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EL INGENIO LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL: 
UNA SOCIEDAD DE PLANTACION

Graciela Beatriz Guarino
Instituto de Historia 

Facultad de Humanidades- UNNE

Introducción

Los estudios sobre sociedades campesinas provienen de las distintas ramas de las 
Ciencias Sociales. Cada una, en su especificidad aporta perspectivas valiosas para el análisis 
de casos particulares.

La Antropología Rural, en sus construcciones teórico - empíricas sobre campesinos, 
integra factores económicos, sociológicos, históricos, políticos y ecológicos. Y enfatiza su 
interacción sobre el espectro social.

El desarrollo de la agricultura en la región chaqueña es un tema propicio para la 
aplicación de esa concepción interdisciplinar. Y entre las razones que alientan su análisis 
están las posibilidades de reconstruir procesos, generales y particulares, de un pasado 
cercano, con actores sociales contemporáneos a los hechos.

El cultivo de la caña de azúcar, obrajes y algodonales fueron puntales de la 
economía y promotores de la colonización territorial, en clara consonancia con una Argentina 
productora de alimentos y materias primas para el mercado mundial. El establecimiento de 
ingenios en el Territorio Nacional del Chaco, a fines del siglo XIX., canalizó las expectativas de 
la dirigencia política y gestó una estructura de producción basada en el capital, trabajo, 
progreso y poder. De las cuatro fábricas azucareras inicialmente fundadas, sólo el Ingenio Las 
Palmas se afianzó como centro agroindustrial, hasta 1969 cuando el presidente de facto Juan 
Carlos Onganía decretó su expropiación.

El objetivo de este trabajo es analizar aspectos sociales del devenir económico 
logrado por este ingenio, y su incidencia en la configuración del área rural del este chaqueño. 
El período que investigamos se extiende desde 1882 hasta 1969, es decir la etapa donde la 
dirección de la fábrica mantuvo una línea empresarial de carácter privado. Con el título 
intentamos sintetizar la interpretación realizada sobre las estructuras sociales y el tipo de 
relaciones establecidas, en el marco de una caracterización realizada por el antropólogo Eric 
Wolf en su obra Europa y la gente sin historia.

La plantación es un modelo de explotación agrícola, conocido en América desde la 
época colonial, pero con auge mundial en el siglo XIX por la fuerza del capitalismo y la política 
imperialista, especialmente inglesa. Se caracterizó por tener una gran extensión, dedicada a la 
producción de un cultivo comercial, con una importante inversión y concentración de mano de 
obra. La plantación comprendía las etapas de producción, procesamiento y almacenaje de la 
mercancía hasta su llegada al mercado. La complejidad de semejante estructura exigía de un 
severo control de tareas, funciones ejercidas por los capataces y una administración central.

Esta tipología que aplicamos al análisis del ingenio Las Palmas, tiene solo por objeto 
servir de referencia para la interpretación. No es un marco teórico que por sí mismo la 
determine, porque las situaciones sociales, internas y externas a esta fábrica fueron únicas y 
singulares.

I - Estructura empresarial
I. 1. Origen y evolución

La propiedad del ingenio Las Palmas está ubicada en el Departamento provincial 
Bermejo, en el sudeste chaqueño. Limita al norte con el río Selvas de Oro, por el sur con el

263



arroyo Guaycurú, el sector este por el río Paraguay y hacia el oeste la ruta nacional N 2 11, que 
comunica Resistencia y Formosa y divide el campo, quedando algunos lotes al oeste de esta 
vía.

El origen del ingenio se entrelaza con la política de colonización y producción agrícola 
de la generación del '80. En consonancia con lo dispuesto por la ley N°817 de Inmigración y 
Colonización, las tierras del este chaqueño se entregaron a compañías particulares que tenían 
la obligación de formar colonias en parcelas de 25 a 100 hectáreas. Esta legislación alentó 
oleadas inmigratorias y la inversión de capitales extranjeros. Bajo estas perspectivas llegaron 
a la Argentina, hacia el último cuarto del siglo XIX los hermanos Ricardo y Carlos Hardy, de 
origen inglés. Después de probar suerte en Buenos Aires y Misiones, se instalaron a orillas del 
río Quiá, afluente del Paraguay.

