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Una larga historia

En los materiales presentados a continuación podrá encontrar información diversa que le permitirá conocer más 

sobre los comienzos de la ganadería vacuna en la Argentina y algunas de sus transformaciones hasta el siglo XX. 

Del mismo modo, si tiene la posibilidad o lo cree necesario puede utilizar alguno o algunos de ellos como 

herramientas complementarias y trabajarlos junto con sus estudiantes durante el desarrollo de la clase.

Los comienzos de la ganadería

El texto siguiente aborda algunos aspectos importantes sobre la expansión de la ganadería en la zona del Litoral 

durante las décadas posteriores a la declaración de la independencia en 1816. Entre ellos se destacan la 

aparición de las grandes estancias, la escasez de mano de obra para las explotaciones rurales y el crecimiento 

del número de pequeños y medianos establecimientos ganaderos.



“El crecimiento ganadero posindependiente se apoyó en primer lugar sobre la expansión de muchas de las 

explotaciones que ya operaban en el sector en tiempos coloniales o que nacieron en esas décadas al calor de la mejora 

relativa de los precios ganaderos. Sin embargo, el desembarco del gran capital urbano fue decisivo para acelerar y 

profundizar el proceso de crecimiento de la actividad pecuaria y, por sobre todas las cosas, para estimular un cambio 

cualitativo en la escala de las grandes empresas rurales. En muchos casos, ese proceso fue impulsado por capitalistas 

que vieron amenazadas sus fuentes de ingreso en el comercio o en las actividades urbanas, y que se volcaron hacia la 

producción buscando mejores alternativas de inversión o fuentes de ingreso diversificadas. […] Tras la apertura 

comercial [en la década de 1810] desembarcaron en el campo importantes capitales de origen urbano que sentaron 

las bases para la aparición de estancias de un tamaño desconocido en la época colonial. Las grandes estancias se 

afirmaron con mayor facilidad en los vastos territorios de frontera y desde la década de 1820 se convirtieron en la 

agresiva vanguardia de la sociedad criolla sobre tierras nunca antes ocupadas por los colonizadores blancos. El 

tamaño de esas empresas fue considerable para los parámetros de la región. Hacia finales de la década de 1830, 

Camarones, una de las estancias fundadas por los hermanos Anchorena en territorio indígena a comienzos de la 

década de 1820, se extendía sobre unas 120.000 hectáreas y contaba con más de 400 habitantes. Una década más 

tarde, el complejo de estancias y saladeros entrerrianos de Justo José de Urquiza empleaba a más de 400 trabajadores. 

[…]



La contracara de la abundancia de tierra era la escasez relativa de fuerza de trabajo. A diferencia de otras regiones del 

mundo americano donde existía una densa población indígena privada de oportunidades laborales independientes, en 

el Río de la Plata una parte muy considerable de los escasos pobladores rurales eran productores autónomos que 

podían ganarse la vida sin necesidad de recurrir al trabajo asalariado o de emplearse para otros. Desde 1810, la 

presión enroladora de los ejércitos y más tarde la aceleración del crecimiento del sector exportador afectaron a la ya 

de por sí reducida oferta de trabajo característica de la economía litoral, tornando aún más acuciante la falta de 

brazos.
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Además, en esos mismos años el trabajo esclavo, de considerable relevancia durante el período colonial estaba 

perdiendo importancia debido a la libertad de vientres decretada por la Asamblea de 1813 y a la progresiva 

eliminación de la trata atlántica por parte de los barcos de la marina británica. […]



Tras la emancipación, la falta de brazos se hizo sentir con particular intensidad precisamente cuando se achicaban las 

fuentes de energía humana con que el orden colonial había atendido los requerimientos de fuerzas de trabajo de la 

región. Por lo tanto, no sorprende que los empresarios se quejaran repetidamente de la escasez de la fuerza de 

trabajo, los altos niveles salariales y la indisciplina de los peones y los jornaleros, y que abogaran por la sanción de 

una legislación destinada a recortar la autonomía laboral y la movilización física de los paisanos de la campaña. […]



Bloqueado el camino que apuntaba a un incremento de la coerción laboral, en la era independiente comenzó a cobrar 

forma un mercado de trabajo rural más desarrollado que el existente en las tierras del Litoral durante la monarquía. 

