil metros _-por costado, -el -

qu€se ubicará en uno de los ángulos del lote ~ue se remate. 
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7) El co~prador tendr~ acc~on para adquirir hasta cua
renta mil ~ectáreas o sea cuatro lotes contiguos J ninguna ~ersona 
o sociedad podrá comprar ~ás de cuarenta ffiil hectáreas.~(lO) 

Por otra parte, con la fi~alidad de ~acer cumplir lo 
estii=''UIE.do e~ el ipciso'7 y evitar le;. excesi'Va coIice:1t~ci6n de tie-

-rx'-a-5---€ü ;ec-a-S--Hla..-·lOS, lE. ¡¡:is:JE. ley señE.la en el artí-eu-lo---23-qu-e-:-----tqa
persolia o personas que cOili;rasen por medios fraudulentos más exten
sión de tierras en cada sección de la que esta pernJÍ te, perderl el 
precio que hubire abonado ~or la tierra y esta volverá a venderse 
por cuenta del Estado"; agregándose en el artículo 24-que: "no se 
admi tirá demarlda alguna ante los Triblli"'1ales -de la- I~ación entre el 
comprac.orfraudulento yel tercero de quien se hubiese valido para 

____ hacer __ eL __ i'r_aude _sobr.e __ el __ cüIiJplimiento _ cie_l&s obligaciones _ que _direc- __ 
ta o indirectaillente deriven de tal causa." (il) 

EviderltemerLte, a trav-és del articulado de la ley, - se 

___ tl"'ªt~1>_ª_ª~ __ ~~A:t~L_,ª-L--ªcªpa,.l" __ é1IIJi_erit~_ª_e_¡a.ª __ "tierrª§., ____ ~_ªf?t:ig~ª_o __ l_ª ____ _ 
posibilidad del empleo de testaferros que canalizaran las COillpr6.S 
ilícitas. Re obstante, tan positiva actitud, no tuvo siempre el 
resultado esperado. 

Tambiéñ se contemplaban las condiciones que debían 
cumplir los adquirentes, al indicarse en el inciso 8, del artículo 
12, que: "Estas áreas sólo podrán ser adquiridas por los que se o
bliguen- a poblarlas, introa.uc_ienªod~nt:r:'o_ ª_e los dos primeros años, 
un capital en haciendas y poblaciones por v~lor de quinientos pesos 
por cada 10ted.e __ c_uatr_oJ_e.g-llas .. ~ (12) _Esté<. disposición parece re

futar lo señalado por Cárcano sobre el particular. 
Con respecto a la forma de pago d.e la_tierra enaje

nada, se estipulaba que el ad~uirente debería depositar al contado 
una sexta parte del precio,en el momento de la venta, y amortizar 

--el i'e~to én-cin-én.-cuotas-Tguále-Sque"-téñdría.>i"vencimientos -anuales~ 

En el caso de que las letras no pudiesen ser pagadas en término, 
--se perilli tiría una pr6rroga de un año, "l-'0r una sola-vezn , bajo un 
interés del 6% anual. La poca elasticidad de la lEy En este_.:Sentido 

fue criticada debido a que, -~articu1armente .ara El verdadero co
lono, las condiciones de producción -en 6.quel1as agrestes tierras 
no sie~pre permitieron UT! cumplimiento tan estricto de los piazos 
estipulados. 
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Las normas de 1882, t~bién incluyen la venta de tie
rr~s para la agricultura y,alli~que la extensión que ~e podía dedi
car a ella en Santa Cruz era limitada, no pode~os dejar de consi
derarla, ~artic~lar=er.te porque en lffizonas vecinas a 1a'cordille
ra .ofrecíanse-buenas condiciones para su desarrol10.El Título 111, 
artículQ ... 13, __ as_í. ___ l_o __ cJ¿nsi.d~IB.~-P1J_e.s'-Jnar.c.a--.las--.d.lieI.an.cias-€x . .J..i~-s",,-,-----
te~tes entre las re 6iones, ~l aeclarar "tierras de pan llevar los 
tei-ri torios de :r.~isior:es en toda su extensiÓL y los que se desti:i"ler-. 
par& la agricult~a eL los territorios 'de La rampa, Chaco y 
tagonia ••• " (13) 

Tal como se había hecho en los apartados correspon
dientes a la ena.jenación de tierras de pastoreo, par'a las <;¡,ue se 

_~e.~~:~8:~~~"_é:l._~~_~gEicul tura también se e~~1:J_~~'aron_ r~gl?-sfiartic~la

res. E-s así que con respecto a la exterlsió-rl, se ind.icaba qUE: no 
?oJri~ ad~uir1rse menos de veir:ticinco hectáreas por ~erso~a o 
sociedad, ni s~perar10s cuatro lotes (cuatrocientas hectáreas en 
~a wiswa secció~) bajo lli, precio para La P~pa y Patago~ia de un 
peso con cincue:lta centavos la hectárea. 

La ley d.e Rei!iate, .. fue una de las más ámplias y comple
tas en su confección; y- evideLcia un claro propósito de explotación 
y colonización de los territorios hasta ayer prácticamer-.te r:::argina
dos del ~Yoceso nacio~al. 

Tor dicha ley general, se enajenaron en el 'teTritorio 
--- . --- - ._ ... -. -- - - -- - -- - - -------_ .. _-_. --- . 

d.e Santa Cruz 426.900 hectáreas y sirvió de fundawento, junto cOLle. 
ley de .1876 y la número 2875 de 1891, :para futuras concesiones._Nu:,: 
chas de estas entregas :pueden ser objeto de críticas y reservas de
bido a que, pese a las cláusulas limitativas, dieron pie a especu
lacio~es y acaparamientos,:pero evidenciaron a pesar de SUS defectos 
la inquietud oficial de extender las zonas productivas y sentar las 
-bases'para:-el<fomento de aquellas tierras --j6venes.---- ---- ----

La región ssntacruceña no fue fácil de colonizar. -De-.. 
allí que a la incorporaciórlespontánea, -se -sumara ·,e1 -int-erés -esta.- --.':
tal por formar colonias que cumplieran con el -doble prop6si'to de: .. 
asegurar la presencia argentina y desarrollar la economía.austral., . '.~ -

integrando activamente aquellas zonas al -todo nacionaL.- -'-.-0. 

A pesar de que, como hemos visto, en-enero de ~88~ 
se ~abía aprobado lli, decreto destinado a la creación de una colonia 
pastoril en Santa Cruz, esta tuvo escaso éxito. Además de la ada~ 
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tación al medio,. el problema más grave con que se -tropez_aba para 
otorgar tierras y canalizar la promoción, erael-desconoclmiento 
regional y la consecuente adecuación a la legislación vigente. 

~o obstante, había que m9tivar la ocupación de las 
zonas desérticas delnorte~ - sur del país. Rápidamente se avanzaba 
en el terreno legisla:t;i vo y el 24 de octubre de lB-º.3 ___ ~_~ ___ promulgaba 
l~ ley 1370, que disponía la fu~~~dació~ ce seis colonias en los 
territorios del sur y de otras dos en el Chaco. De acuerdo a la 
misma, el Poder Ejecutivo, ccn previo conocimiento de lh zona a ser 
afectada, di-spondría la mensura y división de los terrenos dedica
dos al establecimiento de laó colonias; compl'Ollletiéndose a su vez, 

_a llacerse cargo de los gastos de instalación de las fan.ilias y d~ 

la correspondiente administración. 
La nueva dinéiruica gubernaJl¡ental en materia de política 

de tierras, permitía ahora combinar las leyes; por lo que la opera
ciónprevista para la instalación de les nuevos centros deproduc-

--cióii---y -conc-entracion humana, deberíarí verIii"c-arse-con--arregloa las --

leyes del 19 de actubre de 1876 y del 3 de noviembre de l8~2. El 
avance que significó esta última ley, posibilitaba la venta ne tie
rras de pastoreo, no-previstas adecuadamente en la de Inmigración 
y Colonización. _ 

Nientras,en enero de 1884, se expedía_un amplio de cre
to determinando las facul tade!;, ~_oblig6cionee y .responsabilidades 

._------._--,-
;-üe-16-e---C6IiíTsari6-s -encargados de adminiótraro las colonias previstas 

en la-ley 1370; Antonio Oneto, de vasta experiencia en los rele-
--------------------

vamientos patagónicos, había propuesto ya a Bernardo de Irigoyen 
la instalación de un nu~leo humano en Puerto Deseado. Apareqía 
como el· hombre adecuado para ocupar el comisariato, _que lo con
vertiría en el "representante de la autoridad.nacional, _en -el 

--g.obierno -y--1a--administraci6n -delaColonia", ~e -acuerdD -a~-J.{)-_ 
dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley Avellaneda~ ~'.iiespon~a--

~nida.aes -eétáiS~-ij,ue-de~cuerdo-al artículo50 -ñel-citado decreto, -. 
del 16 de enero, le otorgaban atribuciones en--materiade tierras. 
Seria el encargado de dar"posesi6n a los 1nteresadoB~de 10s~lotes 

de terreno q~e se les concedan en las colonias, 'procediendo_.;51empre 
en virtud de orden escrita de.la Oficina Central" y_de entregar "en 
el é.cto el bolé~6. j)rovisorio .firmado y se11ado que __ prescribe el 
articulo 93 de la ley de Colonizad~n.n (14) 
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Las inquietudes de Onetó habían llegado a .los más al

tos niveles de gobierno, publicadas. en 1883 ·en peri6dicos -como ~ ~

Tribuna Nacional y sintetizadas en la r·iemoria del Y-iList:erio del . 

Interior de aquel mismo año. El impulso era grande y la resolución 

-informal j -precedió a la definitiva del 3 de mayo de 1584,que·con-

---.t.aha....c...N.LJ.J~. fiI'illa---.del~p_re_sJo.eJli;~.llccaj- sus ministros.:r()ª-~L--sueda_- __ 

ba así previsto para la instalación de la .olllonia ele Tu.erto Desea

do, dandG continuid&Q a lo dispuesto por la Ley del 24 de octubre 

de 1883. ~o ob~t~te fu.eron demasiados los inconvenientes que 

debieron soportar· las familias. Y. '~conseéueñtementc-, en 1887 -:ee-:-
. _di~pri:r.dríalª.disoJ..\l,é:iºn, "pués -seg·tÍn elecía el decreto del 14 de 

_ septiembre ñe ese año- no elabaeJ,r.esill taño que el PoJer Ejecu:ti vú 

tuvo en v-istó. al creó.rla y por;ue f>l,A. soste~i=iento hoy iEi'orta 
---- .---_._--- _._~_. __ ._----_._-------_ .. __ .. -,---_ .. _--~-- .. _-- ._---,. --- -- --_._--- ------ -- -- -------- ... -_ .. --- ---- -_. - ---"--_. -_ ... _----- --_._.- _ .. _. ---

ervgac:ioúes al er&rio sin veútajE..s :fiara el· a1U;ie:1to d.e la pobl6.ció~ 

en aquella parte d.el territorio. n (15) Una vez iLás, el costo econó

. Iilico . y·-s·Gcial.con.s:¡;;ira'ba centrE.. la efectiva ocupación de las re-

giones australes. 

En 1884, el gobierno nacional, siguiendo evidentemen

te la línea del pensamientoroquista, organizaba inBtitucionalIDen~ 

te la Fatagonia argentinó., en virtuel de la ley de ~erritorios 

cionales. La menciOrlad& ley, que lleva el número_ 153Z, es U!J.c.. ele 
. -·las d-ispo-sicionesLlás i~portan te -s· -paI'a-ia~adminifltraci6ñi ·-orga~ 

nización de las nuevas extensiones incorporadas al conjunto na-
.. -_._--_ ...... . 

·cional. Por ella se creaban nueve gobernaciones, con sus límites'. 

claralilente especi:ficados: La Ta.lTIpó.J~Jreuquén, ·liío Negro, Chubut, 

·Santa Cruz, Tierra del Fuego. },Lisiones,Formo~a y);:lhe.co; establecién

dose además las instituciones y todos los .~~pe~t-os :~pD.1it;i:eQ.o;admini-s

·--trati-vosque -:hacían--a-·sus·-respecti'Vos~-unci9namientos.----~-: ~---~--~=':-:-.~_.

En lo que respeé-taalaPatagonia, se terminaba con· 

·la -unidad·-polí-tica ·queee--habí .... establecido~:~;(le-sde -::-1-878. Esta -:-re'-:.:;..,..o,~-:-:-:

:forma, más todas las innovaciones .introduc·idas .por~a ley ;-O.rgá.rii'Cs.:· 

de 106 territorios nacionales, modificaron notabl-emente -elpan-orama -

santacrucéño. 
Indudablemente, se óaba un nuevo impu1.so a 1a"2ona, 

estableciéndose las estructuras necesarias pare el .desó.rrollo de 
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•• Tidainterna y la canaliEación de inquietudes tendientes a 
~roEover la ocupación 1 el aprovechamiento económico de-sus 
potencialidades. Dentro de este proceso, el nombramiento del Tenien
te de lavío D. Carlos María Moyano, como primer Gobernador de San
ta Cruz, adquiere particular significado por su experiencia 1 por 
las trascendentales medidas que caracterizaron a su administración. 

Moyano representó- para el -territ~rio, uno de los 
pilares más positivos. Hombre inquieto y con una clara visión de 
las condiciones patagónicas, su nombre se vinculó a 108 primeros 
poblamientos definitivos y al desarrollo de la actividad ganadera 
regional. 

Era necesario poblar, estableciendo corrientes in
migratorias;ydadoqueyaeranc-onocidae las-relaciones -entre 'la 
sona austral chilena, con las Islas Halvinae, no resulta extraño 
que el gobierno argentino iniciara una activa política de atrac~,ión. 

- ------------------L-as instrucciones dadas por el--milfistro Bernardo 
de lrigoyen a Moyano, el 3 de dicieabre de 1884, ·-incluían el deseo 
de propiciar, entre otros, la l~egada de pioneros provenientes de 
las Malvinas. Pero no_sólo era cuesti6n de enunciar dicha política, 
sino también de estructurar las bases económicas para 8U estable
cimiento, por lo cual ~n el Artículo~o·se faculta al Gobernador 
para preparar y convenir arrendamientos del 8uelo con los habitan
tes de la~ Islas Halvinas y los de la costa septentrional del Es
trecho de Magallanes, que los han solicitado, o cualquiera otros, 
bajo las condiciones siguientes:- ----------------------

1) Que el contrato de arrendamiento 8e prepare y 

firme en la gobernación. 
2) Que se salve el terreno necesario para poblacio

nes, de los puertos y 108 de vías de comunicación con el exterior. 
3) Que sea condición esencial el contrato ele intro

ducción en el terreno arrendado de un número proporcionado de ani
malea y la construcci6n 4e habitaciones, corrales, etc. en el tér
mino perentorio que 8e fijará en el contrato. 

4) Se sujetará a lo dispuesto en decreto reglamen
tario de los arrendamientos de 13 de enero del corriente afto. 
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5) Deberá remitir al Ydniaterio-del Interior 108 

proyectos de contrato con una exposición 4e la. ~onas que han teni
do para estip~ar las condiciones con que la. haya celebrado. a 
fin de que si le consideren arreglados.e lee preste aprobación 
necesaria para su validez. 

- - ------ - ---------------------------

6) En los proyectos de contrato deberá salvarse 
el caso de que antes de llegar a ese ~nisterio hubiese sido con
cedido el terreno a otra parsonan- (16) 

Apoyado por la acción de las autoridades nacionales, 
Moyano.-en enero de 1885- viajaba al archipiélago y rápidamente 
iniciaba conversaciones con los británicos ~ecldidos a emprender 
tal empresa. Pero el plan no era casual, las intrucciones de Ber-

. nardó- de--Irigoyenliiclulan- nÓ-86lo---&10s- mal Tlnen.ees;-coDlo 8e- i=e-
cordará. sino también a quienes desde el Estrecho de Magal1anes 
quisieran trasladarse. De tal forma en su viaje a las ls1as, ~o

·yano hi r;o---e 8o.a.la--en -Punta. l.r-enas -.-CloJide-establ e el ,S" -c-ontacto s-eoD 
resultados posltiTos~ destinados a fomentar taabién allí una eo
rrient~ inmigratoria. 

Mantuvo conversaciones con wn grupo de iaportantes 
ganaderos entre los qlle.,!'iguraba aroséMenénder;, i~orJl8.do sGbre 
la política iniciada por su gobierno aobre nuevas ra'ioaciones. 
La:situación era ampliamente favorable'para Boyano dado el alr;a 
de l~s precios de la tierra en Kagalla.nes debido a los remates 
iniciados por el gobernador Sampaio; esti.ulando -por otra parte-
lc.-generososofrecimientos argentinos las inquietudes ele los 
hacendados chilenos, quienes comenzaron poCO-después a foraalisar 
las peticiones 4e terrenos pastoriles en Saata-Cruz. 

Con respecto a las converaacioDe s realir;adas 8n 

_~~a~~i:u¡t."t_~(ts.d_e_.pués Moy&nosefialabaclaraaente: -){1' viaje 
coincidió casualmente con la aedi4a tomada por el &ebierno chileno 
ele eacar a remate el arrendamiento de las tierras. --con 10 cual. --~ .-
bi6 este a precios tales que pocos entre .llos poelían pagarlos. 

El re su! tado previsto BO se hiso esperar. Ke tras
la4é a KalT!nas visi tanelo 4e paso el Estrecho lIe -Ilagallanes 7'8n 

nombre 4el gobierno lea ofrecí tiérras baratas enfác!l •• térai-

nos de locaci6n.-(17) 
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Evidentemente había llegado en"el momento propicio, 
y ya el 5 de enero 4e 1885, firaaba con B.P.· Vood y Cía. un con
venio por 200.000 hectáreas; dándose así Laaalm1ento a uno de 10B 

más grandes establemientosganaderos !he PatagonianSheep 7arming 

. ..company..,-....c.on-eL . .compromi.so-&sUllido---Po.r---1iood~e~r.oTeer---&..c:8U8.--tie---
rras de }O.OOO oTejas provenientes de MalTÍDae y Kagallanes en-un 
plazo de cinco afiOB. 

A través de un decreto del 28 de mayo 4e 1885, fir
mado por Roca y Bernardo de Irigoyen, 8e aprobaba el contrato de 
arrendamiento entre el gobernador de Santa Oraz y loa señores Otto 
Seeger y B.P. Wood, quien actuaba en su nombre y de los sefiores 

J'~t!.;r;~ll:,_ .. ~.~.C)~ _1.J~:!"~ en~.l!-!+_'!_~_ºc:t 11 t:r ~"t~ __ .t! ~.te __ q ~e _ _t!l!C? __ ~\l_ !'.~_s..pa1._'!_<! __ ~~ ____ __ _ 
el decreto del 11 de julio de aquel afio -tratado .ás adelante- por 
el que se autorizaba al gobernador a conceder tierras en arrenda
miento. 

- ---_ .. _, "--- ---_ ... _-,------------_ .. _--- -_. __ .. _ .. _-_. ---'. - - .. ... . -- _. .. . . _.- ._--_ .. _-_. --- - ...... - ---------,--_._---_.--_._ ... _---.... - ---- ..... -- -- -._----

Así, activos empresarios de Magallanes conseguían 
las primeras conceBiones en territorio argentino, aunque buscando 
por lo co.~ la cercanía can la frontera chilena. 

El avance de la leg1slaci6n argentina sobre tierras .... 

DO cesaba. Otra de las .edidas trascendentales fue la llamada "ley 
... _... . .. "' .. _ ...... ---- -_._-.. -.- .. _,- ---, .- -_ ... _- ----_ .. - _o. .. __ ... ___ .. 

del Bogar" del 2 de octu~re de l884,que Miguel Angel Cárcano ~ali-
fica como fruto de "hermosas y fundamentales razoJl~I3· __ que venía 
a mejorar en cierta forma el "Homestead americano·, aunque la época 
de BU sanción no fue favorable para su puesta en práctica. 

Pese a que en algunos casoa su ~plicación fue cri
ticada -aunque no BU espíritu-, para Santa eras .irvi6 como ante
cedente de decretos-ycontratosde-arrendamiento.algunosafioaclea
pués. 

A mediados de 1890 sale a publicidad Un:pequefi.o 
folletín del Departamento General de Inmigración, redactado por 
el ex-gobernador del !erri torio de Santa Cro, "onR.am6n J,i8ta. 
En él se considera la utilidad y 108 beneficio. de la ~e7 dictada 
durante el priaer gobierno de aoca y las cODvenieneias ,ue acarrea
ría su aprovech8lliento • 

• 0 era casual su rescate. ~n 1895 el Comisario 
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General 4e Inmigraci6n presentaba una Dota al G6bierno inforaando 
sobre la deficiente diltribuci6n 4e la il1lligraci6n en el paíl, qlle
había producido una ~11a agloaeraci6n de población en la Capital 
l'e4eral.~.,desequilibro originaba problemas .ociales en ~lleJlOS 

_!J....re .... ·a1ent_rait: __ ~~I.:Jl1eIo":'~.Hj,~ __ .r_1o _________ acionale. -estabanllecesi-
tados de mano de obra. De allí que se realizara wna actiTa propa
ganda a fin de incentivar el traslado de grupos humanos .Santa CIlUZ¡ 

publicitando sus condicionel y posibilidades. 
La éxhumaci6n 4e la disposici6n del 84 le haeía 

a través de las siguientes palabras: -tos ciudadanos argentinos 
tienen una ley preciosa a que ampararse para tener un porTenir 8e-

__ ~~P.-, ______ ~~ __ ~!e...~~ ____ ~~~~ ___ !~ ___ ~~ __ ~j):i:e_~ __ a~ __ ~.~ ____ l~!!..t! __ :t"ra.~~__ _ _ ________________________ _ 
La ley del Bogar disponía que de lali--tierras:"I1acionales 

que no sirvieran para la agricultura se dedicarían Teinte fracciones 
compuestas de cincuenta legualele dos ail CJ.uinientas hectáreas pa-
ra destinarlas al pas~oreo. 

Se había aTanzado sobre la ley de 1876 y los--ho.brea 
del Gobierno roquista iban co.prendiendo la Jlaturaleza de --ciertoa 
terri torios, ~ue obligaban a ea incentiTación 4e la ganaderí-a C\1an

-do su suelo no permitía el desarro).le agrario. Fara -ello se l1ivi
dirían las secciones en 200 lote .• de 625 hectáreas, -pudiendo ob-

.... 

tener la posesión de cada uno de ellos -todo eiudadanoo extranjero 
que-tenga carta de ciudad8.!lía-, .ediante eata. fáciles eondiciones: 

1) El 80licitante debía ser 1I&1~~_~ ___ ~~ año_U ___ J1~ ____ _ 

poseer bienes raícee en la República. 
2) Debía pedir la tierra para su exclusivo uso y 

beneficio, y DO para favorecer a terceras personas. 
,) fenía que aceptar la obligaci-ón 4e ocupar -direc

tamente -por sí o por -SUB herederos,~ncaeo de muert-e, -la parcela -
otorgada, durante cinco afios contínuos, reeidiendo en ella, levan
tando una habitación e -introduciendo haclendasque representen por 
lo menos un capital de docientos cincuenta pesos. 

4) Se obligaba 19u1amente a labrar por 10 senOI, 
en los' cinco afios, diez kectáreas y a plantar ao.cientos ~bole8 
en el lugar .ás conveniente. 

En Tirtud 4. dicha ley, •• trataba de aOTilisar, 
aftos después, a la apretada poblac16n portefia, 4ando a conocer 



- 443 -

su aplicabilidad en Santa Cruz. 
Ademia,la ley de Boca apuntaba tambi'n a etro 

objetivo. Se trataba 4e foaentar, no .610 la 1naigraci6n interna, 
·sino ·también que las tierras e atuvi eran en aanol de argentinos na
-tiT.o. -O-naturalizadoB ,con una clara visi6n 4e .naciona1idad---J'--4.e--
adecuada seguridad para los territorios. 

Se estaba frente 'a uno de ~os actos jurídicos .ás 
interesantes, que incluía los siguientes aspectos: a) reparto de 
tierras fiscales a fin de hacerlas productivas, b) fomento 'e la 
ganadería, e) incentivaci6n de la inaigraeión a nuevas Eonas, d} 

-argentinizaci6n- de loa propietarios • 
..... _____ ...... _ .. __ .. _ ... ___ . ___ .. _~~n .. _,~~P.~g~,_.~ªJ:t~_.~~~.!ª-~~-, __ q~~ ... _1_o_~ ... pºbJ~ft_~_~~_~ __ 4.~ ____ . 
las tierras australes, en virtud del tipo de producci6n regional 
gue requería mayores extensiones para hacer red1tuable la explo-

._t~c:.J..~~ .. ~.!_l~~,_.~_~_~l:~i_~~o,~ __ ~~.l:I:~_~_~.t"~~_~.~E! __ ~~DC?:~~!_~~~!i .. _~,~s_.!.Bl.:P.o.!_~~:_. __ ... 
tes,~cr vías más rápidas y aenci11as. 

En la década del 80 el objetivo principal del go
bierno nacional era poblar el territorio y po'ner en aarcha, C1l8l1to 
antes, la "productividad de aUB campos.'l,)a.do lo io6spite de la re
gi6n,poco atractivo podr!8Jl. __ 't~~er!~~ .. ~~nce~ioll~Bde pequefias 
parcelas, más aún cuando los suelos en su mayor parte áridos di
ficul tab~ la _i,.ª@g.i"ta ren'ª,]:~_~,Jlªª-d. 

~a activid&~ quedaba reducida casi exclusivamente 
a la ganadería ovina y era obvio, por otro lado, ~ue 'esa indus
tria requería mayores extensiones, observando la receptividad de 
los campos. Por ello, el gobierno 4e Moyano -eoao ~o. a.baiguientea
aeao8tró-notori8llente-liberalen materia de tierras, -eoinciiiendo -
en líneas generales con la política nacional. 

La postura airvi6 para incentivar lacoloni&aclón,' 
aunque es deber reconocer que también ai6 pie a especulaciones y 
acaparamientos. Pero en BU aomento era nece8ario·poblar·~y de allí 
que el 11 de ~ulio ae 1885 el gobierno central,. ~av's de ml ~e- .. 
crete dado por el Presidente Roca y el Ministro del .Interior 40n 
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Benja.ín Fas, autoriza al Gobernador 4e Santaeruz (en eaoa.o
.entos Carlos M. Moyano) a conceder contratos 4e arriendo sobre 
las tierras fiscales de pastoreo, .alTO -la8 aestinadas a coleniza
ción, reducci6n de indios y aquellas que por cualquier eausa ae 
considerase oportuno reserTar.-(18) 

Evidente.ente,este Decreto puede ser uno te l •• 
• ás di~Clltidos; debido a que se ha Tisto en .l-· .. ~:--.J.nteDto -~c7~·:::.:=-:' 

de satisfacer loa requerimientos de los intereaea ganaderoa 4el 
sur -fruto de sus presiones- y a que se estableció un sisteaa 
demasiado directo para el otorgamiento de laspesesiones rurales. 

Esta disposición colecaba al Gobernador en el pun
to claTe de la política distributiTa de tierras, ~onfiando en BU 

ce qui dad .-Sin--ellbargo,----e omo-. -menudo ~e-ha -señalado, --4ió -1 ugar a - --

abusos que posibilitaron el aumento y la consolidación de les lati
fundios. 

----_.- ---.- -Lasbases-legales-cle -esta --reso111ción presidencial,---
se encontraban en la autorizaci6n conferida por las leyes de 1876 
y 1882; abriéndose así las puertas para que Hoy&noarrendara ti-e
rras públicas a quienes se p~esentaran como productores il!lteresados.· 

El pri.e~ incoTeniente que se presentaba erala 
falta de mensuras en el'terri~orio~ P~r ello, co-nel í'in de pe.i
bili tu 108 arrendamientos, se ordenó a' la \jf'icina Central -de ~ie

-rras y Celonias la confecci6n de un plano·provisorio, teniendo~e.o 
base las cartas náuticas inglesas y los último. aatos geográficoB 

-provenientes del extremo sur del país. 
Una Tez realizado el plano, se tr~sarían 'sobre 

éste Becciones de cien leguas cuadradas de dos ni"il quinientas 
hectáreas cada una, subdividiéndola. a BU veZi'O ~o-te. de .euatro 
leguas, tal co.o indicara la ley le 1882 y de acuerde.con laa i.Jla-

... _. - -

trueeiones emanadas del Departaaento de Ingenieros. 
Con respecto a las tierras cercanas al aar, l&.. 

aledaftaa a las costas de los ríos y a las inmediaciones de los puer
toa, Be resolvía reservar 50 leguas con destino a laeolonizacióa, 
o para los .fines ,que el Peder EjecutiTe conllider ... eadeeuadoB;~.
gándose además,' -1l11e-tampoco .. cOJlcedérí~ ']Jarce1u eO.l1 WJi.rrnte
mayor -4el0 .kilómetros lineales .• oDre las corrieates D&TegaDles'7 
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que-en ca80 4e que d08 o má. de l •• costados 4el. terreno aolicita
do se encuentren en e8as condiciones, se tendrá coao frente ·la vía 
~luTial más importante y sobre el ~ue sólo podrán concederae 5 ki-
16metroe lineales.-(l9) 

En cuanto a la extensión de 108 otorgamientos, 
eJ.e:ecret~ especIficaba que la gobernación ce Santa Cnziio--··· 

podía arrendar a una persona o empresa un lote mayor 4e 40.000 

hectáreas y que en caso de solicitudes de terrenos má. extensos, 
se remitirían 10B pedidos al P.E. a ~in de que resolviera aegún 
la conveniencia. 

Si la petici6n Be encuadraba en las normas estable
ci&aS, Be confeccionaría un contrato de arrendauiento cuyo conte

·-nido·-debía·ajustarse alas··siguientes·--bases: - .. _.. -.:-_...- -- .... _ .... __ . __ . 

-1) El precio de la lo
cación será de veinte· peSo~ .oneda nacional al afie por cada 4o.~1 
quinientas-hectáreas,pagaderos·-poranualidades·anticipadas -en la ..... . 
gobernación del territorio. 

2) El .ayor término de arrendamiento será 4e diez 
afiol contados desde la-fecha del contrato. 

3)8i durante el. período de arrendamiento se dis-
. ~. . 

pusiera coloniEar por cuenta del_lstad() el terreno arrendado, que
dará terminado el contrato, teniendo derecho en ese caao el 100&- -

tario·a laconceBióngratui ta de un lote de cien hectáreas en el 
sitio donde hubiese contruído IU caaa y a la preferencia en com-
pra de tres lotes más de igual extensl6n,-ievolviéndosele al-loca--
tario las sumas que proporcionalmente corresponda por .1-prec1~ 
del arrendamiento adelantado. Si el terreno ar.re.dado·~ue8e ~oli

citado por particulares para coloniEar, el arreDdatario tendrá pre
~erencia para obtenerlo a este titulo 1 en lasa1smas·condicionea, . 

. ... . "'- ...... _.. _.... -. -. .,--,-, -. '"--_. - - --,._-•........... _-_ .. _-----_.-.. -
1 si no le conviene hacer U80 d.e esa ~aelÜ. tad, .:tendrá.los maos_.·
derechos que se expresan para el caso d.e ~a coleni&acién efic1al.· 

4) ~l locatario deberá introducir turante lo. tres 
pr1.lleros doa 'RD núero 48 aniJIalea c1l10 .írllllUl ·.erá 4,cie:aove-· 
jas o· cabras o en BU 1l1.g&r T8inte vacas o yeptaspor ·:c&4a :lepa ..... 
cuadrada, teniendo ademáa la oiligaci6:n de eontruír la. poblaciones 
1 corral necesarios en cada lote arrendado. 

5) Io podrá el interesado explotar 108 bosquea, 
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salina.. , ni minerales que se encuentren en el --terreno arren4ado, 
8ino aediante autorizaci6n especial. 

6) Los terrenal arrendados estarán sujetos a las 
servidumbres públicas. 

7) ~~_el ~~~~ __ ~_odispu8iera la venta del terreno 
concedido ~a vez vencido el contrato, el arrendatario será pre
ferido para renovarlo en 1&8 aiamas condiciones y por el téraino 
y el precio que rijan en la fecha de renovaci6n. 

8) !oda transferencia de derechos Be hará con apro
baci6n del gobernador del territorio. 

9) La falta de cumplimiento a las bases anteriores 
será causa suficiente para rescindir el contrato, ~erdiendo el a
rren-datario-liú3-sumasentregadas:" ( 26)- - - .--

Debido a la gestión 4e Moyana en Magallanes y Mal
vinas, •• continuaron entregando tierras de pastoreo en la región 
-.a:ntáeruc-eñi--j--jé -gestaroli -alveiaa-.--propcúiSlcliiies e-olee ti vas-e -in-
dividuales a fin de aprovechar las epDr~unidades.biert&s en ~l 
vasto territorio. AS~, el 8 de _junio de 1886, JogeKeric, Aug.sto 
'Zbinden, Juan Ur1)e ,7:~li8.n- Je1l8seau, -coD.1"ormaban-una aociadad-des
tinada a la crianza de ganado; Damián Díaz conaeguía en arrendamien
to 5.000 hectáreas en la zona de Gallegos y Hauricio Braunescri
bía al gobernador 4e Santa Oru el 12 de ~ul10 de 1886,-' aeft.alándole 
que: -Estando en antecedente. de la buena volulitaa: ij,üe llated tiene 
para los que desean establecerse en la crianza te ganado en eae 
territorio, .e perai to - tomar latranquesa de -.scr:ibir a usted-
con el objeto 4e pedirle se sirva concederme en arrendaaiento-wn 
pedazo de c .. po en el ltío Gallegos; digu08 -.e ·-.xteastén eoao -,e 

20.000 a '0.000 hectáreas en el lugar denoainado Las»1litres(_ic) -
en amboBlados 4el Río, o encualqllier_otro~araje,_blleJlO .ellcaso 
de estar este ocupado.- (21) -----~ ---::"_'~.:, -- ---

~e.be aclarar que si bien el joven EralUl 110 consegui
ría su concesi6n en La.--~llitreras, eoao lo había solicitado, -l~gra
ría 20.000 hectáreas en las cercaníal •• Coy Ialet.---:-~" -- -.-.:.-':...':-

A .aslasentregas 4e tierra.podooa agregar1eslall 
concesiones otorgadas a partir te aquel do '& otros reai4ell:t •• 
en Punta .Arena.s -ceao : Ticteriuol.1 vera, J.l1g1llto G11illa;cme, Petro 
Urbina, Joa' 7 Pedro Montes, tho .. s Saundera, John Hamilton,J.t-
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guste> Wahlen, Rodolfo Suárez, Juan llíquez, V.il11 ... Bess, V1ll1 .. 
Greenwooc1, Benry Ileynard, Lennox DObree, :Enr1que ·B1 tach, DuDcan 

Hao Pherson, Joaé Manzano, S1lvestre Alqu1nta, Eugenio Yernandes, 
Celestino Bousquet, Máximo Gilli, José labre,-..sara Braun, John 

Cameron y otros. (22) 
J.sí afeo, desdeel--ar-rihiplela.go .8.lvinense ,etres 

colonos conseguian también concesiones, como por.ejemplo: Berbert 
1elton, ~O.OOO hectáreas y Wil11an Ha11iday 22.500 hectáreas, por 
contratos del 28 de junio de 1886; ¡6.000 hectáreas ~.ran entrega
das a John Rudd, 4e acuerdo a un contrato del 24 deaayo de 1888; 
10.000 hectáreas a Enrique Jam1eson por contrato ~el mismo mes, y 
otroa 20.000 a Hami1tan y Saunclers también en este iltillo afio.(23) 

EVidentemente, estamos asistiendo a una pro1ifer&ci6n 
-de1eyes,decretos-y-disposiciones--vinculaclas --al---probleaa--de la ti-e-
rra. 

En septiembre de 1885 se sancionaba una de las 1e-
·yes más 'importantes del período roquista: la 1e1·.01628, lla-
mada de "Premios Kili tare.,-. Su artículo primero señalaba que: -En 
las tierre,s. nacionales del sud, el P.E., mandará ubicar en los pun

tos que considere conveniente seeciones~e 20 Km. por costado para 
ser distribuídaentrelos Jefes y Oficiales delSjército Expedicio
nario ••• ·(24) 

~8ta leyes considerada por Cáreano, defendible so
lo eoao .edida de excepci6n, aclaración esta que ae debe a qQe 
suscitara auchos conflictos, explicaciones por sus eontempóraneos- -
y posteriormente críticas en-torno a les benef1c10.~ue produje. 

En el territorio ~e Santa Crus, flleron enajenadas 
- .. _.--_. __ ... -. . _._ .. - ,,--_.--- •. "'.- .. -_.'---"--"'." ------ -_ .. 

por la ley de Premios Militares l7l.3~1 hectáreas, -ao aiempre en 
la :forma justamente distributiva que era ele esperar, 4u.do l\1gar 
a espeeule.eiones, tal COllO lo 1lldica la Me.oriad.e 1 ... Dirección 
General 4e !ierras 4e 1928, al eelia1ar 108 fines 4e -la ley Ae 1885. 
El primerobjetiTo, dice, era e14e ·preaiar COIl "tierras públicas 
a los que habían contribu!40 a au conqui.ta '7 Etl] segun40, -.rra.1gar 
población .edian"te la propiedad.. Cada pequeft-o propietariopod.ía 
recibir elementos para su Tivienda, siembra '7 labor. 
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Las tierras se entregaban en bonoa al portador, pero-o 
la .ayoría 4e los dueftoB, en vez de ubicar las ~ierras _ q.e los 
bonos le daban derecho, vendía los bonos. Así 4egeneró el •• píri
tu .lela ley en el negocio JIlás raro; los bonos.e compraban"& bajo 
p~eC:~~L_más o menos 20 centavos por hectárea y .después de 'reUl1irse 
una extensión considerable de tierra en bonos, los compradores po
dían y obtenían ubicaci6n donde aejor les pareciera.- {25) 

Como vemos, la cuestión de la tierra fue uno .de los 
problemas principales de la patagonia argentina. ~l ~uturo desarro
llo de Santa Cruz, no 8ólo descansaba en su producci6n, .iDo taabién 
en la solución de la distribución de los campos. Sin embargo, la 
prosperid.ad de la región se debió más a la iniciativa priTada,que 
a una- correc-ta-polítíea--esta:ta:r;-··Las -le-yes, ·a.einudo· no satisfacían· 
el objeto de BU promulgación, deficientes o con gruesos errores en 
su aplicación promovían contínuaa irregularidades. . 
....... ----.---..... -.. --.- ·-·Lá-·excefél Ta-li beralidad del Estado -en-·la -di.tribu ... ·· .. -._. 

ción, provoc6 el latifundio y la especulacién~n numerosas opor
tunidades; y cuando se hicieron las adjudicaciones, se demoBtró 
'un casi absoluto desco~oc1aiento de la realidad del ~.uelo.anta
cruceño. Se dividieron 1':. tierras .sin tener -en.cuenta au ·Zalta 
de homogeneidad productiTa, eetableciéndoseáreas geoaétricas re
gulares, cllando la topogratía de la patagonia. ea irregular, .al ter
nando partes bajas con aeceta.elevadas, zonas con a.bundante -agua 

y altiplanicies áridas. 
Aún así, estas disposiciones sirvieron eñsll mo.en

to para proTocar el surgimiento patagónico e ineentiTarsll pobla
miento. 

3)EL INTENTO DE VENTA DE ~4.000 LEGUAS 

Cuando en 1886, aS'Wae la presidencia 4e la .ación 
Miguel Juárez Celman, el país Tivía ~a etapa4e·france .pt1ais
.0 y pujante desarrollo. Si bien la crisis "byac!a -en las .·aie
aas.bases del furor económico. faltaría algún tiempo todavía 
para tue ee manifestase en eUB aspectos aá8 duro •• 

Sin ningún tipo de preTisión ~prudencia ee abasa 
del crédito ,. d.e la emiBión. La fiebre del -ninero .. s tal que la .... 
especulación no tiene límite. La imagen de la epulencia y derroche, 
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aparecen como símbolo del momento, mientras que el .~uego en la ~olsat 
era la actividad favorita de muchos capitalistas. 

A la vez que el oro entra en una carrera ascendente 
que parece no tener freno, el gobierno insiste en una política li-
oer-al-q u~'~uci-uye-·l:a'-Yenta--ue"-las·-obra.s --públicas, considerando 
que el estado es el peor de los administrdores. ~n.ignificatiTo 
ejemplo de esta actitud política lo constituye el debate parla
aentario sobre la enajenaci6n de las Obras de Salubridad de la 
Ciudad de Buenos Aires, donde el entonces Ministre Vilde señalara: 
-Que son malos administradores (los gObiernes], ea una idea que 
en política tiene el carácter 4e un axioma; que les gobiernos son 
siempre en relación con los progresos, unelellento de retardo, es 
un axioma que nadie niega y que puede todavía demostrarse."(26) 
Pudiéndose agregar a estos conceptos, los vertidos en aquel miSMO 
1887 por elpresidente,Juáre.E Celman: "~or.lo tanto -dice-, ,lo que 
conviene a la Baci6n, según mi juicio es entregar & la industria 
privada la construcción y explotaci6n de laa obras públicas que 
no sean inherentes a la Soberanía.·(27) 

ljeas' . básicas estas, que no s610. fu.eron ataca
das por hombres de la oposici6n como ~el Valle, aino también por 
el mismo Roca que en carta a Agustín de Vedia diríá: -A estar a 
la teoría de que los gobiernos DO saben administrar. llegaríamos. 
a la supresi6n de todo gobierno por inútil. y deberíamos poner ban
dera de remate a la aduana, al correo. al telégrafc •. _ ... ~os._puertca, 
a las oficinas de rentas, al ejército y a todo lo que constituye 
el ejercicio y deberes del Poder.·(28) 

Las Toces de prudencia no son escuchadas, y dentro 
de la Torágine especulativa. el valor de la tierra adquiere niveles 
inusualeB. Mientras qlle en 1866 las transacciones ae bi-enesrdces 
1abían sido de 40.000.000. en 1889 llegaron -a JOO.OOO.eGO, produ
ciéndose escaladas que .~levaban a que •. según .tcheparebcrda. ,la 
tierra adquirida en 100 ~e Teliaía' al- __ {jipie.ate ,~:,JO(l:t'e so s ~ 

UpidEJllent •• -cOIIG -edificiD aiD. ele.a.s1ado ,sustento, 
pronto se derrumbará la prosperidad ~cDnéa1ca elel gobierno 4e Juá
rez Celman. "'Pere. aún dentro :.cle eatavorágille espeé1i1atiT&, '-aeha-
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bía concebido uno de los proyectos de-Tenta sás.escandaloBos. 
Reiteradamente algunos pensadores habían adTertido 

sobre los peligros que implicaba considerar • las tierras fiscales 
como medio para obtener recursos. Sin embargo, a fin ausentar el 
circulante, se echó mano a diversos medios, DO siempre saludables, 

--co-mo--Ta---¡i-6-esiva liberalidad _con que se trató la ena.genacion-¡-e--------
la tierra pública. 

