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Historia de la Colonia Sarmiento 
(1897-1945)*        

  

  

. PALABRAS CLAVES: Colonia, sociedad, identidad y 
economía.  

•... El presente artículo pretende recuperar la 
formación de la Colonia Ideal Agro Pastoril 
Sarmiento desde sus inicios hasta 1945, fecha 
aproximada en que cambió de status para integrarse 
a la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia 
como zona militar, al inaugurarse el Regimiento 25 
de Infantería. 

Esta periodización permite articular dos 

dimensiones de desarrollo histórico: lo social y lo 
económico, sin una data cronológica que vincule 
acontecimientos, sino como recurso para presentar 
la construcción de la Colonia en un análisis 
integrado como proceso que permita discutir y 
reflexionar sobre un espacio sociohistórico. Por 
ello, la primera parte enuncia el proceso de 
reconocimiento del espacio y su planificación, por 
parte del Estado Nacional, en el contexto de 
colonización y el uso de los recursos naturales. 
Mientras que la segunda y tercera parte describen 
la inmigración, la constitución identitaria de la 
Colonia y su dimensión económica 
respectivamente, en su ciclo expansivo a través de 
una coyuntura favorable. La conclusión integra el 
análisis de las cuatro 

 Artículo desarrollado en el contexto del proyecto de 
investigación El proceso de modernización 
socioeconómico en la Colonia Sarmiento (1897-1945). 

**       Profesora en Historia y especialista en Investigación 
Científica. Docente investigadora de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro 
Rivadavia. 

palabras claves que estructuraron a la actual ciudad 

de los lagos, Sarmiento, Chubut. 

Primera Parte  

LA CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA 

SARMIENTO 

La Colonia Agropastoril Sarmiento se la 
reconoció como 'ideal' por sus condiciones 
geográficas para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria en la Patagonia. La misma se ubicó en 
una importante depresión de la meseta Patagónica 
Central, aproximadamente a 270 metros sobre el 
nivel del mar, rodeada de los lagos Musters y 
Colhué Huapi y circunscripta en un antiguo cono 
aluvial formado por el río Senguer. 

 

 Mapa de Ubicación 

                      Fuente: Municipalidad de Sarmiento 

Se distinguen diversos puntos de referencia en 
la zona que permiten situar y limitar el bajo, al Sur 
Pampa del Castillo y María Santísima, al Oeste 
Sierra San Bernardo, al Este Cerro Negro y Pico 

Onetto, al Norte la sierra Silva y los lagos. El suelo 
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tiene una conformación que caracteriza al espacio como un 

oasis agrícola-ganadero, en que se conjugan fertilidad, lagos 

y río. 

Desde el siglo XVIII, diversos libros de viajeros 

aportaron información de la naturaleza geohistórica y 

etnográfica constituyendo un género literario en el momento 

de expansión comercial, política y de fronteras de los países 

imperialistas. En este contexto se desarrollaron sucesivos 

viajes desde mediados del siglo XIX, de exploración y de 

reconocimiento en Patagonia. Esto permitió contar con 

información de diversos lugares y la organización de las 

etnias. Siendo un insumo informativo que ayudó para la 

incorporación del espacio al Estado Nacional, a partir de un 

programa de colonización. Por ejemplo: el informe 

elaborado por George Ch. Musters, cuando viajó desde 

Punta Arenas hasta Carmen de Patagones junto a una 

caravana de tehuelches. Él avistó la zona de la futura Colonia 

Ideal1. 

Así como otros viajeros: Antonio Onetto, quien explora 

el río Chico, el lago Colhué Huapi, la desembocadura del 

río Senguer y el lago Musters; el Perito Francisco Pascasio 

Moreno, que también recorre gran parte de la región 

patagónica a través de viajes científicos; ó Darwin, que 

informa sus observaciones etnográficas y de la naturaleza, 

por ejemplo, se refiere a los indígenas como 'salvajes 

patagones' que "poseen a menudo un instinto paternal, filial y 

familiar en mayor grado que muchos hombres civilizados". 