Al calor de la renovada demanda de trabajo generada por la expansión del sector exportador, las relaciones salariales 

se expandieron gradualmente. No obstante, el avance de las relaciones mercantiles no condujo a una proletarización 

plena. Muchos hombres no se empleaban de modo permanente, sino que entraban y salían del mercado laboral a su 

antojo, en parte porque la disciplina regular del trabajo regular les era ajena, en parte porque durante este período 

continuaron abiertas otras alternativas que les permitían ganarse la vida como actores económicos independientes.



El avance de la gran estancia fue solo un aspecto del proceso general de crecimiento del sector exportador. La 

expansión de la ganadería tuvo lugar en un marco signado por la multiplicación del tipo y el número de empresas 

agrarias que operaban en la región. De hecho, las mismas condiciones que hicieron posible el avance de la gran 

propiedad permitieron la supervivencia e incluso la expansión de un amplio sector de pequeñas y medianas 

explotaciones ganaderas, que favoreció en particular a aquellas que se hallaban en condiciones de movilizar fuerza de 

trabajo familiar. Tras la independencia, la reorientación productiva, en lugar de arrasar con los pequeños agricultores 

de la era colonial, forzó (o estimuló) a muchos de ellos a volcarse más decididamente hacia la cría de ganado mayor. 

[…] Dado que, al menos desde el punto de vista de las características del proceso productivo, las explotaciones de 

mayor tamaño no parecen haber sido mucho más eficientes que las pequeñas […], los campesinos y los pequeños 

ganaderos que contaban con la ayuda de sus hijos, amigos o parientes podían compensar con algún esfuerzo laboral 

extra sus mayores dificultades para acceder al crédito, a las redes de comercialización de la producción o a la 

propiedad legal de la tierra.”



Hora, Roy: Historia económica de la argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.
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Dificultades para exportar ganado en pie

El fragmento presentado a continuación describe los inconvenientes que presentaba el transporte de ganado 

vacuno en pie durante los interminables viajes a través de los océanos.



“Las exportaciones de ganado en pie a ultramar adolecían de grandes inconvenientes, en especial el alto costo de los 

fletes y lo antieconómico que resultaba transportar un animal vivo con su alimento en vez de enviar solo sus partes 

utilizables. A esto se agregaban los problemas inherentes a toda navegación prolongada, en la cual se ha calculado
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que un vacuno podía perder alrededor de 150 kilos. Carlos Villanueva, en 1887, llamaba la atención sobre la 

circunstancia de que el consumidor europeo miraría con desconfianza y, por consiguiente, pagaría siempre más 

barata la carne de animales que habían sufrido un largo viaje de veinticinco o treinta días durante el cual habrían de 

vivir.



‛…de su propia gordura, a consecuencia de que el balanceo los hace tomar mal su alimentación […]. El agua, los 

forrajes, la permanencia a bordo no tan cómoda sin duda como la de tierra, todo les será extraño influyendo 

decisivamente para desmejorar su condición […]. Recibirán contusiones inevitables que persisten por meses y afean el 

aspecto de la carne con manchas profundas y sanguinolientas […]. Esto solo podría ser evitado en parte en el caso de 

colocar cada animal en un compartimiento independiente, con cama blanda y paredes acolchadas, como si se tratara 

de personas importantes [,,,].’



Otros intentos de disminuir los costos de transporte bordean lo pintoresco. Al respecto, en 1874 don Juan J. Méndez 

afirmaba haber desarrollado unos buques especiales para enviar ganado vivo a Europa: teniendo en cuenta los 

desequilibrios del tráfico de viajeros a través del Atlántico y deseando contribuir a los esfuerzos del gobierno en pro del 

poblamiento del país, solicitó que se otorgara un premio de cinco patacones por cada inmigrante que se trajera en 

esos buques cuando volvieran al Río de la Plata. Aristóbulo del Valle, entonces diputado y llamado a dar su opinión, no 

creyó admisible la intercambiabilidad de humanos por vacunos ni que esos buques fueran aptos para semejante uso.”