Grandes extensienes 8e habían incorporado al cuer
po orgániCO de la Baci~n y consecuentemente 8e T1ó en aquellas re
giones un sedio para sostener las rentas del ~stado. 

La concreción de este pensamiento fue el proyecto 
de venta de 24.000 leguas Ae tierras que serían colocadas en Eu
ropa.Lá.-1d.ea JU) era nueva pues en-1882 se había iniciado una. dis
cusión en la Cámara de Diputados, cuando a tratarse la ley de tie
rras el señor Bouquet consideró interesante agregar un artículo 
por el eual-el-P.E.-tendríaderecho -a Tender-enelc.enerior-las 
tierras públicas destinadas a la explotaci6n .graria, bajo idén
ticas reglamentaciones que para la enagenaci6n interna. Induda
blemente,la _oción suscitó opoaiciones como 1as ue los diputados 
Enciso, Puebla y Dávila.-Las argumentaciones en contra del pro
yecto BO\lquet , consideraban qlle. si bien similar pelíti_ca ae ha
bía aplicado en Bueva Zelandia,aqllí e~ i.practicable y por otra 
parte, .... ;¡la··-%Lerra no llegaría directamente a aanos del celono, 
sino que previamente pasaría a poder - de empresas 7 agentes, ~uie
nes con toda seguridad-especul-arí-ancon la .isaa. 

Desplazado este intento en 1882, sin embargo en 1889, 
108 partidarios de tal medida logran que el Ejecutivo emita--an de
creto de venta de 24.000 leguas a agentes extr~jeres.-- argumentan
do que el sonto de su Talor difícilmente podía ser absorvido por 
capitales nacionales. 

_Resulta Aifícl~~~tar esta política sin quepre
Tiamente la ubiqúemol en elbon~exto general 4. la Argentina tel 
80, con Bu_fiebre ele progreso y riquesa, '7 particularaente en la
situación coyuntural 4e lD8 Utimos tiempos 1elgobierno 4eJuáres 
Celman. El objetivo Tisible era obtener re.palio financiero,--:$. teó
ricamente aumentar la inmigración. pudiéndose considerar inclaai-
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Te excesivamente optiaistas los resultados tue eeeaperaban. 
El 21 •• .eptieabre 4e 1889 surge el aecreto 4is

poniendo la e~enación ele 24.000 leguas cudradas 'e tIerras ·~i8-
cales para coloni&&r .• En los con.aiderandos se estaclecía que era 
sWElamente conveniente para la laci6n arbitrar los medios para. en-

~r..e.gar-1a.s--ti..er~-a8-cle-lo8--nuevo.-territorios ... los eolongs intere
sados, particularmente cuando los recientes ln.rormes<dabaneuenta 
que la nación disponí~,de 50.000 letuas. 

El P.E~ se ~asaba en la. ley de Avellaneda, que en 
su artículo 64 orde.p.aba la exploraci6n de los Duevos territorios, 
mensurando y dividiendo particularmente aquellos más aptos para 
la cOloni&ación; Jctitud que permitiría cumplir con la obligación 

...... ~e;t. gOl>.t~;:!l9_. d_e_toBl_~Íl:~~_1~_i~igr.c.i6n. . .... ------ - -------- -----
Resulta curioso que el decreto tome eOlio referencia 

el precio que había esta~lecido la ley de 1876,-cuando h'abían pa
sado 13 -afio s y especialmente cuando durante_:'\a_:~~~#~j;~-8:~,tº)11ie 

• __ o •• _____ • _____ • ____ • _____ • _______ • ____________ ••••••• _------ .---.----- •• - ••••••••• ---.-----.---.-----.- ••••••• -- --- '-. 

Juárez Celman los valores 1mubiliarios habían entrado en Un 110-
" -

vi.iento enloquecido. Sin ellbargo, el decreto ·indica 'fique la ley 
mencionaaa~de 1816- en su artículo 85 fija el precio de dos pesos 
fuertes la hectárea ele -tierra, en los casos deena,jenaci6n; pre
cio que puede servir de baBe para una licitaci6nae venta de'tie
rra pública, ubicada en las distintas. go'berilacioitesy-a los ob-
jetos de la colonización.-(29) . __ .. _ 

La operación -al mencionado precio base- indudable-
mente debería hacerse en 108 grandes centros·comerciales europeos, 
pues se consideraba que en ellos se--cbi~~d;!;--';;-~;jp~-p;ecio' 'Y 

se facilitaría la colonización. sin que eBto-1'ueraobsticule pa
ra que la República continuara creando cGlonia8~n tierras1te-
cales, de acuerdo a su normal política 1nterna~ .. 

Por lo tanto, ee creíaqllele anajenación 4e-1..a8---------
24.000 leguas que el Estado pensaba colocar .1l·~.-lTiejo -eoñtinente, 
reportarían - a 2 pesos fuertes la hectárea- por~o.eno. 120.000~OOO 

ele pesos ero, ca.nticiupor demás atra.cti va quedeposi ta4os •• ·'l.a 
Caaa de la Honeda ~espaliarían.:iaccnTer81'n-~e"!_o.-·.f'l1ete. 'bu-
carios. . .. 

," _. 
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Cabe agregar, que paralelamente .e •• tiaabaque 
podrían incoporarse unainmigraci6n de 700.000 personas, _1t c ••• 
propietarios-, que contribuirían· a a~entar la prod~cci6n 7 r1-
q~e~a del país.-

Según este plan ideal, setenderia a su Te~ a ens&n-
--ehar-la8relaciones comerciales con Buropa,--en---1'unción-ue-lee-=.tn--;;;-

culos que surgirían al establecerse las-sociedades colonizadoras; 
augurándose el éxito por iDS constantes pedidos recibidos desde 
aquel continente y la informaci6n recabada al respecto. 

De ~cuerdo a estos fundamentos, se decretaba por el 
artículo primero, /eon arreglo a la ley del 19 4e octubre de 1876, 
la venta en Europa -previa licitación- de las 24.000 leguas co-

--- rrespondientes_a~osterrl torios --recienteJllente -.foraados,.cuya ------
distribución se efectuaría de la siguiente aanera: 

loraosa 2.000 leguas 
---------- - Chaco ------,--- ---------2 ,-500-- ----a------- ---- ------ -- --

Pampa· Central 2.000 • 
Río Negro 5.000-
Chubut 6.000 a 

SAHfA CRUZ 6.000 a 

!ierra del luego 500 • 

La colonización que debia fo.entarse para ocupar las 
tierras,-indicaba----Claramente -el sentido europeizante que pri.aba 
en los hombre8 dirigentes de la época; quienes establecían de ante
mano concretamente los cupos de los potencialesiJUlÚgrantes je acuer
do a las nacionalidades de origen, priaando la preferencia por in
gleses e italianos. 

Relación origen de la colonisaei6n tierra 

::ramilias inglesas 8.000 leguas 

• italiana8 8.000 • 
• e Bpa:ñolal!l 4.000 • 
• :francesas 2.000 • 
• SUiZAS 1.000 • 
• belgas 1.000 • 
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El plan no era 8taple,-pues requería aontar ~a 
amplia e8tr~ctura \ue debía.an.~~e en Eurepa y Argentina. ~n 
principio se establecerían e~iciDa~ ~pendi.nte8 del Bepartaaen
to de '!erras y Colonias en Londres, --París, lSarcelena,.Génova, 
Jlremen, __ ~_~~~elas y otras ciud~es si5e estilÚ.ba-eonveniente; --~-

se aproviaienaría a estas centrales 'e los'plano.--e t.Jl:formes nece
Bario! para orientar a los interesados, 1 a. efectuaría unaade-

I 

cuada publicidad -durinte 60 días- en los diarios-•• B importante. 
del viejo mundo. . 

Era /evidente la confianza del gobierno en este de
creto, consideranO/~ -la ._venta como negocio segv.ro y altamente pro-

/ --
vechoso. De allí que ayudado por el montaje político que H~reHa-

----ii"a--~-Tograra--la--rapIda---.ancIoii-de-una--ley- -ql.le-ratitíc-aba-lo1B.s=--

puesto por el Ejecutivo. 
I 

Dicho instrUllento, del 15 de octubre de 1889, -en 
------- "---_.-_ .. , .. _-_._-_._------,-_._._-------~_ .. _-,_.-_ .. _--_ .. _-_ .. _- .... .. - - - . --- - -------_. --_.--:------_._---------_ .. ---su sintética redacci~n,' además de autorizar -la· .enta -4e las -·24.000 

leguas cuadradas 80bre la base de d08 pesos ~ro yen las ciudades
que el_P.E. estimase conveniente, .ostraba con ~laridad~n -.uartí
culo 50 el objetivo polít_ico-financiere que llabía aovido alpresi
dente y a BU equipo. -El prOdUCido de la Tenta--diceil!!i artícilo-· 
queda destinado en BU totalidad al fondo de conversión de las 
emisiones de las bancas garaptidasw• 

.. .- - -

Sin .mbargo, el intento DO tUTO éxito. A la falta 
de propuestas, se sumó la crisis del gobierno 4e Juárez eelman 
con SUB secuelas de malestar interno, convulsión política, des
calabro económico-financiero 1 desconfianza externa, que finalmen
te condujeron al fracaso de esta aventura que pOC08 beneficios 
hubiera reportado al ~ís. ·Por fortuna la provideneia -dicen~ 
principios -de siglo JIIartinez y Le1randoBky- -queaás de 1lna Tez ha 
demostrado BU especial protecci6n a la Argentina,'-'1J1pidió que se 
realizara esta desastrosa operaci6n de venta. -'De -etra aanera, la 
República hubiera vendido por un plato de lentelasuna~agní~ica 
parte de au territorio,cap~z de contener a .á •• e ~8na-aacl~n .uro
pea y 'lv.e eataría hoy qllisá • .en poder de -una ~o.pafiía. gobierno 
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extranjero, coDtituyendo aaí un .atado dentro 4. ~tro eata40;-(,O) 
Al poco tieapo de producirse la reTolución 4e19O 

quedaría definida la cuesti6n. El 27 de junio del año.iguiente, 
era derogada la ley que había autorizado la Tenta 4e las f ... sas 
24.000 leguas ae tierras públicas. 

4)LA GRAN CONCESION: EL CONTRATO GRttMBEIN 

Al iniciarse la última década del siglo XIX la ?a-
I 

tagonia se iba convirtiendo en un negocio nada de8p~ciable. Pau-
latinamente se iban ocupando los campos, aumentando el númere de 
pioneros que se lan'zaban al territorio santacruceflo para probar 
fortuna ~.n la exp1.otación ganadera, y aunque la situación del 
joven territorio en materia económica aun era precaria,llo fa1ta-

-rcúf-cón-st-an-tes-sólicitudeifae·-qUiene-sdés-eahari-estilblecerse---enTa:-----
zona. 

En 1890 el gobernador de Santa Cruz t Ru_ón Lieta, 
-informaba al . Xinisterio.-del-Interiorque-tenía -en--caUS3lan08-:1lU .. ------

merosos pedidos provenientes de estacieros de las Islas Malvinas 
y del Estrecho de Magallanes que deseaban establecerse en la región. 

El interés estaba puesto en las tierras fiscale.; 
las que solicitaban en arriendo para dedicarse a la cría de~Teja •• 

La cuesti6n no era sencilla, pues si bien el gober
nador de Santa Cruz había sido autorizado en 1885 a conceder~n 
arriendo las tierras nacionales; en.l888 el'.E. le había suspendi
do esa facultad. 

-------·-~-~Ain-a:_á1_;Jiam6ri-J,istat considerando que ante te no-

tables inquietudes era necesario fomentar los ··EBta'blecimientos 
pastoriles, solicita al Ministerio del Interior ~ue autorice nueva
mente a su gobernaci6n a arreniar tierras fiscales, tal como se 
habia hecho ~_J:l __ 1885. ____ . ___ ___ _ --

Al efecto propone las bases reglamentarias para ~a 
operación, que .e ajustarían a los -siguientes términos: 

• l)La 
Gobernación de Santa Cruz no pOdrá conceder en niagún ca80 a 
1ma -sola persona o empresa 1m -área mayor te ftlOGO .hectáreaa. 

2) El precio de loeaci6n serÁ de 40 pesoa a/nal 

afio y por legua. 
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,) 11 _ayor término d.e arrenduiel'1to lerá de-aiez 
aftos contados desde la fecha del contrato respectivo; .1.n40-.n
tendido que el gobierno podrá d1sponer de la tierra arrendada, 
cuando así 10 juzgue necesario a los fines de colonisadiónofi
cial o Tenta,sin que por ello tenga que hacer concesión-alguna 
o reconoce_'I' ___ ~~:r;_~~)loS~-.P8 ~end~~gJ.-º~_ 

4) Los contratos celebrados por la Gobernación 
serán 8oDetidos a la ~probación del Poder EjecutiTo.-(,l) 

Sin embargo, aunque. las condiciones "fueron consi
deradas análogas a/,las que se habían requerido anteriormente, en 
1891 la DireCCión/de !ierrae aconseja no hacer lugar al pedido 
de la máxima autoridad lantaallcefia • 

. ______ . __ . __ La_De..gati.vase_"J:inc:ulaba_conuna nueva_disposición. 
del Ejecutivo por la que le habia autorizado a esa oficina el 31 
de marEO de 1891, a • p~oceder al arriendo de la tierra de pra-

... pi_~d~f~_I3C:_ª-! __ \1})~_C8:~_ª_._f!l! __ !~~_.:t_f!'I'!J_~~*i~l3_ n~c:ionale.8.in exc~~á,º-D, ______ ._ 
alguna ••• " (32) 

Fruto evidente de la serie de transformacionea que 
se realizaron después de la crisis del 90 y Con esa nueTa respon
sabilidad en sus manos, la Dirección de fierras observó inmediata
mente que el precio de 101 arrendamientos era_excesivamente baje, 
Si bien podía resultar interesante mantener una tarifa de ~omento, 
desde otro punto de vista resultaba dobleaentenegativo, pues lle
vaba a incrementarla especulación, a la vez que la Nación perdía 
importantes sumas. De allí que se considerase la poaibilidadde . 
modificar los precios de los arriendos, elevándolol a niveles ade-
cuados para la época. 

Uno' ele los problemas que Be pla.n.teaban paralaracio
naliEación de las concesiones de tierras en.l sur, .:erala·tal ta 
de adecuados planoa que permitieran ubicar con Jtxacti tud loa ,.cam

pos; agravado por la existencia de insuficientes .mensQraa 7 fal-

ta de adecuado centrol por parte del E.tado.~s 1uconvenieBtee 
de administración que ee planteaban, llevaroll-en 1-894 a la pro
·mulgación de un decreto aprobande un planodel-~err1torio de 'San-
ta CruE, al que deberían sujetarse en adelante la ~bic&c16n 4e 
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de 1011 lotes. !anto la J)irecci6n de TierrallY Cel-onias, eoao el 
Departamento de Ingenieros '1 el Procurador del feson ,bldan--'1:n;foraado 
sobre la conveniencia de adoptar .n plano definitivo a fin 4e so
lucionar los problemas de administración y el cumplimiento de las 
disposiciones oficialea. De tales iniciativas eurgiría la confección 
ltel--.en-ci-olf&"do--"pl-alro-que-tuvo-por~ina:]'-1a.a1i-.-llBtit-uir~.--lo s prov i
sorios existentes hasta elle momento, y al cual deberían sujetarse 
lae divisiones hechas:con eterioridaci y las que 8e hicieran.n el 
futuro. 

El ~ecreto es interesante pero no espontáneo, pues 
juetamente surge ~uandO comienza la aplicaci6n de una de las conce
aiones más duramente criticadas y de singular trascendencia para 
-el--terri"tor io ~an tacruc"efio ;-ele on trato .. GrÜD1be in .--

A .edida"que ae conocían las posibilidades de pro
ducción que ofrecían los terri~orios patagónicos, comenzaron a 
..aparecer.importantes capitalistas-con-.proyectos4e compra a ~iD -
de adquirir las tierras 1 revenderlas. Uno de ellos fue Adolfo 
GrÜ1lbein, quien en 1892 propone le.realizaeión,:ae un gran negoci-o 
'en el Territorio de Santa Cruz. 

Anteriormente ya el mismo peticionante había ele
vado una oferta para la adquisici6n de 200 leguas de tierras ~is
cales, por las que pagaría 1.000 pesos moneda nacional oro cada 
2.500 hectáreas. Dicho pago S8 efectuaría despaés de su adjudicación 
y cuando el gobierno hiciera la mensura, c~yo gasto correría -según 
la solicitud de GrÜllbein- por cuenta del Estado. Sin e.barge,~\le-------
go de consultas entre el Ministro del Interior y el Presidente de 
la Naci6n, se dic1d!a no :,&ceptar la propueeta,-'iJalTo que fuera 
.odificada. :11 peticionante debería ha.cerseeargo de la".enlura y 

anticipar una parte del precio ... :Ll9.on!;rap!,opue".ta 110 ... ti.fizo • 
GrÜIlbein~· -pues consideró que se recargaba en exceso" el preefo4e-
mil pesos moneda na.cional oro, que oportUnamente ~abía fijadD~l 

Congreso para las tierras 4e1 Chaco y !tisioneB. 
A pesar 4e este _¡ri.er fracaso, TaelTe a eolic1tar 

al Superior Gobie;rB.o .aclonal la compra, esta Tes, c.e ~"legll&s 
4e tierras en Santa Cruz, con el Gb~eto de eatablecer eetaneias 

pastoriles. Loe térainos 4el contrato "~pue8te'pó-r'GriiIBee1:a"~qile "-'" 
1n~1u1a ÚDa opci6n a 200 leguas .ás- eefialaban Tariantee con-ree-
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pecto al anterior, dado que ahora la aensura le haría por cuenta 
del coaprador, realizando la8 ubicacionel en un plazo de 18 me
lea a partir de su aceptación. en cualquier punto de Santa Cruz. 

Así mi •• o, como parte de las tierras del territorio 
ya estaban otorgadas en arrendamiento, si GrÜDbein ubicaba &1-

-guna-de su¡-propieaidi. en ellas, se comprometía a reepetar lOE 
contratos anteriores halta la fecha de su vencimiento. 

En lo ,referente al pago, el lolicit~te propone 
abonar una parte en el momento de firmaree la escritura ~e.venta 
-en este caso 50.0.00 pesos oro- y para el relto atener.e a lo esta
blecido por la l~y del 3 de noviembre de 1882, o sea en cinco anua
lidades, pagaderas a través de letras de 10.000 o 20.000 pesos m/n 
oro,'-descontables --anualJ6enteconel'12"~-

~ora bien, esta cláusula tendría indudablmente va
riantes si las ubicaciones le hicieran en sonas con campos arren-

-dados ... En-esecaeoGrÜJIbeinplantea·-q,ue--l:ospagos,·-tBllto -en -ef-ecti'.-
vo como en letras, que se hubieran hecho hasta ese momento en la 
'ficina de Tierras y Colonias por los arrendatarios preexistentes, 
como los correspondientes a otros puntos pedidos y determinados por 
él, les serían devueltos o deducidos del primer vencimiento. 

La pr~puesta estaba por otra parte avalada por la 
ley de 1891, que otorgaba facultades al P.E. para vender tierras 
y arbitrar lo referente a todo aquello que-brindaraliuevosrecur-
80S al Istado, necesitado indudablemente de dinero después de la 
crieis del 90. Loscontrato'B-ámpli-o-s-Y"'Eenerosos eran lUla forma de 
recaudaci6n, pero cabría preguntarse hasta q~e punto DO 8e fQmenta
ba el acaparamiento y la especulación, 80bre todo cuando además de 
lo aspectos sefialados Grtimbein solicita, en caso 4e q.e BU pro
puesta fuera aceptada, derecho a ubicar lote8no .óleen 'Santa 
••• _" __ o •••••• , ._ •• __ •• _ • ______ • _____ • ____ ._. _____ •• __ •• ______ • _. _ •• _______ •• _ • __ ••• , .-- o •.. ____ -0-· --- -,- ...-

Cr~, sino también en 108 territorios del Chaco, Misiones y !ie-
rra del Fuego, en las cOBdicionea estipuladas para el primero. 

Con respecto a los títulos de propiedad, propone 
al gobierno, el otorgamiento de éstos por secciones 4e 10.000 
a 20.000 hectáreas a medida que se fueran determinando los pre
dios. Ahora bien. sl distintas contingencias, como por ejemplo 
las climáticas, impedían la ubicación en ~l plaSo eetipulado, 
debía dáraele .n tiempo prudencial para cumplimentarlo. Las pre-
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tenciones de GrUmbein, incluian también el otorgaaiento de titulos 
definitivos libres de gravámenes ·por la cantidad4e leguas equi
valentes a las eumas pagadas" y -la prioridad en la .bicación a 
cualquier otra propuesta que se presentase W; a~egándose que-en 
caso de traspaio o venta de-parte o del total de la8 tierras com
-pradas el Superior Gobi~rno-&e-ept&rá--el---tr-aspaso--en--l-&8-J1i-8Jlas----
condiciones de la presente propuesta.- (33) 

Hasta ~quí las ambiciones del señor Grümbein. que 
deberán ser nuevamente revistas para lograr las resoluciones defi
nitivas. 

El 16 de aayo de 1892, el F.E. emite un decreto con
siderando que si la ley 2875 del 21 de noviembre de 1891 permitía 

__ 8.1_pr~si!l~:[rt~ __ '!~n.de_~ ____ :tj,~!,_rª_sJl~_ ~~j~g'~_ªl~A~ti __ ~ __ !!O()º_"p_e_~~ s_ º~()J.~ _____ _ 
legua, en los territorios de Chaco y Misiones, podría hacerse exten
.iva esta facultad a las tierras que por su distancia de los centros 

! 

_PC?J~l~~_~_E:~~~~_~_~~_~ __ !~()r-!E._~da~ __ !~ __ ~ __ ~~~t~ __ ~~~~~~~~_-p!~p~~sta _~Pa.-: 

recía apetecible par~ el gobierno en cuanto al precio, pues mien-
tras que le ley 1265 autorizaba al P.E. a vender tierras en remate 
en los territorios sureños sobre una base de 500 pesos _In por le-
gua, el señor GrÜDbein-pagaría siete veces más al ofrecer 1.000 oro.('~ 

Resulta difícil aceptar que haya sido por generosidad 
o ingenuidad que el solicitante hay propuesto ese .onte, sino que 
por __ e.1_co~1;}::-arif) 1ndic&J;ía 8:U_ clarti ~isión d~. la8 ___ pcil_si~ilidades ga-
naderas del sur. Además, el resultado inmediato flle la valorisación 

--.de_lo_.8_10tes, cl:ebiendo pa.gar por los campes los futuros propieta
rios un precio superior al anterior. El gobierne incorporaría fon
dos a sus arcas, pero loa posteriores adquirentes serían loa que 
sufrirían las. consecuencias de tal política. 

El ·G.eeret~;-de .1U.y~:.del 92. aceptaba la propuesta de 
---.l-dcnro-GrÜllbein,--vendiéndole 400 leguas en Santa CrllEal -:precio ya 

seña.1ado; debié~dose pagar 50.000 pelos oro sellado en el~e.ento -
-üe la escritura, -50. 000 pesos oroaellado en letras, -a cu.atro me
ees de plaEo '1 el resto en letras a cuatroaftos,lIanteniendola 
pesibilidad de un descuento anual del l~. La ubicación sería a 
elecci6n del comprador, quien debería ~oncretarla en un plúo 110 

mayor de 18 meses. 

11 artículo 4° del mencionado decreto, respetaba lo 
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801ici tado por &rtimbein, al disponerse la deToluci'n-4e -"1as 1etraa 
,ue hubiere firmado por el arrendaaieilto detierrae,en el caaoa. 
~e la nueva ubicación se superpusiera a ellas. En cuanto. las au
aas pagadas en efe~tiTo, su aontoaería_deduciido de laa letras que 
firmase pfl:Z'a 1ac,?apra. Sin embargo, .sta devo1ución'J1o aería -to
tal, aino s610 proporcional al tiempo que le restase para concluir 
el arrendamiento. 

Un acto peligroso para el bien de terceros lo cona-
, 

tituía el hecho de que pudieran hacerle las ubicac~ones en tierras 
arrendadas por otros, pues podría condllcir a la desocllpación Tio- -
lenta y a actos de/notoria injusticia. Para ello, el ~stado .stlpu-
16 claramente c¡ue/ el comprador estaba obligado a respetar los con
tratos de arrendamiento anteriores, hasta que eatolcadueaaen,pero 

--aiTos-mismos -fueran--rescindidos;--el-gobierno deber:!a -devolver--.. --
los arrendatarios los documentos firmados en proporción al tiellpo 
que les restara para completar el contrato. 

------------ ----------- ---- --l!enaura~as las tierras -por--cuent-a--del---coaprador, -ae -- ---

otorgarían -101 títul"os defini ti TOS de toda la superficie cadqll.iri-
da o de aecciones mayores a laa 10.000 hectáreal, librea 4e gravá
.en -como solicitara G~ümbein- para las partes pagadas en efectivo, y 

ae contraería deuda hipotecaria sobre la mis .. tierra por las letras 
pendientes. 

La situaci6n privilegiada de Grtimbein c¡uedaba rati
-t'icada al liarle prioridad· en la ubiéaci6nfrente a cualq,u1erGtra 
propuesta, y en la posibilidad de adquirirhaata 100 de laa .00 
leguas adjudicadas, en }tisionea, Chubuty "!ierra del hego. 

Firmado el decreto por el presidente Pellegrilli" en 
junio del miaBa año se introducen importantes modificacienee como 
consecuencia de 1&8 críticas y oposiciones de:que fue_objeto. :In 
pOC08 díal las aismaepersonas cambian i.po~tantesartícu1ol!1 ~.e 

otorgaban demasia.das Tentajas a GrÜ1ltbein, partic1Ü8XlIenteante --la 
inquietud manifestada por la Direcc16n ue !ierras. 

~as reforaaa se refieren básicamente a la deliaita
ci6n de las concesionea, declarando que la llbicaci6n -::te ~aa400 . 
leguas s610 podía ha.cerse en Santa Cr1U7Chubut, con ,lo c1I&1.e 
intentaba poner coto en parte a la exageradas -asbiciones 4eeria-

bein. Así mismo, eon respecto a la prioridad para rutarasuDiea
ciones, Be determinaba que ella 8610 tendría Talitez para el ~._ 
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rritorio santacrucefioj haciendo saber además a la ~irecci6n de !ie
rras que se respetarían los derechos contractuales de los arrenda
tarios preestablecidos. 

El problema de quienes habían iniciado la coloniza-
ción austral y que podían ver ahot:ª-J_e~t~~ad~~_~Jls _d~~e~~º __ --f __ fll~ ___ _ 
sin duda uno de los argumentos más importantes que presionaron 
sobre el gobierno. Má8/~aún cuando,el 14 de mayo de 1892, ae había 
suspendido el curso de solicitudes para la compra u.~cupación de 
tierras en las regi~nes patagónicas. -

La c'oDllloción suscitada fue grande y las discusiones 
se generalizaron J' lo largo de toda la tramitación de la famosa con-
cesión, repercutiendo en las cámaras y en la opinión pública en ge-

.. -... - - - .. - _. 

neral tal como lo sintetiza Cárcano al referirse al movimiento re
gistrado en su contra. ·Fuera y dentro del Congreso se levantó una 
fuerte opinión opuesta al contrato firmado por el Poder Ejecutivo. 
DuiBlite- -iitas---de -dos--anos~~-- --el IInegocIo- --Gfumb-eIñ- -i,ie-- el -comeitario 

en los círculos comerciales y en los círculos políticos. 
Vn joven diputado inició viril y concretamente la 

oposición en la Cámara, que fue ruda y violenta. -Sus puntos prin-
- \ 

cipales podían reslllllirseasí: no ~xistía 11lla ley que- explícita o 
implícitamente autorizara al Poder Ejecutivo _ firmar ese contrato, 
que correspondía acordarlo únicamente al Congreso. La ley de 1891 
establecía expres&m~nte lá venta en los territorios del norte- y no 
podía inducirse el .~nor valor de 108 campoa de la patagonia como 
razón determinante para vender los del sur, por cuanto las últimas 
exploraciones habían probado todo lo contrario. La ley lle 1882 -era 
una ley de colonización, que obligaba a realisar "trabajtu 4etermi
nados y liO abarcar sino reducidas áreas de terreno. ~~l llecreto -del -
14- -de mayo lesionaba pobladores con .ás de 560 --leguas con capitales -
cierto., en movimiento, en plena labor, que aspiraban ;:~iraar 8U 

situación con largos contratos de arrendamiento. consiguiendo-la 
propiedad definitiva. Era desalojar una población efectivapor~. 
promesa de población, o permitir BU explotac1én por .edio del in
termediario, que arrendaría o Tender!a a mayor precio. Las 400 -le
guas a GrÜBbein en la forma concedida,·.1gnl~icaban una ~xtraliai
tación de las facultades 4e1 Poder Ejecutivo • .na excepción .in aa
yores razones, violando l&s leyes agrarias general •• ; era ~a 4i-
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lapidación de la tierra pública, una pr.ferencia a pobla~orea que 
~o ofrecían .arantías, .na posible con!uaión en 108 lí.itee«e 
conceeiones, una ausencia total de la8 aedidae aáe elementales so
bre mensura y división de la tierra, una lesión a lOB derechos de 
los arrendatarios, una entrega sin reserva de lae mejores tierras 

-de--la -.Fatagonia, un peligro para el paíspor-la-eoltmizac-ión --en----
grandes grupos.-(35) 

Las co~trovereiae retrasaron la aprobación del Con
greBo; sin embargo luego de idas y vueltas entre ambas cámarae, era 
sancionada la ley ~ue aprobaba la enajenación· de las ~OO leguas 
en los territorios'de Chubut y Santa Cruz. ~a dilatación producida 
nos lleva a pens~ que a tantos intereses en juego, ae opusieron 

_ pre~i.()ll.~ 1I ___ ~e_~~. f'u~!"_za, __ q ue __ si~i ~:n_ .~_;'lI:~~:i.~_J:C?!l_~Ja_ ~.c_~p~ac :ió~ 

de la ley, lo hicieron con sustanciales reformas. En primer lugar, 
aunque se acuerda la extensión solicitada, el Estado obserTaría 

. ~.':.~ _lIen~~a~ .. a __ r~~~_~~_!_~:J:'~!és del __ Dep~!~~D:~_~_._!_~~!~~~·~~_ 111: ___ ._ .. _ 
genieros; en .egundo. lugar, se consideran los derechos de ·los a-
rrendatarios, quienes , de no eer aeí, hubieran estado a di.posi
ción.del criterio de los intereses particulares, ..quedando reducidos 
a un plano netamente desfavorable frente a ~as ventajas delconce
aionario. Para evitar tal si tuaci6n,.el inciso 2° .elel artícul-o 10, 
da a 108 arrendatarios iguales oportunidades para adquirir BUS tie
rras que las reoibidas por el sefior GrÜllbein;haciendo extensivo 
a los.primeros los ,beneficios y térainos de la ley. Aapliándoae a 
8U veB. __ ~l_.cJ,_~_~echo de ~~lq~1,-"J1ci6n a. los ocupantes que llubieran so
licitado compra o arrendamiento de tierras antes .el 28 de ~ulio 
de 1892 -fecha del contrato- y que hicieran los reclaaos correspon
dientes dentro del año posterior a la promulgacién de la ley. 

»ehech.t.~.e la amplia generosidad del gobierno 
con respecto al -contrato Bea -cri tioa.ble,a "través. de lalegalizacón 
del mismo se evit6 la unipersonalización 4e los Aerechos 7·1a ab
Borción de beneficios y Gportunidades hacienda extensivas las pre
rrogativas contraetuales a otros interesados. 

En tercer lugar, las modificaciones impuestas por .la 
ley, no sólo trataron de proteger al arrendatario, coao queda ee
Ralado, sino también inician UD viraje fundamental en la política 

de tierras, pues en virtud de la apertura gubernamental hacia la 
venta de sus propiedadea, se posibilitará la enajenaei6n 4e las 



- 462 -

.iemas a manos privadas; con 10 cual antiguos ocupantes aprovecha
rán la oportunidad para alcanzar la posesión 1nsediata de 8U8 cu
pos. 

1& l~y,. (ada en la Sala de Sesiones del Congreso, el 
27 oedic1embre de ~a'93, fu.e' sancionada e15 4e -enero del afio 8i-
guient~ ___ ~~Kún este texto: - _ 

-'- o Artículo 1 - Apru~base el contrato celebrado por 
el Poder Ejecutivo con el señor Adolfo GrÜMbein el 28 de julio 
del año próximo pasad~'. relativo a la venta de 400 leguas kilo
.étricas en los territorios de Santa Cruz y Chubut,-con las modi
ficaciones.siguientes: 

Inciso l° - La.sensura respectiva será hecha con intevención 
del Depaotame~to Nacional de Ingenieros. 
Inciso 2 - Lós actuales arrendatarios en dichos territorios, 
ademas de los beneficios que les aCllerda el artículo 101 de 

.,l&1.ey .. de _Inmigración y Colonización vigente,.tendrán derecho_, 
a comprar el área que ocupan, en las mismas condiciones, y 
dentro del mismo plazo concedido al señor Grtimbein, cualquie
ra que !lean los términos en que estén concebidos los contratos 
que hubisren celebrado con el Poder ~jecuti"f'O. 

---lnclso'-3-- --- Quedan ,-igualmente -collprJmdido8 -en -108 -beneficios ------ - ---
del inciso anterior, todos los ocupantes que hubieren solici-
tado compra o arrendamiento de tierras en las Gobernaciones 
de Santa Cruz y del Chubut, antes del 28 de julio del año 
próximo pasado, siempre que ejerzan este derecho en el plazo 
de un afiB de la promulgación de la ley. 
Inciso 4 - El Poder Ejecutivo 8e reservara el derecho de no 
acordar la ubicación solicitada en aquellos terrenos que, por 
razones de Estado o por denuncias de minas considere que no 
debe acordarla, como asimismo de conformidad 'con el artículo 

,18 de la ley de 3 denoyiembre de l882, relativo a los depó
si toa de eal. 
Inciso SO - El pago ee hará en la forma estipulada, pudiendo 
los compradores abonar al contado las letras pendientes, ~on 
un descuento anual de ocho po~iento, siempre que el Poder Eje
cutivo estuviere conforme. 

Artículo 20 - En C&SO que el comprador no hiciera 
la ubicación de las 400 leguas, en el plaso -estipulado, .. e dará una __ o 

prórroga de tres .eses,- y no haciéndole, quedará ebligado a aceptar 
la que el Poder Ejecutivo, a costa .el comprador, le haga dentro 
a.e-los tres meses siguientes, sin 'que estos térainos puedan .ser 
prorrogados. 

,~ , 

Así quedaba definida esta controvertida 7 espinoBa 
cuestión, en la '[Re influyeron tanto 108 planteos polí'ticOB --en 'tor- ',.-',
no a la filoBofía a seguir en materia de tierras, CORO los 4ivereoa 
intereses en pugna por lograr prebendas y ventajas pecuniaria.. La. 
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vastas extensiones eantacueefias habían despertado .. bici.nes;-'1 ,~, 

ele allí que, como se verá en apartado corresponc1iente,:,aparesca t8.ll

bién Punta Arenas como centro de acción en eata puja sobre la repar
tición de terrenos argentino~. Situaci6n ,ue habla a las claras de 
la interacción registrada en los territorios australes de ambos 

---------- -_. 

paises y de la importancia de la comparación ,de las si tuaciOlles 8:) - -. 

cio-económicas y jurídicas '4e ambos Estados para apreciar el de
senvolvimiento histór.i'co 4e Santa Cruz y Magallanes .• 

Luego que el gobierno le hiciera la entrega for
mal de las 400 legpas concedidas, comienza Grfrmbein a vender par
te de las mismas~/ la en noviembre de 1894 traspasaba a José Mon
tesla propiedad de un campo de 20.000 hectáreas a 300 libras la 

-legua;!lrecio que ,si consideramos la 'relación del peso oro can 
la libra esterlina de acuerdo a la ley Qel 25 de novieBbre de 1881, 
le otorgaba una considerable ganancia al recibir 1.512 pesoa oro 

--por '-legua. ' 
Estas, operaciones continuaron realizándose a pre

cios que oscilaron entre la8 300 y las 350 libras la legua, ~ue-
dando -incluso algunas pendientes de concluir ,al .orir el 26 11e 
septiembre de 1896. -Al tallecer Grümbein -di~e la profesora lsola 
en un interesante trabajo en el que poraenoriza'las vellt.8- tenía 
ya ubicadas y escri turada.s a su favor .ás oaenos setecientas cua-·' 
renta y tres ail ochocientas hectáreas, ele las clIales existe,tí
tulo de prepiedad otorgado por el Gobierno,como se p.ede obaervar 
en les decretos que figuran en el Registro Jiacional. Con_,poater.1o!"' _____ ' 
ridad la sucesión obtuvo la escrituraci6n deeiente noventa '1 nueve 
mil se1cientas setenta y seis hectáreas y seselltaáreas, -quedando 
sólo a escriturar .ás o menos cincuenta y seiaail',hectáreae • .Del 
precio total de cuatrocientos mil pesos oroaelladoeOllvenido,se 
adeudaba en 1897 al Gobierno, la SUlaa 4e doscientos lloventai-ocll'-~-~,"---: 
.il pesos garantidos con hipoteca .obre las ~i.rras 'de '~acoBCe8i'll •• (, 

Con la desaparición de Grtimbein cobr6 iEportancia 
la actuaci6n de la Sociedad Linek 1 Cia., con ,uiellaquelaant.vie
ra negocios desde tieJllpo atrás y qlle,.egún Xorrison, :.cenjlZJl1ta
mente con el Banco de Aaberes, había serTi4.-4e ocaplt&lista para 
la operación. Con respecto a eata tIti •• entidad, t.edaba pendien
te el traspaso 4e 150 leguas al precio 4e 330 libra. eaterliaas C&-
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fa una, operacién que al igual que otras coao la gestada con Al
fredo Schuchard y Cia. de imberes, pasará a manos 4e-la testaaen
taria. De allí, que la 8ucesi6n escriturara -.1 7 de aayo de 1897 
las ciento cincuenta leguas de tierras Tendidas al Banco de A.aberes, 
con las condiciones que convenían a Linck y Cia. A su vez el Ban-
co de Amberes, el 23 de octubre del mismo afio, vende al~cino de 

- ... -----_._---_ .. _-

Punta Arenas, Don Lennox G. Dobree y Cia. 16 leguas en la sección 
XlIV. La compañía Dobz:ee a su vez, por poder clelegado de los repre
sentantes del Eanco de Amberes, Sres. Teodoro De B~y y Ernesto 
Van Peborgh, debia administrar tanto 'pasiva como activamente' los· 
terrenos del Banco/de Amberes y los de Schuchard y Cia.-(37) 

Un. vez más vemos como desde Punta .lrenas se dirigían 
importantes intereses implantados en la Argentina; a la vez que ca
bríapfegunta:riioshasta --q'uepunto estliv:feróii"ctillRprollet1dos-capft-a-' 
lee belgas en el desarrollo de la operación Grümbein, interrogante 
que sin duda genera nuevas posibilidades de investigación sobre 

De hech~la historia ele la concesión quedó profunda
mente enraizada con el desarrollo de la propiedad rural en el te
rritorio de Santa Cruz. Su ejecución suscitó críticasy'oposiciones, 
Indudállemente se trataba del otorgaaiento a un particular de un 
beneficio casi monopólico, sobre una amplísima extensión de tierra, 
encareciendo a BU vez la propiedad y dando lugar al acaparamiento 
y la especulación. Sin embargo, es imposible ignorar la influencia 
que ejerció dicha concesión dentro de la evoluci6n de la propiedad 
terri torial. Sin de jar de lado-To-i--aepectos-nega.ti TO s, también era 
evidente que las leyes anteriores, a pesar del,esp!ritu construc
tivo con que fueron promulgadas, poco habianhecho para facilitar 
los otorgamientos de títulos ~efinitivos. 

La antiguapI:em.i. •• :-,El, ___ A-v:~1¡~eda_,8º'b:r"e .. ¡o8,,)ene_fici~IJ, 
que reportaba a la prcdllcción lapropledad"-~é-::i"~tt.rrai=':1Ian:telli.'~~: 
en el extremo pata.gónico,escas. vigencia" Aún ,.egianpredoainando 
las ocupaciones directas, .~aingún típo de tít1l.10., .. J1 leaarren
doientos. A menudo las leyes re8ul taban en la práctica de .... iado 
enredadas como para facilitar la compra"d.e lotes -en ''teraiJlos :á
giles 7 sencillos. 
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Evidentemente Be puede' hablar del deBarroll •• e la 
propiedad en Santa CruE, antes 7 despu's de CrUabein, ~eb1lo ~ que 
por un-lado encontramos las ventas efectuad.B por la cOBcea1'n, ~ien
tras que por otro, ocupantes preexistente8 pu4i-eron llegar a la te
nencia definitiva de la tierra en virtud de lo determinado por la 
ley. 

Aunque el negocio GrÜBbein obligó a los fut.rol 
{ 

propietarios a pagar la.. tierras a 1m precio excesiv9 '1 bajo cláu-
Bulas a veces asfixiantes, tambi~n resulta evidente que las aiquisi
ciones t una veE lopo'i·tadas lal exigencias, eran.ás rápida,. 1Dl11e
diatas; lo que les /perai tia a los interesados convertirle e11 4uefios 
de sus campos ain las trabas y demoras con que estaban viciados los 
-trámite's'-oficiaTe'8~-" ._-_ .. __ o ••••• - _ •• _ •••••• _._ •• __ •••••• _ ••• _ •••••• __ •••• _ •• __ •• _. - ••• __ ._ ••• _. 

Por otro laao. rápidamente algunos ocupantes de cam
pos y arrendatarios 8e acogieron a loa beneficios de la ley, al .is
.0 precio fi"jado'para Grümbein 4e lOOO--pesosero-l .. ·-le-gua·,apr-Ovechan.; 
do su condici6n4e antiguos pobladores. Esta situact"6n di6liJl& Bue
va :fisonomía a 1. 'llb;etci6n -le 1&.-490· .l .. ~ • -.:la .co:D.cesi.én, pues 
las señaladas ventas a particulares le restaron parte Ge laa .áa 
valiosas tierras del territorio. 

