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desarrollo de 
dust en nuest zona en t tercio 
del' si o 

sudeste de 
scribimos nuestro eAtudto al 

provincia de n Fe(ac al d rta-

mento Constitución y sur de Rosa ). 
A partir de una pi aproxi ci6n al tema,gu{a 

en an,Jisis el siguiente int 
PORQUE EN'l'FL4. EN CRISIS Y 

NOTORIA STA DESAP.;RECER 

CIPIOS S LO XX fili 

NUESTF.A ZONA, ESTA PLORECI TE 

INDU SIGLO 
XIX? 

te: 

Creemos e ra 11 r a una comprensión del fe-
n6meno d emos anali rlc en Telaci6n a la din ica 

# • econom1ca mundial, s 
de nuestr,:, 

de 

y 

ctos 
de 

Ís el m 

T8 i 

cisamente con la inserción 

o 

a os 

ia l y la der.ia 

camen te de go 

en cuenta 

la demanda interna 
del m local, 

estos productos y la situación 

Una vez analiza a· s condiciones que han ch,o 

remunera va producci de rina de trigo en s 

zonas B s 

producci6n. d~ 
or.mente. saremoa a indagar so

y su localización;le in-
fluencia ción de la . '' . , 1grac1on como m~no 

rios de los mismos;las 

os o en como p ie 
cionea eoc les dé produc-

ci6n y distribuci6n;vías de comunicaci6n.tecnol 
te de energía uti zadas;legislación o dispo-



alciones que regulen la actividad,y o 
que emerjan del análisis. 

asp 



A continuaci6~ enunclaremoe varias res 
problema en ¡,¡e tud i o. remos de llegar a 

' b . ' pro a c1on de a s de la·S o oui za e: la re ta 

se de e'"· " corpbina ción o concurrencia de las hipó-

, o bi'ep puede resultar una explicación del 

n6meno hasta ahora no erada. 

sis.decadencia y pos or desaparici6n de 

la industria ha 
p 

epoca era en nuestra zona en 
ya señalada puede tener sus razones en: 

Los molinos pequeños oue solamente procesaban 
la -producci tri 

de influencia no 
, 
:tan 

uni rmea de ha n2, de a cu 

de su zona 

ter calidades 
a los recueri-

mientós del mercedo(in rno y externo) deb 
a la escasez de criditos necesarios pira mo-
dern r su tecnol ía,así como para finan-

ciar la adquisici6n de ma a primas en 

otras regiones en busca de una mayor uniform 

dad en 

de la 

afluía 

para el.' 

cereal. 
tria en 

to 

d 
. , • ,pro ucc1on ae 

concen ción 

d '01.H:irto, donde 

de la Provincia 

taci y donde reaultaba más 
. , 

Cl.t 

obtener calidades uniformes. 

s dificul des de los productores pueden ori-
ginars.e la e:xa rada 

dos en 

cidencie de gastos no 

ión.por eje~plo,costoa 



de transporte.ca s fiscales y derechos 
aduaneros de maquina s y bolsas 

tadas. Además no existía la infraestruc
tura necesaria ra el depósito de harina 

cuando su venta no era remunerativa debi-
do a una o fer excesiva ,Y los mol 

su.frían graves pérdidas fueron soca-

vando su si tuaci6n económica hasta hacer

la insos 

Los molinos harineros de nuestra zona fue

ron comprados por e~presas molineras de 

mayor enverga 

tivo de monopolizar dichas empresas la 
producción. 

Con el cierre de los mercados de ultramar, 

el comercio con igo se ajust6 a los re

querimientos de la demanda y,la producción 

fue movilizada ra su exportación sin pre

via elaboración. 



EL 

Los cambios cue ocurren en la economía se 

explican en relación fundamentalmente a Í"'a 

inglesa. Duran te era mitad del s o XIX, 

Revolución Industrial se presentó como un fenómeno 

esenc~almente inglés. Una vez constituída núcleo 

industrial importante en ese país y consolidada su 
poaici6n de avance en ci6n B los d s países no 

fue di cil demostrar en términos compara ti vos {sin 

tomar en cuen cue la a cti dad indus l escapa a 

la ey de· rendimientos decrecientes y al deterioro de 
los términos de tercambio)aue para los otros países 

provechoso adquirir en Inglaterra los 
s ales pag~ndolos con, materias pri-

tos ifica para Inglaterra concentración 
' las actividades en que se realizaba el progreso 

t9cnol6gico,aunque encontr6 resistencia de parte de 
agrícolas. 

le primera mi d del siglo XII le agri-

cori tinuó o de pro ocióti e 

de un sistema de tarifa móvil. Sin em-
eeta resistencia tuvo cu.e ir cediendo te 

crecí de la 

de siglo Inglaterra 
ex ior. 