Barsky, Osvaldo y Djenderedjian, Julio: “La expansión ganadera hasta 1895”, en Historia del capitalismo agrario 

pampeano, tomo 1, Buenos Aires, Universidad de Belgrano-Siglo XXI, 2003.
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Las estancias mixtas

El texto que sigue se ocupa de un fenómeno de gran importancia en el desarrollo de la ganadería pampeana 

moderna: el surgimiento de la llamada “estancia mixta”.



“A principios del siglo XX, el escenario del agro pampeano cambió cuando buena parte de la producción cerealera 

comenzó a originarse en estancias. La estancia, considerada una unidad económica desplegada en una gran extensión 

de tierra, había caracterizado el paisaje pampeano desde la época colonial. Los cereales se produjeron, en cambio, en 

la ‛estancia mixta’ (así llamada porque combinaba la agricultura con la ganadería), un tipo de unidad productiva 

nueva, con una serie de instalaciones y un manejo empresarial que la volvían diferente de la vieja estancia. En ella no 

solo aparecía como novedad la producción de cereales; la ganadería que se explotaba también era distinta de la de los 

antiguos establecimientos, pues se trataba de producir primero ovinos y posteriormente vacunos refinados que, 

después de su faena en los frigoríficos locales, terminarían siendo exportados.



En las estancias mixtas, el estanciero se dedicaba al engorde (o invernada) de este ganado. El negocio de la invernada 

era muy lucrativo, siempre que se asegurara que el forraje para los animales tuviera costos bajos. La forma que estos 

estancieros encontraron para abaratar esos costos fue la asociación económica con un grupo de gran importancia, 

tanto cuantitativa como cualitativa, en el agro pampeano: el de los chacareros. Los chacareros explotaban una 

fracción de tierra, generalmente para producir cereales, pero no eran dueños de la propiedad, sino que la arrendaban.
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Su beneficio estaba en vender sus cultivos, pagarle un arriendo al propietario -un estanciero o una compañía 

colonizadora que alquilaba tierra rural- y obtener una diferencia. En el caso de que el contrato fuera con un estanciero 

invernador, los chacareros se comprometían a dejar el campo alfalfado al finalizar el contrato. El negocio del 

estanciero invernador, en consecuencia, era doble: cobraba la renta por la tierra alquilada y obtenía la tierra alfalfada 

donde iba a engordar sus vacas.”



Rocchi, Fernando: “El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 1880-1916”, en Nueva historia 

argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), tomo V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

“La cocina más grande del mundo”

Los fragmentos siguientes forman parte de un artículo periodístico que cuenta la historia de Pueblo Liebig. Se 

trata de una localidad entrerriana que surgió en 1903 como consecuencia de la instalación de una planta que 

producía carne vacuna enlatada. Para acceder al artículo completo puede ingresar a este enlace: 

“A diez kilómetros de Colón, la vedete del río Uruguay, y a 330 kilómetros de Buenos Aires, en la entrada de Liebig 

asoma una chimenea y luego ladrillos, galpones gigantes, máquinas arrumbadas. Para el visitante ocasional se 

asemeja a la geografía perfecta de un pueblo fantasma a la vera de la ruta. Al ingresar a Pueblo Liebig, la pequeña 

comarca parece seguir atada al lejano esplendor de la célebre fábrica de extracto de carne cerrada a fines de los 7́0. 

Pueblo Liebig, hoy con dos mil habitantes, era literalmente una criatura de la planta. Y, a 45 años de su derrumbe, 

todavía se siente como si un manto melancólico y letal cubriera las viejas casonas con patio y jardín.



Pero Liebig no había sido Liebig. Tierras vírgenes que, antes del desembarco de la fábrica en 1903, se remontan al 

último cuarto del siglo XIX, poco después de que Urquiza fundara Villa Colón, actual ciudad cabecera del 

departamento. Allí existía un saladero llamado ‛ÓConnor’ y luego renombrado como ‛Colón’, con un pequeño poblado 

en su órbita, el mismo que hoy recibe a los turistas cuando visitan las ruinas de un fenómeno único en la región, el que 

empezó en otro país, aquel que rebosaba de haciendas, saladeros y estancias.