Dada la importancia de la operación Grümbein, -~l 
7 de agosto de 1894 se resuelve adoptar un plaao4e:finitivo del 
territorio, puesto que hasta·ese .omento B61oexiBtíanplanos' 
provisorios, tal como lo hemos señalado al comen.ar a estudiar la 
pre sente'--cue-st1:6ñ~---""-

En la Memoria del Departamento de !ierras, Colonias 
y Agricultura, 4e aquel afio, se señala • que .~l.{:pl8.llo] correspondien
te al territorio de Santa Crus, no existíasillo en -carácterprOTi
Borio, .cQns-:tZ'v.;.dCldC! .. acuerdo~on~l decretoAe :.11 ae .1uio -4e-1885, 
para facili t.u los arrendamientos de terrenos; 7:q1l.. habiendo"'B1lr- _ .. 
gido poster1oraente eificul tadel para expedir 'inetraecioneB .··:·loa 
agriDensores, a quienes 8e encoaendaba aensuraeenaq.el territo-
rio y para abiear las tierral acor4adaa en Tenta porley'Dúsero
'3.05'3, se proyec tóClt.ro plano aefini t.i vo, tOll8lltlo por-baBel .. aenau - . 



- 466 -

ra ejecutada por el agri.enao8 'en Pedro So.berau, •• e fue aprobada 
por la euperioriAad, por decreto fecha 7 de agosto ~8adO, disponién
dose que Be sujetaran a él, todas las ubicaciones -bechas con .:anterio
ridad a su confección y 1&8 que en adelante se bicieren. 

Es pueB, este últi.o plano el que existe con carac-
ter ofic_~~_! __ ~esde _el año pasado para e~ terri tori. 4e Santa -Cruz." (381. 

!ambién "el 7 de agosto de 1894, el presidente de-la
.ación, Luis Saenz Fefia, firmaba ~ decreto por el cual se -reglamen
taba la ejecución de 1é. ley JO 3053,~qlle aprobaba "el. contrato GrüDl

bein. A tr8;~és de él, se estipulaba que el JIIencionado -plano -defini
tivo serviría de ba8~ para las mensuras de los trerrenos que pudie
ran ser adquiridos/de acuerdo a la referida ley; agregándose que 
sólo podrían disfrutar de ella, debiéndo acogerse a BUS condiciones, 
aquellos---que-- í"ueran---arrencfata:rfos~en--e-l--.omento--de-8u--eiiiclon- y-los-------
ocupantes de tierras que hubieran presentado solicitud de compra o 
arrendamiento antes del 28 de julio de lB92,fecha-en-que ae!'irma-

-ra--eT contrato;---Clebiendcf-tfstos--últlJlóé- a~llBt8.rSe alplaz-o-q.e--:eetf~-~----

pulaba el gobierno -31 de diciembre de 1894--para-miciar las ges
tiones. 

Dentro de _este proceso legal, resulta claro que eo
menzó a darse 1m movimiento de incentivación -de la propiedad,-pues 
iD.lllediatamente surgen pedidos de p08tul&llte8":,2~",ue pretenden "gG~ar 
de los beneficios de la ley 3053 y obtener en propi-edad las -tierras 
requeridas. 

La consecuencia inmediata del contrato Grüsbein y 

sus deriT&ciones fue que salieron del dominio del ~stado 2.~17~274 

hectáreas, 04 áreas, 95 centiáreas. 
El beneficio directo lo disfrutaron quienes ~ara e

Be entonces ocupaban tierras en Santa Cruz y que rápidamente .e 
__ acogieron a las prerrogativas4e la ley: 

·Bri tániC08: Balliday t Scott, Rudd, Vood,YalUOD, 
Greenshield, Ramil ton, Saundera, Reynard, Jamiesoa, -Hac George,"" 
Xac Clain, 7elton, Johnson, Woodman,Redman, BJl.lth, DOllglas, y .eS8. -

Alemanes: Eberhard, Kark, Osenbrug, Eitah Curtze, 
Wahlen, Wagner, Curt Heyer y!weedie. 

y Barreiro. 

Francesea: Bourquet, Gulllauae, Sabatier '1.oux. 
~spafiole8: Montes, Rivera, Suárez, 7ernandez, Roya 



Iortea.ericano: Clark. 
Chileno: Urbina 
Uruguayo: Riques.· (39) 
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Sin duda llama la atención, como .eRala Morrlson, 
que no hubiera ningún_argentino dentro 4e la citada lista. 

Por otra parte, debemos agrega!, __ q~~~~ __ ~i_~n se _ satis
facieron inquietudes de 'propiedad, las espectativas ereada. en ~or
no a la tramitación de la concesión Grümbein, tanto a nivel eficia1 

.' 

como privado, conspiraron contra la ampliación de la explotación 
territorial. 

Clará. en este aspecto 80n las denuncias efectuadas 
por el gobernador dral. Ede1miro Mayer en sus .emorias de 1893, 
1894 Y 1895. Preocupado por la parali&ación del desarrollo territo

-rfB.1,-- decTa--en -lS94---que-"han-pasad"o c-ercade,tres--&ftoe8in .0T1:"---
miento en cuanto al arrendamiento de campo y por ello no·ha habido 
aumento sensibe de población"j-agregando con respecto a la ley Grüm-

-bein';;-lIno pretendo juzgar-niobservar-la--ley, l1e-liinito -a- indicula 
como razón principal para que durante mi período de gobierno no, pro
grese e,ste territorio en pobladores y riqueza, como 10 habríadeeea
do y hubiese sido posib}e sin ese inconveniente.·(40) 

Un año después ratificaba en BU nueva Memoria que: 
-la administración no ha sido tan fructífera co.o he deseado, por 
las trabas que tiene esta gobernación a causa de no poder arrendar 
una sol& hectárea de-terreno desde hace tras afios y.edio con .0-
ti vo de la concesieSn Grbbe1n.'· (41) 

)LA LEY GENERAL DE TIERRAS DE 1903 - VENTAS Y ARRENDAMIENTOS 

POSTERIORES 

},a.s opiniones en torno a la conveniencia del arre n
damiento "de las tierras públicas -estaban diTii1da.s, y -lllego -4e-:¡ma ------

momentánea parali~ación se To1Tió a esa práctica. Bn 1895 el -presi
dente ETUisto lJriburu emitía v.ndecretopor el ..cual ae rmRatar!.~, 

mensualmente el arrendamiento 48 la tierra 11.re.·~1-precio ~ •• ~8e 
fijaba era de 150 pesos _/n por afio y per legua, .conlm -sáxi.04e 
20:~O hectáreas ~n el BU' y 10.000 hectáreas -en e1'1lorte4eS&llta 
Cruz por persona, y 1Ul .iniao d.e 2.500 hectáreas. Pocos .eses 4e.
pués se suspenderían nuevaaente 108 rematea, -~ero estos To1Tleron 
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a rea1isarse un afio .ás tarde. 
En 1897 Be insiste D~ev .. ente sobre el traspa80 • 

.anos privadas de las tierras, al ordenarae la yenta4e 179 aeguas 
en Santa Cruz aediante reaate público. La,baBe por legua.e ~i~.ba 
en 1.500 pesos .onedanacional, rigiéndose la operaci6n por les tér
ainos de la ley del 3 de noviembre de 1882. 

El decreto que dispuso la ejecución del acto, .e
fialaba además que el comprador debía abonar la primera. cuot~ en , 
el acto del remate, firmando letras por el aonto re~tante Aentro 
de los quince días de efectuada la operación; a la vez que el ~obier
no se comprometía a/entregar las tierras en un -plazo de seis aeses. 

U~/dato significativo para comprender a donde apun
taba esta política de tierras y poblamiento patagónico aparece en 

-10 sartícUlos-,o --y -60 delei ta.dÓ--decréto ,al :iD.di"c.~8.rsé -en-er primero 
que se editarían 3.000 ejemplares de los planos ·con transcripción 
de la parte pertinente de la ley de 3 de novie.bre de 1882 en idio

-aa :nacional--y-ening1és~ ;y en-el segundo ,q,l1e.e -imprillirían ---avi-
80S en idioma nacionáJ.. y en inglés y planos (para .er enviados] a 
las capitales de Sant~ Cruz, Islas Kalvinas y P~ta Árenas.-(42) 

Ain faltaba·una ley de tierras acorde a las nue-
vas circunstancias y que diera coherencia a la política-nacional. 
Hasta ese momento la variedad normativa era «-pi1a, rigiendo todas 
las leyes -tanto las orgánicas come las especiales- desde la de 1876. 
La diversidad jurídica dificultaba las tramitaciones inmobiliarias, 
tanto para el postulante como para el otorgante, pues no 8e sabía, 
o por- lo menos se debía indagu.-c-liáI.--tltf-Ta-sl.eyes-Ylgentes convenía 
o cabía para obtener la posesi6n. 

Si ya era difícil desarrollar .na dinámica políti
ca co1oniEadora, .áe lo era aún euando ee debía elegir :la ley-,.e 

. según el lugar y el momento clal:Ja~¡¡y~~el~,º8il:J(ti:_<1:a.de8 .. 
Es así como en 1903 se intentaaolucionar los incon

venientes que planteaba la sul tiplicidad legislativa, :al anc1onar
se la Ley General de fierras. ~ir1gida a unificar .1 régimen legal 
de las tierras fizcales, 8efiala ~ue con ella quedaban -suprimidas 
lae leyes anterioree • .Así, establecía en euartí-elllo2l: -Quedan 
derogadas todas 1ae leyes generales de tierras, bosques y yerbalee 
anteriores a la pre~ente, las cuales eerán aplicadas inicamente pa
ra la resolución de 1cs asuntos en trámite, exceptuándose las aispo-



.ciones relati~as a la inmigraci6n consignadas en l. ley'.e ,19 de 
tubre de 1876."(43) Resultaba lógica'la excepción \.e ella aina 

, 
anteaba pues la de 1903 era una ley esencial.ente de tierras 1 
incluía aspectos vinculados con la inmigraci6n. 

Discutida áspera y largamente, fue promulgada el 
de enero de 1803, recibiendo el .0 4167, Y desde allí en adelante 
g1.i'álas políticas que en esta aateria-se-auán-en-elpaíe-dur-ant-e--

período que nos ocupa. 
La ley:cle 1903 pertenecía a una nueva época roquista, 

,ando el país parecía haber superado la cr~.i8 política y económica 
,e se arrastraba d~,áde el siglo pasado. El cuadro se mostraba fa~-
,ble en diversos ~pectos. De allí que señalara BraYn Menendez que 
ca " modificó, con medidas originales la estructura mi~a del país. 
ntuvoel--ordeninterno --yelimperio-delaConsti t-1lción;--~tlriió- --------
, moneda; aumentó el sistema ferroviario; duplieó las cifras del 
mercio y de las rentas nacionales."(44) 

- ----- .--. Sin-embargo, -e ate -clima -. de-prosperirlad-se----había-.:..:..vt-s------
, amenazado por la cuestión de límites con Chile. i~evamente-co.o 
, 1881 este proble.a ~ectaba- al paí13y:partieliarmente a ~as re-
ones australes. Mientra~ que en aquel año, la incertidumbre había 
morado la instalación de nuevas fuerzas y capitales, otra vez el 
ligro de un conflicto armado desalentaba a in.igrantes y coloni
,dores. 

Resueltas afortunadamente en forma pacífica laa ten
ones con Chile en 1902, las consecuencias positivas no tardaron 

l manifest-arse.~--------

El momento era propicio para la sanción dé .edidas 
!finitivas en materia rural. Desde 1901 estaba_a cargo üel Kinia
!rio de Agricultura el doctor Veneeslao Escalante, hoabre departi-

lléU'ee_v~:r':t.l1~e~ __ p~~el ___ c:~go. • S~_It.:c:~~ó_n fue .úl tiple -7 proTeehc-
L. Proyectó la adecuada legislación para la-~ent. de la tierra pú
.iea que se aaterialis6 en la Ley 4167 ••• ~yred&ct6 su reglaaenta
.ón; hizo explorar y Jl8nsurar lE zonas de los :territorios nacionale. 
le' saldrían del dominio fiscal en virtud de esa ley; fundó colonias, 
~ganiz6 la enseñanza agrícola, fundó el Instit.to SIperior 4e igro-_ 
Im!a y Veterinaria.-(45) 

Una política clara 80bre el proble •• de las tierras 
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había 8ido siempre una de las características de Roca, y lo aeguía 
siendo, de acuerdo a lo expresa.do en eus discllraos. la con la erea- -
ción en 1898 del Ministerio de Agricultura, la cuesti6n había cobra-
do una valorización especial, pues, como seftala el presidente en su 
Mensaje al Congreso en 1902,1& aportante cantidad de tierras fis

cales repre sentaba ---\1D.a--r-i-queza--concret.-d-el-pa:Í-8-par8;--atraer~--3:a--
inmigración. Fe ro poco se podía hacer cuando no se facilitaba el 
camino hacia la ocupac;i:óri y explotación efectiva. El pensamiento 
de Avellaneda parecía mantener vigencia, enriquecido con la ejecuti
vidad roquista. '''Con,' ese fin -sefiala en su exposición- se ha .d.ebido 
empezar por el estudio y menaura de los territorios nacionales, o
peraciones que se ~ractican actualmente en los del sur,y que han 

Determinadas con exactitud y conciencia las propie
dades del suelo, podremo~ ~ecidir su aplicación, optando por la co-

_lonizac i~:tl,_a.g:;:~~ol:~" ~_,Pª,E; 1o!'_i:~"pº-r.. __ l,ª, ,_~na_j enac ión o el 8.I";r-e,:rt,ª'~ ___________ _ 

miento según los caso-s. ' 
Esos mismos estudios y operaciones serán de tenerse 

en cuenta cuando se trate de revisar nuestras diferentes leyes sobre 
la materia para darle unidad y establecer el sistema que .ás 8e adap
te'a las conveniencias del país y a las condicianes de la tierra pú
blica."(46) 

De esta forma, Roca expresaba la saludable ,inquietud 
, , 

del Ejecutivo; siendo uno de loa principales legados de su pensamien-
to la,ley NO 4167, cuyos importante. aspectos trataremos a eontinua
ción. 

En primer lugar, debía vincularse ,la aplicación de 
la ley a las condiciones regionales. De allíq,ue se mandara expresa
mente explorar y medir las tierras :fiscales, con el objeto 'de 'apreciar 
sus condiciones de irrigaci6n, de producción y de eolonisac16n. ,Se in_o 
tentaba así racionali~ar la entrega de predios.A .edida que se!uera 
recabando la información necesaria ~ se ~eteraiDaría el fin que 'ten
dría cada parcela de acuerdo a BUS potencial1dadesy Be reBervar!an 
aquellas áreas que pudieran servir para :fundar plleblos-~eolon1a.s; 
aclarándose para este último caso, que aientras l.s lotea destinados 
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a la agricultura no podrían exceder de las 180 hectáreas, loe pasto
riles deberían tener como máximo 2.500. De estoe Últimos -que inte
resan por las características santacrucefias-, ninguna sociedad o per-' 
sona podría lograr más de una fracción. 

El resto de las tierras serían dadas en arrendamien
-tO-04'"ent~n -re mat-e-púhl±e o,'-pud i-énd o se -ena"jenar-hssta-un -máximo-
de 1.000 le~Rs.kilométricas por año, a un precio .ínimo de 40 centa
vos oro o 1 peso m/n l~' hectárea ~ pagadero en cinco afios de plazo 
máximo con un interés del 6~ anual. Además, con el fln de evitar el 
acaparamiento se in~icaba que "ninguna persona o sociedad podría ad
quirir, sea direct~ente o por transferencias anteriores al pago 
total del precio, más de cuatro solares o dos lotes agrícolas y uno 
pastor.il ,ni.más _de .. veinte....mil .hectáreas-en.compra. .0 arrendamiento • "(-4 7) 

. 'Asimismo, por el arto 70 se autorizaba al P.E. a ven
der en forma directa lote,s no superiores a las 2.500 hectáreas en te-
1"1"4!!.ll_().B .. _q1.te~lJ.º .. hubieransi.d,() .espeC!i.ªl.m~n·te.~d.e.Bti,nadQs . para la _agricul
tura, con el fin de fomentar la colonización ganadera. 

Dado que el interés de los hombres de gobierno era 
poblar los c~pos, se expresabmclaramente las obligacienes de los 
adquirentes y arrendatarios, quienes debían introducir ganado y rea
lizar mejoras no inferiores a 500 pesos moneda nacional por legua 
kilométrica dentro de los plazoa que fijara el P.E.; establecién-
do se, por ot.ra 'parte, severas penal:i..dades para quien no cumpliese con 
las obligaciones de 1a ley y las que 'el Estado estipulase. 

Otros artículos son suficientemente elocuentes.en.-.lo .---~
referente a la marcada política de colonización que se quería afir-
mar. El l3~autorizaba al P.E. a encargarse de la coloni~ación de te
rrenos que las provincias ofrecieran con ese fin; pudiéndose conside
rar el más elocuente en ese aspecto el eO que s~fia1a concretamente: 
"Autoríz-ase al P.E: paracoriceder gratuitamente hasta la quintapa.r~-·
te de los lotes de pueblos o de colonias agríCOlas o pastoriles, a 
los primeros pobladores que se establezcan personalmente en ellas.·(48) 

Llegado a este punto cabría preguntarse qué poeibi1i
dades tenía el arrendatario de llegar a obtener el título definitiTo 
de propiedad sobre su tierra. En este caso la leyera cauta pero no 
indiferente; pues dejaba establecido que aquel que arrendara y cumplie
ra con sus obligaciones tenía el derecho de adquirir hasta la mitad 
de la fracción que se le había otorgado al precio fijado por la ley 
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como base para la venta •. 
Sin embargo, quien -al menos por el aomento- no 

contaría connlngÚD privilegio era el ocupante de tierra fiscal. Co
mo se sabe, la ocupación fue una tercera posibilidad de la que echa
ron-mano 8J..gimos pobladores, aparte del arrendamiento y la compra. 
-Con-d-enad-a.-e-s-t-a~i-t-uaei-6n-po st1!r 1-ormen te, ·-por consid erar la un irre-
gular usufructo de las tierras del Estado sin que éste obtuviera 
aparentemente ventajas, .. ' en los primeros momentos de la colonigación 
fue un fenómeno real, repetido y aún aceptado. El hecho tenía una 
doble faceta, pues ~ . .i bien ee perdía la recaudación fiscal, había ser
vido a modo de av~zada colonizadora como forma de captación de nue
vas fuerzas, se ponían en producción lae tierras r incluso revestía 
-cierto contenido_político .La expansión.de. e_sa_espe(:ie_d~_frQli_te_r¡L ___ . _____ _ 
económica por parte de nuestro país asentaba la soberanía de zo-
nas abandonadas y despobl¡adae. Chile, en su mOllento, tubién utili-

-Eó_.similª~._polJ_'t:i.º-ª _Ji~~._ Je_s:i.:r.~,i,ºj)a1'a. extellderse~_C?o_n.~!l~~A:." __ Il~ __ __ __ 
territorialmente. 

Pero en 1903, la situación del ocupante -fenómeno 
que evidentemente ee siguió dando-, no cont6 con los favores del 
gobierno,pues la ley especificaba en su artículo l6°que tal circuns
tancia no serviría de ahí en más como título de preferencia para ad
quirir las tierras asufructuadas. 

La ley y su reglamentación del 2 de noviembre de 1903 
no dieron los resultados esperados. La __ xapidez_coD ___ q'\le __ seefectuaron 
las exploraciones y mensuras condujeron a generaliEaciones y erro
res que el mismo gobierno debió desautorizar; a la vez que en las 
zonas australes se disponía de grandes extensiones sin ajustarse a 
un adecuado plan poblacional. 

Dos años despuesfie --estabTecíalf-nli.eT8.S ·pautas-con·
el fin de lograr una reglamenteción más efic-a.s '1 .uy espeeialmente 
para tratar de evitar la especulación, peligro éate que se cernía 
cuando las leyes de tierras eran llevadas a la prictica real y con
creta. 

Gran parte de-las normas pertenecen a la 1nquie~ 
y preocupación del ministro de a.gricultura Dr. Daaián ~crillo,q1Úen 
en la Memoria de 1904-05 presentada al Congreao le la Bación,_ani-
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fiesta que si bien la ley del 8 de enero de 1903 tendi6 a eTitar el 
aaparamiento, debió concebirse -por decreto del 10 de enero de 1905-
~a reglamentación nueva de esta ley, modificando algunas disposieio
nes de la anterior que, en la práctica resultaron deficientes, e ins
pirándose en el propósito de fomentar ante todo la compra de lotes 

Jeque~,,-~_. p~ra. la colonización agrícolapaf~~g!"~~,_.J!~dian:te facilid~_- __ 
des de pago, acordadas a los colonos. Esta reglamentación impide, en 
lo posible, la adquisi9ión de grandes ~onas directamente o por inter
pósita persona. ft (49) 

De hecho el nuevo decreto estaba señalando los de
fectos de las dispo/siciones de 1903: las dificultades que debía atra
vesar el pequefio el mediano inversionista para hacer frente a las im
posiciones de pago, lo cual volvía a poner en manos de los capitales 
más importantes las mayores facilidades para adquirir tierras. Esta 
cuestión, junto con el otro problema indicado por el ministro Torinc, 
la excesiva extensión de/las propiedades, fue un defecto que se man-

_·tuvo como" elemento ·cáfd;-(ú)nstanle-eri-l¡·-:poIl·tI6a··de···tferr·a8-~--ReIte':--' .... - .. 
radamente los gobiernos nacionales señalaron ese aspecto tan ne,gati-
vo para consolidar una activa cOlonigación, sin embargo,' volcadas a 
la realidad, la aplicaciónde las leyes poco pudieron hacer para evi
tarlo. 

La política de Torino tenderá justamente a impedir 
los abusos, tal como expone en su Memoria, tomando como base el decre
to de enero de 1905~Este-l.nteresa.nté documento,· que reflejá madurez" 
y evolución dentro de la legislación sobre tierras, señala en su ar
tículoiO--que de e.cuerdo-·-a -la-ley 4167 quedaba "prohibida la ena.

jenación, con~esi6n o arrendamiento en cualquier forma, de tierra 
fiscal que no haya sido previamente explorada y cuyo destino no ha
ya sido fijado conforme a los artículos 10 y 2°, de 'la citada ley.w 
Indicándoseenal.art!culo.siguienteque mientras las tierras ade
cuadas para la formación de pueblos o colonias agrícolas debían ser 
mensuradas, las de pastoreo no tendrían que c~mplir con ese requisito 
previo, bastando su exploración, relevamiento topográfiCO 1 división 
provisoria, aunque la misma quedaba suje~a a las modificaciones que 
podrían efectuarsé'luego de la mensura y demarcación definitiva. 

Compuesto por dos partes, el decreto to~a primeramen

te los aspectos relacionados con tierras destinadas a la agricultura 
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y posteriormente los referentes a Tenta de lotes pastoriles. Estable
ce que estos lotes no debían ser superiores. 2.500 Ha. y Taría nota
blemente la concepcion del artículo l6~de la l,y de tierras de 1903 
al quedar claramente expresado en esta eportunldad que,si hubiera 
varios interesados para el mismo predio, tendría preferencia el po-

.....- .. .. .. ~ 
b1ador en la adjudicación. Este Último artículo -N 29- del decreto 
Blodifica'tori-o---ue--:ta-regllUñe-tfta-clonlle~a ley de tierras, evlaentemen~ 
te es fruto de otF~ espíritu. 

A menud'o las tierras fiscales eran ocupadas por colo-. 
nos de ,escaso capital, que asentados en el lugar, iniciaban la pro-
ducción ganadera, t~atando de evolucionar económicamente merced a su 
propio esfuerzo. E~ estos casos la modificación los beneficiaba al 

ampa.rarlos frente B. aquellos interesados que con mayor capitalcom
prabanlatierr-a, -los -desal-ojaban--yacababancon -su trabajo .---Sin ·--em ... --
bargo, también era una realidad que numerosas tierras fiscales eran 
utilizadas por quienes ya eran propietarios de lotes y se expandían 

. aotras..fracciones_para __ usufructuar de -BuBpastos.- -----------------------------
Los compradores de lotes destinados a la explotación 

ganadera, debían obligatoriamente poblarlas con capital propio, edi
ficar y'plantar árboles, quedando a su cargo 'la mensura del terreno 
que tendría como precio el que determinara el P.E., de acuerdo con 
la base, fijada por la ley 4167. 

También figura en el decreto un apartado referido a 
los arrendamientos, los-que debían encuadrarse dentro de una serie 

" 

de obligaciones; alentándose la compra, pués los arrendatarios te-
nían derecho a adquirir la cuarta ¡arte de la tierra a los 5 a1ios '1 

la mitad a los 10 años, siempre que cumplieran con los términos del 
contrato. 

El movimiento de traspaso de tierras .. se hace cada 
Tez más importante. La labor del ministro !orino durante la presiden-
ei de Quintana, fue indudablemente activa en este aspecto. 'Prueba de 
ello fueron las considerables concesiones y enajenaciones que se e
fectuaron entre 1904 y 1.905, tratando de regularizar y poner al día 
todas las aituaeiones preexistentes. Aaí Be liquidaron antiguas ope
raciones de Tentas. En cumplimiento de la ley del , de noviembre de 
1882 se remataron públicamente 40.000 Ea. en Santa Cruz; y debido al 
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cumplimiento de las obligaciones de población estipuladas en la citada 
ley, se expidieron títulos de propiedad· en el aismo territorio por 
82.500 Ha. 

Además, en virtud de la ley GrÜDbein Be escrituraron 
1.195 hectáreas, 58 áreas y 25 centiáreas, y en base al acuerdo del 
11 de enero de 1880 , 2.500 hectáreas recibían igual trámite. 

-----------'Todo-est-o-n:crlrdemu-estra-nasta-que--puntoee retardaba 
el otorgamiento de títulos definitivos, dado que algunos tuvieron 
que esperar más de 20 apoe para obtenerlos. 

Como consecuencia de la ley del 8 de-enero de 1903, 
abundaron las solicirudes de compra, pero el Estado no parecía tan 
pródigo para ejecutrr la enajenación y desprenderse de BUS tierras. 
Datos más que elocuentes en este sentido lo proporciona la compara-

__ ción_entrela_cantidad-de tierra -solic! tada-y-laque es-realmente----

concedida entre 1904-1905 

--ZONAS DE -SANTA CRUZ ---- ----~-~--'IERRA--SOLIC IfADA--:-:- ----~nRRA --COlfCEDIDA------

Cabo ~lanco 
San Julián 
Río santa Cruz 
Río Deseado 

- TOTAL--

,- EN COMPRA 

11.000 hectáreas 
14.500 • 
78.876 • -
12.500 • 

116.816 hectáreas 

EN VENTA 

8.500 hectáreas 
7.000 • 

46.630 • 
------

62.130 hectárea.e----

Las cantidades son suficientemente demoitr-. tivas ;-ya
que apenas poco más de la mitad de las tierras solicitadas fueron o
torgadas. 

Similar relación tienen los guarismos referidos a las 
par~~las _ arrend!idas. -La_superficie afectada a contra~osde ~:r~~c1_a .. ___ ,. ___ _ 
mientos asciende en Santa Cruz a 476,146 hectáreas, 59 áreas y 74 cen~ 
tiáreas, según la aplicación para esto.s casos de los decretos del 
17 de enero de 1884 y del 26 de septiembre de 1899. 

Algo más que esa cantidad, corresponde alas tierras 
arrendadas por la ley 4167 y sus decretos regl8Dentar1oB del '2--de 

noviembre de 1903 y del 10 de enero de 1905. ~ambién en estos ea-
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lOS, las superficies concedidas en arrendamiento, aletan notable
mente de las solicitadas: 

ZONAS DE SANTA CRUZ 

Cabo :Blanco 
San Julián 
Río Santa Cruz 
Río Deseado 

TOTAL / 

ARRE NDA1HE_f O 

TIERRA SOLICI!ADA !IERRA CONCEDIDA 

239.300 hectáreas 164.300 hectáre 
493.725 • -352.825 • 
607.141 • 215.601 • 
80.300 • ~-----

1~420.466 hectáreas 732.726 hectáre 

-- ----- -----Como--vemos,nuevamente --se observa -quefrent-e--a n~,--su;;' 

perficie solicitada, es 1imi tada la concedida;- la que a, su vez se re
duce más, si tenemos!en cuenta que para esa fecha aún no se habían 

--celebrado -todos-los-C?ontratos-correspondient~s. - -----------

Una visión tota1iz'adora del estado de de la tierra 
pública en el Territorio de Santa Cruz, al 30 de abril de 1905, lo 
proporcionan los registros de la Sección Geo,desia. Estos indican que 
sobre una superficie total de 23.752.000 hectáreas con que contaba 
el territorio, se había producido la siguiente división: 

1) 153.636 
hectáreas, 25 áreas y 43 centiáreas, c-orresponden a la tierra de 
colonias nacionales, misiones indígenas y pueblos decretados hasta 

.. _. ----_ .. _--------_._----_ .. 
esa fecha. 

2) 3.311.457 hectáreas, 40 áreas y 62 centiáreas, 
concedidas en propiedad a particulares. (Ventas realizadas en remates 
y títulos Obtenidos). 

3) 945.068-hectáreas,--69-áreas '1 74 centiáreas,de 
espacios afectados a contratos de arrendamiento. 

4) 19.341. 837 hect~eas, 74 áreas y 21 '.=centiáreas, 

como superficie fiscal libre., 
Mie.tras tanto el gobierno seguía .ensurando, explo

rando y relevando aquellas zonas, con el objeto de ponerla. pOCO~A 
poco dentro del engranaje econ6mico del paíe. Para ello ee nombrarGn 
a varios especialistas, quienes realizaron la labor de relevamiento 
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topográrico y subdivisión de los campos de aquel territorio austral. 

A medida que iba aumentando la producción-y pobla
ción santacruceña , también Be incrementaba el valor de las tierras 
y el interés por ellas. ·Uno de los ejemplos más sorprendentes de 

- -

la estimación de los campos y del interés que despierta su compra 
-nos 10 proporciona la ad judicaci~ pÚDlica oficial ere tierras na
cionales que se ha verificado en el mes de abril de 1905. Debían 
efectuarse estas ventas'por cuenta de los que habían. comprado estas 
mismas tierras en circunstancias ~álogas al año 1897, y que no ha
bían satisfecho los ¡plazos estipulados por la ley. El producto en la 
nueva adjudicación,/ que debía traspasar el precio establecido en la 
primera venta, deducidos los intereses y otros gastos, pertenecía se
gÚDlal-ey -al comprador-primitivo.--La--ad jUdicaci-ón- se -hizo -ante una- -

numerosa concurrencia, compuesta por especuladores capitalistas o 
trabajadores deseosos de dar a su dinero esta colocación remunera
dora,porque-.en--la-Argentinahay--el---convencimiento--de ~ue-la-me jor -
forma de ahorro es la --compra de terrenos; el resultado de esta adju
dicación fue que en algunas ventas se obtuvo el doble del precio de 
base, en otras el trip1~ y en algunas se llegó hasta el quíntuplo. 

En el territorio de Santa Cruz se puso en venta una 
superficie de 40.000 hectáreas sobre la base de 84.783 francos y la 
venta se hizo al precio de francos 235.940, es decir 14.393 francos 
la legua, o sea 5,76 francos la hectárea. If (50)-

Aprobado el procedimiento de la Comisión encargada de lf 
--enaJ-enaci-ón-y-arrendamiento de tierras en Santa Cruz, por un decreto 
del 8 de mayo de aquel mismo año se adjudica~an en venta los siguien
tes predios: -

COMPRADOR 

H .• 1.Reynard 
Pedro Ráncez 
Gristobal Oviedo 
José G. Salinas 
José Tag1ioretti 
c.w. Aumphreys 

Juan Ivovich 

CANTIDAD HECTAREAS 

2.495 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 

2.495 

2.495 

COMPRADOR CANTIDAD HETAREJ 

Bautista Tramonti 
Rodolfo Geuning 
José García Iribás 
Mariano Sampayo 

Ramón Vas~ez 

Joée Rivera 

Rogelio de Chabost 

2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 

1.200 

l. 520 t 5-6 1.( 



COMPRADOR 

Edgardo Herschel 
Juan M. Lichas 

CANTIDAD HECTAREAS 

1. 520, 50As. 
2.500 
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COMPRADOR CANTIDAD RECTARE 

Augusto Courann 2.500 
Teodomiro Real -lote XO 37(sic) 

Es interesante consignar aquí la nómina de 
I 

adjudicatarios de lotes en arriendo, cuyas extension~s oscilan entre 
las 5.000 y 20.000 hectáreas: José Menéndez, Alejandro Palmer, Com
pañía Estancia Santi Cruz, Manuel Aznar, George Mc George, Francisco Cam 
pos, Pable Lesnar,/José Pifie ro , Francisco Peu, Juan Aubone, F. Schiap
bac, Iván de Leotard, Enrique Rodríguez de Galbán, Felix Frías del 

··---CaetilTc5 ,---Jcfee-Záva,1.etta:-;--Juaif·]:v-OvicbYPedro ~arÍ'andart.· (52) .. _._. - -

6) LA LEY DE FOMENTO DE TERRITORIOS NACIONALES 

Si bien la ley 4167 sirvió desde 1903 para 
regir definitivamente la política de tierras, no significó que se deja
ran de dictar decretos que ajustaran algún engranaje o modificara a
quellos aspectos considerados equivocados por los políticos y juristas 
del momento. Así mismo, se elaboró una ley que de alguna manera in

cidió, aunque sea parcialmente, en la política de tierras y coloni
zación. En 1906 fue-remitidoal·Congl:"eeo-de la Nación un proyecto 
de ley para el "fomento de territorios Nacionales", fruto del pen
samiento del ministro Ramos Mejía,y que fuera sancionada en 1908. 

El ambiente po~ítico-económico que rodea a es
ta leyes considerablemente diferente. Argentina despertaba al si-
glo XX plena de aspiraciones de progreso. Conocido prácticamente to-
do su. territorio, los gobernantes'tomab.aD.conciencia del valor pre
sente y potencial de sus tierras, aún de las más alejadas. Por otro 
lado, el país estaba empeñado desde hacía tiempo en solucionar el 
problema de las vinculaciones internas. Pero el desarrollo de las vías 
de comunicación ponía sobre el tapete una nueva cuestión que el gobier
no no pensaba desaprovechar: el valor que adquirían las tierras ante 
el desarrollo que aquel aspecto. De allí que la concepción que mo-

tivara esta nueva medida legislativa, se basara en la idea de que no 
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era posible entregar territorios aislados del resto del país y sin 
alicientes para los colonizadores; considerando que toda política 
que tendiera a incorporar las nuevas regiones a la vida económica 
de la Nación debía suponer la construcción de una infraestructura 
de comunicaciones. 

!8J. pénBam1erf'to~-clara:mlfñte --se expre sa en 
el mensaje presentado por el Ejecutivo al Congreso junto con el pro
yecto de ley: " ••• se inspira -dice- en dos conceptos fundamentales. 
El primero, es que la tierra pública debe ser destinada a fomentar 
con su producto las ;,regiones en que se encuentra ubicada, siempre 
que por sus condicLones no convenga más dedicarla a provocar la 

/ 
atracción de grandes masas de inmigrantes. El segundo, que la base 
-esencialdel-desenvol vimientode -un -paí-e-,es -lamul tiplicaciónsis
temática de las vías de comunicación, indispensables para el comer
cio en su triple aspecto de terrestres,fluviales y marítimas." (53) 

-------------Dos -ideas-en-este--momento-van _unidas: tierras 
y comunicaciones. Eni906 la ecneepeión tradicional del desierto ha
bía desaparecido, dando lugar -según el mismo gobierno- a la de "tie
rras fiscales desocupadas". Criticando los errores cometidos anterior
mente, se considera que el Estado no aprovechaba suficientemente las 
nuevas zonas, perdiendo con ello cantidades considerables de dinero. 
Pero cuál sería el camino acertado? La administración de Figueroa 
Alcorta estima que la excesiva generosidad en el reparto de tierras 
con el fin de poblarlas -lo que a menudo no se cumplió- sirvió pa-
ra la especulación, sobre todo cuando se insistió en-una--pol-itic-a---
demasiado liberal al respecto. 

El propósito del gobierno en esos momentos 
consistía en vender a precio real las tierras, realizando primera
mente las obras de comunicación necesarias. "Si vuestra honorabili-

- - - •..• - •.. . ..•. _. _,_ - .• ____ ,_'" •••. __ .-0_'--'-'- ___ .. _ .. ____ 0._ 

dad concurre en el pensamiento fundamental que nos informa, ya no 
se vendería más tierras a largas distancias de las vías de comuni
cación, y _sólo se irían enajenando a medida que las obras avanzaran, 
pues, por lentas que ellas fueran, cada cien kilómetros de ferroca
rril permitirían vender de 200 a 400 leguas, lo que tal vez e~cedie
ra la capacidad del mercado. 

Las cifras anteriores irJorman la posibili -
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dad económica de la operac~on, pues siendo el costo probable de los 
100 kilómetros de ferrocarril económico, de 600.000 pesos oro, sólo 
las 200 leguas representarían dos millones de pesos oro, calculándo
las a 4 pesos oro la hectárea, 10 que no es ciertamente exagerado, 
dadmlosprecios corrientes en condiciones notoriamente!nferiores. 

En resumen, 10 que se propone es: valorizar 
----_._-_.-. 

primero las tierras fiscales con obras públicas de comunicación, y 
luego destinar ese mayor valor a cubrirel costo de las mismas obras 

I 

que 10 produce." (54) .: 
Si bien la leyes amplia, dado que se refiere 

a todos los Territofios Nacionales, cabe destacar algunos aspectos 
concretos que se vinculan con Santa Cruz. 

Por el artículo 10 se autorizaba al P.E. 
-a--(;-on sirulr-y---eipl otai---dTveú,o-e -~ erroc-arrTles~--ffeñ8Tána o-s-e ---en- el--------- --

apartado b) la línea que iría desde Puerto Deseado hasta empalmar 
con la de San Antonio -Nahuel Huapí, pasando por la Colonia San Mar-

tln;--cori--ramiles-¡CCómodóró lUvadavia,--al-l-ago -BuenosAires-ya--la-----
colonia 16 de octubré. La realización concreta en el territorio es
tudiado se limitó a la línea Puerto Deseado-Colonia Las Heras. 

- En 10 referente a la navegación se consine
ra la necesidad de realizar inversiones con distintos objetivos en 
los puertos sobre el Atlántico, que deberían servir para la expor
tación de los productos regionales, y efectuar otro tipo de obras 
específicas, como l~ limpieza y dragada del río- Santa Cruz. 

El capítulo Vera taxativo en cuanto al ob
jetivo general de l-a--Iey en materia agraria, expresando en el artí
culo 13 que: "El Poder Ejecutivo no podrá comprometer en forma al
guna la disponibilidad de las tierras afectadas por esta ley, por 
ventas, contratos de arrendamientos o permisos de ocupación en las 
-regiDnes -servidaspor_las __ obras __ prQy-e~tªdas. ___ Las __ .:ventas ~e_las tie-
rras ubicadas en la zona de influencia de las obras autoriEsda8 por 
la presente ley quedarán en adelante sistemáticamente subordinadas 
al a.delanto de las que se e jecuten para colocar di.chas tierras en 
condiciones de explotación económica y al pago del costo de las obras.-

Sin -embargo, tan renovadora actitud co- (55) I 

menz6 pronto a mostrar errores. No sólo se presentaron deficiencias 

en la concreción de las obras, sino que tampoco sirvió para sanear 
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el tesoro del Estado. Situaciones estas que gravitaron para que la 
ley no tuviera los efectos deseados. 

7) LA SITUACION A MEDIADOS DE LA SEGU1~A DECADA DEL SIGLO XX 

A pesar de 106. numer,osos----Planes-de.--Col.oni.~ac.ión___par-a-el,----
territorio de Santa Cruz, aún había enormes extensiones fiscales 
sin vender ni arrendar., La falta de posesionario legal no indicaba, 
en muchos cae06, que las tierras estuvieran sin ocup-ar, sino que 
por el contrario erap utilizadas por particulares que incluso en &1-

;' 
gunos casos eran d~eños o arrendatarios de otras estancias. 

Tal situ~ción irregular, desde el punto de vista fiscal, 
pero fenómeno cotidiano para la realidad santacruceña en más de 

- •• ___ •••••••••• __ - __ ._... - _ ... _._ - _ •• - __ ._ •• ___ •• _._ •• __ •• __ • - •• __ •• _. _____ o •• _____ o _.o ___ o • ____ • __ •• ___ • _______ • ____ OO" _.o , •• oo.. • ___ •• ______ ••• __ __ _._ •• _._. 

una oportunidad generó problemas por la superposición de interesados 
en un mismo lote. Así por ejemplo el 28 de enero de 1911 el Minis-, 

____ t~I'.~? __ .d_~~ ___ ~n~_~_!_~~!~~_~f_El __ a.1. __ ~~l_!~~~:':~_~!_'i~~ ___ ~ ____ ~_.];lE..~E....~_~a __ ~_~~ m~s. trá-
mi te al desalojo del ",;intruso don Benjamín SOlís, que indebidamente 
ocupa el lote NO 72, zona sur del río Santa Cruz, que fue concedido 
en arre.ndamiento, de acuerdo con las disposiciones vigentes, a los 
señores F. Lindwdel Y. Alfred9 Bohres, según contrato aprobado por 
decreto de 12 de junio de 1907.- (56) 

El decreto del 8 de mayo de 1915 parece ser UD renovado 
intento del gobierno por reglamentar la co.1.oni~a~ión a tra.vés del 
establecimiento de nuevas condiciones de arrendamiento. 

_______ !s~-ª-nuevo decreto consideraba que se debía tender al 

arriendo de aquellos campos fiscales que aún permanecieran libres. 
Por lo cual se establecía que el arrendamiento se debería hacer por 
el ,,·término de diez años,' renovable~dos veces, la primera por igual 

período y la segunda por cinco años. El precio, que no podía ser ele-
----ovado-en -másdel-50%,'sería de 200 pesos Iloneda nacional por-legua' 

y por año; cantidad que no incluía los gastos de mensura reali~a
dos por el gobierno'y que se calculaban entre 250 y 300 pesos·por 
legua. 

En caso que el arrendatario lo solicitara y el estado es
tuviera dispuesto a enajenar, aquel podría optar por el S,", del ca----
po, cuya ubicaci6n se le permitía elegir en ~l. momento de la mensura. 
Las condiciones fijadas indicaban que un arrendatario no polía alqul-
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lar una extensión superior a 20.000 hectáreas, que debía personalmen
te hacerse cargo de su explotación, y que eBtab~a obligado además a 
su poblamiento y a realizar mejoras de un valor no menor de 500 pesos. 

Con respecto al problema de la entrega, tendr!a prefer~n
ciparaobtener el arriendo su primer ocupante, aún el intruso o el 
-.que-había~agad.o---el-dexe-cho~l--pas.taj-e....,------8iempre---que-hubi-e-I"a---CUmplidc __ 
"más o menos" las leyes. En caso de que varios solicitantes no se 
pusieran de acuerdo, se,' acudiría al sorteo. 