!a industrial y a 

im las barreras al 

vic1;oria de las ideas li cambistas señála 

conso~idaci6n ndcleo propulsor que 11 r • 

la segunda mitad del siglo, a la forma 6n de un 



eist'ema de división internacional de1, bajo,. 

El aumento dem fico y el desarrollo industrial 

de Europa occidental en la segunda mitad del siglo 

pasado crean nuevas necesidades da alimentos y mate

rias primas que llevan a expansi del comeicio 
internacional y a una mayor integración del mcercado 

mundial capitalista ,acelerada por la exportación de 
1 , . 

~capitales europeoe n ••• en los ultimas cien aftas aue 
corren desde 1700 a 1800,los países consumidores de 

pan de centeno se volcaron casi totalmente al consu-

mo de pan de trigo ••• "(2). Ya ria ble en la al 

mentación.sumado al aumento demográfico euro~e9,in

crementó considerablemente la demanda de dicho ce

real. Ya a partir de 1865 gran cantidad de trig~ se 
transportaba desde América hae Europa; EE" UU .•. - -,se 
convirtió en el verdadero granero del mundo,despla-
zanda a Rusia aue s 18:$0 fu.era único provee-
dor de cereal a Europa,y un gran auge del cultivo 

trigo se ~xtendi6 por el continente americano. 
De importancia decisiva fue el desarrollo de la 

tecnología de los medios de transporte. Los ferroca-

rriles y canales int ron loa mercados internos eu~ 
ropeos y 1a.mecanizaci6n de los transportes ma 
modific6 profundamente las condiciones d comercio 

internacional. 

Se producen migraciones europeas hacia los nuevos 
países exportadores de rr,aterias primas o alimentos 
para cubrir las necesidades de mano de obra aue las 
nuevas producciones n,fomentadas por amplios 

planes co}onizadores. 



1-

os 

ersiones extranjeras 
ci6n los ctores oue 

y de. nuestro 
productos rios de acuerdo si 

los requerimientos europeos. 
En estas circunstancias se desarrol en nuestro 

is en se~inda mi d del siglo XIX una nueva ac-
:tividad en relación al mercado extep10:. la agricul-
tura, esencia 

trias trans 

ente la producci~n de cereales e indus-

rmadores de s mismos. 

El librecambio oue acarrea la división internacio-, 

nal del bajó consiste en 
proteccionistas que difi ten 

ausencia de barreras 
el co~ercio (inglés). 
ice a producir aquello De asta manera ceda país sed 

para lo oue la na eza 
nuestro paía,eata divisi 
además de benefic r a 

lo :he dotado mejor. 

ternaciona1 del trabajo, 
,favorece al sector 

agroe'.il'portador na vo,dado complementariedad de 

ambas economías y le uní de -sus intereses que van 

a determinar las características del capitalism© en 
nuestro país. La burguesía terrateniente agroexpor-

tad y la burguesía com 1 port fusionadas 

asociaron sus ga cias y fu del ís de 

s conveniencias d acuerdo a 

ae bene:fi ba abaratando el al enta del pro ria-

do 

y. 

e s & nues s tierras y al trabajo a entino 

emás colocar sus ~2nu cturas e rr,ir sus ca-

~i las an empresas que desa ron el modelo agro

expart~dor. los comienzos de la fase. imper lista 

·a:onde ca talismo en su desarrollo -produce cr-



tantea cambios en los,países hegemónicos de li
bre concurrencia,donde en cada rubro de la prodíie-

ción compet gran número de empresas la crecien• 
te concentración de la producción en grandes emp;re

sas, en un proceso donde las continuas innovaciones 

técnicas que requieren grandes capitales llevó a la 
eliminación de las mis débiles. En relación al ca 

tal bancarios también se opera esta concentración y 

unos pocos se convierten-fusionados con el capital 
industrial-en dueños de minas,ferrocarriles,indus"" 
trias,frigor{ficos,etc. 