En la memoria del Ministerio del Interior se refiere a 

tierras y Colonias durante 1891 planteando lo siguiente: 

cuando se dictó la ley de colonización que nos rije todavía, era un 

problema la ocupación del desierto, y menos podía existir la ley 

que determinase los territorios nacionales. Los límites de la 

República eran ideales. No había tierras públicas conquistadas a la 

barbarie, exploradas, mensuradas o clasificadas. Un Senador decía 

entonces con verdad en la Cámara que pertenecía: 'Las colonias no 

deben establecerse, no pueden radicarse, no pueden 

fomentarse, en una palabra, sino al costado de las grandes vías de 

comunicación, ya «fluviales, ya terrestres, es decir sobre las costas 

de los ferrocarriles; ó sobre las costas de los grandes ríos. Pero es allí 

justamente donde el Gobierno Nacional no tiene territorio de 

qué disponer'. 

Se creía y se decía entonces que, no habiéndose determinado 

los límites de las Provincias, ni establecido la verdadera 

jurisdicción de la Nación, o deslindado los territorios de su 

pertenencia, no 

1. http://www.clarin.com.ar/Suplernents/Cultura/99-10-10. 

 

podía pensarse en atraer una población que tendría que luchar 

con los indios en el desierto, lejos de los centros de población, de 

las vías de comunicación y de transporte. El presidente de la 

república consideraba insuficiente todo sistema de 

inmigración que no hallase resueltas aquellas cuestiones pre-

vias. 'Es necesario hacer todo esto, decretando la urjencia, 

decía y no suponer la tarea sino después de haberla concluido'.2 

En este sentido el Estado Nacional se propuso 

organizar el espacio de Patagonia como territorio 

Nacional a partir de su reconocimiento y 'conquista del 

desierto'. Este contexto político e ideológico fundó la 

Colonia Ideal Sarmiento el 21 de julio de 1897. 

La ley de 1884 vino recién a fijar las bases de la 

organización y gobierno de los territorios nacionales 

arrancados recientemente al dominio salvaje, donde no 

tardó en ser atraída una población industriosa, y en crearse 

centros de actividad y de trabajo, que requerían el amparo 

de las autoridades nacionales para conservarse, extender la 

acción y prosperar. Entre tanto, se continuaban las 

exploraciones útiles sobre la tierra conquistada; se 

remontaba el curso de los ríos, buscando facilidades para 

la comunicación y el transporte, y se proyectaban 

ferrocarriles que completasen el sistema de viabilidad y 

vinculasen por sus intereses materiales a todas las 

Provincias entre sí. 

La LEY DE COLONIZACIÓN que precedió a la 

conquista y población de territorios nacionales, debía 

empezar a tener entonces su verdadera aplicación. La 

grande extensión de tierras colocadas bajo el dominio 

directo de la Nación en circunstancias propicias, hacían 

concebir las más fundadas esperanzas de atraer y radicar 

en ella una población laboriosa y emprendedora3. 

El Estado estableció una legislación que legitimaba 

una reorganización del espacio, del 'área vacía' 

producto de la 'exterminación' del indígena en la 

'conquista del desierto', a partir del proceso de 

colonización. Las dimensiones de este proceso fueron su 

reconocimiento, la incorporación de la tierra al Estado 

y su posterior distribución en el contexto de Colonias a 

inmigrantes europeos. Colonia Ideal Sarmiento es el 

resultado de esta política nacional. Luego de su decreto 

fundacional se desarrolló el relevamiento topográfico, la 

medición de tierras fiscales y la división de lotes, 

teniendo en cuenta las condiciones de irrigación y 

posibilidades para el desarrollo de la actividad 

agrícola-ganadera. 

2. Memoria del Ministerio del Interior, p.ll. 

3. Memoria del Ministerio del Interior: 1891, pp. 12 a 14). 
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La planificación de la Colonia Sarmiento 

contemplaba en sus inicios, la oferta directa a los 

colonos de lotes agrícolas que no excedieran las 100 

has. y lotes pastoriles de 650 has., para que no se 

constituyan latifundios. Por eso, se otorgaban a una 

persona o sociedad, dos de los primeros y uno de los 

segundos, el resto se debía vender en remate público o 

arrendar a los colonos. También el estado desarrolló la 

misma política en los terrenos para quintas que 

formarían el pueblo de la Colonia propiamente 

dicha. 