Y entonces aparecieron los barcos frigoríficos, que permitían exportar la carne sin salar, y el famoso extracto de carne, 

que inventó un tal Justus von Liebig, químico alemán, y que permitía encerrar la potencia alimenticia de la carne en 

una lata. Los ingleses le compraron la patente e instalaron sus factorías por el mundo […]. Fundaron la Liebig’s Extract 

of Meat Company Limited. Y al norte de Colón, a la vera del Uruguay, lo bautizaron Pueblo Liebig. […]



‛La cocina más grande del mundo’. Así lo nombraban los medios, considerando que hasta la década de 1950 en el 

frigorífico se faenaban 1.500 animales por día. La producción, en rigor, nunca paraba: entre el día y la noche pasaban 

3.500 obreros. En poco tiempo, con la incorporación de los últimos adelantos tecnológicos, se llegó a la primera 

producción de extracto de carne y corned beef [carne tratada en salmuera, hervida en vinagre y enlatada]. De forma 

paralela, se concretó la primera faena de 60 mil cabezas de ganado vacuno, que para 1922 alcanzó el récord histórico 

de 216 mil. ‛En Liebig lo único que desperdiciamos son los mugidos’, se decía en aquella época.

https://

www.infobae.com/sociedad/2021/06/28/liebig-el-pueblo-que-llamaban-la-cocina-mas-grande-del-mundo-se-

derrumbo-y-hoy-quiere-ser-un-shopping-a-cielo-abierto/
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Al extracto de carne, la producción principal, se sumó la elaboración de fertilizante orgánico a partir de los desechos 

de los animales.



El pueblo fue creciendo a pasos agigantados. Todo parecía idílico, como salido de un cuento que prometía armonía y 

prosperidad. Las casas de los obreros y los chalets de los directivos, el almacén, el consultorio médico, un centro 

comercial, la biblioteca, el correo y la escuela. Rápidamente se convirtió en la única comarca con desagües cloacales, 

algo novedoso para la época. […]



Todas las comunidades aledañas vivían de la empresa, incluso algunos uruguayos cruzaban el río para ir a trabajar en 

ella. […] miles de soldados en la Primera Guerra Mundial fueron alimentados con las latas de Liebig, por su gran 

cantidad de proteínas y vitaminas -de hecho, el inventor alemán, Justus Liebig, lo había creado como medicina: a los 

que estaban débiles de salud, en principio, les daba una cucharita del extracto de carne-. Tres muelles fueron 

construidos para ese fin: desde la fábrica, que tenía salida exclusiva al río, las latas se embarcaban directo hacia 

Europa.



A diferencia de otros pueblos de provincia en el país, donde a lo largo del siglo XX empresas foráneas se habían 

afincado siendo una especie de ‛pueblo dentro del pueblo’ por sus colosales instalaciones, allí la fábrica directamente 

creó el pueblo. Se armó como si fuera el dibujo de una flecha, con los dueños y los gerentes en un lado, los barrios de 

los obreros en otro, y en el medio la antigua manga, donde los animales desfilaban por todo el pueblo y terminaban en 

el frigorífico.”



Mannarino, Juan Manuel: “Liebig, el pueblo que llamaban ‛la cocina más grande del mundo’, se derrumbó y hoy 

quiere ser un shopping a cielo abierto”, Buenos Aires, Infobae, 28 de junio de 2021. https://www.infobae.com/

sociedad/2021/06/28/liebig-el-pueblo-que-llamaban-la-cocina-mas-grande-del-mundo-se-derrumbo-y-hoy-

quiere-ser-un-shopping-a-cielo-abierto/

El modelo agroexportador

El siguiente video recorre minuciosamente el proceso de conformación del modelo agroexportador en la 

Argentina y sus características esenciales:



Economía para todos, capítulo 2, “El modelo agroexportador de 1860 a 1930. Canal Encuentro: https://

www.youtube.com/watch?v=RpTtbPloeRM
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