La exportación de capitales hacia los países 

riféricos se ha ce -en función de íncrememtar la pro

ducci6n de alimentos o materias primas para abaste~ 

cer la demanda europea, instalar ferrocarriles para 

facilitar el transporte de éstas a los puertos de 
barque y conscl idar y readap r las insti.t1..:.ciCnes 

ta ta les a través de empr ti tos para asegurar 

solidar el sistema: en nuestro país al modelo 

portador. 
Así se podrán ver distintas instancías,diferentes 

cultivos y crías de nado.pero todo girará sobre 

conveniencias del mercado externo. En el 

auge de la industria textil brit,qica,se poblar6n 
nuestras mejores praderas de ganado ovino.pos ior
mente empujados al sur,cuando las tlcnicas del cotige

lado y enfriado y la aparición de los frigorífico$ 

ins uran la a del do vacuno, 

cias, a la lana lo¡'! productores argentinos a 

canzan el mercado 



e-

b do 

rentea1enta 

cci6n del tasajo,dirigida pre 

cia los mercados es vistas de Cuba y 

Hasta mediados d siglo XII el territorio ergen-
tino.casi deepobla .no oía conoc 

, 
mas que una 

explo ción extensiva y rudimentaria. Luego.lasco

sas empezaron a cambiar • La port de::nos 

su aptitud para producir lana (materia prima aue 

industria europea demandaba en creci tes cantidades) 

para ieron las prim s 

vías f4rreas y gracias a ~lla se re rzaron los v 
culos comerciales con las metrópolis europeas. Sin 

embargo su predominio seria breve. Poco después el 

frigorífico permitía encarar una transformación ra

la viaja gena1er vacuna. 

e ·papel de centros industriales,co-

es y financieroe,fueron desplazando hacía la 

la produ.cci de alimentos y materia prima. 

es y barcos de vapor permitían el trans

pido y barato.y las condiciones imperantes en 

es europeos m,s atrasa vorecían el des-

plazamiento de mano de • 

Argentina o cía ópt s condicionea para conver-

prove de carnes y cereales. S6lo era 

asarlo fomentar au producci6n invirtiendo cepita

sectores astrat icos-ferrocarriles.fr 

estimular la inmigraci 

igarauía libera que ernaba el pa is reci-

los brazos abiertos a estca"providenciales 

del on.perc'este se ~imit6 a una sol~ 

.1 
' 



región:la pampa ,actuando en contraste c;nn 

estancamiento~ pobreza s demás, á una sola 

acti vi.dad, la agropecuaria• auedando los otros secto

res de la economía librados a su propia suerte •. 

El país creció entonces en forma rápida pero de

fgrmada,com6 ap6ndice agropecuario de las ~etr6polis 
industriales y financiertH, europeas; Sin elllbBrgo la 

especialización de la economía argentina no podía 

ser tan a olu ta. Algunos productos exportables -como 
las carnes- requerían cierta preparación; em los nu

dos ferrovíarios hubo que instalar talb?res de mante

nimiento y repan,ción. Las primeras actividades 

dernas aparecieron íntimamente 
t~~ctura agroexportadore. 

Además.el auge agropecuario 
de les ciudedes puerto: acarreo· y 

paban a gran número de peones; se multiplicaron am ... 

pliaron las empresas comerciales; la administración 

pÚbl ica amplió su personal; se 

trucci6n;una creciente cantidad de comerciantes 
siona1es .debíÓ a tender las demandas de esa pobla-

ción de pido incre~ento. 