Los arrendatarios y/o adquirentes de tierras 

para la constitución de campos, estaban obligados a 

poblarla con hacienda, construcciones con un valor 

superior a 500 $ m/n por legua kilométrica, dentro de 

los plazos fijados por el Poder Ejecutivo. Los que 

solicitaban solares, tenían la obligación de cercarlos, 

construir una habitación y accesorios dentro del 

plazo de 12 meses. Los concesionarios de chacras y 

quintas, durante el plazo de 2 años, debían edificar 

una habitación y cultivar la tierra según lo sugiriera 

el Poder Ejecutivo. 

El proceso de ocupación y poblamiento del 

espacio fue el resultado de la llegada de distintos 

grupos migratorios a partir de tres corrientes 

colonizadoras: 

A) Noreste: los colonos que llegaron a la Colonia 

siguiendo el río Chico hasta el Lago Colhué 

Huapi. Los grupos de colonos se asentaron 

sobre la margen Este del Río Senguer en la 

extremidad del Lago Colhué Huapi. 

B)  Por la costa: inmigrantes europeos y 

latinoamericanos de ascendencia europea que 

vinieron de Buenos Aires, pasando en un 

primer momento por Camarones, luego por Rada 

Tilly, finalmente se extendieron por el norte en 

Punta Borjas. 

C) Oeste: pertenecía a esta corriente la migración que 

llegó por Chile, atravesando la cordillera y 

siguiendo el curso del río Senguer. 

El proceso de colonización del Estado Nacional a 

partir de la política inmigratoria para integrar 

nuevos territorios a la República Argentina, 

posibilitó el arribo de inmigrantes de diversas 

nacionalidades que constituyeron la Colonia. Su 

fundación fue el resultado de una planificación 

socio-económica, no solo a partir de la mensura del 

espacio y la legislación, sino también de la 

distribución de la tierra 'libre' después de la 

'conquista del desierto' y la inserción del espacio en el 

modelo agroexportador vigente. Esto no significa que 

todos los colonos fueron propietarios de tierra, ya 

que debían cumplir con algunos requisitos, pero 

particularmente poseer un capital mínimo para 

acceder a su propiedad. Generando desde el inicio 

relaciones capitalista entre colonos, colonos - Estado y 

en la Colonia propiamente para desarrollar una 

diversificación económica. Se construyó la 

infraestructura necesaria por parte del Estado y se 

desarrollaron actividades privadas tales como agrícolas, 

ganaderas, comerciales, financieras y manufactureras 

que diversificaron un mercado laboral en expansión 

porque necesitaría mano de obra. 

Segunda Parte  

LA MIGRACIÓN 

La élite liberal formada en su mayoría por 

grandes terratenientes organizó la Argentina como 

nación moderna a través de la idea 'orden y 

progreso'. Su propuesta tuvo vinculación con la idea 

de Alberdi 'gobernar es poblar', en un contexto 

donde las fluctuaciones migratorias a partir del siglo 

XIX dependían de las crisis económicas o 

sociopolíticas de los países europeos y la expansión 

económica de otros estados. En este sentido, 

Argentina se presentaba como una destinación 

atractiva para el arribo de inmigrantes en el contexto 

del modelo agroexportador. 

El proceso inmigratorio modificó la tasa de 

crecimiento de la población, impactó en el mercado de 

trabajo por ser una población joven, por presencia de 

trabajadores golondrinas que impulsaron una 

movilidad de la mano de obra con relación a la oferta y 

demanda y en las diversas actividades económicas: la 

construcción de vías férreas para el transporte por 

ferrocarril, obras públicas, sector primario y 

secundario. Y en la ocupación de nuevos espacios 

como propietarios o arrendatarios de la tierra. Este 

contexto sociohistórico no fue ajeno a los territorios 

nacionales en forma general y del Chubut en 

particular. 