Sin embargo, aunque el objetivo de la citada medida parece 
ser correcto, la reafidad del territorio puso de manifiesto las equi
vocaciones de los h~"~bres de Buenos A_ires. Su desconocimiento de 
los terrenos sureñ¿s había llevado a que se 10teara en forma arbitra-

}'·iay_a~g\l~_~~!i_!S!f~ __ l!l~pa.:_~ ___ ~~)a r_eg!~~_, _ ~~_ ~a1icla _'t>~()~_I'át!_~ª __ D.1ás _____ _ 
fácil fue trazar las líneas siguiendo los meridianos y paralelos, 
exceptuando los grandes r~os y lagos. "De esta manera ocurrió que 
no uno, sino varios lotes de campos quedaron ubicados en las regio-

_._- ._-_ •• ~ .- .----------. --"---.--.---.----"--•••• - -----•• ---.---- o" •• _ • ____ ~, _ •••• __ •• __ ._, __ , _________ ._ _______ _ __ • __ o •••••• _ 

nes aún no exploradas, .. de' los páramos del hielo continental. Esto 
sobre todo pasó con los campos situadoe al oeste del lago Viedma, 
y puedo-citar el caso en que la mayor parte de un campo está ocu
pado por el lago Tar, nO marcado en el plano." (57) 

A mediados de la segunda década del siglo XX, el panorama 
había ido cambiando en el Territorio. Claramente demostrativm sobre 
el estado de la tierra pública son los datos presentados por la Di-

. - _. ... . _. . .. - -- . 

rección de Tierras y, Colonias para el 30_de septiembre de 1916: 
1) SuperfiCie aproximada del territorio:2~.752.000 hectáreas. 
2) Total de la superficie que ha pasado al dominio privad2 

por concepto de leyes y decretos anteriores a la ley 4l67: 3.337.458 
hectáreas, _95 áreas. 

3) Superficie afectada a pueblos y colonias: 5.051.546 hec
-táreas, 68 áreas, 26 centiáreas. 

4) Superficie adjudicada a particulares con arreglo a las 
disposiciones de la ley 4167: a) En venta directa (escriturada) 
63.000 hectáreas, 53 áreas, 76 centiáreas.- b) En venta directa 
(8 escriturarse) 29.747 hectáreas, 20 áreas, 30 centiáreas - c) 
En remate público - no se consignan. 

5) Superficies afectadas 8 derechos de compra en virtur 
de contratos de arrendamientos celebrados: a) De acuerdo con la 
ley 4167 i diversos decretos reglamentarios: I) Escriturada -
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897.197 hectáreas - 11) A escriturarse 1.605.619 hectáreas - 111) 
Actualmente arrendadas 1.393.346 hectáreas. 

b) De acuerdo con la ley 4167 y decreto del 8 de mayo de 
1915: 1) Arrendada. 1.513.490 hectáreas - 11) Afectada del derecho 
- I 

evetual de compra: 676.972. 
c) De acuerdo con el artículo)~ _ d~ la ley 9.648 y decreto 

de 8 de mayo de 1915: 1) Arrendada:360.275 - 11) Afectada del derecho 

eventual de comn~a{~360.275. 
I 

6) Superfiaie total. escriturada o comprometida en venta 
y ocupada por puebl~$ y colonias (Resumen de los parciales preceden
tes): 12.021.816 h~étáreas, 39 áreas, 32 centiáreas. 

7) superficie fiscal existente al día 30 de septiembre de 

de 1916:_l~. __ ?~~_.}_~_3_~E!?!_~~_~~~-, __ i>2 __ ~!'_~~~_! ___ §ª __ ~_~!l~iá.J:'ea!3_. __________ . ________ . _______ _ 

Caben agregar aquí algunas observaciones que apunta la Direc
ción de Tierras y Colonias con respecto a los totales incluídos en 

__ los. puntos_6) __ y _7}. __ C_on_..r_el~ción __ a.L_6) __ señala _que_se _llan -computado--------
allí las superficies "destinadas a las colonias y pueblos creados, 
dado que en su mayor parte la tierra ha sido entregada a la apropia
ción privada desde ti~:po atrás y que es pequeña la superficie que, 
proporcionalmente, queda dentro de ellos sin titulo de propiedad. 

En cuanto al 7) correspondiente a laüerra fiscal, se 
indica que está totalmente libre de compromiso, pese a existir algunos 

__ arriendos a título precario o a plazo fijo, pero sin obl~gaciónde -------
Tenta por parte del 'Estado. (58) 

Además, nuevamente podemos observar en---el--anál-i-si-s-del------
cuadro anterior la forma en que el gobierno nacional acude al a
provechamiento de la tierra fiscal como elemento para aumentar sus 
arcas. Tal es el caso--de los arriendos efectuados de acuerdo con 
la ley 9.648, que no ha sido tratada en forma especial con anterio· 
ridaddebido la que no es específicamente de tierras'-- Se---tra:fa:--de- -----

la Ley de Presupuesto General de la Nación, sancionada el 24 de fe
brero de 1915, que en su artículo 31 • ••• autoriza al Poder EjecutiTo 
para ~rrendar en la forma y condiciones que estime más convenientee 
todas las tierras fiscales en los Territorios Nacionale8~ectados 
a las zonas de influencia de los ferrocarriles sancionados por la 

ley NO 5.559.- (59) 
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En 1916 la región de las mesetas se hallaba ocupada en 
gran parte, aunque el estado seguía siendo dueño de considerables 
extensiones; A la transformación anteriormente señalada se fueron 
agregando otros elementos que se constituyeron en factores .dinami
zantes de la explotación rural. -Estos campos se hallan alambrados 

----
casi en su totalidad. Existen además en las cercanías de la cordille-
ra y en la parte noroes,te de Santa Cruz otros campos, cuyos ocupan
tes pagan un derecho de pastaje que se cá.lcula por c.abeza de ganado 
que allí tienen. También estos campos están ya en gran part-e alambra-

- dos, pues los ocuparttes confían en adquirir derechos definitivos 
como primeros pobl~dores, ya sea adquiriéndolos por arrendamiento, 
ya se~ por venta definitiva. 

-... ---.--.-.--.---Pinalmente-·-existen-eñ-TéCparte-··tióroe/n-e--ya-·cit-ádá-l.ina.--cá."i:..;.-------

tidad de tierras ocupadas por intrusos, gente que sin derecho y sin 
haber pagado nada han tomado posesión de los campos.En la zona de 

-la-s--mesetas --consti tuyen~-estosun número-muy-exiguo.-" (60)------ - ... ----.. _-

Así lentamente el territorio se fue poblando y desarro
llando sus valores productivos, pese a que no siempre se contó con 
la efectiva colaboración· de las autoridades, que v~ían demasiado a
lejadas aquellas desérticas zonas. Sin embargo, el crecimiento san
tacruc_eño no se detenía y en pocos años gran parte de sus tierras 
fueron explotadas por particulares. La evolución que se manifestó 
desde la ley Avellaneda hasta 1919,-fuenotable, y aunque todavía 
no era totalmente satisfactoria, habla de un interés cada vez más 
amplio por la región~--Ar-re-BpeC"to~-TaDirección General de Tierras 
y Colonias presentaba en 1919 un informe suficientemente elocuente, 
que nos permite observar el estado de la tierra, según las entregas 
efectuadas me acuerdo a diferentes leyes y decretos: 
'VENTAS REGIDAS POR LEYES ANTERIORES AL AÑO 1903 

Hectáreas 

Colonización leyes 817 y 2875 •••••••••••••••• 40.000 
Remate ley 1265 •••••••••••••••••••••••••••••• 426.900 
Premios militares, ley 1628................... 171.331 

--

Grümbein, ley 3053 ••••••••••••••••••••••••• 2.517.274 
Donaciones Decretos especiales •••••••••••••••• 29.414 
Piedrabuena, ley 269 •••••••••••••••••••••••••• 55.662 

As. 

69 
04 
19 
79 

Cs. 

67 

95 
70 
60 



VENTAS REGIDAS POR LEYES ANTERIORES AL AÑo 1903 . 
Hectáreas 

total 3.250.582 
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As. 
73 

*NOTA: Puede advertirse una diferencia con respecto a las cifras 

aportadas por la Dirección de Tierras y Colonias para 1916. 

Cs. 
92 * 

SUPERFICIE ADJUDICADA A PARTICULARES POR LA LEY 4167 EN VENTA DIRECTA 

Escriturada ••••••••••• ' •••••••••••••••••••••• 65.500 hectáreas 

A escriturar •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 29.747 " 

SUPERFICIES AFECTA~AS A DERECHO DE COMPRA EN VIRTUD DE CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS DE ACUERDO CON LA LEY 4167 Y DIVERSOS 
DECRETO·S·· REGLAMENTARIOS .... _._ .. _ ... _ ....... _ ... _-_ .... -._ .. - -_ ....... _._._._-_.-_._ .... _ .... . •• __ • __ •• _.,.,. ___ ••• __ ._ ..... ____ .0 •• _____ •. ____ • 

Escriturada •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.070.673 hectáreas 

Caduca •••••••.•.••••••• • / ................. .. 339.184 " 

A escriturar ................................ 1. 605. 619 " 
Caduca...................................... 311.200 " 

Saldo a escriturar •••••••••••••••• 1.294.419 ft 

Actualmente arrendada ••••••••••••••••••••• 1.393.346 " 
Cad uca .~._~-~ -~ -. ~ .. ~ .. ~ .. _.~._~ ~--~- .-~_._~- ~-' ....................... . 

Saldo arrendamiento actual ......... 
-737.723 . 

655.623 

DE ACUERDO A LA LEY 4167 J DECRETO DE 8 !lE MAYO DE 1915 

.. " -•. 

• 

Arrendada ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.729.569 hectareas 

ctduca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81.375 " 

Saldo en arriendo ••••••••••••••••• 

Afectada a derecho eventual de compra ••••• 

Caduca ....................................... . 

- _. 

1. 648.194 

864.748 

81. 375 

.. .. Saldo a. derecho eventual de ,?ompra.. 783.409 

" 

• 
• 
11 
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DE ACUERDO CON EL ARTICULO 31 DE LA LEY 9648 Y DECRETO DE 8 DE MAYO 
DE 1915 

Arrendada ................................. 1.189.701 hectáreas 
.. _A,:fe_ct~da a derecho eventual de compra •••••• 451.525 " 

(61) 

8) LA CRITICA DURANTE LA EPOCA RADICAL 

~~cos años después, en 1922, luego de sofocarse 
106 levantamientosfcurridos en Santa Cruz, en un ftInforme general 
sobre el Territorio", el ~eniente Coronel Héctor B. V~rela señalaba 

-----alas~utor-idades----de-la--Naci_ón-laimpresión --que-hab:í-a-recogid-o --au------------
rante su estadía en aquella Eona, En estas páginas, insertas en un 
abultado expediente, se e~presa duramente sobre el problemas de las 

___ tie.rras. _~Realment_e~.dice~ ___ están_descuidadas_en --una-forma-que----entris------
tece. Las mensuras se,-han efectuado sólo en ciertos lugares, algu-

nas mal hechas y otras, podría asegurar deben haberse hecho desde 
los escritorios, pues no es concebible que haya alguno que divida 
en lotes los VENTISQUEROS para que ellos figuren en los mapas co-
mo campo de pastoreo. Con seguridad ningún estanciero poblador sabe 
las hectáreas que arrienda o ha solicitado, los alambrados se extien
dsnal amparo de la ignorancia de las autoridades-o en lugares que 
a cada uno le conviene sin cumplir con los requisitos que se imponen 
en la Ley a la cual burlan en la forma más innominosa -que se concibe. 

Hay campos caducados que siguen explotándose y 

otros fiscales que son trabajados y alambrados sin permiso, esta
fando en esta forma al FISCO y haciendo perder a las rentas Nacio
nales grande cantidades de dinero en concepto de pastaje y arrenda-

-----miento." (62) 

Por su parte, en 1925 la Dirección General de ~ie
rras presentaba su Memoria anual donde describía con severos térmi
nos una situación similar. Cabe destacar, como aspecto importante 
de este documento, la óptica particular con que el radicalismo ob
servó el proceso ocupacional de la Patagonia austral. 

Sin tapujos y con evidente intención de crítica, 
considera,ya en el inicio del escrito, como "ca6tica" la situación 



Rio Gallegos. Diciembre de 1926. ~rchivo General 
de l~ - - N9.ciÓn ~ - - Bueños ~ ire8, ~rgentin9.. 
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de la tierra pública debido a múltiples causas ent?e las que se 
destacan tanto el escaso presupuesto de aquella repartición na
cional, que impedía un mejor accionar, como el incumplimiento de 
leyes y reglamentos. Afirma el informe que la acción privada, en 
muchos casos, había jugado_un papel negativo para el buen funcio
namiento legal. Tanto acaparadores, como ocupantes fraudulentos, 
----=---------------:-----------_._-----_._.- _._-_.... -
habían desvirtuado la acción del Estado. Fero sin embargo, a éste 
también le cabría su parte de culpa, pues a su constante indife
rencia se debería suma/ su poca firmeza para hacer c.umplir las 
leyes, propiciando con tal actitud, quizás sin quererlo, situa
ciones constantes dEl ilegalidad. 

/La Dirección General, señalaba así que la t-ierra 
pública no había podido ser libremente manejada por el Estado, ~la 
-acc1ón-··d-e-é6te~----ftiérá---de~tfiier----üii---carac-ter-bondádo-sÓ·····eñ---aeiri-as-ía,--------

ha llegado a ser negativa, cOBspirando contra sus propios intereses, 
sin que incorporara una población deseable en los lejanos territorios, 

-sin --que susrecaudaci-on~s-t'ueran-e q ui ta tivas-y-r-egülare s-y -süf-que-------
su prestigio y autoridad quedaran suficientemente afianzados. 

A este último respecto, era en los territorios 
del sud, sobre todo, opinión corriente~ de que las ocupaciones frau
dulentas eran inconmovibles y que el respeto a las leyes era secund a
rio ante los grandes intereses privados." (63) 

Ihdñdablemente servía el problema de la tierra san
tacruceña como elemento de lucha política, manifestándose a casi----
diez años de laEunción del radicalismo las diferencias que se ha
bian mrcado en el enfrentamiento de partidos. En-191-7-sehabía~n'=--
tentado asentar un duro golpe a los sectores latifundistas, que se
gún el criterio radica¡, desoían a las autoridades nacionales, uti
lizando "a sus peones, capataces, sirvientes y cualquier otra pErsona 
_ que _ a ellos se prestara p~a ser geetionante o co.Ilcef;ionar:i_o_ª~_t:i,e~ __ _ 
rra." (64) 

Acusando como responsables del acaparamiento, en 
gran parte a los extranjeros, se señalaba que en el mencionado año 
se procuró poner coto a los abusos, a través de decretos de caducidad, 
pero sin éxito, debido a la notoria desobediencia que se hi~o de los 
mismos, a pesar de los plazos acordaddos y de la resolución que ex
presaba claramente el uso de la fuerzo pública en caso de incumpli-
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miento. Sin embargo, ocho afios después la Dirección de !ierras 
aún seguía q~ándose de las grandes dificultades con que cons
tantemente tropezaba para cumplir con sus objetivos legales. 

Ya en 1924 a través de dos decretos, uno del 15 
de enero y otro del 27 de octubre, se habían impuesto limitaciones 
para el otorgamiento de tierras fiscales para el arriendo, tra

-t-and~---de-e-ondici-onar no sólo la extensión, sino también-la---ea---
lidad de los arrendatarios. 

El ó:ecreto del 15 de enero de 1924 señalaba cla
ramente que con el objeto de equilibrar la entrega de predios, 
la Dirección Gene;ral de'Tierras aconsejaría la extensión a arren-,. 

dar de acuerdo B¡.la capacidad del suelo y a la utilidad económi-
ca de su explotación, no pudiendo ser los lotes superiores a 20.000 

_hectáreas_ en_Río ___ .Ne.gro f _Chubut_y- __ ~anta __ Cruz_.________ _____________ _ 

El objetivo de esta medida se ve reafirmado y com
plementado con otra si~ilar del 27 de octubre que agregaba que 
_).JL~fgltj,4ad __ ~~_~ª_b¡:~~J_Ci,li_a __ ~l'!:t~egB:17 ___ ~!l_io_J;1Da __ 9.~ __ ~~ie:rrci_º-est~- ____ ~ 
ría vinculada a la,. capacidad del campo y a la cantidad de gana
do del ocupante. 

Pero no solamente se trataba de racionalizar la 
entrega de las propiedades rurales del Estado, sino también de 
coordinar una política destinada a eliminar los vicios anterior
res. Dado que las experiencias pasadas habían demostrado que ... 
aún limitando la superficie a entr~gar __ igualmente los mayores 
capitales absorvían las propiedades fiscales, se determinaba en 
el decreto de octubre-Q.ue_~aerían __ pr_e.feridos para el arriendo de 
los lotes aquellos que ocuparen-y trabajaren directamente y de 
acuerdo a las leyes y "que no formen parte de acaparamientos, 
ni figuren como miembros de sociedades pastoriles." 

Sin embargo, el peligro subs~ía debido a que . . 
bajo formas disfrázádas--aún---pod.ía --ser oiti'l lid o el objeti vodel 
Estado; de allí que ampliando las restricciones para obtener lo
tes fiscales para el arrendamiento, se indicaba que no ee otorga
ría til beneficio: "a) Aquien era poseedor personal o en sociedad 
de una extensión igual o superior a la que establece como área 
máxima de arriendo, pudiendo, no obstante, arrendarse la diferen
cia de área hasta llegar al ~~im~ fijado para cada territorio. 
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en aquellos casos en que la superficie que se posea sea inferior 
a la extensión estab1e1cida. 

Los interesados, al presentar el pedido de arren
damiento declararán la cantidad de tierra de que son poseedores 
en propiedad, y sobre esa base podrá hacerse la adjudicación. En 
caso de que se comprobara--que~e-ha---Íncur.rido--.en fAl sedad-t---.e~) ___ _ 
contrato podrá ser rescindido de inmediato con pérdida de las su
mas a.bonad:as en cual,quier concepto y mejoras introducidas. 

b) Á quien sea empleado a sueldo de compañías o 
establecimientos ~astor~lesi 'que·trabajen en las tierras de la 

I 

región. 
lc) A quienes tengan causa abierta ante la justi

__ .cJa. y __ a __ .q1,!~t~nes_ll---º j>resenten las suficientes garantías para una .. - ... _-_._-._-------_._" .. _-_ ... _--"---_ .. - . __ .. __ . __ .... "---"---._-_.-... _- ,--.. -------- -- -_. __ . __ .. _-_ .. __ ..... _ .. _- -. -_ .. - .. 

explotación efectiva. 
d) A 1ps empleados p~blicos. 

paí s." (65) 
Como se puede observar el espíritu del decreto 

tendía especialmente_a no permitir el acaparamiento de la tierra 
por parte de quienes ya poseían grandes extensiones, no s610 pe
nando las falsas declaraciones, sino también'tratando de evitar 
la acci6n de los testaferros • 

.. __ __ ._T_am."tlién las inhibiciones alcanzaban a los capi ta
listas extranjeros que tan a menudo se habían extendido a las tie-

--.r.r_as_pata.gónicas usufructuando de ellas en condiciones no siempre 
ventajosas para el país. De allí la obligatoriedad de residir en 
él para el arriendo, beneficiando a través de un puntaje estipu
lado al nativo de la región o al extranjero con más años de resi
dencia, aumenando las posibilidades de éste a medida que su anti-

~~güdád'éfiTa' zona- fueramayor.-' 
Aún para 1925 resultaban importantes las pérdidas 

que tenía el Estado a causa de la situación irregular de numero
sos lotes.pastoriles destinados al arriendo, perjudicándose evi
dentemente el fisco. ~ara ese en~onces se podrían tener arrenda
das cerca de 20.000.000 de hectáreas en Santa Cruz, con el con
siderable beneficio por percibimientos de 2.300.00 pesos, pero 
por el contrario únicamente tenía arrendadas 3.100.000 hectáreas 
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obteniendo sólo por este concepto 328.000 pesos. Si agregamos a' 

esta última cifra la cantidad de 150.000 pesos como producto anual 
del pastaje, se cobraban 478.000 pesos, perdiéndose en consecuen
cia, de acu~rdo a estos cálculos, cuatro veces más de lo que de
bería-ingresar. Si bien-estas cibras aportadas por la Dirección 
-General-d-e~i-erra-s---l-a-s-c-on-si-deramo-s-gl-olrare-ry----un--t-anto exagera
das, sirven como elemento para observar la perspectiva que se te
nía desde el organi~mo gubernamental. 

La du~a postura de la Dirección de Tierras exigía 
mayor efectividad/de los máximos poderes de la Nación, cuando al 

: 

reclamar -que ser despejada cuanto antes la acción obstaculizado
ra de las compañías y'ée los acaparadores", afirmaba que " ••• no 

_puede_pensarse --_en-lIlantener--el--mismostaiu-quo-denueve--años- -por-que --
como se ha visto, conscientemente se faltaría a la ley y se lesio
naría al país,y por ot~a parte, ninguna autoridad en conocimien-
_~º ___ de __ ¡ºf;I __ h~c:bo_!=! ___ d~nYJlc;i,.ados podría firmar_contrat_os_de_-B.rren- __________ _ 
damiento con los 'hombre de paja', con las interpósitas personas, 
ni con los acaparadores declarados, no quedando entonces sino 
una solución, única, _que el Estado sea el dueño real de lo suyo, 
para que pueda incorporar en sus territorios; una población de 
verdad y que le responda. ft {66) 

Las aludidas 20.000.000 de hectáreas que el Esta
do_podría arrendar mantendrían_para. esa fecha la siguiente situa
ción según el informe: 

a) 13.450.000 hectáreas ocupadas con o sin' 
título legal, cuyas fra~ciones no excederían las 20.000-hectáreas. 

b) 6.550.000 hectáreas ocupadas al margen 
de la ley. 

·Catalogando esta segunda situación por la firma 
principal de cada esianc.ia- tomaríamos- eí siguiente detalle: 

la. firma con 1.117.000 hectp.reas_ - 2a firma con 636.000 hectáreas 
3a. .. ti 472.000 • 4a. " • 286.000 .. 
5a. " " 184.000 " 6a. • ••• 175.000 • 
7a. • • 150.000 • 8a. • " 140.000 " 9a. ft " 136.000 " - lOa. • tr 129.000 " 11a. • " 127.000 " - 12a. " " 115.000 " l3a. It ft 105.000 • - 14a. • " 105.000 .. 
¡5a. " - 103.000 " - 16a. ft .. 100.000 " 
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17a. firma. con 98.000 hectáreas - 18a. firma con 97.000 hectáreas 
19a. n ·,11 95.000 11 - 20a. • ti 90.000 • 
21a. " " 86.000 .. - 22a. " " 75.000 • 
23a. M 11 72.000 " - 24a. • " 70.000 " 25a. M " 67.000 It - 26a. .. " 63.000 It 

27a. It 11 62,000 ti - 28a. 11 11 60.000 ti 

-2-9a. " " 60 .. JJOD It-, --... ~Oa. -~------ -- .. - 60.000 " 31a. 11 ti 57.000 " - 32a. a " 56.000 " 33a. 11 ft 54,000 It - 34a. " 11 50.000 " 35a. " 11 50.000 " - 36a. " ti 48.000 " 37a. ft .. 48.00'0 " - 38a • " .. 48.000 " . 
39a. .. " 48.000 .. - 40a. • .. 46.000 ti 

41a. ft ft 45.000 ft - 42a. " " 44.000 " 43a. ft " 44;~000 " ... 44a. .. 11 43.000 .. 
45a. ft " 43.000 11 - 46a. .. " 40.000 ti 

47a. " " 40.000 .. - 48a. .. .. 40.000 " 49a. ft ft 40.000 ft - 50a. .. 11 40.000 .. 
--51a. -,,- _._._._.JI..._ -40.-000 -- _o" . --------- --52a. .---11 ___ . ___ - -ti 38.-000 -- --·tI 

53a. ft " 35.000 11 - 54a. " a 30.000 11 

55a. " " 30.000 " - 56a. .. " 30.000 a 

57a. .. 11 30.000 " - 58a. .. .. 30.000 " 59a " 11 ;O~OOO ti - 60a. " .. 30.000 .. 
-61a~ - " .... -- . 11----30~-OOO;----------wl-----------.;..-- -62a~-'" -----. - 29-~-000---- -,,- ---

63a. " " 26.000 .. - 64a. " .. 25.000 .. 
Para la primera situación indicada, correspondiente a po-

bladores que estén dentro del máximun de la ley -continuaba el 
referido informe- puede admitirse un término medio de 12.000-
hectáreas por persona, de manera que en las 13.450.000 hectá-

_ reas _ existir~an 1.120 criadores independientes; para la segunda 
situación correspondiente a los acaparamientos, sólo figurarían 
64 criadores, en ve~_de 500 que sería lo que cO~~~_~º-~º"_L~~ª- _____________ _ 
capacidad de la tierra. 

Refiriéndose ~a situación b , a acaparadores, sólo a la 
, -

tierra fiscal detentada, parecería que la ocupaci6n se refiriera 
únicamente a la tercera parte de Santa Cruz, pero considerando, 
-que- las-compañías aún poseen cerca de . cinco millones -de hectáreas -----

de propiedad, la situaci6n se agrava, y realmente, de hecho in
dicaría, que dueños o no, las compafiías o acapa28dores ocupan 
aproximadamente la mitad del territorio.· (67). 

No s610 la ocupaci6n ilegal preocupaba al Estado sino tam
bien las falsas declaraciones de los que usufructuaban las tierras 
fiscales dedicadas al pastaje. !ra costumbre reiterada no denunciar 
la cantidad real de cabezas de ganado, pues según éstas se cobraba 
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el correspondiente derecho. Además. como era muy dificil, one
roso efectuar un relevamiento sobre el terreno, debíasepor 10 

común ac~ptar·la declaración, ealvo denuncias; por 10 cual la Di
recci6n consideraba que el fisco resultaba altamente perjudicado 
en el cobro de los derechos por pastaje • 

... . Con la finalidad de corregir los errores señalados,la , 
----»i-ree-c±6n--G-eneral-de -Tierrasaconse jó la neceeidadderegl·ame·ntar--

nuevamente la.ocupación nuevamente la ocup~ción de las propieda
des fiscales destin~das el arriendo y no sujetas hasta ese momen
to a contratos. Fruto de esta inquietud fue el decreto emitido 
por el presidente/iliear el 16 de septiembre de 1925. Por el ar
tículo 1° se au}6riZaba a la Dirección General de Tierras a con
ceder permisos precarios para ocupar lotes pastoriles a quienes 

_.10.8 _po.blaban . .en ... esos _momentos ,-. .gozando-...:también .de .esebenef.icio··· . __ . 
los que poseían ganado dentro de los territorios nacionales, y 
aún a lOE que por excepción conviniera establecer. AClarándose 
. . o ... . .. 

J()_r_. ~.:LªI'~.fc~lQ ._2_._.q",,~_j;al.eEL .. ~OnC.~.6.i_OD.e..S .. _se_ .. har.ían __ en ... las ... mismas. __ ._ 
condiciones y con las restricciones del 15 de enero y del 27 de 
octubre de 1924; debiéndose abonar las mismas sumas que estable
cia el canon de tierras aprobado por decreto del 17 de septiembre 
de 1923. 

Ahora bien, esos permisos precarios tenían una duración 
de un año, pudiendo renovarse si era del interés del ocupante, 
pero -y he ahí uno de lospuntos.i.nt.eresantes.del decreto- ca
bía la posibilidad de obtener el contrato de arrendamiento, con 
10 cual se revocaba~1--¡>.er.mi-Bofar...:t..ículc.-60). A su vez, paralela
mente a la solicitud de arriendo, el interesado podía acogerse 
a los beneficios del decret9, sin que una gestión interfiriera 
con la otra (art. 7°1; pudiendo también arrendar tierras quienes 
ya las ocupaban, sin necesidad de gestionar el permiso provisorio • . ( art .S o ) • . ._. __ .- .... _-_. -- ..... _ .. _. - . ...-

Finalmente, los artículos 90 y 100, son drásticamente 
severos con re~pecto a quienes ocupaban las tierras fiscales 
sin solicitar arriendo o permiso de ocupación y con quienes fal
seaban sus declaraciones sobre la cantidad de cabezas que poseían. 
En el primer caso, a partir del 1 de marzo de 1926. serían consi-
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derados intrusos, sin poder acogerse a los beneficios del de
creto del 27 de cotubre de 1924, pudiendo ser desalojados de 
los campos que ocupasen. En el segundo caso se señalaba que 
todo aquel que usufructure de campos fiscales debía declarar 

-- .. 

la cantidad de cabezas que poseía pues en razón de ella se 
cobraría el pastaje,o- se-dar-ían-ros permisos de ocupación, o 

el arriendo; penándose toda falsa declaración inclusive con el 
desalojo. 

Para una rápida y efectiva entrega, se facultó a los 
empleados super~óres de Santa Cruz -tal como se hacía con los 
de Chubut, Cha90 y Formosa- a otorgar los lotes requeridos por 
los pobladores para el pastoreo, quedando ad-referendum de la 

-- -Direc-ción--la-aporbaci-ón -defini ti-va;---- ----------------- -------------

Era evidente que el Estado intentaba dar nuevas formas 
a la aplicación de la legislación vigente. Consciente de los 

----errores-cometidos,-trataba --de --corregirlos,--pero---en -realidad 
poco se podía hacer, salvo evitar que se siguiera con ellos. 
La estructura rural ya estaba montada, al igual que sus sectores 
de poder. Sólo medi~ siglo había pasado desde la ley Avellaneda 
y en esos años muchas leyes y decretos se habían dictado diri
gidas a concretar la entrega y explotación de la tierra. 

Era evidente que cada gobierno había dado una orienta
C10n de acuerdo asu línea ideol~gicá~La tierra siempre ~ue 
una importane arma política y de -- recaudación, utilizada a ve

--c-es-para--criticar a los antecesores destacando sus errores. 
El permitir el latifundio o la ácida crítica al mismo, 

configuran dos aspectos opuestos dentro de nuestra historia 
rural. Evidentemente hubo errores; no siempre se cumplió con 
el espíritu de los gober~tes avanzados, a veces no -se pobló 

- •• _. - "." _._,_. - __ ••• ____ • _ ••• ___ • __ • __ • ___ ••• ___ .. ," • - - •••• - __ - o ••• 

como era el fin último de las leyes, otras no se distribuyó la 
tierra en forma justa y equitativa. Hubo abusos y monopolio, 
y también se dieron leyes y decretos demasiado generosos co·n 
los capitales privados. El Estado a menudo no cumplió su de
ber. Sin embargo, al llegar el primer cuarto de siglo, los 
territorios sureños presentaban un prometedor futuro. 
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El panorama de 1925 era muy distinto al de 1880, y 
aunque había mucho por hacer, sus campos albergaban la ri
queza blanca de la lana y grandes capitales se movían alre
dedor del ovino. Las críticas en muchos casos eran acertadas, 
pero, qUi'n a penas terminada la conquista del desierto se 
aventuraba por esas tierras de nadie, secas y desalentadoras, 

------sIn el estímuIo--de considerables ganancias? 

El Estado dió abundante cantidad de disposiciones~ Sin
embargo, no siempre 'stas se ajustaban a la rea1id~ de los te
rritorios, cuando a su vez era notorio el incumplimiento ofi
cial y las di~icultadesL administrativas que se le planteaban 
al poblador, ¡más aún cuando gran parte de aquellas se gestaron 
desde la capital y sin un conocimiento adecuado de las parti-

---------cular-i-dadessureñas.- --------- --

Con-avances y retrocesos, la Patagonia argentina se 
fue poblando y sus tierras incorporaron su producción al en

------granaje--econóllli:co-;--del-país,- que ya no pudo -ignorar----supre .. --
sencia e importancia. 
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1) UNA SI TUA e] O~·: !JAC IonAL F AVORAELE 

El nacimiento del desarrollo concreto y contínuo 
del territorio de Magallanes, ,cóincide con una época de evo
lución positiva para la historia interna de Chile. P~r sobre 
la lucha de líneas políticas, entre liberales 'y conservadores', 

--Dás-la--seri-e'degrupos y partidos que se despr~ndienron-de 
ellas, a mediados de siglo, el país trasandino atravies.a una 
buena etapa. El/gobierno de Bulnes había satisfecho las aspi
raciones nacionalistas de su pueblo, el comercio estaba en 
expansión y '1(·a1paraiso superaba al Callao en el movimiento 

I 

marítimo de, Pacífico sur. 
Un nuevo· sector. socioeconómico se fortalece en el 

.. _ panorama.,chilen.o.~ada.Yez_.con . .mayor,poder! -los ....grupos~incu- .. -,_._
lados a la minería. La activiaad minera tanto del carbón, cobre, 
plata, y aún del qro, convierten a Chile en una nación con 

P!:'Q.1!1á,~ 9r Jq,í'l1j;J.ll:'O" .. _ a,clem~Jt .. cl.tLYJYJ1'_JUl .. e.onf iado"pre.se.nt e." .. _" ... - ... _._
Es a-aí' como los éxitos del momento eicatean su es

píritu de expansión. Se ha dicho que Chile es un país ence
rrado entre la cordillera y el océano, y que por eso debía 

-extenderse hacia el norte y hacia el sur. De tal forma al 
fundarse la población de Punta Arenas la nación incorporaba 
nuevas regiones con excelentes posibilidades. Sin embargo, 
aun tendrm que esperar estas,zona,s.para. lograr un real. des
pegue. 

·Mientras .. _~oB_,é.xi..tos . .económicos iQan acompañados 
de un progreso intelectual de singular valor. La labor. de 
Montt, tanto como ministro y como presidente, llevaba a Chile 
a su pináculo cultural, destacándose la acción de la llamada 
"Generación del 42" y la del venezolano Andrés ~ello. Al arri
bar a lá déc8.aáae~-60;"·a·-pesarde'·sl.f·conflictó·conEspaña y 

de las luchas partidarias internas, muestra una vida económi
ca madura y próspera, que evidentemente posibilita el arianza

miento de la colon~zación magallánica. 
A pesar de ser afectado por una grave depresión eco

nómica que se registra a mediados del 70, atribuida en parte 
a su excesiva expansión interna y en parte a la situaci6n mun
dial, el país no se detiene. Figuras como las de Federico 
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Errázuriz y la de Aníbal Pinto, dirigen a Chile durante esa 
década, en la cual deSde el_punto de vista de la región pa
tagónica, el proyecto iniciado en 1848, con la fundación de 
Punta Arenas, demuestra que va en vías de hacerse realidad, 
pasadas-~ lasn'prJ)I1~!'.ªª __ acciones de.-----PQblami.eXl.:to __ d_e--.mi.:tad de si

glo. 
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2)LOS PRIMEROS AÑOS 

Es indudable que el Territorio de Magal1anes, Ye
cino .e1 santcrucefio, tiene una evolución particular con res
pecto al resto de Chile- que a veces se asemeja al argentino. 
Sin embargo, no siftmpre se di6 ese paralelismo,comQen el ca
so de su creaci6n. Mientras que Santa Cruz, luego de pertene
cer a la Gobernación de la Fatagonia desde 1878~ surgía como 
Territorio Nacional recién en 1884, Magal1anes ya se habia e-

: 

rigido en territorio de :co1onizacón en 1853 •. La mayor anti
güedad presuponía desde el primer momento, una significativa 
superioridad /en cuanto a su desenvolvimiento demográfico, e
conómico y politico. 

Por una ley de 1852 que creaba la provincia de Arau-
-- -co,----se--consiaeraba-en -su-artícu1.o-4 o --le: -constr·fucTóñ---del-a:------------

colonia de Magallanes. La mencionada ley otorgaba facultades 
al Presidente de la República de Chile sobre aquella región, 

-----y--en-base-a--dich~atribuciones-p-or--un--decr-é-to--del-S---de--jülió--

de 18)3, constituyó a Magallanes en territorio de colonización, 
con capital en Punta Arenas y bajo las órdenes de un Gobernador. 
Como consecuencia de ello, aquella colonia austral iniciaba 
su nueva vida, dura y difícil en un prinéipio~ dejando de ser 
exclusivamente una colonia penal. 

Aún así, aquella zona tendrá que esperar varios años 
parainiciar-undesarro1H)-con.creto. Al igual que a su vecino 
argentino, no le será fácil colonizar ni desarrollar el apro
vechamiento integral de la productividad d-e- sus tierras. Se 
hacía necesario incentivar la regi6n ayudando a su pob1amien
to.De allí que se aplicara en Maga11anes la ley del 4 de diciem
bre de lS66, por la que el presidente estaba facultado a fun
_dar ppblaciones en-,~!erras del indio, pudiendo a su vez otor
gar concesiones gratuitas de Rsitios e hijuelas" a quienes 
quisieran colonizarlos, tanto sean chilenos como extranjeros. 
Pudiéndose agregar que los gobernadores del territorio inicia
ron el otorgamiento de permisos de ocupación de tierras. 

De esta forma, comenzaron a otorgarse tierras ~n vir
tud de di~rsas leyes que fueron aplicadas por ~xtenBión. Igual 
caso se repiti6 años más tarde cuando se extendió la vigencia 
del re~lamento del 2 de diciembre de 1867 -Que trataba sobre 
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la instalac16ñ de nuevos colonos-, tendiendo indudablemente 
a facilitar las concesiones de tierras y a incentivar las 
colonizaciones australes,en un intento de ocupación y pobla
miento que aceleraba el proceso frente a una actitud más len
ta y tardia por parte del gobierno argentino para su territo-

-----ri-o. 
Esto nos permite observar que la zona austral chile

na, no era sólo/cronológicamente más antigua en su organiza
-ción administrativa, sino que también obtuvo por parte del 
Estado. una m~yor ligereza y prontitud para la expansión pa
tagónica. / 

En muchos casos predominó en In primer momento la 
- ocupación de tierras -y no-tanto ,-opor--lo menos-en-la-medi-da ----

de los proyectado, la colonizaci6n; pero de todas formas ponía 
en marcha la maquinaria económica del sur de su territorio. Es
ta .. acci6n_..fue_quizás_desordenada, -algunas veces-evidentemente 
especulativa, pero concreta en lo que hace a la incorporación' 
efectiva de esas regiones al proceso nacional. Por ejemplo, 
se ha considerado que el Decreto-Reglamento del 2 de diciembre 
de 1867, constitu~ó uno de los hitós máS-importantes dentro 
de la historia de las concesiones ~e tierras en Magallanes~ 
Adelantándose a lo que se hará afios más tarde en Argentina, 
sefacul taba al gobernador local a otorgar terrenos hasta -de 
25 hectáreas al jefe de familia, más 12 hectáreas al hijo ma-
yor de l4-años. 

Dado que el objetivo era colonizar, este aeglamento, 
coincidiendo con la actitud aperturista del gobierno, no es
tablecía diferencias entre extranjeros y chilenos para las 
ocupaciones, en el concepto de que, a semejanza 4é-.la-polftica 
argentina, -la inmigración brin.daría- üna-soiucTÓñ--SI-probleme:
del poblamiento; sobre todo para aquellas regiones que, por 
su juventud y lejanía de los principales céntros, no eran aún 
inmediatamente redituables. 

Pocos años después, en 1872 volvieron a entregarse 
fracciones de tierras tanto a extranjeros como a colonos na
cionales,aunque , -como en el caso anterior, estos otorgamien
tos no se destacaron ni por la extensi6n de los terrenos, ni 
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por la cantidaI de concesiones. 
Es importante tener en cuenta que todas las tierras 

de la joven regi6n, efan propiedad del Estado, según la apli
cación--de lo establecido en el articulo 590 del C6digo Civil. 

------Es ---así--c omo --has ta---l902 ,-----las--t ierra--s--1'í-sc ale s~n1a'---
gallanes sólo fueron utilizadas y explotadas por los particu
lares a través d~' ocupaciones o arrendamientos. Tal situaci6n 
provocaba la constante protesta de los productores, pues no 
se obtenia la ,estabilidad necesaria que asegurara la actividad 

/ 

rural.Al respecto sefiala Beinc que" la experiencia había de
mostrado que/los sistemas provisorios fomentaban una explota

__ ci_6n_de_rapifia, los_ocupantes _trataban de obtener el-máximo. 
de rendimiento del suelo con el mínimo de inversi6n, eludien-
do toda obra o mejora que fuera absolutamente indispensable."(6e) 

________ R~ f3,gt_a~yJd~~te __ l.a_º'í_ferenc ia con elpensamien to ________ _ 
argentino en ma~-ria de tierras. Si bien ya fue señalada la 
prontitud chilena en su regi6n patagónica para ocuparla y 

comenzar con su explotaci6n, se nota en cambio una actitud 
distinta en lo que hace a la evolución de la propiedad. Mien
tras que la posici6n argentina se inclinaba genéricamente por 
los beneficios del otorgamiento de titulos definitivos, aún 
incluso como corolario de los _ar~endamientos, el gobierno chi
leno ~emora la ent~ega de sus tierras. Quizás en esta actitud 
encontremos uno de los motivos que ayudaron al traspaso de ca
pitales desde Chile a nuestro país, dirigidos a la actividad 
rural y a la posesi6nde campos. 

Mientras las tierras se iban ocupando a través de 
- . 

simples permisos otorgados por las autoridades regionales o 
inclusivesinautorizaci6n, las solicitudes de terrenos aumen
taban en la Gobernación. Resultaba evidente que ,ante la au
sencia de estructuras~legales adecuadas, se utilizaban medidas 
provisorias y transitorias. 

A pesar de que los campos se iban poblando de ovi
nos, merced a la acci6n del gobernador Dublé Almeida, poco 
se avanzaba en materia de tierras. 
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3) EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS POLITICA8 DE TIERRAS 

Indudablemente existieron diversos criterios entre 
los mismos gobernantes magallánicos para aplicar las normas 
y ejercer sus facultades. Con' Carlos liood, se 7 ejeeuta··una. po
lítica estrictamente liberal, que otorga toda clase de franqui-

----e ias-a-l-os-ocupant-es--de-ti-erras, -manteniénd o-se--así"ia ··8i tua
ción hasta la gobernación de su sucesor Francisco Rubén Sam
paio, iniciada ep 1880. Para esa fecha las tierras magalláni
cas habían abrigado la actividad pecuaria deios precursores 
del territori9' Sin embargo, aunque sus esfuerzos a menudo re
sul taban las~imados debido a la escasa protección del gobier
no, la conciencia pública iba comprendiendo la riqueza poten-

_ ... _ ... cial._que .. tenía .su.tierra. !ranto.eLEstado , .. como .losparticula-· 
res, advierten el poder económico de la región austral, y tan
to uno como otros no admiten perder beneficios • 

. . Babi~ndosido .. hasta_e.BELJIlOmento.usufructuadaslas 
tierras por los colonos, el gobernador Sampaio considera que 
el Estado debía también sacar provecho de ellas, dado que en 
última instancia eran fiscales. De tal forma, propone al go
bierno central arrendar los. campos en pública subasta.·Es 
posible - señala Lucas Bonacic-Doric- que la.política intui
tiva, diremos, de Sampaio, basada en sus teorías económicas 

.Q.e prot~ccionismo fiscal, haya influído profundamente en la 
suerte futura de la riqueza territorial magallánica y sido 
un fuerte estimulante en su conservación, en su mayor .. parte---.-
como propiedad inalienable de la Nación, si se reflexiona 
que se insinuaban fuertes y poderosos intereses.·(69) 

La crisis que .provocó tal postura fue la muestra'de1 
choque de dos intereses, por un lado lo~ estancieros que se sen
tían perjudicados, considerando la medida del mandatario terrl~'
torial como barrera que detendría el desarrollo de magallanes, 
y por otro Sampaio que se erigía en defensor de los intereses 
del Estado y de la protección de sus posesiones. 