Todo esto fue ensanchando un mercado interno 

per:nitió el desarrollo de la producción 

re y la nsformedora de alimentos. 
La creciente demanda de alimentos del pueblo in-

glés,del merc?do mundial y consumo interno.esti-

mularé el nacimiento y gran íÓn de la agricul-

tura. El.fabuloso desarrollo del ferrocarril prolon-

gará las líneas marítimas que nos unían con Europa 

C-



acercindol~s nuestros productos agrarios. El trazado 

de las líneas férreas ej lificar, claramente el ca-

fácter deforma de nuerstra ograffa • i " econom ca• un 
gran pulpo cuya gigan tezca boca es la ciudad-puerto 

y cuyos es tra t 
empobrecido 11. 

de la lpoca,pasa 

tentáculos ahogan el interior 

carril Oest.e, pionero y orgullo 

a manos de lo$ británicos quiénea 

explotarán ca si todas las l Íneas existen tes, obten ien

do increíbles ganancias: y une llave maestra del des

arrollo agrícola. Así.cuando deseaban estimula. 
cultivo abaratebah los fletes y,cuando no les conve

nía.los elevaban prohibitivsmante. 
La 11 conq_uista d 

bÍa acabado con 

desierto" por parte de Roca 
problema del indio exterminindolo,y 

había acentua la copcentreci6n de la tierra en po-

cas manos ensanchando el hori.zonte de la gran propie

.dad territo al. El torrente inmigratorio poblaba de 
brazos nues campaña y s • "> 

1a J.05 va es de los 
intereses de la burguesía agrQexportadora que absor

\JÍa parcialmente esa fuerza de trabajo. 

Argent .tradicional importadora trigo.inicia 
oficialmente desde io en 1878,la exportación re-,, 

gular. A medida que fueron expandiéndose las colonias 

cultivo de i en Santa Fe,comenza-
los molinos harineros. 



EXPANSION DEL TRIGO ---· 

Can expansi6n del trigo en la provin 

Fe en relación con establecimiento de 

agrícolas.se fueron insta ndo molinos harineros .pa
ra la molienda del trigo cosechado en las chacras 
canas • 

En la segunda mi d del siglo XIX la harina esca

seaba en el país y las necesidades de consumo in 

no sobrepasaban los Índices .de producción. Hasta 1860 

el pan oue se comía en la provincia era elaborádo, ca
si en su totalida~.con harina 

vincias,Chile y California. En 1873 
trigo además de 1 r el abastecimiento 
canzó índices exportables. Inmigración, colonización 

y agricultura son tres as~ectos de 

entes de 1878 -fecha oficial de la 
ción de trigo a Eúropa desde el puerto de Rosario -

en las colonias de Santa Fe se producía trigo.c~real. 

que,como ya dijimos escaseaba en el país. Esta pro

ducción debía compet en con~ici-0nes de infériori-
~ 1 

'áad con las remesas procedentes del exterior a causa 

de la falta de medios de trar:sporte en el interior. 

Se había demostrado ya la posibilidad de extender es
te cultivo pdr las candi ones de 
toral y,la política económica encarada por Nicolás 
Avellaneda fue el ctor determinante de su expan~ 

sión 0 polí ca que 

agroe:xportador 
. , en nuestro pe1e. En la a tari 



e 

1 

,a 

neras del 1876 sé establecieron gra enes a la :;i· 

importaciones d $ 1~60 por cada quintal de trigo y 

$ 0.04 por cada • de ha na pr.ocedentes del exte-

rior~ 1877 la produccíón naciona de trigo no só-

las necesidades del consumo local,aino 
excedentes ra exportación mayores 

los años precedentes. 
y datos de lidas de e:nbarceciones con cereales 

desde rto de Rosario desde 1872 en adelante(3). 

Paco a poco no solo se 
bién se despacha harina. 

trigo,sino tam-

ra 1892 se exportan por 

loa puertos de la provincia 26,.577 tt. de trigo,de 

cuales 239.750 corresponden a Rosario, 15.731 a 
Lorenzo, 7,480 a Santa y 615 a Vil Consti-

expansión triguera proliferan los molinos 
,ya que es muy natural que dado la 

e,se consideraba más con
mismo lugar o 



INSTA LACION Y 

En la zona en que cir cribimos 
prevalece otro criterio para la 

nos: la aplicaci-0n de la 
lienda va a rtfr de la utili 

sos de agua; tal es el ca so de los mol inos"Colorado 11 o 

"del Saladillo" y "Blancott sobre mismo arroyo Sala-

dillo. construídos casi simultáneamente en le década 

de 1850 al 1860(4): el molino "Pavón" stalado .en 

arroyo del mismo nombre en 1868 {S);y los t.tea 

moler. excepto el :Pavón que tenía también un par · 

cilindros de piedra. 