El 10 de mayo de 1882, Ricardo Hardy solicitó al gobierno nacional la concesión de
20.000 hectáreas por diez años. En las que instaló el ingenio y una fundición de hierro y 
bronce. La reforma de la ley N°817, amplió la extensión de tierras a 80.000. Al amparo de esta 
disposición, en 1887 la firma «Ricardo y Carlos Hardy y Cía." solicitó al Ministerio del Interior el 
arrendamiento del máximo estipulado, para colonizar.

El regreso definitivo de Ricardo Hardy a Inglaterra (1888) exigió una serie de 
transferencias de las concesiones que culminaron en la formación de una nueva empresa: Las 
Palmas del Chaco Austral S.A., con la presidencia de Carlos Hardy, y con las adjudicaciones 
anteriores unificadas en un solo predio de 100.000 hectáreas.

Para cumplir con el requisito de la colonización, los Hardy instalaron a noventa familias, 
en su mayoría de origen extranjero, y sólo nueve paraguayas, tres brasileñas y dos argentinas. 
Pero la subdivisión de tierras fue una tarea constantemente dilatada por la empresa. Muy pocos 
colonos obtuvieron sus títulos de propiedad, no sin antes soportar demoras legales y 
simulacros de ventas. 1

Los lotees urbanos correspondientes al ejido municipal de las localidades de Las 
Palmas, La Leonesa y Villa Margarita, se realizaron recién en 1940. Estos pueblos surgieron 
como núcleos dependientes del ingenio, de chacras adquiridas por colonos, a quienes 
abastecía y compraba la producción cañera.* 2

L2, Administración y Producción

El ingenio Las Palmas fue concebido, desde sus inicios como un centro agroindustrial, 
con adelantos técnicos innovadores en función de una mejor capacidad productiva y su control. 
En 1886 se instaló la luz eléctrica, pública y domiciliaria, hecho por el que se convirtió en el 
primer lugar de la república con ese servicio. En 1888 se extendieron la vías para un 
“decauville” , también el primero en el nordeste, con una extensión de 210 kilómetros, hasta El 
Zapallar (hoy General San Martín). Y poco después una línea telefónica entre la Administración 
fabril y el embarcadero del puerto de Las Palmas.

En 1911 la Sociedad Anónima Las Palmas poseía un capital de 3.000.000 de pesos 
oro, y su planta industrial comprendía: un ingenio, una destilería de alcoholes con capacidad de
2.000 litros absolutos diarios, una fábrica de extracto de quebracho, talleres de reparación, un 
aserradero, y seis almacenes de provisiones para los obreros. 3

La explotación de tierras para el cultivo de ¡a caña de azúcar era organizada y 
supervisada por el Departamento de Agricultura del ingenio. Tradicionalmente se encargó 
también de asesorar a los cañeros independientes. Esta centralización del sistema favoreció el 
monopolio productivo de la empresa, dado que regulaba la cantidad y calidad de su materia 
prima y la de los colonos independientes.

a Mirla Beatriz Ramírez, La actividad azucarera en el Nordeste (18 70-1930). Resistencia. IIGHI, 1983. N°
9. P. 15.
2 El Territorio, Resistencia, 24 de marzo de 1964, p.20.
3 José Elias Niklison. Informe de la visita de inspección a los Territorios del Chaco y Formosa. En: Boletín 
del departamento Nacional del Trabajo, N° 32,31 de julio de 1915. Buenos Aires, A. de Martino. p. 114,
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El rol hegemónico del Ingenio, dentro y fuera de su jurisdicción se acentuó al acuñar su 
propia moneda para el pago de salarios. Esos billetes circularon por los comercios de General 
Vedia, Puerto Bermejo y algunos puntos del Paraguay. Sólo el correo y el Juzgado de Paz no 
aceptaban esa moneda. Los comerciantes cambiaban el papel por moneda nacional en la 
administración. 4(4). De esta manera se creó un circuito de captación de riquezas en beneficio 
de los propietarios del ingenio.