La discusión llegó inclusive hasta el Senado en San
tiago, dando lugar a un amplio tratamiento sobre los problemas 
magallánicos, especialmente cuando las quejas de loe ocupantes 
de campos logran la participaci6n en el problema del senador 
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Eenjamín Vicufia Ka~kena. 
La cuesti6n era que hasta esos momentos las tierras 

estatales eran ocupadas en forma poco clara, o bien se daban 
---pose.si-One8-de--he~hot--o-en el mejor de los casos mediante tí-~--

tulos provisionales que no siempre revestían carácter legal; 
considerábase q~e l~ cantidad de hectáreas concedidas y ocu
padas ascendían a más de 700.000. 

No resulta demasiado dificil comprender la confor
mación de este proceso histórico magallánico. Desde mediados 
Q.el-siglo .x±x_, por una actitud evidentemente pionera y a mo-
_doªe.ª~eJ~1;adQs_ ;ilabí8.n .. j.(jo_]l~gandoparticulares, que-Be __ _ 
sumaban a la guarnici.ón ya los relegados, formando los.pri
meros grupos sociales de esa región austral. Poco a poco, 

. ___ ~_o_ll_.e_v:~~ente_~c}.~_os_y .. sin_.~emasiado_.~llc~~re.()rgani,zativoJ.. __ ._. 
se habían estaplecido los colonos. La excesiva liberalidad y 
generosidad con que se había permitido el usufructo de las 
·tierras fiscales, había otorgado pingües ganancias y auto
nomía a los hacendados. 

Pero en 1882, cuando Sampaio presenta su proyecto 
al gobierno, que implicaba una mayor participaci6n del Esta
do en la riqueza mag~llánica, el enfr~~tamie~to d~ intereses 
se hizo inevitable. 

De una' primeraJp9~ª.f_ª_~ __ .iJtG.ellt.:i.vación y apertura, 
se tenía que pasar necesariamente a otra de organización y 
control. Sin embargo, tal paso no era fácil. El gobierno 
chileno no adoptaba, o no podía adoptar, una postura defini
tiva. Según su concepto, la venta de los terrenos no era aún 
conveniente, pues argumente.bano·· tener -seguride.dsobre . él va;" 
lor de los mismos. El problema de límites con Argentina, no 
aconsejaba -según lá Po~) trasandina- el traspaso de la 
propiedad rural a capitales particulares, especialmente cuan
do esto~ en su mayoría eran extranjeros. Pero por otro lado, 
no se podia.n seguir otorgando gra:tu1tamente eoneesionee,per-
d1endo el Estado sustanciosas ganancias; que Be verían incre-
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mentadas cada vez más a medida que el territorio~e desárro
lIaba económicamente. De allí que la posici6n del gobernador 
Sampaio se basara en solicitar la partici6n de las tierras 
con la finalidaddearrendarlas a los @p.naderos, . previo re-

lIfa:t-e--,-ñ-e-j-and-o-----ñe-t-a:d-o-~"1-ant~-guo--si-stemay comenzando la 
regularización territorial. 

La transformación se iniciaba en octubre de 1884, 
cuando el Ministerio de Colonizaci6n disponíá'que se subasta
se el arrend~iento de las tierras magallánicas de acuerdo a 
las condiciores publicadas en el Diario Oficial NO 2268, del 
10 de noviembre de aquel año. 

--------------Las -bases -Iel-remate- especificaban quelos-predi()s---
serían de 2.000 a 30.000 hectár~as, sefialándose claramente que 
nadie podría arrendar más de 30.000 hectáreas en uno o más 
lotes;_-.Con __ x_especto __ aLtiempo __ deJa_posesión_ se. fijaba_en_20 ____ _ 
años el plazo ...má;ximo de arrend~{énto;. mientras que para el 
precio se indicaba -una escala tomado como referencia un a
rriendo de 30.000 hectáreas en que se pagaría 1.GOO, 2.000, 
3,000 y 4.000 pesos anuales, respectivamente en el primero, 
segundo, tercero y cuarto quinquenio.- (70)De tal manera, 
de acuerdo a la base señalada como referencia, se abonarían 
50.000 pesos en los 20 años, lo que equivaldría-a 8,33centa
vos por hectárea. Talar que ségún G6mez Gazzano era superior 
al cobrado por Argentina para terrenos-de---equiv-alen"tes---ealida
des. 

Así mismo, los ocup~tes estarían obligados a in
troducir mejoras, como construcciones y alambrados, que que
darían en beneficio del ~étado al terminar el contratp. 

l'inaimente se realizó le. -subasta-detlerras;--en-T¡------

sala de ¡a Gobernación de Magallanes durante· los días 25,26 
de noviembre y l°-4e diciembre de 1884, de acuerdo a la marca
ción de lotes que se había hecho previamente,-teniendo en cuen
ta una carta inglesa de navegación y traEándose las lineas 
de demarcaci6n de las fracciones siguiendo a los meridianos 
y paralelos. ~ambiin aqu!~, eomo en el caso argentino se re
currió a las cartas británicas. 
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Con respecto al total de 'hectáreas rematadas, su 
determinación resulta difícil, pues mientras el Censo de 1906 
registra 531.267 Ha. adjudicadas, diferentes autores consulta
dos consignan cantidades superiores, que van desde J50.250 Ha. 

-hast-a--570.-325 Ha. ------------

Cabe destacar que según Lautaro Navarro Avaría, se 
pagaron precios,J.Ílayores a 10 estipulado en las bases debido 
a que"además de ios ocupantes de las tierras hubo postores 
.extraño s ." (7,'J.) 

E~interesante reproducir la nómina de adjudicata
rios de los lotes más importantes, 'no sólo por la trascenden-

-cia..que-este-..pr imer--Z'e mate-tuvo --para-Magallane s ,--sino -tam------------

bien por las vinculaciones que varios de estos 'precursores 
d'e la ganadería tuvieron con la Argentina: 

___ • ___ ••• __ • ____________ • _ •• ___ • ___________________ o _. __ ._. _____________________________ ----'!.Fenton,!omás-o-fRe--------

mat6 30.000 hectáreas en Pecket Harbour por 5 años, ,habiéndo-
se prorrogado el arriendo a favor de su sucesión hasta com
pletar 20 años); 

Felton,Carlos.(20.000 hect~eas en Cabe2del Mar, 
por 5 años, prorrogado hasta 20); 

Greenshields, Tomás ( 30.000 hectáreas en Useful 
Hill, por 5 años, prorrogado_a.f'avor.de Guillermo Douglas 
hasta 20 afio s ) ; 

-------Menénd-e-z--,--José--{-90.000 hectáreas para sí y sus hi jos, 
en San Gregario, por 5 años, prorrogado hasta 20); 

Izarn6tegui, Manuel A.(20.000 hectáreas al este del 
canal Fitz Roy, por 5 años, prorrogado a favor de Jorge Meric 
hasta 20 años); 

Nogueira~--Jo-sé-( 3-3-.400 hectáreas en Pecket Harbour, 

por 5 años, prorrogado hasta 20); 
Reynard, Enrique L. (30.000 hectáreas en Oazy Harbour, 

por 5 años, prorrogado hasta 20); 
ROig, francisco (Sucesión). (30.000 hectáreas también 

en Oazy Harbour, en las mismas condiciones del anterior); 
Ry~~, Patricio (30.obo hectáreas en Pecket Harbour, 

por 5 años, traspasado a favor de Eduardo A. Younge, y pro-
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rrogado hasta 20 afios); 
Rottx, Francisco y Roca, Justino (20.000 hectáreas 

en Palomares, por 5 aftos, prorrogado hasta 20) 
, Sanders, fomás (20.000 hectáreas en seno de Otway, 

por 5 B..fio·s~ "prorrogado hasta -201 ; .. -----

Wood, Enrique P. (30.000 hectáreas en Punta Delgada, 
arriendo por l5:áños); . 

Waldron, V.B. (30~'000 hectáreas en Punta I?elgada, por 
5 años, prorrogado hasta 15); y 

W~ldron, Juan (30.000 hectáreas en Punta Delgada,por 
5 años, prorrogada hasta 15 afio s) •• (72) 

Indudablemente revisten una singular importancia es
tos remates que, realizados de acuerdo a las facultades que 

_ .. ¡_ª __ ¡~y-,tel._? __ º.e ___ j~.~o __ de _Jª52._~_~,º~_-ª1.Ejecuti vo. 'Naci_on~l:, .. ~ª!'~ __ 
can el inicio ~e -una, nueva forma de posesi6n, en la cual el 
Estado comienza a tener mayor ingerencia y control sobre sus 
tierras. Paralelamente, también -en"nUestJ."O ~pa:fsilabía·---e.pezado a 
tomar cuerpo la expansión,'rará!. ,en-el sur patagónico, 'dentro 
de un encuadre no demasiado dispar con su vecino, particular
mente en lo que hacía a la forma de diagramación de los te-

. rrenos,_. cayend9 embos en lo que parece ser. un er;-or generB:li
zado: seguir a los meridianosiy paralelos para su división. 

En el caso de la subasta chilena de 1884, se con- . 
sideraba que este método, evidentemente dirigido a mantener 
la propiedad en arrendamiento, garantizaba la seriedad de los 
contratos, dado que al abrir las posturas se brindaban posibi
lidades de obtener las tierras a todos los aspirantes. De ~o-
dasforIll2.s,·lo'lmportante de esta medida era que con ella 'Be 
intentaba iniciar una nueva política, tratando de evitar los 
abusos que podían .cometerse con la entrega directa; a-::-~r.que 

como veremos,nuevamente se recurrá más tarde. 
Poco después, ~n enero de 1885. el Ministerio de 

CO,lonizaci6n pone de manifiesto su interés por la -región 
magallánica, al enviar a los ingenieros Alejando Bertrand y 

Anibal Contreras con el objeto de realizar un estudio y rele-
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vamiento de la zona. Es -así como un año después,·--tsurgfa como 
fruto del viaje exploratorio la Memoria sobre -la regi6n eentral 
de las tierras magallánicas - obra del ingeniero Bertrand-,jun
to a un plano geográfico, considerado como el primero de tal 
tipo que se levantó de la región. 

Sin embargo, a pesar de estos avances subsistían los 
problemas con re'specto a la tierra, pues obvi~ente no se arri
baba a la cuestión de fondo que era el otorgamiento de la pro-
piedad. 

L~s medidas del gobernador Sampaio dificilmente po-
I 

dían satisfacer a loslacendados, debido a que mientras por un 
'''lado-se-suspendían las concesiones -directas"'o'elsimpleusufruc
to, por otro se postergaba, a través de los arrendamientos pro
rrogables, la enagenación definitiva de los terrenos. Este pun-

--to--era-en' última instancia 'el -objetivo--principal--de -los-estan-" 
cieros, quienes hacían presente constantemente sus aspiracio
nes; creándose incluso tensiones que pudieron favorecer la 
expansión de estos capitales hacia territorio argentino. Re
cuerdese al respecto las conversaciones sostenidas por el go
bernador santacruceño Moyano con ganaderos de Magallanes antes 
de su viaje a las Malvinas. 

La .. situación indudablemente no debía ser demasiado 
calma, dado que en l885.el .inistro de Colonización, don Ani
ceto Vergara Albano, arrib~ba aPunta-Arenas con el finde-------

- . 
tomar contacto directo con la región y tratar con.-los-:inquie-
tos productores. Sin embargo, a pesar de que el ministro tu
vo el-propósito de elevar un proyecto de ley que facilitara 
la .aclquisiciónd:e la .propiedad, no obtendrá el. éxito deseado 
y la situación se mantendrá sin cambios. .~ 

Los hombres del sur continúan insistiendo, al punto 
que en l888,llegaba a Santiago José Jtlenéndez como delegado 
de los estancieros magallánicos, portando consigo un ~olleto 
titulado Datos sobre la Colonia de Mage.llanes,· su ganadería 
y necesidades, que contenía en esencia las asp1rac~ones del 
sector, pues no sólo informaba sobre la regi6n, sino que tam
bién sus argumentos apuntaban a obtener la propiedad sobre 
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las tierras fiscales. 
Mientras tanto, los campos magallánicos siguieron 

ocupándolDe, a pesar de que Sampaio había intentado 1'1 jar -el 
sistema de arrendamiento, a través de otorgamiento de permi-
sos ~e ocupación o arrendamientos directoe. Nuevamente las 

------------_. . .. 

autoridades nacionales diluían la cuestión, marginando la 
organización legal de una región tan lejana y apartada de 

I 

sus momentáneos:intereses. Es así como poco después de los 
remates propiciados por Sftmpaio, se siguieron haciendo con-

" 

cesiones directas. 
Ela evidente la falta de definición de la políti

ca chilena en materia de tierras para el sur del país, en 

~ 

_ .. _.- ._-_ .... 
'cuanto-a Tos mec'a:nfeIIlOs--cfe-entrega.Aunque;-'-en cierta forma, 

no aban~onaba la incentivación territorial a través de arren
damientos, concesiones directas o permisos de ocupación. Así, 

-enti>e-T88T-y'-T89r-btórgó"'el'"Es"tadó-'-chile-no 120~'OOO--lie-ctáreas 'en'" 

arriendo por 15 afio s , distribuídas e'ntre las siguientes per
sonas: -Blanchard, Gastón (20.000 hectáreas en Ciaique); Eraun, 
Mori~z(20.000 hectáreas en Laguna Romero); 'Correa, Rómulo ( 
10.000 hectáreas en La Portada, traspasadas a los señores Ha
mil ton y Sanders, y otras 10.000 en Monte Dinero - a la en
trada oriental del Estrecho- traspasadas también alos ~e-
ñores Valdron y Wood) ; Favre, jIosé('30. 000 'hectáreas- al 'oeste 
de Laguna ~lanca, cedidas en una mitad a Francisco Arnaud); 
iIól~--José (15.000 hectáreas 'en--DIni~marqueror;'-i-vá.squez, Ma
nuel y otros (15.000 hectáreas al este de Laguna Blanca, tras
pasadas después a Juan Blanchard).-(73) 

Como se puede Dbservar, los lotes oscilaban entre 
,diez y treinta milhectáreas,cantidades,.que_no,pueden ser"con
sideradas excesivamente generosas para la epoca y la capacidad 
de recepción de los campos, siendo además extensiones más o 
menos similares a las argentinas. Lo que sí -resulta llam .. tiva 
es la práctica de ·ceder- parte o la totalidad del lote-a otra 
persona, que en algunos casos ya era posesionaria por~torga
mientos anteri~res eomo por ejemplo Waldron-f Wood. 

Era evidente que el exito que iba adquiriendo la 
producción ganadera activaba más de una voluntad y canali-
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Eaba capitales hacia las regiones sureñas; es asi-eomo entre 
1891 y 1893 se concedieron alrededor de 250.000 hectueasen 
la Patagonia oacidental con el carácter de otorgamientos gra
tuitos y provisorios. Entre los que resultaron favorecidos 

___ se encontraban ganaderos como hanci sco -Ar--n.aud-,--Franc-isc-o-Pei-----
vre, Victoriano Rivera, H.Wagner, Juan Me-Lean y Miguel ~oulan~ 
Estas concesiones podrían considerarse dentro de los térmi
nos comunes para las regiones patagónicas, aUhqueno económi
camente lógic,;a.s si pensamos en los intereses :fiscales del Es
tado y en la,/distribución equitativa de la tierra. Los- argu
mentos de q~ienes justificaban tan excesiva ilberalidad, se-

___ ~fiB:!!~~_~_1.1~_10.!'_g_t~!'g~~_~!1_t2!1 ___ P~º_y.A~º~ !º-~ __ .Y __ ~ii~~!~_º~ , ___ ser~ ______ _ 
vían para consolidar los intereses nacionales en 10 referente 
a productividad y población. Sin embargo, esta política de 

__ ~n~~~ga~ __ e.:__~_:~_~~_~~~~!~_~l~_ ~on_}_a_ q,ue __ se ___ ~ab~~ __ ~~~_e~~~_~~_4.~~~~ __ _ 
rrollar en 188;1-, -detenida por el momento; más aún, en 1893 
el gobierno prohibía por ley las conéesiones gratuitas y di
rectas de los campos, ordenando que estas fuesen hechas por 
arrendamiento y licitaci6n pública, con lo cual quería preve
nir los abusos que pudieran ocurrir. -Pero a tal punto ll~gó 
la actitud personal de los fuertes intereses magallánicos~ 

que ~o _~e hi~o ___ cli.f3o_~e_ef3~a d~sp_osici~n y dUI'a.nt~ ~~_g~b~l:'~_ 

nación de Sefioret continuaron ;dándose permisos de ocup,ación 
tanto en la parte ccmtinental como en la insular. ~al con
ducta motivó serias críticas por parte de los opositores del 
sistema, por lo cual abundaron las censuras sobre su actitud. 
Baste señalar que desde la promulgación de la ley,--hasta el 
arribo al territorio de Mariano Guerrero Bascufián, -delegado 

---del GObierno---quedebía-actuar en -las cuestiones de-arriendos 
y concesiones (noviembre de 1896), habían sido otorgados por 
el gobernador más de 550.000 hectáreas, de la~que según esti _ 

maciones del delegado, habían sido ocupadas una 450.000. 

A pesar de las observaciones desfavorables, a la 
muerte de Señoret el Estado trsandino reconoci6-quesu labor 
había ayudado a sus intereses. WAlgunas de estas concesiones 
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fueron de positivo provecho no sólo para la reg.ión sino para 

el Estado mismo, como las referentes a Ultima Esperanza que 
sirvieron, como es sabido, de origen a la adjudicación de esos 
terren6-s . a la sober-anía de Chile en el fB.110 de límites de- f902~-n 

,-741 

4) El, lJ;;TERES 10S MAGALLANICCS POR LAS ~IERRAS ARGE!\Tn~A~ 

Tradicionalmente el problema de la posesión directa 
de la tierra,/ que daría esta'bilidad a los ganaderos, estuvo 
presente en/sus gestiones, y esto se manifestó tanto en el la
do chileno como en el argentino. Mientras que en su país se 

--------feiÍ'talec-r-a:n-caa-a-vez---ñiás--én---él-·so-g1:énimiéritC5- d-e--sus---r-e-clamo-S~-----

Santa Cruz empieza a sentir la activa expansión de sus capita
les, en busca no sólo de nuevas tierras, sino tambien de los 

-------benef±ci-os--de-la--política--nacional, --procli ve sObré el -go -á----------

la enagenaci6n~de grandes espacios. 
No ha de extrañarnos la preocupación que se genera 

desde Punta Arenas por participar en la adquisición de campos 
en Santa Cruz, cuando, principalmente desde la época de Moya
no, sus inversiones se hábíanido extendiendo hacia territorio 
argentino, dándose un fenómeno particular de comunidad de in
-tereseseconómicospor-sobre 1,a8 --fronteras políticas entre . 
ambas naciones. De allí que al llegar a Magallanes rumores 
de que el- gobierno argentino estaría dispuesto a vender tie
rras fiscales en la Patagonia austral, rápidamente aparezcan 
interesados. 

Así, en una carta del 6 de julio de 1890, escribía 
_______ Jtlé!i)lricio :Braun a Guillaume: "En cUéU1to a los campos he sab.t-

do que el gobierno argentino piensa venderlos en licitación 
pública; no sé lo que habrá de verdad en el asunto, pero con
viene que usted tome todos los informes posibles para cercio
rarse bien del asunto porque es de mucho interés para nosotroe." 

Tal interés era paralelo al de otros capitalistas ( 75) 
que se movían en los más altos niveles gubernamentales en bus
ca de diversas concesiones de tierras. Entre ellos se encontra
ba nueetrc conocido Adolfo GrÜIDbein que procuraba lograr su 
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famoso contrato. Mauricio Braun conocía estos movimientos 
en virtud de las informaciones que le remitía a Punta Are
nas Su gestor en Buenos Aires, Julio SChelkly, quien por sus 

··vinculaciones -Con Moyano gozaba de una situación privilegiada. 
------·-F-ar-a---e-se--en-t-Gn-e-e-s--la-lu-e-ha-y~_Gmpet-enc ia-j)Or lograr 

beneficios era plena, y no sólo preocupaba a los magallánicos 
la posibilidad de ser desplazados en su expansionismo por 
Grümbein, sino también de protegerse de las concesiones que 
se hacían des,de Buenos Aires y que afectaban sus posesiones 

.. 
en Santa Cru.z: "El coronel Espina -le decía en otra carta de 
1892 SChelk{¡ a Braun- ha obtenido una concesión para coloni-

.. _z_ar._en_l.o_s J~~pos _al __ por:te .... de.l .... Q.oy_J;nle_t_~.n_l_o_s_c;:ªp.of.! J1e . .Rey-. 
nardo Hágame el favor de avisarle si puede, para que se pueda 
protestar." (76) ., 

Aún no se había dado definitivamente la concesión 
__ ~_ •• ______ , ____ •• _____ •• • •••••••••• __ ._ .•• ____ ••••••• _______ ._. ___ " __ o. _. ____ ._ •• - _._. __ • ,. ___ •• _ - o"· .••• __ ._. 0' .• _ • __ • _____ _ 

GrÜlDbein, cuando desde Punta Arenas se elaboraban y enviaban 
contratos tipo para gestinnar la posesión de tierras en te
rritorio argentina, tal como lo detalla Mateo Martinic Beros 
en su importante trabajo sobre la expansión económica de Pun
ta Arenas: nA estas alturas -dice- es bueno señalar la forma 
en que los gestores fundiarios operaban con los colonos. Des
d.~_ !U~go. se Jes otorgaba un poder en forma ante Notario, para 
actuar en nombre del interesado ante quien correspondiera, cu-
yo texto era el siguiente :__ _____ _ 

"En este pu·eblo de Punta Arenas, a 

••• de julio 1892, ante mí, el infrascrito Escribano y testi
gos al final firmados, compareció Don •••.•••••••••••.••• de es-
tado ••••.•••••• domiciliado en ••••••••••••••••••••••• , mayor 

-, de e"dad '-"'hábil "y de' mi conocimiento, doy fé, Y di"jo": -Que'- -_.- ._-

confiere poder especial a Don Julio Schelkly vecino de Bue
nos Aires, domiciliado calle Bolívar 11, para que solicite 
y obtenga en compra ó adquisición del Gobierno Nacional Ar
gentino los campoE que tiene en arriendo bajo su nombre solo, 
10 mismo que los que tiene en unión y condominio con ••.••••• 
••••••••••••••• en Territorio Argentino de Santa Cruz, bajo 
las mismas condiciones que los han obtenido ó que están pOI' 
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obtenerlos las personas que los han pedido bajo el nombre de 
colonización, y si estos no fuere posible bajo las mismas con
diciones estipuladas en las ventas acordadas a Don Adolfo GrÜID
bein, y todo eso con arreglo a las instrucciones privadas que 
dará por escrito al mandatario ~' Al efecto lo faculta para---que------

en tal sentido haga y practique cuantos actos y diligencias 
, 

sean necesarios :'en defensa de sus derechos, P!es~ntándose e.Il-

te las autoridades civiles y administrativas correspondientes, 
asimismo ante/el Superior Gobierno Nacional y Hon. Congreso 
Argentino y ¡Tribunales, con escritos, solicitudes, documentos, 
,testigos y pruebas de todo género, pudiendo aceptar y firmar 

-las--respecti vas-escrituras de compra y' demás --que-séanpreci~------'- -
sas, con obligación legal de tener por firme y válido todo 
cll.;mtoen su inscrito hiciere y practicare. En su testimonio, 

---previa-l-ectura-que-se-hizo, seratificó,-así-l-odijo; --otorgó -.:...--
y firmó, siendo testigos Don etc. etc ••• 

firmado ••••••••••••••••••••• escribano ~blico 
Legalización por el Gobernador 

" • R Cónsul Argentino." 

"E,ste documento notarial -continúa Martinic Bero s
era complementado con un compromiso de~arácter privado' entre 

t 

el comitente y el gestor, particularmente importante para éste, 
--'-pues quedaban consignadas--las-obri-gaciCfnes-pecuniarias de aquel. 

Conozcamos su· tenor": 
"Punta Arenas, ••••• de julio 1892 

Señor Don Julio ~chelkly en Buenos Aires 

He dado. a usted,un.p0~~:r_,_X __ ~~_~_!~E>t.J:"~~cion~~_ ~ ~oll~ 

diciones privadas son: 
10; Que Vd. se encargue de las gestiones 

necesarias a fin de obtener del Gobierno Argentino los títulos 
definitivos de propiedad de los campos que ocupo actualmente 
en arriendo bajo mi nombre y en condominio con otros en el Te
rritorio Argentino de Santa Cruz, bajo las mismas condiciones 
en que los han obtenido o están por obtener los concesionarios 
Torres, Derqui, Dupont, Espina y Devoto; ó si esto DO fuese 
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el caso, bajo las mismas condiciones de pago establecidas en 
la venta al sefior GrÜIDbein de 400 leguas, debiendo ser por cuen
ta mía los gastos de escrituración y mensura, si fuere el ca-
so. 

20; Pongo en sus manosla--suma---de~- •••••••.•••• para-
atender a los gastos preliminares. 

30 ; Una vez obtenido lo deseado y en el acto de fir
marse las escrituras de propiedad, pagaré a Ud. OCHENTA Y CIN
CO LIBRAS ESTE'RLINAS «(85) por legua de 2.500 hectáreas, si 

I 

el título se ¡'consiguiese en las mismas condiciones Que Torres, 
I ~ 

Derqui, Dupo'nt, etc.; o CUARENTA Y CINCO LIBRAS ESTERLINAS (f..45) 

-por legua .de-2 .. 500 hectáreas . -en .. .el---caso-de.--que -el.tí.tulo se-----
obtuviese bajo las mismas condiciones establecidas para el 
pago en el Decreto ,de la venta de las 400 leguas al Señor 

_Griimbein. _________ ._. ______ . __ ._. __ ._ .o.'. _. _____ o ___ ._. 

Saluda a Vd. atte." 
. . (:77) 

Recproemos que cuando finalmente luego de duros de
bates en el parlamento y en la opinión pública se aprueba la 
concesión de las 400 leguas a GrÜIDbein, en el inciso 20 del 
artículo 10 se establecía que: "Los actuales arrendatarios 
en dichos territorios además d~los beneficios que-les Bcuer-' 
da el artículo 101 de la Ley d~ Inmigración y Colonización vi-

--gente, tendrán-derecho a comprar el ¡área que ocupan, en las 
mismas condiciones, y dentro del mismo plazo concedido al se
ñor GrÜIDbein, cualquiera que sean los términos en que estén 
concebidos los contratos que hubieren celebrado con el Poder 

_ :Ej ~c~:ti.y.º._~. ___ . ____________ _ 
A través de la citada resolución, muchos de los an

tiguos arrendatarios de origen magallánico afianzaron sus po
sesiones en territorio argentino; sirviendo esto, no sólo para 
transferir hacia allí gran parte de sus esfuerzos económicos, 
sino también para reclamar del ladó chileno el derecho a la 
~dquisici6n de propiedades rurales. Claro ejemplo de esto lo 

da una carta de Rodolfo Stubenrauch a Mariano Guerrero Bascu-
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ñán, en la que expresa su admiración por el sistema argentino: 
" ••• donde -dice- los hacendados todos tienen la propiedad del 
suelo que cultivan como lo suyo y no como inquilinos. En efec
to las haciendas en la Argentina tienen un aspecto mucho mejor 
y más' sólfdO~' se ve que la gente se han (iligible) al país, 
y -no 'traba jall'-cun-la--mtra-lie-gu-zar-de-ro-s f r u t os--d'e---su--tTa:ba-;j-o 

en Europa más tarde, sino trabajan por sí y la generación que 
están formando.". Y ,ágregaba finalmente: nEs tiempo que en Chile 
se haga lo mismo y que se concluya con el sistema" que en vez de 
fomentar la colonjzación y progreso tiene un efecto contrario".(78) 

.' 

Sin embargo el interés por extenderse hacia tierras argen-
7 

tinas continuó j el 15 de marzo de 1905 el gobernador de Santa 
_.,Cr.uz_,_emTi6~1,...siguiente_.te legrama.al, Ministro ,del, Interior .. _ mos

trando la preocupación que tales expansiones de capital chileno 
despertaban en la región: " En estos momentos se realizan nego-

__ ºi,º_~_~~ __ tJ,~rr-ª_~p..~l __ t,~,:r~it()xioeIl forma tal . que_Ulet:'eº~rL 11ª.mª-r.~_, __ " 
la atención de V.E •• CompaTiías anónimas con grandes capitales 
chilenos ofrecen precios exorbitantes procurando comprar mayor 
extensión posible. Si este acaparamiento de la tierra tomara las 
proporciones que amenazan sería sin duda fatal al comercio e in
terrumpiría la p~blación de esta zona, las que se verían parali
zadas y absorbidos por la monopolización chilena. Pues esta arras
traría su,s salidas, a Punta Are,I.las_ y, t1,'aería directamente de Eu
ropa sus mercaderías. Lo llevo a éonocimiento de V.E. para que 
su ilustrado criterio le asigne el mérito que pueda tene~ este 
asunto. Saluda atte a V.E. c.Gutiérrez - Gobernador." (79) 

El 18 de marzo de ese mismo a~o el gobernador santacruceTio 
recibe, también por telegrama, la respuesta del g(fo-l:erno' céntra1. 

La misma expresa esa ambigüedad a la que estaba acostumbrado 
-santa Cruz: '''En contestación al telegrama de-o US sobreespeculadión 

de tierras en esa, debo manifestarle que siendo asuntos privados 
no hay medio de evitarlos. Puede~ Os asegurar, sin embargo, que 

la tierra fiscal no servirá de base a esa especulación. Saludo 

a Uso atte. - Rafael Castillo.n (80) 
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5)LAS GRANDES CONCESIONES 

I 

- --- 'Paralelameñ'té a este proceso, se produ.jeron otorga-
mientos de tierras absolutamente significativos y que difieren 
notablemente del:festo por la extensión de las fracciones. Me 
refiero a lo qu~se considera en la historia magallánica: las 
grandes concesiones. Otorgadas en Tierra del Fuego, se caracte-

------rizaronpor---concentraciónen pocas -manos -de--gran--cantidadde 

tierras, suscitando agudas críticas, que surgidas desde el pri
mer momento, __ llegan aún hasta el. pr~sente. 

--------------------- Cuatro--!"ueron-lfis--grandes-en"frega-s que se- -dIe-ron en-- ----
," 

Tierra del Fuego, que constituyeron un total de 1.482.000 hec-
táre~s. Pese a la excesiva liberalidad del gobierno al dar sus 
tierras en extensiones tan amplias, las concesiones directas otor
gadas en Tierra del Fuego debieron ajustarse a ciertas obligaciO
nes; como por ejemplo, constituir sociedades anónimas dentro de 
un plazo determinado y a realizar una serie de mejoras que debían 

---J:le-ga:r-a un moñtopreviamente estfPulado. 

La primera concesión fue dada en. 1893, pOJ;'_de_c_r_Jtt_o ____ _ 
del 20 de diciembre, a Wehrhahn y Cía" firma alemana radicada 
en Hamburgo, en una extensión de aproximadamente 123.000 hec
táreas, por 13 a~os; que sirvió de base en 1905 a la Sociedad 
Ganadera Gente Grande. 

En 1889, por decreto del 22 de abril, se otorgaron 
180.000 hectáreas por un período de 10 a~os a José Nogueira, 

comprometiéndose a introducir mejoras por 15.000 pesos, y si 
estas llegaran a ser de 30.000 pesos se renovaría el contrato 
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por 10 afjos más. 

Indudablemente esta extensión no es la que hace fa-
·-mosa a la concesión Nogueira, sino la cantidad que se ·le -otor~ 

---g-ó.....eD.---4-89o..,.-de-...acuerdoaundecreto del 9 de junio ·y--que-e.ro---
nologicamente es la cuarta gran entrega. Por esta resolución 
se le adjudicaban 1~009.000 hectáreas. por €l término de 20 

aijos y la obligación de formar una sociedad anónima con un 
capital mínimo ~~ 1.000.000 de pesos dentro de los tre~ ai1os, 
a más de introd.úcir ganado lanar, vacuno y caballar y de realizar 
mejoras por un/monto de 100.000 pesos. 

--------------... --- ---Por..otra-·parte. ---según --sefialaba -la· claúsula---T--rlel -eon--

trato, si al término de los 20 afios, el gobierno resolviera ven
der o arrendar parte o todo el terreno otorgado, el sefjor Noguei-

__ ra __ tendría_pre.ferenciaen_igualdad .. de __ condiciones. 

Tambiéñ a Mauricio Braun. por decreto NO 703, del 15 

de noviembre de 1889, se le otorgaban 170.000 hectáreas, lo que 
hacía que entre Nogueira y Braun, vinculados por lazos familiares, 
se concentraran 1.359.000 hectáreas, constituyertdo uno de los 
más formidables otorgamientos, pues al fallecer en 1893, José 
Nogueira, sus actividades serán continuadas por su esposa Sara 
Braun y su cufjado Mauricio, quie:pesaunando·esfuerzos y capita-

. , 1 

les daran forma a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 
Es así como dos U grupo s , 10Sl3ráun y-Wehrhahn y Cia. controlaban 

gran parte de lasmejores tierras de la isla. 

Cabría preguntarse qué llevó al gobierno y qué inte
reses se movieron pra tan formidables otorgamientos directos y 

personales. -Nuevo vaivén-oe -la-política ~hilena que no ajus
taba aún los resortes necesarios para regularizar las posesio
nes rurales, permitiendo concentraciones tan amplias, mientras 
que otras radicaciones encontraron dificultades. 



-/ 

Punta Arenas. F. Leblanc, impresor y ediftor. 1903-1904. Museo 

Histórico Nacional de Santia.go. Chile. , 



- 516-

6) EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD Y EL LATIFUynIO 

Barros Alemparte establece dos.sistemas de e~plota
ción, según la extensión y características: lotes de dimensio
nes pequeñas o regulares que iban desde 2.000 a 30.000 hectá
reas o aquellos que por tener dimenciones amplias, dieron ori
gen a sociedades 'de capital. La diferencia entre ambos radi
caba principalmente en las posibilidades de l,ogro que tenía 
cada uno, pues" -según señala el autor mencionado- mientras 
los más pequE?flos tenían que afrontar gastos similares a los 
mayores {montaje de toda la estructura habitac±onal y produc-

----t1vaj-;-ra--aYferenclaa:e--cap-r-,;áT--eilt-re·-ambós-ei-tremas hacía 

graves 105 inconvenientes de fletes, búsqueda de mercados, 
financiación, etc. para los más débiles, afectándolos di-

--- --recta-y-rápidamente-;--·_· --.... ---- ... --.. ...... .... ..... . .. - ..... -.--.. -. --------.---... ---

"Consecuencia directa de estos~ctores, fue que los 
pequeños predios no fueron ocupados por sus beneficiarios, o 

... -

en los casos que lo fueron, luego se abandonaron o cedieron, 
de manera que con el transcurso de los años sólo existía la 
explotación de predios de regular cabida y la de los latifun
dios. Sistema en absoluto opuesto a la colonización y a la ne
ce sidad· de ·po blar la ··región .. "( ~ 1l· 

Hasta aquí podemos encontrar prácticamente tres mo
mento en la evolución de la tierra pública d~ Magallanes, en 
los cuales si bien no se nota una madura organización legal 
que reglamentara definitivamente 10·s otorgami·entos, y menos 
aún que se iniciara la práctica de la enajenación, sí resulta 

evidente la aceleración del proceso de ocupación, poblamiento 
y producción. Todo esto llevará a la región magallánica, des
de mediados de la década del 80, a adquirir personalidad pro
pia, a la vez que peso socioeconómico dentro del contexto 

chileno. 
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Los tres momentos señalados ~UBlos siguientes: 
1) Desde la fundación de ~ta Arenas ha~ta 1884, donde vemos 
los otorgamientos directos de tierras, a más de las ocupacio-

'--'-"-

nes como forma de la apertura a la colonización e incentiva-
----cIOn de la produccíOri-:----

2) La época de Sampaio, donde se intenta abandonar las prác-
ticas de la primera etapa y llevar la política de tierras a 
carriles reglamentados y estructurados a través de subastas 
de arriendo. 
3) Después de/Sampaio hasta 1893, cuando se vuelve al método 
primitivo de otorgamientos directos, pero marcado por el au-

-ment-o-de--in t-eresado s-en-las-ti erras ,--j'ruto -de-j.-a-llro-speri-dad----
que estas iban alcanzando y por las grandes concesiones en de
masía -- generosas. 

-----------El-pasohacia----un-cuarto-período; --si-bien --puede---estar--
marcado por una revalorización de los métodos de remate en 1893, 
se inicia poco tiempo antes, cuando en 1890 el Ministerio de 
Colonización da a publicidad un decreto, por el'cual nuevamen
te se decide utilizar las subastas públicas para entregar las 
tierras magallánicas en arrendamiento. En~ese momento ee fijó 

o ' el 1 de mayo de 1891 para la eubasta de algunos lotes pre-
viamente marcados en el pleno del territorio-confeccionado por 
el ingeniero Bertrand; se trataba de predios que arrendados 

--en 1884 habían caducado-en-su---c-on"trat-o-,-a-los·- que se agrega
ban otros ocupados provisoriamente. 

Sin embargo, los sucesos nacionales impidieron la 
realización de las operaciones. La revolución de 1891, de gra
ves y sangrientas co_nsecuencias~ara/el Jlaís, paralizó como 
era de suponer los mencionados proyectos. 

En 1893 -según ya hemos señalado anteriormente- se 
vuelve sobre la cuestión, y el 7 de feb~'ro de ese año el 
Ejecutivo Nacional promulga la-ley ~ 51, medida de signifi
cativa importancia por la que se disponía el arrendamiento 
de las tierras fiscales magallánicas, prohibiendo las concesio
nes gratuitas y directas, pues según la mencionada ley los o
torgamiento debían hacerse por medio de arrendamientos a tra-
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vés de licitación pública. 

Se intentaba modificar las formas 'de entrega a tra
vés de medidas que en cierta-manera retomaban los objetivos 
de 1884. "Antes de di~tJiJ~ªe __ 1Ji_leLN~I-J-_d_e-----1_~eJ_e.brerlL_d.e __ 
1893, que autorizó expresamente al Presidente de la Repúbli-
ca para arrendar los terrenos fiscales de Magallanes, se ha-

, , 

bían otorgado más 'de 35 de estos títulos de ocupación, que 
daban a la tene~cia de los suelos caracteres de legalidad. 

1a s?perficie total de estas concesiones llegaqa 
I 

a 257.0()Ohectáreas. Al margen de ellas existían extensiones 
ocupadas de hecho, sin autorización.~(' 82) 

------------------_._--------_.--------------

Claramente el artículO 10 de la ley señalaba: "Mien-
tras se dicta la ley general sobre tierras públicas que pende 
ante el Congreso Nacional, se autoriza al Presidente de la Re
p\J.'bYica-p-ara-arrellClarios-terrenos--qu"e-el:t-stad"o--pos-ee -en -el 

territorio de Magallanes, fierra del Fuego e islas australes 
de, la República, arrendamiento que deberá hacerse en pública 
subasta y en conformidad al reglamento que dicte al efecto el 
Presidente de la República." Para el cumplimiento de tal medi
da se fijó un límite máximo de 30.000 hectáreas ,y un plazo de 
arrendamiento de 15 años • 

. __ ._._ ...... _-_ ... _--. .. - -- _ .... --'-- -_ ... __ .. 

Paralelamente se consideraba la necesidad de mensu-
ra y levantamiento de planos de la región, por lo cual se co-

- " 

misionó a los ingenieros Anibal Contreras, Alvaro Donoso y 

Carlos Soza Bruna, quienes dos años después, en 1895, presen
tarona! Ministerio de Colonización el fruto de sus trabajos, 
que incluía la hijualización de 425.063 hectáreas, de las 

"-que una parte, 78.255, pertenecían "8 lotes con arrendamiento 
o permisos de ocupación caducados. 

1a medida por demás interesante, estaba destinada 

a ser dejada de lado por las mismas autoridades territoriales. 
Recordemos el informe del Delegado Gubernamental Guerrero :Bas-

--" cuñán, señalando la conducta de Señoret, quien siguió entregan
do tierras a título provisorio en una extensión de 551.400 hec

táreas, de las que se tomaron posesión alrededor de 450.000. 

hectáreas. liberalidad que incluyó a la región de Ultima Es-
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peranza, cuya ocupaci6n sirvió de base para que fuese favore
cido Chile en el laudo de 1902. 

Con respecto a esta última cuestión, es interesante 
consignar una carta que el 26 de febrero de 1895, el entonces 
gobernador Señoret escribía a las autoridades de Santiago: "Al
gunos particulare~ -dice-, vecinos en su mayor parte de la zo
na argentina de la Patagonia, unidos a este territorio, empren
dieron hace algún tiempo por su cuenta y riesgo una exploración 
de los canales' de la Patagonia. En el seno de la Ultima Es-

1 • 
peranza encontraron terrenos aptos para la crianza de ganado 
lanar y solicitaron a su regreso permiso provisorio para ocu

--par esos~carilpos-:-Comoha---si(ro-ínv-arrabl-e---costu.mbreae-s-ae-l:-a--------

fundación de la colonia como único medio de colonizar el te
rritorio y fomentar su población y recursos, se concedieron 

-esos---perriilso-sc-on---carac-tetdé-- prcivisorios-:'3"1-n---d-erecho-alguno,-

sujetos a lo que disponga el Supremo Gobierno y con la sal
vedad de ser de cuenta de los solicitantes las responsabili
dades Que pudieran afectarles si los terrenos que solicitaban 
no se encontraban dentro de las fronteras de la República. 

Las concesiones son ocho o diez de 15.000 hectá
reas ••• y están todas comprendidas entre el paralelo 51,30 
y el 51- ar norteaer"'Eétuario de -Ul tima Esperanza en valles 
regados por ríos que desaguan directamente en bahías y estua
rios del Pacífico. No van más al oriente -del-iiieridiano de 
72, 25 quedando al este de cordilleras nevadas cuyas vertient es 

son los ríos que acab9 de mencionar. 
A los 51~!2' en longitud de 72 0 20' se encuentra 

una masa de agua donde se hace sentir el flujo y reflujo, lo 
que demuestra que esa masa tiene comunicación directa con el 
océano y es cabeza de un estuario aún inexplorado, según las 
noticias que tengo. 