A través del lisis del Censo General 
vincia de Santa P~ en 1887,se comprueba 
es la provincia que tiene más territo o 

predominando los 
y lino-. De acuerdo al minmo censo 
,,en nuestra provincia tres ·molfnos a sangre, cuatro 

• a 

dráulicos Y" sesenta y tres a vapor. localizados en su 

mayoría en el centro de la provincia. 

Esta enumeración de datos noa muestra el rápido 

incremento de las árees sembradas 
Becuente aumento de la producción y 113 mayoría abru- ·· 

ma de rn inos a vr;por~ 

Si. nos pregun mos por la localización 

molinos a por veremos que lo están en zona 

.,.1 



mayor producción t era,en centro de la provin-

cia.en los d r meatos s Colon s 1 Iriondo, San 

Gerón irno y San Lorenzo, con nd o en es tas cuatro co-

lonias con de los 70 molinos de la provincia; de 
estos 58 molinos, 55 son a ve (7). Como vemos, 
existe una me da correlaci6n entre producci6n 

partam 

ros ... El 
1 de trigo e insta ción de molinos 

terio básico de localiza ón estaba dado 

por la idad de la mat prima.lo que impli-

caba m~y reducijos costos da ns'J)orte del tri al· 

mol • :nte algunos a estos molinos quemaron 

leña procedente de s montes, pero una vez talados 

los mismos,se hizo sentir la falta de combustible. En 

un principio se tra de montes artificiales 

con árboles de rápido crecimiento,principalmente .~u-

razneros,pero este medio t6 in ciente y se 

debía nalmente adouirir leña en loa obrajes del 

norte,a un costo ya gravoso a causa del elevado im
porte d flete. 

lización de la 

yos no solucionaba esta 

ción d 

hidráulica de los arro

ema porque au localiza

en nuea 

bajantes.o 

de los 

zona y,ad s estaban 

de agua como 

tados a las 

intempestuosaa crecient~s de ríos 
' 

arra-

• En nuestra zona y 
Buenll!!!I Aires Be cultivaba 

aumento del ma Íz y fa 
to,au.,~en los costos de 

naporte de 

norte de provincia de 

muy poco trigo en razón del 

ceas{papas en especial);es

duc ón de harina por el 

materia pr 

desde la colonia 

en carros 

Sauce y o 



sitios cercanos 

molinos(9). 



~J ! .. -· ··-----··.-·----····=y--~------~::: 
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{1)-Dpto.La Capital 

(2)-Dpto.Las Colonias 

(3)-Dpto.San Jerónimo 
(4)-Dpto~Iriondo 

(5)-Dpto,San Lorenzo 

(6)-Dpto.Rosario 

(7)-D~to.Conatituci6n 
(B)-Dpto.Gral.1,6pez 

("")-Molinos harineros 



ABASTECIMIEwro 

RELA CI orrns DE 

Con respecto al comercio de la prodúcció~ de 

nog el Ing. Hugo Miatello sostiene que en 1904 "··· 
Los agricultores venden sus tri s a los comerc n-. 
tes de la localidad,o a los molineros si los hay en 

el punto de producción. Los comerciantes• como es na= 

tural,s:on los acopiadores natos. co¡npran casi 

totalidad de producción~ En muy po·cas rtes,a 

nas colonias del Centro,hay acopiadores de profesión, 

con capital propio.únicamente desti~ado para este 

fin. También los ha-y en algunas e on s del Sud ••• 

El trigo se vende embolsado y puesto en galpón de la 
estación.pero en algunas colon s del depar mento 
Constitución rige el sis d vado del mismo,que 
úsase para el maíz~de vender el trigo en parva.siendo 

los gastos de trilla,envase,acarreo, etc.por cuenta del 
' 11 compraaor.~. y a ff T l' t -: •• ,.,.".is mo in e roa compran . an 

solo la cantidad de producto que necesitan ra su 

elaboración en el año y de la clase tab buena 

encuentren en las zonas ediatas o irnas al 

t ·t' t1( 'O' A' "" " +· ro en cue ac uan •• 4 , ,, J • .1. respee~o 0an.iago 

chetti narra que en 1872 el 5eñor H,Bigand.propieta-

rio d mol Pa ,no recibe el trigo porque es de 

mala cali d.lo que p indicar aue o persona 

rgaba. de o trigo al Molino,y el mismo 
~ ••. te moliqo constituy6 el pri-

tr 1 de nuestra ~traba jaba n 21 

7-
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cantidad hacían el trans-
elabora hasta rranca para 

au embarquet como así mismo a diversos puntos del 

peía ••• "{11). No sabemos qui ret buci6n recibían es-
tosnobreroa•• por su trabajo;en o párrafo de su 

obra el autor los caract ZíJI como jornaleros y,un 

vecino ·de la zona relacionado)'con familia Bigand 

nos informó que ae trata n de jorna diarios a· des-

tajo. 