El movimiento de personas según el Censo de 

Territorios Nacionales del Chubut en el año 1912, 

teniendo en cuenta sus cuatro departamentos: 

Rawson, Gaiman, 16 de Octubre y Sarmiento, establece 

una población total de 23.316 habitantes. A su vez, el 

departamento Sarmiento estaba integrado por colonia 

Escalante, Comodoro Rivadavia, Río Mayo, 

Sarmiento y el territorio restante. Descontando la 

población de los tres primeros, aproximadamente la 

totalidad de 
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habitantes de la Colonia Sarmiento y de sus zonas de 

influencia suma alrededor de 1197 personas. De ese 

total de habitantes correspondía un 18, 2% a 

población urbana y un 81,8% a población rural. 

Departamento 

 
Población 

urbana 

 

Población 

rural 

 

Total 

 

Sarmiento 

 

218 

 

0 

 

218 

 

Resto del depart. 

 

0 

 

979 

 

979 

 

Total 

 

218 

 

979 

 

1197 

 

Fuente: Censo de Territorios Nacionales (1912). Ministerio del Interior. 

Buenos Aires. 

De los datos del cuadro del Censo de 1920 

(Territorios Nacionales) se deduce que a la población 

urbana corresponde el 24% mientras que a la rural un 

76%. Si se comparan estos valores con el censo de 

1912, se observa un pequeño crecimiento en la 

población urbana y una disminución en la rural de 

aproximadamente un 6%. 

Población     Total rural 

Sarmiento 

Fuente: Censo de Territorios Nacionales (1920). República Argentina. 

Ministerio del Interior. 

El relevamiento de las actas de matrimonio 

desde 1903 a 1930 y el censo de 1920 dan cuenta de 

una composición heterogénea de la sociedad. La 

misma está constituida por suizos, chilenos, españoles, 

ingleses, italianos, galeses, franceses, rusos, 

uruguayos, austriacos, boers, portugueses, alemanes, 

dinamarqueses, búlgaros, árabes, paraguayos, 

brasileños, polacos, sirios, sirio-libaneses, libaneses, 

turcos, norteamericanos, irlandeses, asimismo 

migrantes internos y nativos. 

En su mayoría eran migrantes agricultores que 

debieron desplazarse de su país de origen debido a 

las fluctuaciones de los ciclos económicos, como los de 

las cosechas, poniendo en valor la actividad en la 

Colonia como propietarios, arrendatarios o 

asalariados. Asimismo, el desarrollo industrial y 

comercial de los países europeos impactó en la 

ocupación, por lo tanto, el desempleo obligó a la 

gente a emigrar en busca de un futuro mejor. También 

llegaron migrantes con un pequeño capital, 

favorecidos por un contexto de facilidades para la 

apropiación de la tierra a bajo costo y el plan colo-

nizador del Estado Nacional. Estos últimos fueron 

desde sus inicios propietarios de la tierra. 

Estas corrientes migratorias europeas que se 

establecieron en la Colonia construyeron su capital en 

las unidades de producción, en las actividades 

mercantil-financiera o industrial artesanal. Se 

desarrolló una cultura rural, donde la vida cotidiana 

fue de carácter estacional, porque durante la 

primavera y verano se intensificaban las labores 

agrícolas-ganaderas, y disminuían en otoño e 

invierno, por las inclemencias climáticas de la zona. 

Las rutinas laborales anuales se compartían con la 

familia. 

La organización económica estructuró una 

sociedad con diferentes clases sociales centrada en la 

posesión o no de la tierra. Si bien el ofrecimiento de la 

tierra por el Estado era abierto, solo podían acceder 

aquellos que tuvieran un capital inicial; esto fue un 

factor diferenciador desde sus inicios. Asimismo, la 

diferencia se estructuró en la ubicación porque 

algunas zonas eran más aptas que otras. 

Las diversas formas de adjudicaciones de la 

tierra distinguían a grandes, medianos y pequeños 

propietarios; y arrendatarios, u ocupación a título 

precario. El desarrollo de la actividad comercial 

también diferenciaba a grandes, medianos y 

pequeños comerciantes, hasta vendedores ambulantes 

de cueros, pieles y lanas. En esta diferenciación social 

se integran empleados, jornaleros y peones. 