Monte Stottes y monte Payne quedan todavía bastante 
al norte de ías concesiones provisorias y no podrían tomarse 
los meridianos de esos cerr~como referencia para estimar la 
posicióri de la línea divisoria de las dos repúblicas en aque-
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lla región y en este caso como en general tiene el gobernador 
de Magallanes que atenerse al divortiu acquarum para deducir 
la_situación d~la frontera, mientras los trabajos de los pe-:
ritos no la fijen definitivamente. 

~ ... 

Entrando ahora al hecho material llevado a cabo por 
el gobernador de S~ta Cruz de expulsar a los alemanes, pue
do asegurar a V.S. que no me explico como el hecho ha podido 
tener lugar por cuanto ninguno de ellos se ha establecido en 
esos terrenos, :'pues, temerosos de tener dificultades con las 
autordades arg'entinas se proponían obtener de ellas iguai con
cesión antes de hacer trabajo alguno de instalación, cosa que 

-rgnoro aman cOns-egufa o o--nO:---

Para mayor inteligencia de V. S. acompaño u.-.¡ croqui s 
de los_territorios de que se trata en esta comunicación. El 

-- vall-e--crl1z-a:clo---c·on-líneas---de----lápiz--ro-jo-;--e-stá-actualmente--ocu.;.;-

pado por la hacienda de ovejas del señor H. Eberhard con per
mi.so provisorio de esta gobernación. Directamente al norte 
hasta la maza de agua que figura cortando el marco del dibUJO 
se extienden las otras concesiones. El señor Eberhard no ha 
sido molestado por las autoridades argentinas y es el ~~ico 
establecido desde mucho tiempo antes de las otras concesiones. 

Dios guíe a V.S. 

Señoret." (83 ) 

No ha extrañarnos entonces que el gobierno chileno 
homenajeara a su muerte a aquel mandatario sureño, cuando su 
desobediencia a la ley, le permitió como resultado final am
pliar sus posesiones territoriales. 

En 1897 Guerrero Eascuñán elevaba, ta.l -cc>mo se le 
había solicitado, un informe al Ejecutivo Nacional, donde al 
tratar el problema de las tierras magallánicas señala que s~ 

ocupación estaba distribuida de la siguiente forma: 
Terrenos arrendados en la Patagonia •••• ~ ••••• _~ ___ • 651._267 Ha. 
Terrenos arrendados en Tierra del Fuego ••.•••• 1.482.000 Ha. 
Total de hectáreas dadas en arrendamiento •••• 2.133.267 Ha. 
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Terrenos concedidos a título provi-
sional hasta febrero de 1893 •••.•••••.•.• ~' •••• 257.600 Ha. 
Terrenos concedidos a título provi-
sional desde el 7 de febrero de 1893 
(fecha de la ley N0 51) hasta el 16 
de octubre de 1895 ••.•••••••••••.••••••.•.••• 450.200 Ha. 

, 
Terrenos ocupados con la tolerancia 
de la autoridad (de hecho) •••••.•••••••••••••• 40.000 Ha. 
Total de hectáTeas por estos capítulos ••••.•• 747.800 Ha. 

/ 
I 

"De manera que la superficie total -termina diciendo-
_po...s..eLda-po_r_l.o_fL-p_ar.ticular.e's __ <-en.~.R9.1) . ..,. __ .ya---B--.Yirtud_de--1l1L.con-_. 

trato legalmente celebrado, ya por concesiones hechas a tí-
tulo provisional, ya por la mera ocupación de hecho, tolera-

~_:pQ~._:ta .. ~:u:torAd,Jid _J 9.9 ªlJ .. -ª_e_._~)_~TIl·~ . .l ª_~_ j..í':r a, .J~ .~ .. ~.~.8J3J._{t6J_ ._ ........ . 
hectáreas. " (84 ) . 

Nótese además, como los títulos provisionales otor
ga.dos antes de .1893 son notoriamente inferiores a los conce
didos después de la promulgación de la ley NO 51, situación 
de hecho irregular si se piensa que la mencionada ley intentó 
poner fin a los otorgamientos directos. No obstante, el Dele-

.. gad.º-.. y .. G()º~X!1ªdo.r Guerrero Bascuñán, con el objeto de regu
larizar la situación de las entregas provisionales, proponía 
que se arrendasen a los mismo's .. beneficiarios, en vrtud.d.eJ.as_ 
inversiones realizadas en los campos. Para ello aconseja"la 
derogación de la ley de 7 de febrero de 1893 y restablecimien
to de la facultad de que el Ejecutivo había estado gozando an
tes de esa fecha para prescindir de la licitación pública en 

-loscohtratos de arrendamiento." (~5) 

Por cierto, cabe aclarar que el cambio. de concesio
nes directas,por~arrendamientbs, 'al:igual que otras inquietu

des de Guerrero Bascuñán'no obtuvieron la repercusión espera
da. El gobierno nacional insistió en su política tendiente 
a la concreción del sistema de remate público, y es así que 
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el 5 de mayo. de 1898 se.dicta un decrete supremo. por el cuál 
se subastarían en e.nendamiente las tierras,pcupadas a título. 
previserie y aquellas cuyes centrates de arriende hubiesen ca
ducado. 

P-ara.-e-fe-cti vizar la medida se fermaren des·c6fiilsl.o

nes de ingenieros, quienes debí~ mensurar y tasar las tierras 
cen las mejeras qúe hubiese. Es así cemo/Una vez terminado el' 

relevamiente por parte de la cemisión destinada al nerdeste 
de la ~atagenia. chilena, inmediatamente etre decrete -del 12 
de ectubre de/1899- fijaba el'26 de enero. de 1900 cerne :fecha 

/ 
para cencretar el remate ante la Junta .de A1meneda de Punta 

-Ar-ena-s .. --De--e-sta-f-Gr-ma-se-intentaba·--lleva·r·-·e-la-prácti-ca·-l-o---------· 

dispuesto. por la ley NO. 51. En el día 'indicade se realizó la 
subasta de 316.326 hectáreas, cen un mínimo. para la eperación 

~de __ 10_centaves ...al-.afie~l6.gr:.á.ridese ... ;po.s:turas_.de _l8 ._c.entavoB_y_-1i'"! __ . 

mitándese les contrates a diez añes. Unes 'días después, el 15 
de febrero., salieron a subasta des 1etes que habían quedado. 
CDme remanente del remate anterior. 

Sin embargo., aún subsistía el principal preb1ema que 
planteaban los estancierDs de Maga11anes: la venta de las tie
rras. Era evidente que ,el sistema de arrendamiento. no. satis
facía a 1DS preductores, quienesambicienaban_pDseersus cam
pos con títu1Ds definitivos de prepiedad. Pero. no. solamente 
se sentíanperjudicados .. -los-hombres,-sine. también les intere-
ses preductivDS del territerie, pues tede 10 que se hacía en 
las estancias tenía carácter previsorio, dado. que les centra
tes eran 1imitades en tiempo., y a su términe,la tierra y las 
insta1acienes pedían pasar al Estado. o a nueves arrendatarios. 
LDS ganaderDs insistían~ cDmc10 venían haciendo. desde' hacía 

varies añes, sebre las ventajas de la enajenación de las tie
rras. Pero no. estaban se1es, junte a elles sucesives gDberna
deres y la prEnsa magallánica bregaron pDr el mismo. objetive: 
terminar con la desDrganización y la precariedad, e iniciar 
la práctica de la prepiedad privada. Esta inquietud "era na
tural, puesto que no siendo. prepietaries del suelo no. podían aar 
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el vuelo necesario a la explotación de los campos, invirtien
do en ellos los capitales que requiere esta industria. 

Todas las instalaciones, cercos, casas, galpones, 
baños, etc. eran, puede decirse, provisorias, calculadas 
para que duraran sólo el período del arrendamiento." (86)--------

Claro y altamente demostrativo de la situación re
sulta lo expresádo por el gobernador de Magallanes, el 31 de 
marzo de 1900: "Ya en mi Memoria anterior reiteré a usted la 
opinión de mi's antecesores, a cerca de la conveniencia que , 
resultaría para el país, si se resolviera favorablemente para 
los estancieros la propiedad del suelo: expresé entonces que 

_,.,, ___ • __ •• ___ " ___ "_._ •• _,, ___ • __ • ___ ,._ •• 0 0 •• o". _ •• __ • ____ ••••• _ •• ___ ••••• __ • _ •••• __ ._ 

la incertidumbre ~n que estos viven, no pueden dar base segu-
ra a la implantación de industrias que requieran la inversión 
de capitales de alguna consideración, puesto que según los 

-c6ntraYos-ae'-arreridámient6, esas'-iristalaCl0neS-'-d-ebelj--quedar----" .. 
a la terminación del plazo a beneficio fiscal, agregué que 
~stas circunstancias los inclinaba a no- hacer en el terreno 
,otras mejoras que las inevita~les a una explotación económica, 
calculada a la duración de los contratos; y expresé además 
que la deficiencia de nuestras leyes a este respecto, ~ 
causa determinante de la emigración de capitales aquí for
madosual'territ6rio vecino, d~ndeencuentran inversión segura 

merced a las ventajas Que se les ofrecen. 
Desde entonces nada se ha avanzado: el proyecto de 

ley sobre tierras magallánicas, pende aún ante el Congreso, 
con laque en parte muy principal se esterilizan las f,uerzas 
productoras de nuestra industria. No necesito decirlo: todos 
saben con cuanto este extenso territorio puede contribuir a 
la riqueza nao,ional, y sin embargo, se le contiene en su 

desarrollo. 
Todavía me atrevo a avanzar, que si la propiedad de 

esas tierras se encontrara constituida, los rigores del úl
timo invierno no hubiesen sido tan desastrosos en este terri
torio. Sobre la hacienda propia ee hacen inversiones aunque 

ellas respondan sólo a medida de mera previsión; pero esas 
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inversiones se econom~'an si van encaminadas a dar mayor 
valor al terreno, cuya propiedad legítimamente ambiciona 
el estanciero y que desea pagar al más bajo precio posible. 

Estas reflexiones me mueven a insistir sobre la 
-nece-si.dad----d.e.-.que-el~upr--€mo,Gobierno gestione ante el Congre-. 
so el despacho favorable de la ley sobre venta de las tierras 
fiscales en esta,regi6n. n (B7) 

Tantos reclamos fueron finalmente escuchados y po
co a poco los/ políticos de Santiago fueron arbitrando los 
medios para la enejenación de la tierra pública y la vigen
cia de una ¿efinitiva ley que reglamentara' su venta. Ya en 

1~9§._,:p.!.:~~J._~~,~!.l_!-e ._.~ ? __ d~, s~pt~eIllbr.e:~_s_~._ P!-'~ s_entó 8.!1t~ ___ ~l ____ . _ 
Senado ~~ mensaje del Presidente de la Nación y un proyecto 
de ley, que abogando por la enajenación autorizaría al Ejecu
tivon.acional a vender anualmente hasta 300.000 hectáreas de 
las tierras fi~cales de Magallanes. Así mismo, se proponía 
que el traspaso se hiciera a través de remate público, sub
dividiendo la extensi6n en lotes no superiores a 20.000 hec
táreas. Sin embargo el proyecto fue dilatado, no obteniendo 
la resoluci6n inmediata que se esperaba. 

La cuesti6n volvi6 a plantearse en 1899, en ocasión 
de la visita del presidente Federico Errázuriz a PUnta Arenas, 

._- _ .. -_. - ... -

para encontrase con su colega;argentino Julio A. Roca, Los 

reclamos locales se hicieron __ present~~;~~_to __ !.Iii~ __ C!.utoridades 
territoriales, como los estancieros solicitaron al Ejecutivo 
nacional q~e finalmente se diera curso al proyecto de 1898. 
Aprovecharon que en la comitiva oficial se encontraba el mi
nistro de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n, don Ventura 
Blanco Viel;la argumentaci6nfue escuchada y-las autoridades 
nacionales se comprometieron a encarar el problema. 

El movimiento hacia la obtenci6n de la propiedad de 
las tierras ya estaba en marcha. Inmediatamente los estancie

ros se agruparon y junto~ acordaron redactar un memorial en 
el que expondrían sus deseos y la necesidad de una ley de 
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tierras, comisionando al señor José Menéndez para llevarlo 
y presentarlo en Santiago, a fin de ayudar al proceso de la 
ley. 

Mientras tanto, en la capital chilena comenzaron 
a apare c er diversas . .-O.pini.one.s---€--Ínter.eses-.en-tornO---8 -la~e.s-
tión. A través de la prensa se manifestaron diferentés· voces 

como la de Ramón.,Serramo Montaner, qUien en un impreso ti tu

lado La constitución de la propiedad rual en Magallanes, se 
alza en defensa de ·las sociedades anónimas, al solicitar es
peciales veni'ajas para ellas en el momento de la venta,> tan-

I 

to fueran nacionales o ex_t--aJ'ljeras domiciliadas en Chile, pro-

_poniend~. en_ d efi1?:?-1!.'!.ª_ ~_ n1!.ev_º_. p.!'_o...Y:~~.io_ .º-_~~~..Y~ __ F:r'~p.t~_._a_~_f5.t~~ 
criterio se levantó el &e Juan B. Contardi, quien a través de 
otra publicación entró en polémica, criticando a las grandes 

_~o~_!~?:~~_~_~~ó.~i~_~s __ ,_s~_~e~?~~~_i_~_ ~l .. ~c~p~r~en~o .. y l()!3:pe~ ____ _ 
ligros represe~tados por ellas en la privatización de la tie-
rra. Bregaba especialmente por los ocupantes de terrenos con 
títulos provisorios y por la subdivisión de éstos como medio 
de aumentar las posibilidades de propiedad y la población del 
territorio. 

El problema era muy complejo, los intereses muy gran
des y consecuentemente se sumaron otras opiniones a este deba-

.. - . ---

te; muchas de las cuales surgieron particularmente de quienes 
.:!~~an desde la capital chilena y desde otras·zonas como Val
paraís () la posibilidad de especular con aquellas tierras que 
aparecían ahora como elementos de gran potencialidad económi
ca .. 

Resulta evidente que la instllración de una ley de 
tierras no era-sencilla, c¡randes fuerzas y capitales forma
ban parte del problema; cada una había encontrado un vocero, 
mientras el proyecto dormía en el Congreso y nadie discutía 
oficialmente su posible promulgación, 

Los hacendados magallánicos mientras tanto, seguían 
luchando por obtener la propiedad de la tierra sin escatimar 
esfuerzos, y en una carta de Mauricio Braun a su hermana Sara 
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se muestra claramente el movimiento de los ganaderos por lograr 
sus ,objetivos: REn mi carta del correo ant~rior te hacía re-

-ferencia y algunas observaciones respecto a-la visita que nos 
ha hecho el señor Pinto Izarra. Ahora puedo decirte~ue su ve.:-__ _ 
nida obedece al propósito de obtener representación de todas 
las estancias de ~agallanes,que tendría por objeto trabajar 
ante el Gobierno para conseguir una Ley que constituya la 
propiedad de las tierras por medio de venta directa a los ac
tuales poseedo'res. Al efecto hemos tenido varias reuniones con . - . 
él en que estaban representados todos los interesados que ac-
tualmente se encuentran aquí,y se han cambiado ideas generales 

-al respecto-;pero-no--se--ha--i-oma-do-n-ingun-á:-determ.inaci6-~--po;:-------

cuanto los principales estancieros de la costa se hallan ausen
tes y sin estos no se puede arribar a un plan determinado de 

--t:fába Jo:------------- ---- - _o. __ • ___ ._ •••• _.~ _~ __ ._._. ______ • ______ •• ___ • _______ •• ____ ••• - ___ o . _____ •••• __ _ 

Todo lo que se ha hecho es nombrar un comité pro
visorio cuyas obligaciones sólo tienden a promover una reunión 
general de todos los hacendados tan luego como lo consideren 
oportuno; estos entonces nombrarán un comité definitivo quie
nes tendrían que entenderse directamente con el señor Pinto 
Izarra y discutir las bases y condiciones que convengan para 
-el -objeto-de -bansti ttiir la propiedad. 

Siempre he dicho y mantengo que jamás obtendremos 

la propiedad de la tierra, mientras que no se comisione a 
una persona bien remunerada que trabaje para nuestros inte
reses en Santiago, este señor ha manifestado con toda franque
~a que cuenta con influencia y amistad personales de personas 
que están en el_Gobierno para conseguir el despacho de una 
ley favorable para los interesados y que se pone a nuestro ser
vicio para trabajar por nosotros con inteligencia, actividad 

y celo para patrocinar nuestros intereses en la forma que se 
le indique! y por este trabajo pide que sus servicios sean 
bien remunerados. Planteado en esta forma su proposición, que
daría por discutir después el precio y estos y otros puntos 

muy importantes es lo que desgraciadamente no se ha podido 

hacer ahora ••• Veremos pues, 10 que resultará de todo esto una 
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vez que llegue Menéndez, Wood, Roig y otros. M (~88) 

Sin duda, la experiencia que habían logrado en su 
acción para lograr tierras en la Argentina se volcaba ahora 

- -- - .. 
al campo de lucha chileno. 

La cues'hón no se podía-dilatar ya por mucho tiempo 

más y es así como en 1901, uno de los asuntos que figuraron 
en el temario del 'Congreso Nacional para tratar en las sesio
nes extraordinarias, fue el proyecto de 1898. Reci~ntemente 
había iniciado/'su administración el presidente Germán Riesco 
y le, tocaría /a él firmar una de las leyes de mayor impor'tancia 
~ara la historia magallánica. 

------------Tratada-en--las--cámaras,--c-omoquedó--di-cfio,---f-i-nal-men-te--
fue promulgada como ley de la República el 13 de enero de 1902. 
Esta ley, conocida con el NO 1518, si bien sufrió modifica-

--cione-s-c-on-r..especto -al-aD ti guo -pro ye c to.,- sirvi ó-para .... inici ar ----
la transformación del régimen de la tierra en Magallanes. Por 
ella se autorizaba al Gobierno a enajenar hasta 1.000.000 de 
h·ectáreas dentro de un plazo de tres años, comisionando el 
Ministerio de Colonización al ingeniero Alvaro Donoso para 
.que elaborara un plano de la región y ubicara 108 lotes, que 
sumaron 500.000 hectáreas. 

Finalmente se arribaba a la etapa decisiva,.quesu-
ponía el inicio de un cambio beneficioso, dirigido a transfor-

. marIas-tierras usufructuadas a-través--de-arr-i-endo·s-uocupa
ción, en propiedad privada. Aún así el proceso no será ni rá
pido ni fácil, sino que por el contrario tendrá que seguir sor
teando constantes inconvenientes. 

Conocida la determinación gubernamental, la satisfac
ción invadió el ánimo de los productores, quienes nc obstante 
mantienen sus reservas sobre la aplicación de la ley, pues era 
evidente que nuevas dificultades surgirían para poder conter.
tar a todos los interesados. nparece que el señor Ministro 
y un~de los diputados -escribe Mauricio Eraun a su hermana 
Sara-tienen especial encargo del Presidente de la República 
para estudiar este negocio y recoger datos que deban servir 
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de. base para confeccionar el reglamento de que ha de dictar
se, pero recién ahora comienzan las dificUltades a fin de 
contentar a todoel.mundo. Sin -embargo he podido notar que 

en el áni~o ._~.~_ to~os está arraigada la idea de que en la ven
ta en pública subasta, ya que no es posible hacerlo directa
mente debe darse ,la preferencia a los actuales arrendatarios, 
quienes son los que han fomentado más la ganadería en Magalla
nes y dejarlos en situación de que puedan quedarse con sus te
rrenos, sino .del todo al menos en lotes de 20.000 hectáreas, 
lo que sería/ una división equitativa para content·ar a t~dos. 

-- --. - -

Sin embargo no es probable que los que tienen 90.000 hectá-
reas se le s permita que se queden con toda·s ellas ••• iil~:9·):-·-J)e 

allí el renovado interés, luego de dictada la ley por las ca
racterísticas que debía adquirir el decreto reglamentario. 

----"""El-1:'.-de--Btf:Pt"reIiibre-ae~_gO"2_;_-·se:-eñilt·é-· el· -decre"tO-----

compuesto de 15 artículos referidos a condiciones del remate, 
formas de pago, fecha de entrega y todos a~uellos aspectos 

_.- . . . 
atingente s a la enagenación. Por el se decidía que: 

1) La 
subasta se realizaría el 26 de diciembre ante la Junta de 
la Almoneda en Santiago • 
... _-.-.. -... ---- 2) Los planos, entecedentes y t-ásaciones-:podrían· 

ser consultados en la gobernación de Magallanee, y en las 
legaciones chilenas sitas en Londres, París, Buenos Aires y 

Malvinas. 
Nada parec;ta"'- quedar librado al azar; los articula

dos eran concretos y específicos; la fecha ya se estipulaba 
.y.debía enviarse abundante información no sólo al territorio 
interesado, sino también a otros países, en una clara demostra
ción de interés por ampliar al número de postulantes y de in
corporar nuevos capitales. Singular actitud que nuevamente nos 
acerca a la conducta argentina:: la búsqueda en el ex~ranjeros 

de colonos e inversiones. Pero en el caeo chileno, los fines. 

del decreto no fuerm aplicados correctamente en la realidad. 
Si bien el doc~~ento oficial llegó a tiempo a Punta Arenas, 
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no sucedió lo mismo con los planos y pliegos de deslindes y 
tasaciones, y por supuesto menos posibilidades tuvieronalm 
de obtener información quienes se encontraban en el extranjerp. 

Por otro lado, el plazo dado era demasiado breve y 
evidentemeñte-ras fechas se avecinaban sin dar tiempo a 10 s 

interesados, afectando inclusive a los mismos ganaderos maga-
I 

llañico s, quiene's manifiestan su incapacidad~emporal para 
organizar sus ~egocios y trasladarse a Santiago. 

El.,problema talmbién tenía otros aspectos, pues lo 
primero quefoe ponía en peligo, con el justificativo de igual
dad de q>oI'tLLl1idades, era el derecho de los ocupantes y de los 

--a:rrendatari-os---para---tener -preferencia--en-el---momento -del --remate ~-

Sin duda fuertes intereses se movían en las altas esferas de 
gobierno para que no se concretara la inquietud de los ganade-

--ro s-sureños .-------- ------------------- ---.. ------.-----... - .-- -. ----.. ---- -. .. ...... -- -.. -----------.----------

Aún ~randes poseedores como Mauricio Braun tranza
ban en algunas claúsulas, pero temían en definitiva el peligro 
de perder sus tierras. Así éste, en septiembre de_1902, seña
laba a su hermana Sara: "Comprendo que redacten bases ycondi
ciones onerosas, que fijen precios de tasaci6n por las tierras 
a un límite elevado, que dividan o subdividan los lotes en frac-

·cionespequeñas,etc.-etc.-, pe,roque no nos -den preferencia 
alguna en el remate, 10 encuerttro :francamente incomprensible."C90 
A esto se sumaba la preocupación por la formación de "un sin
dicato" en Valparaíso y Sa.l1tiago con las cabezas visibles' de 
Cruz Daniel Ramírez y el Comandante retirado de Marina Serra-
no Montaner, quien había favorecido en su oportunidad el otor-
_garniento de, grandes extensiones a Nogueira y que -según Marti
nic Beros- se había sentido desfraudado por los Braun, luego 

de la muerte de aquél. Es interesante señalar que el proceso 
de la evolución de la concesión Nogueira es'relatado por el 
mismo Serrano Montaner en su escrito: La chileni7ación de Ma

gallanes. 
Todas estas cuestiones movilizaron actívamente a los 
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ganaderos magallánicos, quienes argumentaron que quedaban 

expuestos al desalojo y en manos de la especulación, debido 
.ala .falta de consideración e ingratitud de las autoridades 
nacionale_~~_y~ían,en defini ti va que luego. de-haber-:Pugna-d-o-
por el derecho a la propiedad, cuando el momento llegaba, po
dían ser desplaz~dos. 

Es así como la preocupación de los hacendados con
duce a la formación de una comisión destinada a canalizar la 

" 

defensa de sus intereses. Una carta de Mauricio Braun a Leon-
cio ROdríguJz, nos exime de hacer mayores comentarios sobre 
esta situación: nA juzgar por las noticias que nos llegan del 
-no-rte-~-parece--·que ---ei--GObie~~;--~-~--qui~-~;--t-~;~-;--~~--~~~~id-~;~~-i-6~--

la solicitud presentada por los estacieros de Magallanes en 
que piden prórroga de los remates y de consiguiente estos se 

- -- ------------.- -- -- ---------- -

lTevar-áJi--a:-e:fectO-en--li--fecha-ii-Jada contra viento y marea . . ' 
No obstante, el comisionado que hemos mandado a Santiago para 
gestionar por nuestros intereses no desmayó en su empresa y 
cree que todavía conseguirá algo, porque las circunstancias 
de haber caído el Ministerio le favorece en gran parte. Por 
el próximo vapor esperamos recibir noticias más concretas a 
este respecto y según ellas veré si mi presencia es ~ecesa-

-. .. - -

ria en Santiago o no; en-todo paso estoy preparando mi viaje 
para el día 12 de diciembre, así que muy luego tendre el gus-

--

to de estrecharle la mano. En estos remates entran tres lotes 
que ocupo en mi fundo de Dinamarquero, sólo me intereso por 
uno de ellos, los demás se los cedo gratuitamente al sindica
to para que se claven. ft (91 ) 

Molesto-B-por--el--.aecretodel15--de-septiembre, luego -
de una reunión general de protesta, los estacieros magalláni
cos nombraban una comisión representativa compuest-a por Juan 
Blanchard, José Menéndez, Stanley Wood, Mauricio Braun y John 

Hamilton. 
Las peticiones efectuadas ante el Superior Gobierno 

eran muy concretas. En primer lugar se solicitaba que el re

mate fuera postergado hasta los meses de marzo o abril de 

1903, que el mismo se realizara en Punta Arenas y finalmente 
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que se prefirieran en la subasta a quienes poseían ya la cali
dad de arrendatarios u ocupantes. 

Sin embargo, el enviado de los es~ancieros en la ca
pital obtiene ~~ éxito parcial; si bien se logra el aplazamien
t o, . -.el--l ugar.--B.iguió--lDant.eniénd-Ose---en-San tiagO-N --l-Os-g-anad-e~s

en un pi~ de igualdad con respecto a cualquier otro postulan

te. 
Estipulada ahora la fecha del 20 de- marzo de 1903 

para la suba~,:ta, por un nuevo de,creto del 6 de diciembre de 
1902 se eleviba la extensión a enajenar a 1.000.000 de hectá
reas, subdi~idiéndose la importante fracción en 95 lotes que 

__ i_~~ __ ~~ __ ~~_~_~ __ :l_.O~º __ ~_(1~~~ _ ~3._º()() __ ?~t:tál"~_af3_._ ~~n_él.llIl~n~~, __ ~} ______ _ 
día indicado se realizaba el remate ante la Junta de Almoneda 
de Santiago. 

De lo que sucedió en la subasta dependió en gran par-
.. - -------- ----_ .. _-- - --_._._- _._ .. _- -- _ .. -. -- .. _----- _. --_ .. --_ .. _ .. -. -- .... _. __ ._-_ .. _-_._----- ---

te la suerte del territorio. Prácticamente este primer' remate 
" 

para la venta de las tierras marca un corte que separa dos 
épocas, no sólo por la transformación de la propiedad, sino 
también porque se produce un considerable cambio en la pose
sión y en la estructuración de la sociedad ganadera de Maga
llanes. No todos los antiguos pobladores, quienes a través 
de diversas variantes habían explotado las tierras e introdu-
cido mejorasconvi!'tiéndolas ~n-estancias productivas, lo
graron obtener la compra. Nuevas manos se hicieron dueñas 
de ellas, con lo que se establece una especie de reacomoda
miento de las piezas dentro del organigrama ganadero, en el 
cual encontramos sectores desplazados, sectores satisfechos 
y sectores que surgen como consecuencia de la nueva situación. 

"El-- resultado obtenido por los gananciosos en -el re

mate -señala Martinic Beros- se hizo a costa de muchos meri
torios y esforzados estancieros que quedaron rezagados en la 
puja. Hombres algunos de los cuales desde hacía más de veinte 

años habían colonizado con laboriosa constancia campos del 
distrito, formando establecimientos que se hicieron de gran 
prestigio con el tiempo por la calidad de su hacienda y produc-
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ción. Entre ellos el más conspicuo sin duda fue Enrique Rey
nard, el pionero por antonomasia de la crianza lanar, cuyos 
campos de bahía Oazy fueron adquiridos por la Sociedad Gana
dera. 

Reynard no pudo reponerse del sentlml.-en-f6d61oroso 
que le embargó por la pérdida de los campos poblados con su 
afán y aunque en' el segundo remate de aquel año obtendría lo
tes en la zona de Morro Chico, acabaría finalmente por alejar
se definitiv~ente de Magallanes para radicarse en el terri
torio argenJ'ino de Santa Cruz, donde había poblado un excelen
te campo en la zona de Monte León." (92) 

------- ---------Es --así-como en ~l-primer --remate--se--subastaron-'73---

lotes, con una superficie calculada de 751.458 hectáreas, 
cotizándose dichas tierras tierras dentro de un mínimo de 

-- S, 1.,--50 -y -d e -unmáximo--d e-$2-1,-40-por - he ctár-e a.A q uíju s tamen te---
radicó uno de ~os-principales problemas que limitaron las as
piraciones de los antiguos posesionarios, pues mientras que 
el precio medio aproximado de tasación había sido fijado al
rededor de 3 pesos, el libre juego y el interés de la demanda 
elevó el promedio a una cantidad notablemente superior a la 
prevista por hectárea, con lo cual la suba del precio total 
desalentó- a muchos de los postulantes. Dada esta situación, 
no todos los antiguos areendaiarios u ocupantes lograron la 
anhelada posesión definitiva. Se ha dicho que pretendi-eron--
obtener la propiedad a bajo precio, con lo cual tuvieron que 
ceder las tierras a otras manos, pero lo concreto fue que no 
pudieron comprar las que ellos habían valorizado y organizado 

como estancias. 
-- _. - --_ ... _ ... ---_ .•.... - ,"-- ........ __ ._._ .. _ .. _-

11 Una sección importante de los campos enajenados 

-dice Yrarrazábal- fue adquirida por la Sociedad Ganadera 

de Magallanes, formada en ese entonces en Santiago por ca
pitalistas chilenoB. De entre los antiguos ocupantes de sec
ciones de importancia de terrenos sólo el señor José Menendez 
logró adquirir la totalidad de 10B que arrendaba hasta enton
ces. Otros hubieron de contentarse con una menos extensión 
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.como las sucesiones Fenton y Younge en Pecket Harbour y los 
señores Waldron y Wood en Delgada (que habían constituido en 
ese tiempo una .compañía denominada "The Patagonian Sheep Far
ming" y adquirido terrenos vecino en la República Argentina), 
los que subastaron sólo una parte de la estancia que hasta en
tonces explotaban. Algunos todavía hubieron de ubicarse en , . 

otros campos di'stintos, como la viuda de Jos~ Nogueira que 
adquirió los terrenos colindantes con los de Pecket Harbour 
que poseía h~sta esa fecha. Finalmente, los campos rematados 
por otros ~~tancieros dieron origen a la formación de socie
dades, que como la de Laguna Blanca, adquirieron lotes de con-
--sTderaéTon-~-" (93") ------- ... ------------------------ .... --... - --. ------------ .. ---.... --.. --

La subasta se realizó en forma rápida. En pocas ho
ras se habían enajenado aquellas vastas extensiones; como he-

-mos'-visto--con-pc)"ca---su-erte-'para -muchos-"de "Tos -antiguos- ganade--

ros, y el éxito del temido sindicato que se había formado con 
. tal objeto. El cuadro de adquisiciones. muestra la gran canti
dad de tierras que pasaron a poder de la Sociedad Ganadera de 
Magallanes. 

Por otra parte, según señala Martinic Beros, parti
ciparon también en el remate algunos testaferros, llamados 

"cOmühmente "palos blancos", quienes intervinieron para el .. ----· ---
~ 

grupo Waldron y Wood, uno de los grandes perdedores frente 
a la Sociedad Ganaaéra' y para José Menendez:--·---------

El primero de octubre de 1903 se efectuó un nuevo 
remate de tierras, subastándose en esta oportunidad 22 lotes 
(257.246 hectáreas); donde los valores variaron entre $ 0,90 

_y _$7, 60po!:,_ hectárea. . 
En esta segunda enajenación, también realizada en 

Santiago, el clima fue de una competencia más dura. No obs
tante, nuevamente, a pesar de una mayor preparación de los 
magallanicos, la Sociedad Ganadera obtiene importantes exten
siones. 

Estos fueron los dos primeros remates Con los cuales 
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comenzó a constituirse la propiedad privada rural en la re

gión de la Patagonia Chilena, bajo ia ley de 1902. FDco después, 
el 14 de septiembre, arribaba a Punte Arenas une comisión de 
ingenieros con el objeto de formalizar la entrega de los 10-

_._----_ .. 
tes y "determinar a la vez la cabida efectiva de aquellos, 
para los efectos de su pago", pues curiosamente se puede ob-

I 

servar en el cu.é.dro de .los remates, que dific.ilmente coinci-
día la cantidad de hectáreas subastadas con las que efectiva
mente se dieron. Por otra parte, el Ministerio de Colonización, 
considerand~ los intereses del Estado, ordenó que se comunique 

J 

a la Inspección de Tierras, a fin de poder llevar un regis-
-tro-delas-mismas ;--cada- trasferenci-e-que--se --hic-i-eraante . el------

notario de los predios fiscales subastados a plazos y que 
adeudaran cuotas al fisco. 

--------·--Abiertaya --la posibil-idad-de· ~ompra-en -el--territori~----

de Magallanes( quedaban aún otras zonas del mismo en las cua
les cabía la posibilidad de repetir el proceso del año ante
rior. Es así como el 23 de diciembre de 1904, se promulga una 
nueva ley, dado que estaba ya próxima asu fin la vigencia 
de la de 1902. Por esta ley, NO 1716, de 1904, se deciden 
enajenar a través de pública subasta otro millón de hectáreas 
en las tierras magallánicas, dentro del término de dos años. 

Ahora le correspondía a·la región de Ultima Esperan
za -explotada desde---la--é·poc-a-de--Señoret gracias a las conce

siones que se hicieron en ese entonces-, por 10 que se comi
sionó a un grupo de ingenieros con el fin de mensurar y tra-
zar los lotes sobre una carta. El proceso en general fue simi
lar al de la ley anterior; nuevamente las fechas eran demasia-
do cercanas, 10 que originó losronsabidos reclamos, esta vez 

sin suerte, y nuevamente los planos e informaciones no lle
garon a tiempo. Ello de febrero de 1905 había salido a luz 

el decreto que fijaba al 15 de ese año como día para el rema

te de 399.600 hectáreas, luego rebajadas a 397.650. 
Lo que sí fue diferente, fue el ambiente que rodeó 
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a esta tercera subasta. Por un lado las tierras magallánicas 
eran algo más que una promesa, la producción era interesante 
y las ganancias concretas y halagadoras, más aún con la posi
bilidad de la propiedad; por otro, la fecha del tercer rema-
te coincidió con un períodod.e--f-i.ebr..e-bursátil-----en--el--País-t __ _ 
lo que lleva inevitablemente a la especulación, al juego 
de valores y a ~enudo a la aventura. Dentro de este exagera
do entusiasmo era lógico que las condiciones ~n que se tenía 
que resol ver ,Iel remate se vieran afectadas. 

En primer lugar surgieron inesperadamente una serie 
I 

de nuevas s6ciedades anónimas con respetables capitales, como 

- pºr __ ~.j~!llP¡º~~SLo~ª-_~í~_9_~~jas_ª_~J.T~j;~II!.~J:!.~:p~E~.~_~'~_~'.~5?_C2~e?~d_ .. ___ _ 
Ganadera del Seno de Ultima Esperanza" y "Sociedad Ganadera 
e Industrial de Ultima Esperanza", organizada esta última por 

... e} __ señ~!'_C:r:llZ._~~._~~_íEe.!l;, _c_oE_~~_~~ sJ)~~~? __ ~~_~~'_~ ~ __ y 9 ml11_?-.... 
nes de pesos r.~spectivamente. Aparte de estas sociedades, se 
formó otra entidad similar en Punta Arenas, que con el nombre 
'de "Estancias Unidas de Ultima Esperanza" y con un capital de 
6.000.000 de pesos, de los cuales depositó el 10% en el Banco 
de Tarapacá y Argentina, suscribió también acciones en Santia
go y tip~raíBn. En segundo lugar, las grandes espectativas crea

dasy.la ~~peculaci~n hicieron elevar a términos fuera de ~o 
normal el precio de las tierras. El día del remate la compe-

_:tenciª--e.Iltre los posibles compradores fue formidable. La ta
sación original era de 2.166.872 pesos y llegó a la exorbitan
te cantidad de 16.608.430 pesos. Por ejemplo la "Sociedad Ove
jas de Ultima Esperanza" pagó por 23 lotes que comprendían 
202.000 hectáreas, un promedio de 56,60 pesos por hectárea; 
la'" Sociedad'Ganaderae -- Industrial- de Ultima Esperanza"· lle
gó en su postura a un precio promedio de 26,20 pesos por hec
tárea, adquiriendo 147.350 hectáreas, y la "Sociedad Gana
dera y Colonizadora de Ponzomby y Ultima Esperanza" por 
un lote de 12.850 hectáreas pagó 36 pesos por hectáreas. (94) 

Todo hacía suponer que grandes capitales y nuevas 
empresas se volcarían al sur chileno, sin embargo, el alza des-



Punta ~renaa. F. Lebl~nc, impresor y editor. 1903-1904. Museo 
Hist6rico Nacional de Santi~go. -Chile~ 
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medida provocó la deserci6n casi inmediata de quienes habían 
hecho originalmente las posturas; la gran mayoría ni siquiera 
abonó la primera cuota, perdiendo el adelanto. M&s aún, va
rias sociedades·surgidas tan rapidamente. desaparecieron de 

-iguaL1.o.rma.~--.CD~-.lQ cual el resultado concreto de tanta es-
.peculación fue que sólo cuatro postulantes adquirieron efec-
ti vamente cuatrol lotes, o sea ll."l total de 34.850 hectáreas, 
oscilando los lotes entre un máximo de 17,5Q y un mínimo de 
5,40 pesos l~, hectárea. ("95) Simplemente, en esta reducida can-

;' 
tidad, term~nó el juego especulativo iniciado antes del tercer 
remate. / 

""_ _ ________ Dado que aún gran cantidad de tierras en la región 
de Ul ti~-~- Espe~-~-~~ "h~b:í~ q~le-daii"o--":para--e:f~"frsco--;-a- trav-é-s--ae--
un nuevo decreto se disponía que el 25 de septiembre de 1905 

, 
se efectuara otro remate de las tierras de Ultima Esperanza 

"-_._-----,_ .. _.- --------'--;----------_ ... _- -- _._.~ '.'-. '. . .. . -_ ...... "._--_. __ ._------ - . - , 
que no hablan sido pagadas en la subasta anterrar;- lncTuyen--------.. 
dose también para la misma fecha, algunos lotes ubicados en 
·la Patagonia Chilena. De tal forma, en el día indicado se su
bastaron 350.025 hectáreas en Ultima Esperanza, variando los 
lotes eptre 2 pesos y 33 pesos por hectárea. 

Ese mismo día, se efectuó el otro remate de 57.572 
hectáreas, oscila"ldo el precio entre un mínimo de 5,80 pesos 
y un- má~i~;ocie 41 peso-s- por ~hectárea. 

Finalmente, ellO de septiembre de 1906 se realiza 
el último remate de acuerdo a la ley de 1904. Esta vez se ena
jenaron dos lotes, 32.160 hectáreas, con valores de 16,50 y 
25 pesos por hectárea. 

De esta forma, desde 1903 hasta 1906, el Estado en-
-tregóa manos "privadas 1.483.311 hectáreas, de acuerdo con lo 
asentado en los cuadros del Censo de Navarro Avaría; aunque 
debemos consignar que en el texto, el mismo autor cita can
tidades diferentes, cuyo error nos resulta extraño, habiendo 
hecho la. suma pormenorizada de cada remate según los datos 
aportados en los cuadros mencionados. (~~ 

Dado que el 23 de diciembre de 1906 caducaba la 
vigencia de la ley de 1904, el Congreso Nacional promulga 
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una tercera ley, la NO 1914, el 25 de enero de 1907, por la 
que se prorrogaba la autorización por cinco años más. 

Hubo además. otras tres entregas de tierras que 
merecen especial atención. Estas fueron oto~gadas principal
mente como reconocimiento y premio a la labor realizada y 
no constituyeron, extensiones exageradas. Una se hizo en 1908, 
a trav's de la iey NO 2109, que otorgó a los ~erederos del ex
gobernador don Manuel Sefioret B.OOO hectáreas en Ultima Espe
ranza, en razón de su labor para esa región a favor del domi
nio territotial de Chile; y en 1910, también por medio de 
otra ley, la NO 2889, se entregaron en venta directa 11.864 
. hecl'áreas--a--Eerm8.ru1 'Eberha'rdy- i6~-50b ·he-c-fáre-as -a Augusto'·' ---,-
Kark en virtud de haber sido los primeros estancieros que 
se radicaron en la región de Ultima Esperanza. Cabe destacar 

. que'estos--dos'píbnero'S-;-éll.-igual -qué·' otrós ··áleIIlanés'·q\ie--po'::--'--

blaron aquellá" zona, también se instalaron en Santa Cruz. 

"A todas estas tierras que pasaron a ser propiedad 
particular, debemos agregar las 21.000 hectáreas otorgadas 
en 1895 a colonos nacionales y extranjeros ••• y las dadas en 
conformidad a la ley NO 985 de 30 de dic'iembre de 1897. Es
ta ley permitió la concesión gratuita de hasta 25 hectáreas 
de terrenos urbanos y rurales ••• " ( 97) 

1[ 

N~~erosos autores chilenos señalan la equivocación 
del gobierno al entregar sus mejores tierras-IliagalTáDicasa--
manos privadas, no tanto, cabe aclarar, por el hecho del des
prendimiento en sí mismo, sino especialmente, por su forma y 
consecuencias. Es así como parte de la historiografía trasan
di~ase!íala co~ precisión los peligros a 'lof?qu~ _11evÓ,_1a"p()~._ 

lítica de su país en el ámbito rural de Magalla~es. El lati
fundio se convirtió en el principal problema al que apunta 
la gran mayoría de los críticos del proceso de conformación 
de la propiedad y de explotación de la tierra en la región 
austral chilena. Ya el gobernador Señoret, que incluso fue-
ra acusado de excesiva liberalidad al plantearse la cuestión 

de Ultima Esperanza, señalaba que:"Si los terrenos de Maga-
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llanes se hubieran repartido con equidad en pequeños lotes, 
tendría hoy el territorio el doble de población y riqueza." 