Con aci a otros molinos, sabemos que tenía 
personal eropleado;el San Clara situado en el arroyo 

del Medio~figura en 1895 en la investigación realiza

da por el Di ctcr de Es dísticas de la provincia de 
· Buenos Aires con S 1650 en razón de sueldos a 1 perso-

nal( 12) t lo que evidencia categoría de asalariados 

del personal empleado. 

En relación a los molinos ubicados sobre el Sala 

llo no podemos aportar datos ~l respecte porque no fi

guran en el Censo de 1887. 
Los propietarios de los molinos de la provincia 

eran mayoritariamente e:ttranjeros;este fenó::1eno fue 

común a todas las provincias del Litoral se explicaría 
es por la gran concentración de extranjeros se 

produjo fundamenta ente en dicha región.dada la 
orientación es cial de s corrientes inmigratorias. 

Con ecto al lugar que oc.upeba ha na en la 

alimentación de zona* Santiago schetti sostiene 

en ci6n esta primordia ente consti-
-tuída por carne ovina y vacuna y la pastelería ••• 



tambi&n estaban los platos elaborados a base de 
clo y de maíz molido y de l~s legumbre~ 

casera ••. Estos pastéles. o 

boración doméstica y la harina .se 

suelta al por menor en los almacenes de ramos 
generales • La actividad económica básica de la zona 

era el comercio de cueros vacunos,lana y cerda ••.• 1<(13) 

te en 1887 un solo nade re, le:: que demos.tra-

ría aue los habitantes~ 5 de la villa y 746 de la 

zona rural,elaboraban el pan 

de barro. 

sus casas con hornos 



AVANCE TECNOLO~ICO PRODUCCION -------

Avanzados sistemas de moli sustituyeron gra-
dualmente al muy antiguo y irnen rio de piedras 

por el de cilindros de acero o porcelanaiconocido co-

mo austro ro. te siste;l'la fue introducido por . . ' 
pri~era vez en un molino de la e onia Sen CarlJs en 

el departamento Las Colonias. 

Con fras decrecientes,año tras año,la importacii:m 

de ~~rinas de Chile y .UU. termin6 definitiva~ente 

en 1893. Entretanto y desde 1873 como contra partida 

del balance.el pa venía exportando su producto en 

cantidades que se inicüin en esa cha con 15 tone 

das y que egan apróximadanente a 3,000 toneladas 

tres acos después. 

Las h,,rinas santafesinas( prodJcidas en el molino 

S~n Carlos Sud} obtienen pre~ios en las exposiciones 
internacionales de Filadelfia,Chicago y Farís(14),de 
modo que esta industria experimentaría un desarrollo 

extra inario. Pero,si observamos las estadi'.sticas 

rtaciones vemos que s de har no mantuvie-

ron el smo tmo de eumentoque las de xrigo(1893 

más de 1.000.000 tone das de trigo en grano,37.921 

toneladas de harina, en 1904 2.301.704 toneladas de 
trigo y 107.298 de harina). 

t.O e ica por qU'e los 

de : Ingle terra _y Bé ica 

ndes centros mol eros 
t~ron trigo en 

granp pa i·a su reexporta ci 

8 de bajo pre o se mes 

corno hsrina:nuestros tri
ban con otras variedades 



para dar al p_roducto e oorado la cali d requerida 

en Europa,, 

Lci introducció.n de nuevos sistemas de molienda 

qu.~ permitían la obten·oi 

pureza,obliga a los d 
de un producto de mayor 

s str les a ns formar 
sus molinos de pi re utilizando m erna y costosa 

tecnología y poder estar en condiciones de igualdad 

para la competencia en el mercRdo, 

No podemos res eral terrogante surgido con 

res to al or de estos capitales invertidos en 

tecnoldgica; no pode~os precisar si 

son acumulaciones logra s a través de 

vidad o de otra procedenc 
misma acti-

Este avance la tecnol ' de la ien-p o 1a 

crodu'o - ,J 
su prop e sis pues en 1 ¡ se hab 

a este resultado: ~ientras los molinos exis-

ten tes tr!n n ca cida para moler de 1. 