 

Familia típica de la Colonia, circa 1920 

Fuente: Archivo personal      ' 

LA IDENTIDAD 

El desplazamiento de un importante contingente 

inmigratorio a la Colonia puso en valor mercantil 

sus recursos naturales, porque la inserción de 

colonos introdujo nuevas ideas de organización del 

espacio. Este proceso puso de manifiesto los 
cambios socioeconómicos. 

Población 

urbana 

Departamento 

1219 393 1612 
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La Colonia concebida desde sus orígenes por el 

Estado Nacional como un espacio ideal para el 

desarrollo de la actividad agropecuaria, alcanzó su 

sentido y representación en la propia acción de los 

sujetos de diversas nacionalidades, culturas e 

idiomas. 

Los primeros éxitos de los colonos sirvieron 

para guiar el crecimiento posterior de la Colonia, no 

sólo se limitó a la cuestión económica, sino también 

a la sociocultural centrado en dos dimensiones: las 

estrategias familiares y los grupos de pertenencia. 

Estas dimensiones definen la expansión del ciclo 

económico de casi 40 años. 

Los inmigrantes residentes en la Colonia se 

integraban en sus festejos y su religiosidad, y 

compartían su experiencia de vida en el marco de la 

diversidad. La Sociedad Democrática de Socorros 

Mutuos fue una institución articuladora de la di-

versidad cultural, porque en ella participaron todos 

los colonos durante los primeros veinte años. 

Mientras que la Escuela sería el espacio para 

"homogeneizar" y procurar la integración social de 

la Colonia, a partir de la enseñanza de la 

lectoescritura del español y la historia. 

Gubert Renzo plantea que pertenecer a un 

lugar significa etimológicamente 'ser parte de él' a 

través de las relaciones entre elementos juntos, 

entre la parte y el todo, entre el individuo y la 

sociedad, que sin duda, es un problema de cada 

reflexión teórica, y no solo de la ciencia social. 

El sentimiento de pertenencia y la identidad 

identifican a un sujeto, en este sentido es objetivo, 

pero también forma parte de su subjetividad. En 

tanto que el sujeto pertenece a una familia. Esta es un 

sistema socio-físico que se vincula con el parentesco 

constituyendo una 'conciencia colectiva', de 

pertenencia, de identidad, de solidaridad y de 

lealtades. (Strassoldo y Tessarin: 1992). 

La COLONIA IDEAL es un espacio que recibió 

colonos que construyeron un nuevo escenario centrado 

en el lugar y una historicidad individual y subjetiva 

que se reconstruye en una nueva identidad, pertenecer 

a otro lugar. En este sentido la Colonia como espacio 

en un mundo social se impuso y proporcionó los 

recursos para conectar lo singular de cada familia de 

colonos y actuar en el proceso de interconexión de 

costumbres y tradiciones. Estas dimensiones se 

incorporaron a una totalidad, que aseguró la distinción 

de ser sarmientino y compartir un origen histórico 

común -la Constitución de la Colonia-; que, hacia 

fuera, presentó una imagen "homogénea" de 

prácticas sociales y económicas, por ejemplo 'ser 

chacarero' o 'ser sarmientino', pero, en su interior, era 

heterogéneo producto de la interconexión de 

relaciones sociales, de diferencias culturales y de 

vinculaciones internas. Por lo tanto, en esta 

configuración reside su mayor riqueza, pertenecer en 

la diversidad. 

Distintas realidades socioeconómicas y políticas 

integran el complejo proceso de la migración. 

Strassoldo y Tessarin consideran en su estudio las 

siguientes variables: ecológicas para relacionar la 

estructura geográfica, demográfica y socioeconómica 

de un lugar. Estructurales para considerar la estructura 

familiar, el estado civil, la ocupación, la escolaridad. 