Po'steriormente otros escritos e informes hablan de 
lo mismo, considerando además que los remates de tierras da
dos-' entre 19-O;~y -1906, ayudaron a la concentracfóñ;'-pero en 

este caso en forma definitiva, alejándose la"?osibilidad de 
subdivisión. 

Si tomamos la lista de propietarios vemos qU,e pre
dominan notablemente como adquirentes finales de 'la'subasta: 
la Sociedad/Explotadora de Tierra del Fuego, Sociedad Ganadera 
de Magallanes, José Menéndez, Sociedad Ganadera Laguna Blanca, 
Patagon-ian'--5heep--Farming Co.--;' Sara-y 'Mori"tz'Braun;-'-a 'los que --., 

deben agregarse los famosos "palos blancos". 
Si bien gran parte de este proceso de concentración 

. -de,la-propiedad-fundiaria está vinculado a,la conformación --y----'-~ 

desarrollo de 'las sOciedades anónimas, que 'nO' serán tratadas aho
r~ en forma particular,pues exceden los alcances de este tra
bajo, es interesante agregar aquí que esta tendencia se verá 
acrecentada por transacciones tan importantes como la adquisi
ción de la Sociedad Ganadera de Magallanes -años más tarde-, 
por parte de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego que 
tradicionalmente había sido su,antagoni-sta.-

A fuer de verdad, d¿bemos señalar que algunos estu-. 
diosoe del tema--no--eonsi-d:eraron~negati vo este proceso y par

ticularmente, poniendo su acento en la eficiencia que se po
día lograr desde el p~,to de vista económico, ensayan la de
fensa de la propiedad. Así'por ejemplo en 1910, Yrarrazábal 
señalaba que: "Constituída, en la forma que ha quedado relata-

- ._ .. ... -- ... - •.... _ .. - .. . _.. - ." 

da, y en parte de no escasa importancia la propiedad rural 
en Magallanes por medio de las'ventas de terreno hasta ahora 
realizadas, los efectos benéficos de este nuevo estado de co

sas no han tardado en producirse. 
Todos 10B estancieros, propietarios ya de sus tie

rras, han comenzado a dar a sus instalaciones los caracteres 
de mayor duración y eficacia para el objeto a que son destina
dos. Así, se han extendido los alambrados hechos en gran par-
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te en inmejorables condiciones; en los baños para ovejunos, 
en los galpones para la esquila, en los corrales para l.os di
versos usos, se han consultado también todos los adelantos. 
Hasta las instalaciones de simple comodidas (muy de atender 

- . . . - . - . -----_ .. 

por lo demás en esos parajes) lo han sido en forma debida, 
levantándose buenas casas para los administradores y empleados . , . 

de las estancia~.n(9B) 
No obstante, en· todas las épocas se levantaron fuer

tes críticas /que in el uyeron argumentaciones socio-económicas, 
políticas e/incluso de soberanía nacional. Sirve a modo de e
jemplo lo señalado en 1917 por Chaparro Ruminot, quien expre-

.. _-_.- ... _._-.-e .... --~--_.---- .. -. - .... -._-- ...... _--......... ---- .... - -- .-_ .... --._-----.- -.-.----.- ..... _-_.-.. . .... ---- ........ -.-
saba: "1 ) que las tierras de Magallanes están en poder de 
pocas personas y 20 ) que los poseedores de ellas son, con 
una sola excepción, extranjeros. Estos dos hechos unidos a 

"Ta-"-sTluacfón---ge-ogfB.fi"ca-déT-teffTtÓrlc,-;-a-·-¡a---sfmpatía"induda"':· ... 

ble de su pobiación por la Argentina y a las dificultades de 
.transporte con el resto del país, hacen que la cuestión de la 
subdivisión de las tierras tome aquí caracteres que reclaman 
una pronta solución. n (99) 

Finalmente, es interesante agregar algunos .conceptos 
del historiador contemporáneo Martinic Beros, quien indica:nEs
té"dbmihfo-"a.brUinadoramente latifundiariocOnfer"ía· ¿·partir de 

i . . 

1910 una fisonomía socioeconómica peculiar al distrito. Visto 
con perspéctiva histórica el área territorial que nos ocupa 
aparece -y lo fue en el hecho- como una suma de pequeños feu
dos, de los que la acción oficial de progreso en lo social 
estuvo ausente y tan sólo se limitó a las elementales de via-

.. l;i(;"ad_-Y_PQIJc ía •.. _ ................ _ 
El latifundio impuso un estilo de vida determinado 

por la actividad pecuaria. Una vez que la masa lanar alcanzó 
el nivel estimado óptimo para cada estancia, tal circunstancia 
fij6 casi con rigidez el nivel ocupacional, el que sólo.bajo 
condiciones de excepción sería alterado y ello sólo en for-

ma temporal." (" 100) 
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SUPERFICIE : . 

PATAGONIA 

NOMBRE DEL; LOTE MINIMUM Ip U:CIO OBTENIDO, C 

1: N° I NOMBRE NOMBRE ! 1:> '=' o ' .. ' 0.-1 tI>", 
~ . ' , ~~~ C 

DE LA DEL DEL ACTUAL ,"' "': : u UI ~ 'O 
~ fU: >"'"'~ I __ I .3~;¡J o,..¡ 
~ rl ~ ~, O"'¡M tl>J.< 1 I GI.v'tl ~ 

COMISARIA SUBASTADOR PROPIETARIO ~ ~ ;,'¡j' ti ~ ~ I por ~or todo Ip9r por todo ~ ~ ~ GI 
ce ..... ,GlC ..... u 1I o> e Ji ~ ~ ti: .... GI c:: ~ hectá:r. el lote héc.t r~r. el lote M M ~ 

Z ).j ~; GI GI..c: I ' ; ns~=, 
..c:: 1 i > 'ti U) 

1 ~ James Bankes pat. Sheep Farming C. 8.342 8.816$ 7.-- $ 58.394.-- $11~,10 $ 92.596,20 $ 97.857,60 

2 S. Gan. ,de Maga11an. S; Gan. de Magallan. 10.000 9.994,91 7.-- 70.000.-- IÜ,40 114.000.-- 113.931,86 

3 ' ":" 13.850 13.812,6 I 7.-- 96.950.--,' .s,30 114.955.-- 114.644,58 

4 n ¡" 16.150: 16.536,4! 6,50 104.975.-- 6,70 108.205.-- 110.793,8B 

5 7° CóiTIlsarIá " 1" 33.000 41.229,1: 6.-- 198.000.-- 1 7,25 239.250.-- 298.910,97 

6 Punta De1gaaa Stan1ey Wood Pat. Sheep Fa:r;ming C. 12.581 12.704,5: 6,50 81.796.-- I 6,70 84.312,80 85.120,15 

7 ) "1,, 11.683 10.860,9 I 6,50 75.939,50 7,05 82.365,15 76.569,34 
I ' 

8 S. Gan. de Maga11an. sl Gan. de Hagallan. 13.928 14.471,6 ¡ 5.-- 69.610.-- 5.-- 69.640.-- 72.358.--
, I 

9 "¡,, 8.744 8.549,7 i 2.-- 17.488.-- 2.-- 17.488.-- 17.099,40 

10 "¡,, 10.331 10.119,2, 2.-- 20.662.-- I 2.-- 20.662.-': 20.238,40 1 ' I I 11 ":" 14.53'7 13.922,1, 6.-- 87.222.-- 6.-- 87.222.-- 83.952,60 

12 " "15.463 15.366,5 6.-- 92.778.-- 6.-- 92.778.-- 92.199,--

13 " "10.000 9."',6 2.-- 20.000.-- I 2,70 27.000.-- 2'."0," 

14 " " 9.650 9.724,5 2,50 24.125.-- I 3,90 37.635.-- 37.925,55 

15 6° Comisaría Jos~ Men~ndez JOS~'Men~ndez 12,430 12.331,7 5,50 68.365.-- 6,15 76.444,50 75.839,95 

H Ciaique " "13.277 13.193,4 5,50 73.023,50 I 5,50 73.023,50 72.563,70 

17 " "30.284 30.110,4 5.-- 151.420,-- ¡ 5.-- 151.420,-- 150.552.--

19 Alejandro Morrison Morrison & Fe1tz 16.568 16.790,8 2.-- 33.136.-- i 2.-- 33.136.-- 33.581,60 

I 
20 Juan Blanchard JOs~ Menl'!ndez 14.657 13,512,7 1,70 24.916,90 I 2,90 42.505,30 39.186,83 

I 
I 



21 j' 22 
23 

24 

21 ') 

28 \50 Comisar!a 

29 ~unta d.Monte 
32 J 

:: ILom, •. ría 
45 JPunta del PO!! 

46 te 

48 ') 

49 l3° Comisar!a 

51 (R!O Verde 
52 ) 

4 

56 
57 .4 o Comisar!a 

58 JMorro Chico 

6<1 1 65 

66 
3 0 Comisar!a 

67 

68 

69 

70 

71 
72 

74 

75 

76 

jR!O Verde 

4° Comisaría 

Morro Chico 

r 

I 
iosé ~enéndez 

I " 

Hamil ~on & saun~ers 
José Menéndez ! 

¡ " 
I 

I 

I 
1 .. 
i 

S. qa de Magal1an.IS. Gan'. 

I 

de Magal:lan. 

1 " 
I 

" 
" 

Jjorge Wood 
Emilio Alemparte 

Fr¡anCisco J. Roig 

Jjorge Wood 

Eri1iO Alemparte 
Carlos Roca 

José Montes 

TolmáS Saunders 

" 
JI an Blanchard 

FranCiSCO Arnaud 

Santiago Oraz C. 

A~fonso Roux 

JfSé Menéndez 
lO 

jIesiís Osorio 

rigUel Oespouy 
oaufe v. Troostwyck 

~nrique Wagner 

tranCisco Arnaud 

tndrés Bonvalot 

Alef'andro Morrison 

" 
I 

Tors Saunders 

I 

" 
i 

soc.G.~eIOCasimir6" 
: . 1 

José: Menéndez i 
Rodolfo Suárez! 

, I 
SOCo G~n. "casimiro" 

I ! 
José: Menéndez ! 

1 ' , : 
S. G. ~aguna Blapca 

José: Montes 
Pat. sheep Faming C. 

I ' 
I ti 

¡ 

S. G. ~aguna Blanca 
I ' 

" 
1 " I 

SUCfsi6n Roux 

¡ u 

1 

Je~iís Osorio 
I 

OespoQY i Sue Jousean 

TrOOs~yck y Cía; 
1 . 

Enr;ique Wagn~r , , 
Fra7cisco Arnaud 

S. G. ILaguna Blanca 
I ! 

Alej~ndro Morrison 
, ; 

¡ 
Hami~ton i Saunders 

I 

I 
I 
I 

! 

10.000 

12.091 

12.608 

9.053 

9.000 

7.955 

14 . 012 

18.124 

9.540 

10.000 

20.000 

14.800 

15.600 

10.000 

10.000 

15.220 

4.780 

10.718 

12.790 

9.130 

10.560 

9.440 

6.240 

3.500 

8.500 

12.900 

14.165 

12.431 

25.100 

8.690 

7.930 

8.070 

10.146,51$ 2.--1$ 

12.140,-

12.896,-

9.172,2 

9.245,-

8.176,3 

13.997,7 

20.344,5 

10.059,5 

10.216,6 

20.355,7 

14.968,2 

13.898,9 

9.650,7 

9.887,5 

15.590.-

4.410.-

10.927.-

13.057,7 

9.680,5 

10.413,-

9.904,-

6.435,-

3.187,-

7.206,-

13.182,-

14.991,-

12.834,-

25.512,3 

7,630, -' 

6.279,7 

7.443,5 

5,50 

5,50 

3.--

6,50 

6,50 

5.--

7.--

6,50 

5,50 

4,-:-
7.--
3 ... -

7.--

6.--

6.-

3,50 

2.--

2.--

2.--

5.--

5,--

4.--

5,50 

3.--

4,50 

3,50 

3,50 

2,50 

2,50 

3.--

3.--

20.000.-- $ 

66.500,50 

69.344.--

27.159,--

58.500,--

51.707,50 

70.060,--

126.868.--

60.710.--

55.000.--

80.000.--

103.600.--

46.800.--

70.000.--

60.000.--

91. 320.--

16.730.--

21.436.--

25.580.--

18.260.--

52.800.--

47.200.--

24.960.--

19,250.--

25.500.--

58.050.--

49.577,50 

43.508,50 

62.750.--

21.725.--

23.790.--

21.210.--

3,101 $ 

5,50 

5,50 

3,--

18,05 

16,20 

19,75 

15,10 

11,40 

12,05 

4,--

13.--

3.--

14,60 

6,--

9,40 

3,50 

2,--

2.--

2.--

0,05 

5,-

! 4,30 

1 10 ,55 
¡10,30 
I 

1¡15,20 

1 10 ,30 
110 ,80 

! 2,50 
1 

2,50 

3.--

3.--

31.000,--1$ 

66.500,50 

69.344.--
27.159.--

162.450.--

128.871.--

276.737.--

273.672,40 

108.756.--

120.500.--

80.000.--

192.400.--

46.800.--

146.000.--

60.000.--

143.068.--

16,730.--

21.436.--

25.580.--

18.260.-

e5.00A.--

47.200.--

26.832.--

36.925.--

87.559.--

196.080.--

145.899,50 

134.254,80 

6,2.750.--

21.725.--

23.790.--

24.210.--

31.454,15 

66.770.--

70.928.--
27.516,60 

166.872,25 

132.456,06 

276.454,57 

307.201,95 

114.678,30 

123.110,03 

81.422,80 

194.586,60 

41.696,70 

140.900,22 

59.325.--

146.546,--

15.540,--

21.854,--

26.115,40 

19.361.--

83.824,65 

49.520,--

27.670,50 

33.622,85 

74.221,80 

200.366,40 

154.407,30 

138.607,20 

63.855,75 

19.200,--

18.839,10 

22.330,50 



78 J 
7 9 
80 3°Río Verde 

82 \ 

8 3 

84 

85 

861 

B7 

B8 

89 

90 

91 

92 

93 

2° Comisar!a 

Cabo Negro 

9 4 1/ 
951, 

961 l 
97 

98 

2° Comisaría 

Cabo Negro 

1~~ 11 

Pablo Lemaire 

Tomás Saundres 

José ~lontes 
¡ 

sOF' G. de Magallan. 

Moritz Braun 

" 

f1ias H. Braun 

Fómu10 Correa C. 

f1ias H. Braun 

l. " 
Rpmu10 Correa C. 

r
níba1 Contreras 

Em'lio A.Cris6stomo 

.1ias H. Braun 

rimón Hc1mrich 

EI.A. Cris6stomo 

" 

I Juan Bitseh 

P blo Lemaire 

Town end i croping 

José Mont~s 

Soco G. de Maga11an. 
; 

Sara B. de Va1enzue1a 

" 

" 
Br~un 

Ladouch i C~a. 
i 

E~ias H. Br¡wn 
I ! 

E~ras H. 

I " 
Ladouch i Cia. 

Aníba1 Contreras 

l/l.Cf is6stomo i "/:lE. 
H~ Braun 

'\~C~is6stomo i ·/~E. 
H; Braun 

Alban 
I 

E. f' 
Ladouch 

Cris6stomo 

" 
Juan Bits h 

" 

9.190 

10.660 

15.000 

16.100 

4.200 

4.800 

4.100 

3.500 

4.200 

1. BOO 

1.750 

2.700 

3.100 

1.750 

1. 79B 

3.50n 

2.460 

2.550 

4.750 

5.125 

2.500 

7.500 

15.276,51$ 2,--1$ 

10.764,6 

15.628,1 

15.284,-

5.136,-

3.808,-

4.224,-

4.256,-

3.300,-

1. 986,-

1.983,6 

2.595,8 

2.832,-

1.671,2 

2.432,-

3.761,5 

2.624,3 

2.546,-

5.318,3 

4.001,:3 

2.909,7 

9.748,'-

3,--

2,50 

8,--

8,--

8.,--

8.--

6.,--

8.--

(j .,--

3,'50 

4.--

5.--

3.--

2,--

3,50 

4,--

4,50 

2,50 

4,--

3 --" 
1,50 

18.380'--1$ 

31.980,--

37.500.-';' 

128.800.--

33.600.-'" 

38.100.-~ 

32.800.-':' 

21.000.--

33.600.--

10.800.--:-

6.125.-':' 
I 

10.800.-'" 

15.500.-~ 

5.250.-';' 

3.596'-7 

12.250.-':-

I 
9.840,-+ 

11. 475,-r 
I 

11.875,-,. 
I 

20.500,--i-
I 

7.500,-¡ 

11.250,-'7 

2,--1$ 

3,--

8,20 

21,40 

20,20 

21,20 

16,20 

16.--

20.--

8.--

11.--

4.--

5.10 

10,15 

2,--

5,05 

5,60 

5,45 

2,50 

4.--

4,30 

1,50 

18.380'--1$ 

31.980.--

123.000.--

344.540.--

84.810.--

101. 760.--

66.420.--

56.000.--

84.000.--

14.400.--

19.250.--

10.800.--

15.810.--

17.762,50 

3.596.--

17.675,--

13.776,--

13.897,50 

11.875,--

20.500,--

10.750,--

11,250,--

I 
I ¡ 

2.0 remate de tierras fiscales de Maga11anes, efectuado en Santiago el 1.0 octu~re de 19n3. PATAGONIA 

30.553,--

32.293,80 

128.150,4;¿ 

327.077,60 

103.747,20 

80.729,60 

68.428,80 

68.096,--

66.000,--

15.888,--

21.819,60 

10.383,20 

14.443,20 

16.962,68 

4.864,--

18.995,57 

14.696,08 

13.875,iO 

13.295,;5 

16.005,20 

12.511,;1 

14.622,--

! i: SUPERFICIE ¡OC 

I 
I HINHlUM I PRECIO OBTENIDO > \;:1 10 
j I DEL LOTE .... tro ... 

III I .¡JIIlIllC 
.¡J N° 1 NDr-lBRE NOMBRE i NOMBRE ~ ; ~ I/l ~ ~ 
o I ' ' .... IIl'01/l 
r-i DE LA I DEL D~L IICTIJAL , ~ ~ 10 10 ~ por por todo ¡ por por todo QI .¡J ... C 
r-i I , .... 1Il ............ tro... ...Ollllll 
III CDr-nSARIA SUBASTADOR PROPIETIIRIO : III .¡J "11 .¡J III "11 hectár el lote hectár. el lote o r-i > .,f¡ 
'O , ;, IO.¡J U ... .¡J r-ir-i::J'O 

¡ 1, eu IIlC.¡JU IOIIlIll e ji! CIIlIll .... QlCIIl >'0 
\;:1 ! ! ¡ 1Il ... ,c III 1Il,c 
Z ' I 

I j: 



18 \0 
26 J 

31 1 35 

36 

37a 

Comisaria 
Ciaique 

Jtsé Menéndez 

Mtnue1 Iglesias 

E. B~is de Chesne 

S. Gjn. de Maga11an 

" 

37bl50 comisar!.a 
41 Rlnta del Monta IS. 

F,anCisco Vives 

M1ritz Braun 

G,n. de Maga11an 

42 

43 

44a 

44b 

47 1/ 
50 \ 30 Comisaría 

fRto Verde 53 

59 

60 

61 

. 62 

73 

77 

81 

1 
4° Comisaría 

r~orro Chico 

1 
3°Rto Verde 

" 

I " 
M¡ritz Braun 

J¡sé Menéndez 

S. GJn. de Magal1an 

" 
arIos Roca 

Enri!qUe Bonva1ot 
I 

Enriq¡ue L. Reynard 

" 
" 

Enri~ue Bonvalot 
I 

JOS~ Bucksbaum 
I 
rar10s Roca 

José¡Menéndez 1 

S. Gan. !"La Chile/')a" 
1 . i ¡,. I 

S. Gan. ¡de Magallan. 
i " ¡ 
I I 
1 . 

~osé l-1enén4e z 

~oritz Braun. 

S. Gan. ide Magallan. 
I 

I " 
I .. 
I 

l-1or!i tz Braun : 

Jos'é Nenéndez 
1 

S. Gan. ~e Magal1an. 

I " . 
S.Gan. Laguna Blanca 

1 " 
1 

Reynard¡ i Harris 

I " 
1 " ¡ 
, I 

S. Gan. ~aguna Blanca 

José ~ucksbaum ! 
V1cente! Kusanovich 

14.657 

16.272 

20.972 

11,860 

11. 860 

7.500 

7.500 

15.000 

11.860 

11. 860 

7.500 

7.500 

10.000 

16.143 

7.480 

12.790 

7.170 

8.730 

8.680 

14.860 

6.590 

20.462 

13.537,21$ 0,501$ 

17.929,6 

19.302,-

9.292,-

9.234,-

7.611,-

7.607,-

21.909,-

9.254,3 

9.132,8 

7.604,8 

7.616,-

9.920,2 

16.417,-

7.114,7, 

13.682,2 

6.219,3 

9.146,7 

8.596,-

12.687,4 

7.406,7 

22.665,-

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

7.328,501$ 

8,136,--

10.486.--

5.930.--

5.930,--

3.750.--

3.750.--

7.500.--

5.930.--

5.930.--

3.750.--

3.750.--

5.000~--

8.074.--

3.740.--

6.395.--

3.585.--

4.365.--

4.340.--

7.430.--

3.295.--

10.231.--

0,901$ 

4,05 

2,--

3,10 

1,90 

4,--

2,90 

2,80 

3,--
3,65 

3,--

3,25 

2,05 

7,10 

7.,60 

3,05 

3,05 

2,75 

2,50 

3,20 

2,10 

1,65 

3er. 
1 

rem~te de tierras fiscales de r1agall~nes, efectuado en Santiago el 15 de Marzo de 1905 

11 

12 1_ 

15 

Sub. U1t.Esper 

" 
" 

I 
I 
I 

i. 
Pa~tor Infante , 
A1ban Ladouch 

Rodolfo Stubenmuch 

Francisco Arnaud 

U T I M A E S P E R A N Z A 

I , 
S. Gan. de Maga11an. 

S.ESP1.d~T.de1 Fuego 
. 1 . 

:" 

" 

10.250 

8.600 

8.000 

8.000 

9.206, - $ 3,50 I $ 

8.305,- 5,--

8.368,- 5,--

7.7.50,- 1,--

35.885'--1$ 

43.000.--

40.000.--

8.000.--

5,40 I $ 

.17,50 

9,50 

6,20 

13.191,301$ 

65.901,60 

41. 944,--

36.766,--

22.534,--

30.000,--

21.750.--

42.000.--

35.580.--

43.289.--

22.500.--

24.375.--

20.500.--

114.650,80 

56.848,--

39.009,50 

21,868,50 

24.007,50 

21.700,--

47.552.--

13.839.--

33,762,30 

55.350'--1 $ 

150.500.--

76.000.--

49.600.--

12.183,48 

72.614,88 

38.604,--

28.805,20 

17.544,60 

30.444,--

22.060,30 

61.345,20 

27.762,90 

33.334,72 

22.814,40 

24.752.--

20.336,41 

116.560,70 

54.071,72 

41.730,71 

18.968,86 

25.153,42 

21.490,--

40.599,68 

15.554,07 

37.397,25 

49.712,40 

145.337,50 

79.496,--

48.050,--



CIl ..... 
o ND 1 NOMBRE 

o-i 
DE LA 

o-i 
Q) COMISARIA 'O . 
E: 

\::1 
z 

1 Sub.Ult.Esper. 

2 " 
3 n 

4 n 

4a n 

5 " 
6 " 

,9 " 
10 " 
13 " 
16 " 
17 " 
18 " 
19 " 
21a " 
22 " 
2J " 
24 " 
2~ " 
25a " 
26 " 
27 " 

. 

I 
I 

4.0 Tte de tierras 

NbMBRE 

I DEL 

SUBrSTADOR 

I 
I 

Pedro rac-C1e11and 
I 

" ¡ 

E.Boiide Chesne 

A1ban Ladouch 

An!ba1 Contreras 

Alberto Phi11ips 

" 
" 

Pedro Mac-C1e11and 

" 
n 

Carlos Fin1ay 

Pedro Mac-C1e11and 

Carlos Fin1ay 

An!ba1 Contreras 

Pedro Mac-C1e11and 

Aníbal Contreras 

A1ber,to Phi11ips 
~ 11 

1 
Gonzalo Gonzá1ez 

JU:~ ~I:;:::a 

i 
: 

I 
I 

fisca1er de Ma9a1~anes, efectuado en 

U L TI 1 M A I E S P E ~ A N Z A 

I SUPERFICIE 
1 

N°1RE DEL LOTE 
DEL AfTUAL 

al PROPIFARIO 
RI RI 

o-iCll ~ 
~RI",CIl 

CIl.¡J II!S ',-lo-iO>~ 

I "' ..... .¡J Q)II!S 

I E: u u ~ ..... 
1:: Q) CIl Q)I::.¡JU 

i ¡ CIl ~ J:: 
..... Q)cQ) 
Q) CIlJ:: 

,1 ¡ 
S.Esp1.deT.deFuego 8.600 8.925,-

I : 

l' ¡ 9.800 11.101,-

," : 9.200 8.115,-
¡ 

i' ~ 10.650 10.335,-

•• , 11. 800 11.885,-I , 
i 

" 15.250 16.143,-I 
I , 
I " I 8.350 7.655,-
I i 
1" 9.200 13.472,-
, 

" 6.350 12.545,-
! 

i" 9.800 9.891,-
; .. 6.650 7.256,-, '. I ., 

6.900 6.689,-! 
¡ .. 7.250 6.838,-

," 4.400 5.257,-1 
l' 3.700 4.350,-, 

" 4.900 5.697,-i 
" 7.700 6.412,-i 

: .. 7.450 7.599,-

," 11.700 10.988,-
I 

" 2.000 1.682,-¡ 
" 14.550 14.916,-! 
,lO 17.200 17.872,-¡ 
1 
I 
I 
I 
I 
1 I 

, 
Santiago el 25 de Septie~bre de 1905~ 

01:: 

I 
~ \;l RI 
',-l O> ~ 

MINIMUM PRECIO OBTENIDO .¡JCIlCll!:: 
, u 111'0 lO , CIl RI',-l , ..... CIl'OUl 

Q).¡J ~ 1:: 
o CIl Q) ; 

~o-i~E: 

por por todo por por todo o ',-l 
o-iP-¡::I'O 
"' Q) rn hectár el lote hectár. el lote ~'O 

, 
$ 2,25 $ 19.350.-- $ 

I 
8j.-- $ 68.800.-- $ 71.400,--

4,-- 39.200.-- 21 1, -- 205.800.-- 233.121,--
I 

1,80 16.560.-- lO!, -- 92.000.-- 81.150.--

3.-- 31. 950.-- 15 1,50 165.075.-- 160.192,50 

,5.-- 59.000.-- 9:, ~O 108.560.-- 109.342.--
I 

5.-- 76.250.-- 16 -- 244.000.-- 258.288.--
¡' 

5,50 45.925.-- 171'-- 141.950.-- 130.135.--

5.-- 16.000.-- 51,20 47.840.-- 70.054,40 

3.-- 19.050.-- 191.-- 120.650.-- 238.355.--
i 1.-- 9.800.-- 31,90 38.220.-- 38.574,90 

5.-- 33.250.-- 12" -- 79.800.-- 87.072,--

2,50 17.250.-- 31,80 26.220.-- 25.418,20 

5.-- ¡ 36.250.-- 131,50 97.875.-- 92.313,--
I 

12.-- 52.800,-- 121.-- 52.800.-- 63.084,--

311.--10.-- 37.000,-- 114.700.-- 124.850,--

8.-- 39.200,--
I 

17j,50 85.750.-- 99.697,50 

10.-- 77.000,-- 18!,80 l44.760.-- 120.545,60 

12.-- 89.400,-- 21 1,50 160.175.-- 163.378,50 
1 

15.-- 175.500,-- 29
1
,50 345.150.-- 324.146,--

2.-- 4.000,-- 10.-- 20.000.-- 16.820,--

3.-- 43.650,-- 6:,50 94.575.-- 96.954,--
I 

2.-- 34.400.-- 21• -- 34.400.-- 35.744.--
I 
i 

¡ 
I 
i 



I I , 

28 Sub.U1t.Esper C. Rogers Walter !Ferr1er 11.200 12.597,- $ 3.-- $ 33.600.-- $ ~.-- $ 33.600.-- $ 37.791.--

29" car11s Finlay S.Esp1.de T.d!lFueg 6.750 7.271,- 5.-- 33.750.-- 5.-- 33.750.-- 36.355.--
, I I 

30" Carl s Finlay 11" 6.400 6.645,- 5.-- 35.200.-- 10.-- 64.000.-- '66.450.--
, I 

31 " Aníba Contreras 1'" 11.500 12.431,- 1.-- 11.500.-- 15.-- 172.500.-- 186.465.--

32" " !" 19.300 20.469,- 4.-- 77.200.-- a,20 158.260.-- 167.845,80 

33 " A1ber o Phi11ips ,1" 11.~50 10.803,- 5.-- 55.750.-- 2~,-- 278.750.-- 270.075,--

34" " 1" 8.125 7.060,- 4,50 36.562,50 33.-- 268.125.-- 232.980,--
I ! 

35 " Pedro ?-ac-Cle11and j" 7.350 8.470,- 4.-- 29.400,-- 30.-- 220.500.-- 254.100,--
I ¡ 

36" Juan Ahumada !" 13.600 13.787,- 3.-- 40.800,-- ~.-- 54.400.-- 55.148,--

A " Pedro l-ac-Cle11and '" 20.000 20.785,- 2.-- 40.000,-- ~.-- 64.000.-- 66.512.--

B " G. H. f'I. Sm1th :" 16.550 17.116,- 4.-- 66.200,-- t,70 110.885.-- 114.677,20 
¡ , , ' ' 

5.0 remate de tierras fiscales de Maga[l1anes, ef'ectuado en Santiago el' 25 de Setiembre de li05. P A T A G O N I A 
I ,¡ 
I I 

i I 
25 6°Com.Ciaique Juan Stuven Pat.Sheep, Farming e 20.0po 19.553,2 $ 1,50 $ 30.000.-- $ 5,80 $ 116.000.-- $ 113.408,56 

33 5 °C i" Pastcr Infante S.Gan. de:f.taga11an.; 12.160 13.151,- 2,10 25.536.-- 41,'-- 498.560.-- 539.191.--
om sar¿a :' 

54 Punta d.Monte J. A. Bories S.Gan.Lag~na Blanca: 7.977 6.545,- 2.-- 15.954.-- 25,20 201.020,40 164.934.--

5') 40C i ,," ,,,' 7.932 6.559,- 2.-- 15.864.-- 30,20 239.546,40 198.081,80 om sar¿a 1: 
63 Morro Chico Pedro tJac-C1elland S.Esp1.de; T. del FUElgo 9.503 8.500,- 1,50 14.254,50 6,80 64.620,40 57.800,--" i: I 

, 

6.0 remate de tierras fiscales d,.::,Magai1anes, ef!'!ctuado en Santiago el '10 de Setiembre de 1906. P A T J\. G O N 1 A 

i ! 
30 50 Comisaría Pastor Infante S. Gan. dr Magal1an,' 20.000 19.302,- $ 8.-- $ 160.000.-- $ 25.-- $ 500.000.-- $ 482.550.--

34 Punta d.Monte Moritz Braun Morit~ Braun : 12.160 13.213,- 10.-- 121.600.-- 16,50 200.640.-- 218.014,50 
I 

! ! I 

I 
I i 



7)LA RENOVACIDN DE LAS GRANDES CONCESIONES Y EL 
INTENTO DE SUBDIVISION 
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Es-importante -a --:esta altura-del trabajo hacer -un- -.:.:...-------

r.~S_'!lrn~!L de las distintas formasJ_fLac.c.e..so a J a tj erra que se 
registraron en Magallanes: 

. 1) Ocupación: corresponde a la 
más primtiva forma de entrega, donde el Estado otorgaba un 

espacio deter~inado, muchas veces sin deslindes fijos y cuyo 
objetivo prin6ipal era la exploración y aprovechamiento de 

__ ~~~_~-_~ue:!~~_z~!l~J __ ~!! ___ ~_l:ert~fo:rID~consti.:tu~a un~suerJ;e-_ de avanza- _____ _ 
da, y fue empleada tanto en Argentina como en Chile. Cabe a
clarar que si bien los gobierno usaron este tipo de concesión 
a fin de incentivar la ocupación y aprovechamiento de tierras 

- J -

------ --poco conocidas ,-también- a menudo sirvió para beneficiodea~- --------
rrendataríos y propietarios de lotes, quienes se---e-x-ten<Üeron -

--a otras fracciones perjudicando indudablemente a los fiscos 
nacionales. 

2) Arrendamiento a c'orto plazo~_ generalmente por 
cinco años. 

3) Arrendamiento a largo plazo:empleado especialmen
te en los contratos celebrados con las grandes sociedades. 

------_ .. _-- _._- .. ---.- -_ .. _---- -- _ .... _.-
------------~n---ienta: -aplicada --ep--la--é¡;o-ca de los remates de 

la manera ya señalada. _________ _ 
----_ ... 

5) Donación: empleada en Chile especialmente en los 
futuros centros urbanos o suburbanos, para fomentar el- desarro
llo de cultivos intensivos o simplemente la colonización. Tam
bien revistió carácter de premio como en el caso de la familia 

-------del-ex--go.bernador---Señoret .----'- -- -- ----- -------------- --------- -- -- -- ----------------

De todas formas, excluido el sistema de venta, en 
la región magallánica predominó como sistema la concesión, que 
antecedió a la enagenáción; convivió con ella y más aún la so-
brevivió con amplitud. Estos otorgamientos tuvieron vigencia 

no sólo en la parte continental, sino también en la insular. 
Uno de los más fervientes instigadores del mismo fue el gober

nador Señoret, quien considerando que el mejor medio de incor
porar las tierras era permitir su ocupación aún en forma pre-
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caria, realiz6 una serie d~ concesiones en las islas al sur 
-del C~nal de Eeagle. 

__ ''________~n algun~I:~ ___ ~,B:~()_~_~ ___ ~_~!~~~P~~~~p __ t~:t;;t;_t~ºl'i.al no se 
efectivizó, pero en otrós se levantaron estancias. 

Más adelante se siguiéron realizando concesiones, 
algunas de ellas dadas por las autoridades territoriales yo-

I 

tras por el gobierno nacional, aunque muchas po llegaron tampocc 
concretarse. 

" ;' 

/ 
----'-----~-- En verdad, la cuestión agraria preocupaba desde ha-
-c~a-t-i-eirfp-o-a-llr-s--poli't1-c-ó-s-chi-l enes ~~l-BrBtema-a even~a no 

había ayudado precisamente a desarrollar la mediana propiedad, 
ni aaUID~!'ltar ~de~:tladam~n1;e el nÚDle1:'ode pc>b.;lado:res __ rurales, 

-si-no-que-por--el'-~ontrario,--comprada-s-indivi-dualmente---en-el-mo-

mento de los rémates, las tierras pamban casi de inmediato a 
manos de las grandes sociedades, las que teminaron por absorver 
las compras como quedó dicho. 

La cuestión volvió a tomar vigencia cuando se acer
có la fecha de la caducidad de los contratos de arrendamiento 
firmados entre las sociedades anónimas y el Estado, planteán

---dose--nuevament-e---el--problema-de-1.aventao el- -arrendamiento -y -- --
, ~ " 

especialmente el de la subdivisión. La primera preocupación 
quedó definida a favor del _arrendami-ento ; puesto que la: 'enaJe--
nación de las tierras volvería a repetir el fenómeno de los 
remates anteriores; especialmente ante la escasa inquietud de 
los capitales chilenos en general y a la poca capacidad de 

cO_~P~~~ll~~_~ __ t!~ __ .!~_~ ___ m~~~~,l,~~~_C?_~_,_ J_~e.:tlt~ __ ~ ___ p,o.d~:r: __ ~C?~n~.m:~co _____ _ 
"de lae sociedades ya consti tuídas. Es así como el punto a 
tratar en el Congreso se centra sobre la cuestión de la subdi-

,~visi6n,insistiéndose en implantar esa política en el terri
torio de Magallanes. 

Puesto que en 1913 expiraban los contratos de la 
eoncesiónuada a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fue
go y a la Sociedad ~anadera Gente Grande. Los interesados 
prontamente iniciaron las gestiones 'para lograr la renova-, 
cióndel con~rato, pues uno de los artículos del anterior, 
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indicaba, específicamente en el caso de Nogueira,que los 
poseedores de las tierras por arriendo tendrían preferencia 
por sobre 'otros postulantes, aún en el caso que el' gobierno 

- .. _ .. 

-.---qulsie-ra---vertderIós·; ---- ... -

--------P...,ali'l-'rT'caPt-ep-s-a-:fe-e-h-a-,3-a-5-oeiedad '-Explotadora de Tierra - .---
del Fuego era arrendataria en la isla grande de 1.376.160 
hectáreas de do~ino fiscal, y a la vez había logrado el per
miso de ocupaciÓn de 600.000 hectáreas, conocidas esta úl
timas bajo la; denominación de concesión Ponsomby. Esta úl-. / . 

tima expans7'on había provenido de un proyecto de colonización, 
.consecuentemente muy distinto al delresul tado· final. -. .ftFuenza- .... 

____ lJndª-f.-.R~dol_plu-Y- C:.La .. _.-p_o_r._n.e_c.r...e.t.o_..sup.remo_~J .. lO~--Cle_61 __ _ 

de septiembre de 1901, obtuvieron una concesión de 600.000 
hectáreas, correBp,ondientes a la instroducción de 1.000 fa-

.. . I 

_ .. --mi 1 las· .-- --- _.-----------. -. - -- "0 ___ • -

Por,Deéreto NO 2.098, de 18 de octubre de 1904,se 
aprobó la designación de los terrenos hecha por los concesio
narios. En 1905, por Decreto de 18 de mayo, fue aprobada la 
transferencia de derechos a la Sociedad~anadera Ponzonby y 

Ultima Esperanza. 

El Decreto NO 1.617, de 15 de septiembre de 1905, 
_. ____ ª.~~.pJ;(Lla.p:r-~p~elSta ~e. :la. S9c~~dad PºnzoP.JJY P.ª-1:~ .. ~-º_nve1'.t.¡_:r:_ .. __ . ____ _ 

su contrato de colonización e~ un permiso de ocupación por ~ein
..ti . .ci.1l_G..o_añO.B_.contados_.desdela-.Í_e_c.ha_ruL . ..e..a:te""'O'e.cre.:t.o .. 

Y, finalmente, por Decreto NO 395, de 20 de marzo 
de 1906, aprobose la transferencia correspondiente de la Socie
dad Ponzonby a la Sociedad Riqueza de Magallanes, y de la 
que ésta, a su vez, hizo a la Sociedad Explotadora de Tierra 

. ····-········-del··Flieg6-~1t Ct02)···---··--···· ... -.--.-.-.----=--=-=-----.. -.. -.----.. - ... -.--------. 
Por otro lado, la Sociedad Ganadera Gente Grande, 

arrendaba 94.700 hectáreas, que también debían ser considera
das. Resulta evidente que ante tal cantidad de tierras y ca

pi tales tan importantes, la cuestión ll~~~~_~ __ a!: .c<>.ngreso den
tro de un clima polémico, donde s~moverían los diferentes hi
los que tratarían de evitar que dichas posesiones con sus me
joras volvieran a manos del Estado. 
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De la discusión parlamentaria, 'donde hubo escasa 
oposición, surgió la autorización al Presidente de la Repú

... blica para otorgar el arrendamiento_.por -~5--años a ambas so-
____ c_i_e_d_ades, __ ~ed_~aIlte la l:ey_NO 2.753_ del 29 de enero de 1913. 

De esta forma continuaban las mismas tierras en manos de sus 
antiguos ocupan~es. Sin embargo, quienes propiciaban la po
lítica de Bubdi·.:\risión, no resultaron totalmente desalenta
dos, como~remos más adelante. La ley 2.753 contemplaba la 
partición de./la tierra, quizás no en la caltidad deseada por 
aquellos, pkroeravalioso al menos-como intento. 

_._ .. _. __ ..... __ .... _- ..... _ ............. __ ... _--_ .. _-- -_ ... --_ ... -

Veamos en primer lugar .los aspectos internos de di-
.---:~- ._-------_._----------

cha ley, pues a través de ellos encontraremos algo similar a 
una respuesta a las constantes críticas (precio, nacionalidad.y 

---.- - -stibdivisión).~que .se hacían algobiernopor.-su política de.tie
rras en Magarl-anes-;-El artlculo2-o-;---establecí'ae-l-precio del .. 
arriendo en un peso anual por hectárea, pero este monto era 

. relativo pues dentro del mismo cuerpo se fijaba que "si,. el 
tipo de cambio por letras a noventa día~ vista sobre Londres, 
a la fecha del pago fuere inferior a nueve peniques por peso, 
y si fuere superior a nueve peniques, se pagará a razón de 12 
peniques por peso" •. Ahora bien, en realidad el valor de las 

--- ... ------- ·-tferrás--dep-endIa---más-que-naC1af-ae·-su··-capa·cfdad··-de·-re-c·epcIon-c)=-----
vina, por lo tanto los legisladores chilenos agregaron a los 

-----.-- demás aspectos ya mencionados, 1 .. cotización de la lana en el 

exterior para revalorizar el precio del arriendo; con 10 cual 
el Estado indirectamente obt€ndría a través de la tierra una 
pequeña parte de las ganancias de las sociedades. De tal for-

--.ma -se .. _señala~n...la . ..J.ey_, _..que.-!'.si _...el_..precio _..neiode._la_lana _.v.en- _: 
didaporTa"soci-edad arrendataria, en la. primera mitad del tiem-
por del arrendamiento fuere de dieY peniqu~por libra, se au
mentará la renta anual, por l~ segunda mitad del arrendamien
to en un diez por ciento, y'si fuere superior a diez peniques, 
se aumentará en-un . cinco por ciento más por cada fracción de 
medio penique." 

Por otra parte, la cuestión nacional, que tanto preo-



- 550 -

cupaba a algunos chilenos, trat6 de ser solucionada en los 
artículos subsiguientes, estableciendo que lilas sociedádes 
arrendatarias reformarán previamente sus estatutos de ma
nera que---eé-asegure----é.'-sa ti sfacci óti del -}>re sid ehté'Be'1.aRe,,: 

-- -pú bl i ca ;---q ue---a ---l--o--me-ne-s-e-l----ehe-n--t--a----p-en-to--d-e-----f---A~_A:e_e4__n_T1~:_:___

pertenezcan a chilenos", quedando a su vez expresamente prohi
bido mientras durase el contrato la enajenación de una parte 
o de la totalidad de los campos que tales sociedades tuviesen 
o comprasen er-Magallanes. Sólo podría modificarse esta cláu
sula con la Ixpresa autorizacinn pre sidenciaL 
--,-, -.--- Así -mismo,ratificando los intereses del Estado, 

__ ~p~.r_e_l_a~,~tLc_ul_0_5~se_d,ej;e_r.minahe ___ q]le_al_c_a.dJ1C,ar_l_o_s,_c_o,nir.ato_fL_ 

todas las mejoras, incluyendo edificios y alambrados que los 
concesionarios hub~eran instal~do en_los predios arrendados, 

__ ----'!q~u=edarí~'afavor ~de '.1ª-.JijiciÓlb sin .pO si biJ.jdªp. __ ª--~~k~_c_l_'am'_______'o'----- __ 
de indemnizacipn -alguna. Una de las innovaciones más importan
tes fue introducida por el artículo 30 donde se contemplaba 
lo referente a la subdivisión. 