toneladas de trigo, la cosecha de ese año.superior a 

todas las realizadas sta entonces,só había pro

ducido 845,000 tanela s de dicho cereal.(15) 

Con la expansi del cult trigo en otras 

vincias -1893,1894- s colonias san 

el pri~er r en la p cci6n de este cereal y ~e 
- l , ' . rina para el consumo de 1s;esto se prouuJo por-

cue los m inos no obtuvieron la cantidad de materia 

prima necesaria para utilización completa de sus 

instalaciones y 
, 

es as 1 el Censo de 1895 re 

de una elevada capacidad ociosa que 

n a un 58 /6. 



a, 

DE 

A la speridad inicial de esta industria siguió 

un período de e sis; s prov cias del N.O. de la 

RepJblica y la de Corrientes eran los mercados 

cipales para los molinos de Santa Fe. Se expor ba 

ademis harina al Pera y y al Brasil,país.este ~lti-

mo,que siempre ha sido principal mercado para ese 

uroducto. Otro agravante el tra do aduanero en-

tre los EE.UU. y Brasil en 1891 aue inclu la i e 

entrada de la rina norteamericana al país vecino. 
Este acuerdo quita transitoriamente nuestro mejor 
mercado: el Brasil,ya que las s argentinas que 

tenían que pagar derechos aduaneros no podían e 
.con las de EE.UU. que es oan exce.ntas. Esta franquí-

e ia ida en 1 4•a raíz del establecimiento 

de un gravamen sobre los a cares 

te de Els,UU. 
sileños por pat-

Justa:nente,debido al estado de la industria har 

nera de nuestro ís entre 1894 y 1897. el gremio de 
los molineros agitaban el ambiente con una sostenida 

tendiente e despertar atenci6n del Estado 

en vor de m ídas aliviasen las graves circuns-

s que a vesa la industria. 

La lec ura de esas presentaciones y le de al s 

informes o ciales sus iptos por funcionarios 1 

tado,deja i i 

estaba entonces el b 

a.en 1895,Director de 

e 

de que la industria harinera 

la quiebra: Carlos P. Sa

Dirección General de Esta-



dístic_as de orovincia de Buenos Aires se di 

al Sr. Ministro de Gobierno de su provincia.Dr, 

rique s. Quintana expresando:", .. El presente traba

jo es un ensaya r a conocer la producci6n de 

la Provi.ncia; llevado precisamente sobre una indus

tria que elabora materia prima e íntimamente ligada 

a la producció? agrícola. Su ejecuci fue ini da 

justa..,;ente en el mo:nento en que la industria har 

ra pasaba por una crisis que amenaza . .;. ... su ex1s,,.enc1a. 
no obstante haber tido grandes capitales y he-

cho sacrificios pera sustituir el ant s tema de 

y tri-moli por el aus 

go" decía Emilio Lahitte,D ctor G~neral de Econo-

mía Rural y tadística del Minist o de Agricul tu-

de :a Nación, icar 
, 

de term ra ra ª"'" manera -n--.1. 

te la indus ia har hab cerrado su hori-

zonte con el agotamiento de materia • "Hay 

exceso de producción sobre las necesidades del con-

sumo "• sosten una de las respuestas parlamen rias 

de 1897 y agregaba que estábamos en 

la decadencia de asta industria. 

principio de , 

A fines de siglo. los Molinos Unidos de Rosa 
' organizaron µna encuesta sobre los establecimiento& 

de esta Índ e sobre e podrían ;¡¡dop-

ta.ese ra mejorar ci de la ind~s ha-

Sociedad la a era. Freo a a . ' cion 
de existencias de rina sin poder liquidarlas a pre-

les,(17) 

real izar el Ing. Miatello en 1904 su 



1 • 

vestigac 8 ícola en la provincia de Santa Fe.fun-
ciona n sólo 40 de los 74 mol os ª va r o propul-

sadoa por fuerza hid íca exi tes en 1895. Va-
rios .de los establecimientos se habían desmontado, 
otros fueron presa de las llamas y los demás

0

permane
cieron clausurados a la espera de un cambio en la si

tua ón del mercado. 