De movilidad o radicación: el lugar de nacimiento, la 

familia, los amigos, experiencias de visita a otros 

países. Las características psico-sociales y 

culturales, la esperanza de vida en el medio rural y 

urbano, autoritarismo y conformismo, práctica 

religiosa y orientación política del inmigrante. Las 

características de la comunidad del lugar de 

pertenencia, la integración del sujeto en la zona de 

pertenencia y la disponibilidad para emigrar. Estas 

dimensiones interactúan en las experiencias de vida 

personales, en un nuevo espacio compartido y 

definen las prácticas sociales porque en el nuevo 

contexto, se conjugan viejas y nuevas relaciones 

familiares, entre el grupo de pertenencia europeo 

local y la sociedad de la Colonia en constitución que 

comparten el mismo sentimiento de arraigo y 

desarraigo. Esto constituye un capital simbólico que se 

materializará en una formación cultural 

'sarmientina', que hundirá sus raíces en los 

cambios, continuidades, permanencias y 

transformaciones del espacio. 

Tercera Parte 

ECONOMÍA 

Patagonia fue uno de los últimos espacios 

incorporados al territorio nacional argentino a fines 

del Siglo XIX, favorecido por la coyuntura económica 

internacional, así como por la nacional. Esta última en 

el contexto del modelo agroexportador con un ciclo 

expansivo, sumándose el proceso desmerinización 

de la pampa húmeda. 

Colonia Sarmiento era un espacio que reunía las 

condiciones para poner en marcha la producción del 

ovino. La llegada de inmigrantes como colonos, 

propietarios, comerciantes y empleados 
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de las tareas rurales, puso en marcha su desarrollo 

con una producción diversificada, tanto ganadera 

como agrícola. 

En 1911, el ferrocarril con 198 km. llegó hasta la 
Colonia desde el puerto, esto impactó en el circuito 
comercial porque, a través de las actividades 
comerciales y productivas en la Colonia y sus 
adyacencias la red ferroviaria, fue un importante 
medio de comunicación y abaratamiento del 
transporte. 

Se transportaba la lana, el cuero, las pieles, 
ganado en pie y alfalfa. Permitió la llegada de 
mercancías desde Buenos Aires y el exterior a menor 
costo y, a su vez, el tren contaba con vagones para 
pasajeros. 

El ferrocarril hegemonizó el espacio del Golfo 
San Jorge porque abarató los costos de transporte, 
reaseguró la distribución de mercaderías y posibilitó 
transportar grandes volúmenes. Su crecimiento se 
basó en la comercialización de la lana, en el 
mercado exterior, el tráfico de ganado en pie, la 
producción y comercialización de la alfalfa, para el 
mercado del tambo en Comodoro Rivadavia y el 
intercambio con la zona del interior. 

Se desarrolló el mercado con el interior, porque 
Río Mayo, Buen Pasto, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas 
y Río Senguer entre otros, necesitaban de una 
salida de sus productos, el paso intermedio para 
la conexión con el puerto era el ferrocarril en 
Colonia Sarmiento. En este contexto la Colonia 
generó la industria hotelera y contribuyó al 
crecimiento de la actividad comercial, financiera y 
de transporte. 

 

Transporte de lana desde el campo, circa 1948 

Fuente: Archivo personal 

La actividad agrícola se vio favorecida por las 
facilidades brindadas a los chacareros para 

incentivar el desarrollo de la actividad, por 
ejemplo, las tierras de cultivo de plantas forrajeras y 
de árboles frutales fueron exceptuadas de 
impuestos directos por 10 años. Después, en la 
década de los 20, al construirse las obras de 
irrigación, se exceptúo por 5 años el pago de 
impuestos a las tierras regadas artificialmente. A 
su vez, la actividad era controlada en las tierras 
arrendadas o con título precario por parte del 
Estado a través de los organismos administrativos 
de la Colonia y, a nivel nacional, por el 
Departamento de Agricultura. El control se 
desarrollaba para que se diera cumplimiento a la 
forestación, cultivo de forrajeras, hortalizas y 
frutales. 

Las chacras comenzaron a tecnificarse, 

complementándose el trabajo con tareas manuales 
por parte de la familia, y en los momentos de 
cosecha se ocupaban trabajadores rurales en 
forma temporaria, particularmente jornaleros. 