"El Presidente de la República--señala la ley- se 
reservará la facultad de retirar del arrendamiento que con
trate con la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de una 

., ___ E;-ºJ-ª __ ~~_z,_9 __ Pº_:r:'_,.P~):'9!_?JJ,~_'te_~!lasta __ ~Qº_._,ºOO __ l.l_~ct,ª!,_~~~ __ <!.~ ___ sl.lRe~=. 
fice contínua o dividida hastá en tres secciones, para subdi

___ vidirlas y dispones _de ellas cuando lo tenga por _conveniente-__ 
con arreglo a la ley. 

De los terrenos arrendados-a la Sociedad Ganadera 
Gente Grande se reservarán 1.000 hectáreas para la formación 
de una población en Bahía Porvenir y 20.000 hectáreas vecinas 

----a-Qlclia-oali:ía~-'para-fiIies'indicad(fS--én-eT--'iticleo'1 Ofl~----"----------- -,-

De esta forma, se volvieron a arrendar desde el 16 
de septiembre de 1913, por 15 años, importantes extensiones de 
campo de los que habría de deducd_r poco más de 200.000 hec
táreas, para dedicarlas al fraccionamiento de tierras y a 
nuevas colonizaciones. 

En realidad, la cantidad más significativa es la 
que se dedujo de las otorgadas a la Sociedad Explotadora de 
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Tierra del Fuego y sobre las cuales se centró el proyecto de 
subdivisión. 

Si bien los propiciadores de la política latifundis
tanó-resul taron-·-tofaliÍleii"te···sat-fsfe-cho·s-,- pues-io·s· contratos· 

-----f'c..,.o"'nt-.~la-e s o e i e-da-d e s fue r on rell o v ad o s , s U s are-ga"to--e-srrvier-crn-----· 

para que se iniciaran en el Congreso nuevas discusiones so-
bre el problema;agrario de Magallanes. El tratamiento de es-o , 
tas cuestiones llevó finalmente a que se formara una comisión 
parlamentariaidedicada especialmente a estudiar las posibili-
.. I 

dades de sU9división existentes en el territo'rio. Después de 
un --vi·aje·a -Magallanes en 1913 ,la comisión --elabopó ,tomando·· 

-----"c"""omoj.aB.e~Linfo.rme_-c.onie.ccionadú-. __ un--llro-F.ec.to~-de-lejT-CU;y:a-~
suerte no fue satisfactoria, pues aunque aprobado por Diputa-
dos, al pasara Sepadores - el 2 de· septiembre de19J4 ,.murió 
en carpeta:-- sr~-=Jl:~.:g;ii-a···ser--aIiro·bado·como~-li.i..··._-··_·- __ 

El métódo que a través de este proyecto de ley se 
quería aplicar, consistía básicamente en proceder , en' el, pla
zo de un afio, al desahucio de las 221. 000 hectáreas, en vir
tud de la ley 2.753; pudiendo el Presidente de la Nación dis
poner de ellas dentro de cuatro afios según la siguiente forma: 
1) En el caso de las tierras que debía entregar la Sociedad 

________ ~_ªA~ª~ra_QfW~~ GI"~q~h _Etstaª_j;~J'.ld:rJanque_~ser...YeIld.td_ae _a_tra~ 

ves de remate público·en lote~no superiores a 600 hectáreas, 
estipulándose a su vez, un.término-de __ 14 años para.su·Pago_.---
2) Con respecto a las tierras devueltas por la Sociedad Explo
tadora de Tierra del Fuego, se volvería a utilizar el sistema. 
de la subasta para ~75.000 hectárea~, que podrían ser vendidas 
o arrendadas, pero siempre en lotes no superiores a 5.000 hec-

.---- -.. tareas ~·'·""De-est-a-I'ofma·-6e-·sácárIan -l'ra-ccTóiié s-·d e--50~-OOO"ne-c-
_. --- .. _- --.-_ ... _-

táreas cada dos años ,hast2 .completar ~su : total. Con el fin de 
evitar la acumulación en pocas manos -cosa que ocu.rría a 
menudo- se prohibía expresamente que una sola persona adqui
riese más de dos lotes y que trasfiriera o subarrendara, du
rante 14 años, aún cuando la deuda hubiera sido debidamente 
saldaea. 

Evidentemente,era una forma optimista de controlar 
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y administrar las tierras otorgadas, para evitar tanto la ab
srción posterior por parte de los capitales ya constituídos, 
o la formación de nuevos·y exagerados predios • 

. -... --. -··.··-· ..... ------·Tampo-co-.de .. jaba·.de lado la nacionalidad y radica-

ción de los futUI os posesionari'oB;-~uienes debía serchil·e.;;----
nos nativos y jefes de familia. Si se trataba de venta, el 
adquirente debí~/tener un~ residencia previa en Magallanes de 
cinco años, mientras que se aceptaba desde otro punto de la 
República par,a ".10 s postulantes al arriendo. Lamentablemente, 

! . 
como quedó ~iChO, este proyecto de subdivisión no llegó a con-
'cretarse rde já-TJ.do actu~nuevamenteala improvisación y lo-que 

___ ....es-±>.e.o.r---.a..la.....e.sp.e.c.ul.ació.n ...... __ 

La historia de las 221.000 hectáreas en cierta forma 
resume la tendenci~geneI:.alizada desde. un primer momento en 

--.... --. Magafia:nes~--E.5--coiiº-¿:tDife_nt_Q_qu_é~:tu:.e·~l.(tquir:Len_d_o_e_l.j>úbli_co"",:,, __ 

sobre la inmediata entrega de esas tierras, más el tratamien-
to que aún se hacía del proyecto de ley a ellas referidas, 
llevó a que algunos pobladores de la región del Porvenir ini
ciaran sus petitorios ante las autoridades, con 10 cual#dada 
la presión . n::istente, el gobierno decidi.ó iniciar los otorga
mientos de acu~rdo~ a la ley NO 2.753 y a la ley del 7 de be-

__ ._. __ . ___ bl'_ero_ de 1893 ___ __ .. __ ......... _. _ ... ___ .. __ .... __ . ___________ . _______ ._. __ ._._ .. __ .. 

"Previmnente el Mini~terio del ramo, para acceder a 
... las-lle.ticione s, -.habiapedido a...la-so.ci.edad-.e.xpl.o..tadora que 

entregase alrededor de 40.000 hectáreas en subarriendo a va
rios interesados. La sociedad aceptó el temperamento guberna
tivo,'previa seguridad de que la ley sobre la materia,aÚD pen
diente del Congreso, incluiría disposiciones a.Cl~ratorias pa-

.--... ---. ra'-re gular-ü~ar···eBtá -eTtuacróñ-=--ºon¡I?-=]a.~-I~-y-~o·-rrego- a-"dTc"tar--.. -.-

s~, se solucionó este asunto mediante el Decreto NO 425, de 
14 de marzo de 1917, que reconoció la validez de estos subarrien
dos, y encomendó a la sociedad la percepción de las rentas res
pectivas, con obligación d~ hacer1a,s ll~ga}' al fisco. "C103) 

Ante la solicitud del Estado habían entregado 31.750 
hectáreas, que fueron divididas en 29 lotes de 200 a 3.000 hec-

táreas y arrendadas a los pobladores en lo que se llamó la 
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subdivisión del Porvenir, que a diferencia de las que se hicie
ron posteriormente corrió con más 'su~rte. 

También se hicier~ algunas concesiones directas de 

lotes de 3.000 hectáreas y uno de 15.000 hectáreas, haciendo 
un total de 27.657. 

--- Por el señalado decreto ÑO¡-25- se tomaron 45.823 hec-

táreas a la Sociedad Explotadora' con la finalidad de cumplir 
f 

con la determiRáción de subdividirlas y subas~arlas. Los 
remates fueron tres, realizados en distintas fechas. El pri
mero tuvo 1 ug'ar en Punta Arenas ello de ago sto de 1917, po

niéndose a ::Va oferta las 45.823 hectáreas, sin embargo no to
das tuvieron adquirentes definiti~os puesto que algunos postu
lan~es -no--efeCifvlzaróTl"laes-critUra-; :--cc)11-10 -'cual-lo '--ciue-'r-eaI.::: 
mente se otorgó en arriendo fueron 32.214 hectáreas. 

Dos años después, el 16 de enero de 1919, se reali-
-tó - él-~segundo---t'emate-eh -eT-que-s-e incTuyeron'Tás-qué-'-qÜea.ar6ñ---

libres del primero, con 10 que se llegó a un total rle 63.711 
hectáreas; y nuevamente no se arrendó el total, pues sólo se 
escrituraron 35 lotes que hacían 59.131 hectáreas. 

Finaamente, ello de noviembre de' 1922 se cumplimen
tó con el tercer remate, subastándose 46.256 hectáreas, sien

do escrituradas 35.076 hectáreas en 24 lotes. 
De" tal fórma~-tenemos un total rematado y entregado 

\i' 

de 126.421 hectáreas que si las sumamos a las entregas direc-
tas--quese habfarihe'cho previamente, hacen un total de 185.828 
de las dispuestas para la subdivisión, permaneciendo el resto 

bajo el dominio fiscal. 
Cabría preguntarse si la tan discutida política tu-

, vo __ éxi tO. _E,D,pr,j"nc.,j"pJo ___ c OJlvi ene analizar si la intensión de 
repartir la tierra en extensiones que pueden considerarse 

no-1atifundiarias pudo mantenerse. Lamentablemente quienes 
pugnaron por una mayor distribución vieron fracasar en gran 

parte sus planes. 
En principio, el mismo Estado permitió tr~ferencias 

de cerca de 50.000 hectáreas a través de decrEtos, a los que 

se deben agregar las operaciones particulares que se realiza

ron. De tal forma se desvirtuó totalmente la política inten-
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'to de desligarse del negocio. 

Un resumen hecho en 1924, distribuye la extensión 
subdividida enrelaci6n conlanacionalidad en la forma si
guiente: 

Chilenos •••••••••••• 42.717 hectáreas 
Austríacos y 
yugosiavos •••••••••• 103.155 n 

Franceses ••••••••••• 23.050 " 
Iti'lianos •••••••••••• 11. 325 n 

E¿pañoles •••••••••••• 10.~67 n 

Ingleses y 

Extensión desocupada •• 8.076 " 
TOTAL 200.000 n (sic) 

---- --.--.---.---.-.. -.... _.-.... - -. ... -.-............. -.. - .. ---- .. --{2.00' .. 1 00 ).------ .. --. 

Estó· demuestra que en los campos entregados por 
las autoridades sólo se ha logrado interesara los chilenos 
por un 20%, sin que eso signifique que residan en dichos 
campos. fl e 105) 

8) NUEVOS ARRENDAMIElJTOS POR RE~'1ATE 

Paralelamente a este intento de fraccionamiento 
rural,. continuaron efectuárldos-e'''arrendamientos de campos·-a----

través del sistema de remate público, método que se seguía usaE
do. En pero, no siempre se consiguieron resultados satisfac
torios, pues los adjudicatarios a men~do no cumplieron con sus 
obligaciones. __ 

El 28 de febrero de 1913 se subastaron 23 lotes en 
un total de 28.895 hectáreas, debiéndose obtener 28.895 pe
sos por año; sin embargo, en 1914 se anuló este remate por 
falta de cumplimiento de los postulantes después de re~lizadas 

las ofertas. 
Similar circunstancia se volvió a repetir en los 

años posteriores. En 1917 se sacaron a remate 101 lotes 
(53.668 hectáreas). Inclusive las ofertas elevaron el mí-
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nimo fijado en 54.344,45 pesos al año, a 329.410 pesos; sin 
embargo el incumplimiento nuevamente anuló la concesión de 
una importante cantidad de lotes. 

-----_..1:.IETI-l9lR-I1e----.6L~otes que representaban 1.147.835. 
hectáreas y un mínimo de 111.600 pesos, se remataron 55 
lotes, pues no ~e presentaron interesados para los 6 lotes 
que significaban 911.600 hectáreas. Pero ni siquiera lo re
matado se man,~uvo, pues de algunos no se firmó el contrato 
o se anuló p,ór incumplimiento. 

I La proporción fue más grave en 1920, en oportunidad 

~~._~_!!~ .. ~~[¡~~~.~. __ ~~.~.í..'_ .. ~_~ ... ~?_l_?~.e.~_9__u~_Ee.J)~e. .. ~~.!l.t~~~._.~ .• _~.~_~_. 350 
hectáreas, con un mínimo por año de 21.600 pesos, 19 lotes, 
o sez 723.850 hectáreas no tuvieron postulantes. Se remataron 
los restantes 18 lotes, subiéndose los mínimos anuales, como 
era tendencia$eneralizada en todos estos actos; pero S910 
dos fueron adjudicados realmente, pues los otros 16 que habían 
entrado en subast~ fueron anulados por falta de firma o in
cumplimiento. 

Finalmente, en 1922, hubo otro remate, en este caso 
de 61 lotes (645.575 hectáreas). Las posturas elevaron el mí
nimo de 95.867 pesos a 288.467, pero en 18 lotes hubo nueva~en-
te deserciones. 1 

De tal forma, __ e_n. ___ ~_~to~6 remate~ ___ ~~_~~izado8 entre 
1913 y 1922 se notó entusiasmo por las ofertas, pero declina
ción ante la adjudicación concreta; otorgándose realmente en 
arrendamiento sólo 581.322 hectáreas, distribuídas en 122 lo
tes y con un producto anual de 544.144,50 pesos. El Estado 
ademásreci bíagenéricamente-un bajo ingreso, -- pues e1prome{iio 
por hectárea al año era sólo de 0,93 pesos, cifra notoriamente 
baja si la comparamos con los 2,50 pesos de 9 peniques que las 
sociedades estaban pagando desde 1921. (~'06)Por supuesto que 
en todas estas variantes había que tener en cuenta la caaidad 

de las tierras. 

9) LAS NEGOCIACJONES DE 1924 

Era indudable que el gobierno s~a obteniendo ma-
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yores ventajas fiscales de los grandes contratos que de los 
sucesivos remates de arrendamiento, aunque con ello se sacri
ficaran otros aspectos tan caros al Estado como el aumento de 
los productores con una adecuada distribución de' tierras. Sin 

.- --- --- -_. __ ._--

embargo, pasando a un segundo plano los principios de coloni-
zación y subdivisión, que hasta ese momento habían dado tan 

I 

pobres resul tado's, la materia fiscal adquiere _ una significati-
va importancia en 1924, cuando Chi-le atrav~a por una grave 
crisis de presupuesto. Rápidamente el Estado busca la obtención 
decapi taleJ para salvar el escollo, y las tierras siempre sig
nificaron una excelente fuente de recursos. Es así como se for-

-'ma;--a.-TnstanciaE'-del-g-6blerno-,-una-comTSfo'n---que"feb-.ía e-studIar'-

la realidad magallánica y sus posibilidades de ayuda al fisco. 
Sus objetivo eran: .'analizar exhaustivamente las característi-

-c'as--de-Ta-s--"t:rerr'as-süréñaS"y-l~f'convénrenc-ia--ae~os--ar:fe-ñ-d'a----' --, 

mi~ntos; considerar la situación de las propiedades estatales 
~rendadas a sociedades y particulares pBra el caso de una nue
va negociación y cualquier otro aspecto vinculado económicamen
te al territorio. 

De hecho, las tierras ocupadas por la Sociedad Explo
tadora de Tierra del Fuego y por la Sociedad Ganadera Gente 

'Grande, seguían 'bajó 'éT'régimen del' contrato 'de '1'913 hasta---
. ~ 

1928; pero la difícil situación de la economía interna obli-
-'gaba a una reconsl.deración del asunto. 

El informe presentado por la comisión, el 18 de agos
to de 1924, aconsejaba los arrendamientos especialmente a las 
grandes sociedades, pues sus características productivas per-

,mitfande,posi_tar_enellas.una _ mayor ,confianza, siendo además ,,_, 
!as únicas,que por sus posibilidades de capital, podrían rea
lizar el pago por adelantado. Por otro lado, se desalientan 
las inquietudes de subdivisión pues no se hallarían en ese mo
mento circunstancias que dieran un carácter positivo a tal po
lítica.De esta forma, la pronunéiación estaba dirigida direc
tamente a la renovación de los grandes contratos. 

Sin duda el problema despertó grandes polémica, tan
to en la capital, como en el ámbito local. Al respecto, en el 
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Boletín Comercial e Industrial de Magallanes, se incluyen las 
repercusiones como telegramas y petitorios dirigidos a las 
más altas autoridades nacionales, que entre diversos aspec
tos vinculados al desarrollo zonal exig'e.n la eliminaci6n del 
"latifundismo". En uno de estos reclamos, enviado al Vicepre-

_ s_i9-en~_~ de la República General Luis Al tami rano, se indicaba 
que: "Los suscritos representado todos los ramos de activida
des de Magalanes, •• solicitamos.la inclusi6n de vuestro progra
me de gobierno siguientes pa~tos: 

1) No permitir renovaci6n 
.' 

arrendamiento' tierras fiscales de Magallanesen grandes es-
tensiones, in cambio subdividiendo estas tierras forma equi
tativa,asegurandó as~' mayores entradas fiscales y progreso 

----___ . __ .. -.. ____ .. ______________ '."' _0_" .. _ .. _ ...... ______ . ___ .. _____ ... _ .. _______ ."_ 

este territorio. 
2) Suprimir actuales derechos importación en Magalla

nes,en cambio establecer derechos exportación sobre lanas, 
c'iie-ros-~--carnes--y--O~r-ÓB-produc'tó-S lo que aum-entafla--enermemenTe-'--

'" la entreda fiscal y ayudaría situaci6n aflictiva clases obre-
.ras. 

3) Expropiar o permutar parte de los terrenos cir
cundantes al pueblo de Natales, subdividiéndolos en lotes ~ 
hijueles para la agricultura, así dando vida y alimento a es
te pueblo actualmente moribundo por falta de esto ••• " 

---(SigU~Ii" alrededor de 60 firmas) (107) 

Evidentemente era éste un ataque directo c:_ont~?-- los 
ganaderos y los grandes latifundistas. 

El 8 de septiembre de 1924, se dic~a la ley NO 4.041, 
'conocida también por su título: "Concesión de 'recursos al Era
rio Nacional para canrelar el déficit de 110 millones de pesos 
y autbrizael arrendamiento de terrenos fiscales en Magallane s". 

Es indudable que su sola enunciaci6n pone de mani

fiesto sus motivos y objetivos. 
Por esta ley el presidente adquiere facultades que 

le permiten obtener recursos con destino a saldar el déficit, 
siendo tex_ati va en este sentido". "El artículo 70 en su inciso 
20 , decia: "Se destinar~al servicio de la Cuenta Corriente 
y de los bonos que autoriza la presente ley, los siguientes 
recursos: ••• b) el producto de los arrendamientos de terre-
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nos fiscales en el territorio de Magal1anes". El artículo 80 

autorizó expresamente el Presidente de la República para con
tratar hasta por 20 años, contado desde el vencimiento de los 
actuales -contratos, el arrendamiento de los terrenos fiscales 

-(le-Magallanes,---pud-i-end~--reservar-200-;-ooo-nec-táreas· para la ven
ta o arrendamiento en pública subasta y en pequeños lotes. 

Como pódemos apreciar, se consultaba la facultad de 
vender, de la que no se hizo uso. 

El ,inciso 20 , del artículo anteriormente citado, 
estableció qpe quedaba autorizado el Fisc9.para percibir el 

/ 
pago anticipado del todo o parte- del precio del arrendamiento, 

.. y ... establecía .Bu...deBtino. -El.inciBo-.fina1nofue-.sino-la r.epe-.--.-
tición del artículo 40 de la Ley NO 2.753, decía: "Los terre

nos a que se refiere la autorización que por este. articulo 
_se.da, . son 10 s_.ac:tllal_e_~Larr~.ncta.do_s ___ a _las_Soc.ie-dade s Explota .. _._ .. _ .. _. 
dora de Tierra~del Fuego y Ganadera Genta Grande, el arrenda
miento no podrá otorgarse sino a chilenos o a sociedades anó
nimas, cuyos presidentes y generentes el 80%, a lo menos, de 
sus directores y accionistas sean chilenos, ourante todo el 
plazo del arrendamiento, no pudiendo traspasarse sino con la 
autorización del Presidente de la República, a entidaqes que 

. re1IDanlosmismos _requisi tos. Deberá también estipularse la . 
prohibición a los arrendatarios para enajenar, durante el pla-
zo del arrendamiento, los bienes raices que pertene-zca."1.--8.-las---
sociedades arrendatarias. tI( 108) 

Casi inmediatamente se dictan dos decretos por los 
cuales se renovaba~l contrato entre el Estado y la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego y la Sociedad Ganadera Gente 

Con respecto a la primera, sus anteriores 1.176.160 

hectáreas -o±orgadas en 1913- quedaron reducidas a 950.000 hec
táreas, pues la sociedad entregó 126.160 hectáreas que según 
sus intereses no le convenía conservar y el Estado le retiró 

100.000 hectáreas más en virtud de la facultad que le otorga

ba la ley. 

Similar procedimiento se siguió con las tierras usu-
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fructuadas por la segunda sociedad, a la que se le renueva el 
contrato en virtud_del-:-deereto-ley NO 130 del 29 de noviembr·e 
de 1924. 
______ D_ado que el.~.~n~rato anterior recién vencía.e_~ __ ~_~_?~_,_ 
este nuevo arrendamiento se prorrogaba por 16 años, pero com
putables desde e+ 16 de septiembre de 1928, lo que los haría 
vencer en ambos·casos recién en 1944. 

Por. el artículo 30 del decreto-ley NO 42 del 14 de . 
octubre de 19'24, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego 
tendría que /~ntregar los dos lotes, el de 126.160 hectár.eas 
del que se desprendía y el de 100.000 hectáreas que tomaría 

-e i-iTsco~--·en--fa-~fempor-ad a- f92 8:192-9~---·------ -- --- -------------.-----------------------

Por otra parte, en otros artículos se aplicaron las 
exig€ncias de la ley en cuanto a la nacionalidad, mejoras, etc~, 

-tl j-and-6-se-l-a-c-an-tIaa.a---a-e--28-penTques--porne 6-tarea--aJ..- áñó;--ad e~-------
... 

lantando los arrendatarios el pago de la renta, tanto de los 
años que faltaban para el vencimiento del contrato de 1913, 
como para los 16 años de prórroga, merced a lo cual obtení~~ 
un descuento del 6% de interés compuesto anual. De tal forma, 
cuando se firmó la escritura la Sociedad Explotadora de Tie
rra del Fuego abonó al Estado la cantidad de~ 1.204. 551 ~. , 
con lo cual se cubría el total de las-reritas-yseayudaba-evi-

- t 

dentemente a sanear el presupuesto nacional, el cual, debido 
--

a su crisis había motivado esta nueva situación entre las so-
ciedades y el gobierno. 

En octubre de 1924, en un artículo llamado Terrenos 
MagallániCOS y la resolución del Gobierno, publicado en el 
-Boletín de la Asociación_Comercial ___ e __ .Industrial de_Magallanes_, 
se señalaban las repercusiones inmediatas de la ley. "Por los 
telegramas de la prensa -dice la publicaci6n- se sabe que el 
Gobierno ha decidido prorrogar el arrendamiento de los terre
nos ocupados por la Sociedad Explotadora por 16 años reser
vándose 100.000 hectáreas para arrendarlasen lotes pequeños. 

Aunque esta resolución no beneficia grandemente al 

territorio tampoco lo perjudica, pues debe tomarse como baSe 
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que dada la situación del Erario Nacional bien pudo tener otro 
desenlace y que habría arruinado para siempre el porvenir de 
Magallanes. 

La opinión pública del país entero seguía nerviosa-
- -- -, ... _---~---_ .. 

mente el delicado problema del territorio de Magallanes y te-
mía no sin razón en un desastre, afortunadamente aunque tenga
mos que esperar 1'6 años más el resultado como .qui~ra que se 
mire afecta sólo transitoriamente a su progreso y en cambio 
contribuye a1/me jor~iento del cambio y equilibra el presupue s
to de la Nacjón. II{-. 109) 

Asímismo, quejosamente días después, en otro artí
---clllb-tl-tuTado-Tierras-~agallá.nica-E;----el--Ilfisrnb-organb -periodís;;------ -

tico señalaba que: _"Los apremios económicos del Estado han in-
_ dUf::ido al Supremo Gobierno a finiquitar con las grandes so-
--c iedade sganaderas--el-nego cio --TIERRASMAGALLANICAS--DEL--ESTADO.- .; .-

una cifra fabuTosa de hectáreas que, si es grande nominalmente, 
hay quien asegura que es mayor en realidad." (1 ~9) 

En cierta forma, sin negar que indudablemente las 
entidades privadas seguían obteniendo pirigües ganancias, la 
otra paste logró el cobro adelantado y recuperó 226.160 hec
táreas, de las cuales las 126.160 eran de pésima ubicación y 

calidad ,- y -las-restantes 100.°90 -hectáreas fueron tomadas de-
f 

la estancia Springhill. 
----""""EIl1~~-5-,- á través del decreto-ley NO 565 del 29 de 

septiembre, se facultó al Ejecutivo Nacional para entregarlas 
en arrendamiento, aún cuando recién se formalizaría el traspa
so en 1928, según los términos del contrato entre el Estado 

__ 3 __ !ª-__ §2~~~é!~~ __ ~_~P~-.9_:t;ªE:QJ;?-; __ p_e.!0 _c~n_ ~vid e1l:te previ sió!l_ se _~ s ":' _______ _ 
tablecieron de antemano las reglas del futuro ar!endamiento. 
En primer lugar se fijó el mismo monto de renta que con las 

tierras renovadas a la sociedad, 28 peniques por hectárea y 
por año; en segundo lugar se estipuló un máximo de 10.000 hec

táreas ~ara cada fracción, evitando que pudiera acapararse 
por parte de un individuo o sociedad más de un lote; final
mente, el artículo 30 señalaba que los montos a recaudar es
tarían destinados a lo~rar el fomento de la industria fri~orí-
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fica. Aspecto este último que directa e indirectamente favore
cía a los ganaderos. 

Algunas ampliaciones se establecieron más tarde a 
travé-s de· Un· nuevo decreto de ese mismo año (No 686 del 17· 

-- de-·octu"b-re-¡-;-por--e-s'te-~re-e·x't-enaía-To--est ~ pul a~por eTC e c re

to anterior a otros terrenos-de Magallanes, tanto los libres 
como los que volvieran a manos del Estado al conclu~r los 
cont~atos .de arrendamiento; fijándose 28 peniques por hec
tárea y por a~b, no "igual",. como se decía anteriormente, 
a lo pagado ro~ la sociedad,sino como "mínimo". 

Sin embargo, el panorama. siguió sin variantes, em-
- pl.eánd-Ose-las-vie-~a-s·-tácti..cas··para ·burlar-la--l-ey ,--pues- -l-a-----_._-

subdivisión de las 100.000 hectáreas dió origen a cuatro estan
cias de 49, 26, l5.y 10 hectáreas respectivamente, con lo cual 

.. 

--se-de.j.ó.....simpl.emente-tie.Jado-.eLmáximofijado-.para-.cada-lote-y----
salvo en el úl~imo caso; la entrega se realizó directamente 
a: los interesados sin previo remate y como era de suponer no 
se sobrepasó la renta estipulada para las sociedades. 

Con respecto a las 126.160 hectáreas, entregadas vo
luntariamente, estas comprendieron zonas montañosas y sin 
playa, que anteriormente es.taban incluídas en la estancia Ca-
merón .. en. ~ierra-del. Fuego ... Si·.~at:bciedad ~xplotadora -.las 
devolvía por propia inquietud,~era indudablemente, porque 
podía aprovechar poco, con lo cual se puede suponer-que-tampo
co otros intereses volcarían en aquellas su capital; y así 
fue, que dada su mala calidad no hubo quienes las pretendier~~, 
a excepción de dos lotes de 30.000 y 10.000 hectáreas que pu
dieron ser colocados. 

Dentro del panorama chileno, la situación hasta 1925 

muestra una política de tierras -salvo las enajenaciones rea
lizadas a principios del siglo xx- tendiente a conservar la 
tierra pública y aprovecharla a través del sistema de arren
damiento. Sin embargo, cabría preguntarse si esa defensa del 

patrimonio del Estado, que evidentemente podría haberle dado 
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mayor posibilida d de na.niobra, evitó --que los grandes ca. pi t31es 
siguieran usufructuando de los campos en forna prácticamente 
monopólica. ~quí se concentraron las disput3s, que incluían 
las opciones conservación-venta y concentración-división de las 
vastas extensiones magall~nicas. Por sobre la discusión en tor-

__ no_._3. __ 1~HL b_e.nej'J-ºJº.~ __ -ºe ___ lª_-propl.e.º3,..D __ prj,Y?Jl3:. _o_o ~ü. -ª :rre_mla:_miel1-
to, resulta evidente que el defecto no estuvo tanto en los sis
temas empleados, sino en la forma de concretarlos y en el es
caso interés guberm.mental por ayudar al desarrollo de la me
diara empresa, que hubiera dado una mayor dinúnica en TIA. teria 
de colonización rural. 
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CONCLUSIONES: 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Argentina 
y Chile demuestran una clara tendencia a la consolidación de sus 
territorios. -

Afi anzados ya---C..Omo-Es.tados-Or-ga.ni.zados.,--Observan con 
considerable interés la necesidad de incorporar las grandes ex
tensiones sure~as hasta ese momento marginadas del efectivo pro
ceso interno. La necesidad de colonizar, implicaba necesariamen
te estructurar u~a política de tierras que diera frutos inmedia
tos a las respe~tivas economías nacionales. 

Chil~t quizás más acuciado por urgencias territoria-

~_~_~ __ , ___ ~_~_b ~_~? ___ '!-__ ~~ __ ~!_~P_~_~ ___ c~!lf ~Em~~_~~l! ___ ~~~_g~§.!~_~_a_ , __ .!_n ~c _~ó __ El.l'l ~ ~ __ ~ ___ _ 
que Argentina la expansión hacia las regiones australes. Esto, 
evidentemente le otorgó un amplio margen de ventajas en cuanto 
a la importancia que cobró el territorio de Magallanes y princi-

--_.~. ---_ .. __ . __ ... ,-._. .... ..- ... _- -. _.---_ .. _---- ..... __ ._-------------_ .. _- -_. __ .-._----_ ..... _--- -.---_. --_ .. _. ----- ._.-" -------- ------ _._- -- _._-

palmente su capital,Punta Arenas. De allí que la entrega de ti e-.. 
rras y el poblamiento tuviera, por lo tanto, mayor antigUedad que 
el registrado en nuestro país. 

Argentina, demorada primero por un proceso político 
interno que concentraba la atención en otros puntos y atraída 
después por la explotación de otras regiones más beneficiadas por 
la productividad de su suelo, postergaba a las regiones más aus-
- --

trales; hasta que a partir de la ~écada de 1870, diversos fac-
tores d~ índole política, económica y de seguridad llevan al des-

__ ." _ •• _0 •••• __ •• -------------" 
pertar de la conciencia sure~a. 

Si bien hubo experiencias colonizadoras previas a 1880 
- que a pesar de su precariedad pueden consederarse positivas a
vanzadas civilizadoras - el ~unto clave para la partida del desa-
rrollo .patagónico fue indudablemente la realización deo-la -conqui-s-
ta del desierto. Recién a partir_ de allí, comienza a consolidar
se la estructura socioeconómica que, aunque con las variantes im

puestas por la evolución territorial, llegará a nuestros días. 
La entrega de tierras, tanto en Santa Cruz como en 

Magallanes, será la base del particular desarrollo de ambas zo

nas. Aquí podrán encontrarse los vicios y virtudes que caracte-



- 565 -

rizarán a la propiedad rural y que permitirán el surgimiento de 
una sociedad singular. 

Ambos territorios crecerán preferentemente bajo el 
signo comdn de la gran propiedad, pero se diferenciarán nota-

blemente en cuanto a l~~_¡:>C?líticas llevadas a cabo P~_! __ ~!Db2.s ___ _ 
Estados referidas a la enajenación o al arriendo de las propieda
des fiscales. Con u~a historia económica que registra similitudes 
significativas, se ~odrán observar como las tendencias de los go

biernos afectan ~~ desarrollo interno de los territorios; espe
cialmente cuando/en virtud de los criterios oficiales chilenos 
en materia de ehtrega de tierras, se observa u~ desplazamiento 
magallánico hacia el lado argentino. 

-- .. ----------------Evl-d en-teme nte- -cad-¡i-nacTór;-tuvo-liiia-rn-a.-{vTduaiTda-Ci- re-~-----

gislativa, por lo cual se hizo necesario, para un mejor y más 
__ prpfundo trabajo cognóci tivoa la vez que metodológico, anali
-zar-los-dos--¡)r(fcéE¡-ós-l)or--s-É!pá.ra:d-o~--La.-va.rTe-aa-a--ae--TeYEfs-;--a-ecre- --

tos y medidas de distinto tipo que llevaron a la entrega de tie
rras a manos privadas, dentro de un encuadre condicionado por la 
realidad interna de cada nación, obligó necesariamente a detener
se en cada uno de esos momentos con el fin de alcanzar la más 
completa comprensión posible de sus implicancias y consecuencias. 
Solamente después de un estudio pormenorizado en esta materia, 
pudimos obtener una visión comparativa. -qtie-nCfs--perinita--conoéér 

'f 

el proceso conjunto, sin dejar de lado las singularidades nacio-
- nales. 

. , 
El problema de la tierra en las reg~ones mas austra-

les de Argentina y Chile muestra en su desenvolvimiento caracte
rísticas y condiciones que en algunos aspectos asemeja a ambos 

___ territorios, aunque t~lIl~ié_~ __ ~nc_~_~_i!1:'a:~º-ª __ ªef~1:'enc,iªs..PI"Q'pi~sº~ __ 
la evolución particular de -cada nación. 

Podemos hablar de semejanzas por sobre las particu -
laridades en virtud de tener: condiciones parecidas de terreno, 
de producción y de sociedad. 

Como ya se ha se~aladot mientras Chile mantiene una 
mayor antigüedad en la ocupación territorial, llevado por las ne

cesidades geográficas y beneficiado por una situación interna fa-
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vorable. Argentina iniciará una acción parecida tiempo más tar
de. Sin embargo, lanzado nuestro país a la ocupación efectiva de 
sus tierras, es más pródigo que su vecino en el cuerpo legal des
tinado a canalizar las diversas formas de posesión rural. La ma
yor abundancia y diversidad legislativa argentina fue observada 
-por los magallánicos quienes --en-1Jlás--d-e-lina~por'tuni-d-ad-s-eiia-l-aron-,
en sus reclamos ante las autoridades de Santiago, aquel ejemplo, 
utilizándolo como referencia para sostener sus argumentos. De 
allí que se puede observar cierta influencia de la política agra-

" " 

ria de nuestro paf's sobre el proceso de las tierras australes de 
Chile. 

surge/ también del estudio, la preferencia trasandina 
_PQr ___ eLª]:·_r.e.ndªmi_etl:t~ .. ___ d;if_er~Dci_a_no:tªºle _901Llª~ __ lEtY_e~_Y_J~~cre:tQs __ 
argentinos que tendían a la propiedad privada por considerarla 
la base del desarrollo rural de las nuevas regiones. Mientras que 

-_~n __ ~~!l j;_a __ Q!'_~~ ___ ~l __ p~o c_~ ~_()_ d_~ __ ~Il_~_j_~!l~c~§.I1 __ ~_I?~ ~en~~~~,!_?~m~no__ de_s~ 

de las ~ltimas décªdas del siglo ~IX,Magallanes tendrá que espe
rar hasta los primeros afios del ¡sigl~"- XX. A~n así, las leyes de 
remate para la venta de tierra pública estuvieron allí limita-
das temporalmente; con el agravante de que los antiguos concesio
narios perdían sus reclamados privilegios frente a los ocasiona
les postulantes. Nuestra legislación no sólo contempló la priori

dad, sin() __ ~_éimbié~D:.~_~"_ por lo com~Jl la posibilidad tie compréi_~_qu_~en 

fuera arrendatario, haciendo convi'vir los sistemas de venta y a-
_rrendg.mielr~o...!.-Q~izás en esta actitud encontremos uno de los moti
vos que coadyuvaron al traspaso de capitales desde Chile a nues
tro país, dirigidos a la actividad rural y a la posesión de cam
pos. 

Así, a menudo hallamos las mismas firmas en Chile y 
-en--la---:A:rgentina,-con"lo-que" se tiene la impresión que tanto -San
ta Cruz como Magallanes conviven económicamente, debiéndose es
ta vinculación al establecimiento de una estructura productiva 
supra-nacional, que en más de una oportunidad preocupó a las au

toridades de ambos lados por "argentinizar" o n~hilenizarn res
pectivamente sus territorios. Más aún, cuando gran parte de a-
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quellas extensiones estaban en manos de extranjeros. 
Aunque con las diferencias señaladas, en las dos zo

nas existieron similares formas de entrega de la tierra, ya que, 
tanto en Santa Cruz como en Magallanes podemos observar: conce-

._. 

siones, arrendamientos, ventas y ocupaciones legales e ilegales, 
----as1 como una tendencHt-al:a concentraclón de la tlerra que con

solida un verdadero régimen latifundista. 
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Además de las conclusiones apuntadas en las respectivos 
capítulos podemos señalar algunos conceptos a modo de corolario ge-
neral. 

El desarrollo que han alcanzado en los Últimos años los 
I 

estudios regionales ha abierto no sólo una nueva form? de trabaja, 
sino también una nueva perspectiva historiográfica que busca intro
ducir el conocimiento' de las historias de las diferentes regiones ar
gentinas dentro del/~rco cognoscitivo general del país. A medida que 
evolucionan dichas investigaciones se pueden entender las particula-

o-ridades o zonales-y "las diferentes -ré-álidades -que conformán--¡¡:l. -hlsto";'o--o_-

ria nacional, lo que permite que la unión-de los estudios particu
lares ayude a una mejor coaprensión de nuestra historia. Si al aná-

--Tisis°-regional le agregamos -la influencia -queorecibenlas zonas o 1i----

mitrofes de los paises~vecinos, en forma concomitante y paralela, ob
tendremos un panorama aún más amplio del devenir particular de un te
rritorio y su inserción dentro del esquema totalizador del paíé. 

La originalidad del estudio realizado en esta oportunidad 
ya ha sido suficientemente expuesta en la introducción. Sólo cabría 
agregar que el aporte diferente de la obra no sólo radica en la in
corporación de nueva documentación o ~n el tratamiento de temas a 
veces no suficientemente desarrollados, sino también en la compren
sión de un proceso amplio de acuerdo a las estructurasque-fuerón------
evolucionando en lo social y en 10 económico, tanto en Santa Cruz 
como en Magallanes. Surgió así esta obra que encontró en las varia
das fuentes consultadas una sólida base para obtener el dato estadís
tic~, la aplicación de una ley, la evolución económica de ~a ganade~ 

ría o el capital de una industria, a la vez que también para la com-
prensión trascendente y casi sensorial de la sociedad que nace y cre
ce en las regiones australes, del hombre que surge y de la naturale
za que 10 condiciona. 
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~ través de la investigación realizada se ha pretendido 

incorporar una nueva perspectiva que ahonde en los conocimientos del 
sur patagónico buscando descubrir los perfiles de su personalidad. 

La colonización de la Patagonia llevó consigo varios pro
pósitos: el dominio del espacio, la consolidación de las fronteras, 

-ra-a1l1""t"C-ac~-ón----a-elIlla--política-inmigratoria y la idea de progresoa-----
través de la entrega de tierras y del desarrollo de la ganadería ovi
na. La evolución de su sO'ciedad, que pasó de la etapa rústica y le
gendaria, a la afirmación de una estructura ganadera sólida, marca 
en sus distintos momentos' las singularidades circunstaciales, así 
como el surgimiento eJe una región que se incorpora al proceso nacio-

! 

nal desarrollando sus propias características, diferentes a las del 
.resto-del-país. --- . ------.---- .--------- - ---___ .. ___ __ 

Sin embargo su proceso de incorporación no significó el 
adecuado reconocimiento de su importancia. Podemos decir que hasta 

___ la _ac.:tJlalidad,e.l _concepto_o,ere.gión f:lecll,nclar.i.~_f:le ____ mantiene.En_~u. 
surgimiento, la voluntad privada se destacó sobre una adecuada polí
tica nacional. Basicamente el interés de los particulares, ayudados 
en oportunidades por las autoridades locales, promovió el crecimien
to de su economía. 

El esfuerzo productivo consolidó una estructura económi-
ca vinculada al lanar, que volcó sus frutos prinCipalmente en el mer
cado europeo, que dependió casi exclusivamente de .los stocks obteni
dos, de los precios internacionales y ije las posibilidades de colo
cación •. Alrededor de ese sistemaf-._..que __ --po_demos~aracterizar como de 
monoporducción hasta la época analizada, se desarrollan otras ac
tividades, como la industria frigorífica, que constituyó una rama 
del mismo tronco, la minería,que salvo el legendario ciclo del oro, 
fue una actividad incipiente y no movilizadora de capitales sosteni
damente redituables y el. comercio~ qüe-aependió de las posibilidades 
que le brindó para su crecimiento el desenvolvimiento de la potencia
lidad regional y el mercado interno. Salvo Punta ~renas, con una aper
tura hacia el exterior más importante por su ubicación interoceásica, 
el resto de la región austral americana estará marcada por el aisla
miento, afectándose sus posibilidades expansivas en otros rubros que 
no sea la ganaderfa ovina. 
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Es así como la sociedad que surgió estuvo marcada funda
mentalmente por la actividad ganadera; dinámica en su movilidad so
cial, lográndose, a medida que se consolidó, un fuerte grupo de po
der; con gran sentido de progreso y de lucro, capaz de sortear los 
obstáculos que se presentaran a sus objetivos; latifundista, como 

-fruto de la aj>licación de las leyes-de --tie-rras y -a:- vece-s--de--la:--es':-

peculación:Y con marcada influencia extranjera, ya sea como resul ta
do de la política inmigratoria o del poder económico ~e destacados 
grupos foráneos. 

Tales -son en forma esquemática las características socio
ecómicas de las regi~nes australes estudiadas, las cuales, aún por 
sobre sus particularidades nacionales, configuran una estructura 
-de- formas -y- valoree -simi-lares -y --relac1onados~-- -.---- .. --- .. ----.. --
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