Exponente claro de esta situaci6n es el expediente 

tramitado por la firma Vi y Hoei ,propietaria de 

un molino rosarino ante el Concejo Municipal en el 
año 1888(18).donde solicita la exoneración del Impues

to de Inspección Química que.sumado a Impuestos Gene
rales,Inscripción de Motor.Patente de Molino e Impues

to Industrial por caga máquina.atacaba aún más si
tuación a:1 estar afectados por la crisis generalizada 



El Censo e ctuado en i914 istró para el año 
anterior la edstencia en estra provincia de 47 

molinos.de los cuales funcionaban 31.habiéndose pro
ducido respecto a 1895 una d stica reducci6n en el 

número de establecimientos dei' orden del 37 96. I l 
.,p ". # • l ' , ' Aenomen-0 se opero a n1ve aeL pa1s. 

Mientras en 1886/87 nuestra provine produjo 

.205 toneladas de rin2,los 31 mol s que funcio-
naban en 1912 produjeron 127,9 tóne das • Se había 

operado una reducci6n en el número de molinos.pero 
mismo ti o un erte incremento de la producción 

a la . ' ' corporaci.on ae por unidad productiva debi 

equ os tecnoló~icarnente s avanzados abaratando 

costos de prod:w~iót, y 

nos; de una estructura 

titiva hasta entonces. 

gopólica. 

eliminando 

pro_ducti va rela t mente compe

se pasa a una cada vez más al 

Por otra pe.rte. los molinos del Litoral co:nienzan 

a orber .a los molinos del Interior los e,además 

i encontrarse en cóndiciones de costos desfavorabl 
son perjudi~ados por las tarifas 

carecen sus productos. 

ceso de sis nacional de la Dentro de este 

industria ha y de concentraci de la produc'-

ci6n en molinos con avanzada tecnología y reducidos 
costos ción, ex icamos la decadencia y 

terior d de esta industria en nues 



principio floreciente y ~que luego con el perfec

cionamiento tecno16gico del sistema da molienda no 

· fue :nás que rudimentaria dn un merca que exigía e 

da vez mejores calidades en su al tación,calidad 

que pod n brindar los grandes molinos gracias al. 

desarrollo,· de los rned ios de cornun ica ci 6n ( ferrocarri-

1 es )abasteciendo de ha a mejor elaborada y más ba

rata a la poblaci :nás apartada. Con el antigJlO sis

tema.para obtener el productQ y~·dispuesto a sar al 

comercio,se necesitaban va as moliendas sucesivas, 

si o transpor dos los productos de cada molienda 

d " . t b e una maquina e ora, en sas y razos obreros,re-

sultando evado el costo de ~ano de obra y un pro

ducto de calidad inferior. 

La crisi mol aue se acentuó a fines del siglo 

XIX motivó lapa atina concentración de la industria 
harinera en los puertos principalmente,hacia los cua

les e trav~s ,del ferracarril,afluía la producci6n de 

t ,y donde resul{aba mis flcil obtener la mate a 

prima en cantidades icientes y de calidades unifor-

mes. 

Como ya dijimos a pesar de disminuir el ndmero de 

entidndes molineras. producción aumenta ;el mencio

nado aumento se debe al perfeccionamiento tecnolÓgi-

coy a la i6n de varias empresas,en poderosas so-

ci des. tendenc a la formeci6n de la gran 

dustria se mBnifies en la provincia con la absor-

re s molineras por las firmas de 

hermanos Minetti y del • E. Werner que hoy 



,-

consti en les sociedades an6nimae "Minetti y 

Ltda. H y" Molinos ix '' los que j a los 

nos de e ñía b "Molinos Río de la a ta "fi-

n hoy a cabeza de la industria molinera necio-

nal,y participan de otras actividades econ6micaa: fa

bricación de -pastas,prodacciónnd~ cereales en tierras 

propies,ce~t de almacenamiento de cereales. 

siena os de autom6viles,entre otras,incluyendo esta 
trama de relaciones 
exterior. 

' . e e o r. om 1 ca s sentaciones en el 
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