La demanda de la alfalfa, horticultura y 
fruticultura se centraba en el mercado local para 
consumo interno y en el mercado regional. La 
alfalfa era un insumo importante para la 
alimentación de la caballada, el desarrollo de la 
industria lechera y para las cabanas de engorde de 
animales. Por consiguiente, la actividad agrícola 
impactó positivamente en la actividad pecuaria 

porque contribuyó al refinamiento del ganado. 

La ganadería también era una actividad 

dinámica y se organizaba en diversas unidades de 

producción que dependían de la riqueza de los 

suelos, por ejemplo: 

Estancias o campos: unidad económica de 
producción definida por su extensión, la calidad 
de los pastizales naturales y la cantidad de agua 
(del río, los lagos o aguadas naturales). Su 
actividad tiene dependencia de las estaciones del 
año, dividiéndose los espacios en invernadas y 
veranadas, para que los animales puedan 
alimentarse y evitar mortandades en el invierno. 
Se desarrolló una producción extensiva. 

La cabaña: espacio destinado a la cría de los 
reproductores de merino argentino, lincoln puro y 
cruza lincoln, rambouillet o caracul, para el 
mejoramiento de los rebaños; se caracterizaba por 
una producción intensiva. 

Planteles: era un lote seleccionado de animales, 

para una reproducción de alta calidad. 
Generalmente los propietarios de campos 
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compraban carneros en los establecimientos dedicados a la actividad de cabaña.   

La esquila constituye una de las tareas más 
importantes, ya que de ella depende la zafra lanera. 
Se realizaba por una cuadrilla de esquiladores en 
unos pocos días. Esta actividad necesita ocupar 
mano de obra temporaria para desarrollar diversos 
oficios tales como: el agarrador, el atador, el 
afilador, el latero, el cocinero para la cuadrilla y el 
esquilador. 

 

Cuadrilla de esquiladores, circa 1930 

Fuente: Archivo personal  
. 

La Colonia desarrolló una importante actividad 

comercial por las ventajas de su localización 

geográfica. Existían casas comerciales medianas y 

pequeñas de rubro ramos generales y grandes 

firmas que organizaron los procesos productivos 

como la Sociedad Anónima de Exportación e 

Importación Lahusen y Cía. Limitada, fundada 

por un inmigrante alemán, alrededor de 1918, que 

contaba con una sucursal en la Colonia. Era un 

importante centro de ramos generales, como así 

también, acoplador de lanas y cueros; desarrolló 

una importante infraestructura contando con grandes 

barracas concentradoras, también actuaba como 

banco, sus clientes depositaban el dinero y 

solicitaban créditos. La Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia, que 

compró las propiedades a "Casado Hnos." para 

establecer una sucursal en la Colonia, operaba 

también en diferentes rubros económicos. 

Suministraba bienes para consumo interno y 

trasladaba la producción de la actividad ganadera 

para el mercado de exportación de la producción 

local. 

La "Casa Etcheto", de Bernardino Etcheto, 
también fue un importante ramo general y además 
el centro de la actividad financiera, porque su 
propietario era el corresponsal del Banco de la 

Nación Argentina. Tramitaba giros, facilitaba el 
ahorro, la obtención de préstamos y constituía un 
nexo entre la oferta y la demanda de capitales. 

Aceptaba depósitos y custodiaba el dinero 
cobrando intereses, recibiendo una importante 
comisión por el trabajo realizado. A su vez, la 
Sociedad Anónima de Exportación e Importación 
Lahusen y Cía. Limitada y la Sociedad Anónima de 
Exportación e Importación actuaban como 
intermediarias de pago, cobraban documentos 
vencidos por mercancías, prendas agrarias sobre los 
animales, lana, propiedad y otorgaban créditos. 

La Colonia, básicamente agropecuaria, articuló 
un desarrollo de manufacturas sencillas, 
agrupándose en establecimientos que elaboraban 
materia prima regional y nacional. Esta última fue 
la madera para la fabricación de muebles y carros. 
La industria, a partir de su diversificación 
productiva, se clasificaría en dos rubros 
importantes: 

rubro de la alimentación: de la leche y sus deriva 
dos, de la carne, embutidos, del pan, los pollos 
y bebidas. 

rubro de la construcción: de los mosaicos y 
baldosas, los ladrillos, talabartería, 
carpintería, herrería, construcción y aserradero 

de maderas. 

Los establecimientos fueron de carácter 
artesanal. Generaban un movimiento económico 
que impactaba en el mercado regional y cubrían la 
demanda interna. La falta de capitales y las políticas 
crediticias a favor de la actividad agropecuaria no 
favorecieron el establecimiento de nuevos talleres o 
empresas. 

CONCLUSIÓN       

Toda historia sólo es posible de construirse a 
partir de pequeños trozos que dejan sus huellas en 
cada presente. Por ello reflexionar acerca de la 
Colonia como marca que se inscribe en la propia 
diversidad pluricultural, es presentar la 
constitución socioeconómica en sus decursos que 
contextualizan la pertenencia a un espacio y se 
resignifican en su historicidad. 

La política inmigratoria implementada en el 
Estado Nacional, las oportunidades económicas, 
la oferta de empleo y las redes sociales hicieron 
posible el ingreso de inmigrantes europeos a la 
Colonia, conformando un nuevo grupo social 
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llamado colonos. La Colonia de fin de siglo XIX hasta 

1945 se desarrolló en este contexto colonizador. 

Su experiencia mostró unidades de producción 

eficientes en el desarrollo de la autosubsistencia e 

integrados al mercado interno e 

  

internacional con su propia organización interna y 

valoración de sus recursos. A su vez, con una presencia 

del Estado por medio de políticas que apoyaron al 

sector económico. Se desarrollaron pequeñas 

empresas familiares privadas que diversificaron su 

actividad a partir de los recursos naturales, capital 

y tecnología, y la infraestructura desarrollada por el 

Estado como el riego y su distribución, el ferrocarril y 

la venta de la tierra como el insumo colonizador. 

A partir del trabajo de hombres y mujeres, de las 

condiciones macroeconómicas para la venta de la 

producción agropecuaria, el desarrollo de un 

mercado interno que demandaba productos agrícolas 

y una coyuntura favorable para la inserción del 

producto ganadero en el exterior fue posible una 

organización socioeconómica que explica los éxitos 

económicos de la Colonia. 

La breve descripción socioeconómica de la 

Colonia Sarmiento muestra diversos fenómenos que 

estructuraron una manera de ser y estar sin una 

uniformidad cultural y religiosa. Porque la caracterizó 

el pluralismo producto de la diversidad de 

procedencia de los colonos que se integraron en la 

transformación del espacio. Este proceso construyó 

distinciones y diferenciaciones que se conjugaron en 

una estratificación económica y social. 

La escuela, a través de la enseñanza, se integró al 

proceso económico con dos factores tradicionales: el 

capital y el trabajo. La educación se mide a través de 

la alfabetización porque es una variable más 

representativa, pero se multiplica en una definición 

cualitativa, en tanto capital social que se integra a la 

economía porque el 'camino de la pobreza a la 

riqueza es un camino en la dirección de la 

instrucción, la cultura y la variedad de experiencias' 

que dinamizan lo socioeconómico4. 

Lo pluricultural es una de las dimensiones 

sociales que puso en movimiento su proceso 

constitutivo y conformó la identidad de ser colono, de 

pertenecer a un nuevo espacio en. construcción. 

Donde el interjuego de las relaciones sociales ma-

nifiesta un doble sentimiento de pertenencia y de 

identificación del sujeto: ser extranjero y ser colono 

sintetizado en la constitución de la familia, 

vinculando parentescos políticos y sanguíneos, 

amistades por compartir un origen y vecindad que 

construirán lazos de solidaridad y de lealtad. Siendo 

un insumo para la diferenciación social y el alcance 

de los logros personales y familiares. 

Los sujetos construyen procesos históricos que se 

materializan en las permanencias y en los cambios. 

La sociedad es siempre un producto histórico (un) 

devenir permanente, como agendum, por lo que más que 

hablar de la persistencia de una estructura social debe 

hablarse de un 'devenir social' o llegar a ser social', como 

una continua estructuración5. 
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