II.- El Espacio Social 
II. 1 Los Actores Sociales

En el área rural del ingenio y sus adyacencias, coexistían cinco grupos sociales de 
carácter bien definido: los directivos de la empresa, los colonos, operarios, peones e indios. La 
falta de movilidad social y el marcado egocentrismo entre los inmigrantes europeos, el sector 
criollo y los indígenas, conformó una organización estamental, cerrada, de vínculos primarios y 
tensiones internas.

Si consideramos las relaciones económicas internas, podemos distribuir los cinco 
grupos mencionados en tres sectores: *el conjunto deí personal de la empresa; *los 
productores de materia prima y *la comunidad del entorno. Las posibilidades materiales, 
expectativas de futuro y valores de prestigio difieren en cada uno de ellos. Por lo que es 
necesario definirlos en función de estos indicadores.

El personal fabril estaba compuesto por los empleados de la administración, obreros 
permanentes y transitorios. Las diferencias jerárquicas entre ellos era resultado del sistema 
empresarial "basado en el espionaje, la intriga y la arbitrariedad aplicado a fines de 
administración y trabajo”.5

En sus inicios la población permanente era de 560 trabajadores, y durante la zafra se 
incorporaban alrededor de 1.500 transitorios. Los primeros tenían estabilidad de trabajo y 
vivienda, construidas en pequeñas de 1 hectárea, y de las que podían ser desalojados. La 
señal de éxito social lo representaban la escuela, el confort material de las viviendas y el 
esparcimiento en el pueblo. 6

Los obreros transitorios, compuestos en su mayor parte por indios Tobas y otras 
parcialidades del Chaco y Formosa, eran el nivel social más bajo. 7 contratados por día, según 
las demandas de la zafra, carecían de servicios básicos y sus expectativas se limitaban a 
migraciones estacionales en busca de subsistencia.

Los productores de materia prima para el ingenio mantenían una dependencia 
económica, pero con diferencias de grado que nos permiten dividirlos en: *los colonos o 
productores radicados dentro de las 100.000 hectáreas, con título de propiedad sobre su tierra. 
Al finalizar el período estudiado, estas "chacras comerciales" se localizaban en General Vedia, 
Cancha Larga, Colonia Tres Horquetas y chacra Quiá.

*los pequeños productores rurales, que pese haber comprado la tierra a la empresa no 
la tenían escriturada. En general combinaban una agricultura de subsistencia con empleos 
temporarios en la zafra.

*los productores radicados fuera de la jurisdicción del ingenio, eran los cañeros 
independientes, y estaban agrupados en la Cooperativa Agrícola Río de oro.

Denominamos "comunidad de entorno" a aquellos sectores que no intervenían en el 
proceso productivo pero por su rol social convivían en el ámbito rural y su problemática. Ellos 
eran: *los líderes locales, en su mayoría de origen sindical, severamente enfrentados a las 
decisiones arbitrarias de la Administración;

*los maestros de la escuela N° 16, establecimiento fundado y financiado por la 
empresa, destinado sólo a los hijos de inmigrantes europeos y de obreros permanentes; *los

4 José García Pulido, El Gran Chaco y su Imperio Las Palmas. Resistencia, Ed. Casa García, 1977, p. 85.
5 José Elias Niklison. Informe... op. cit. pp. 156-157.
s Mirta Beatriz Ramírez. La actividad azucarera... op. cit.p. 15 y 100.
7 Hugo H. Beck. Relaciones entre blancos e indios en los Territorios Nacionales de Chaco y Formosa. 
1885-1950. En: Cuadernos de Geohistoria Regional N° 29, Resistencia, IIGHI, 1994, 161.
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funcionarios públicos del Juzgado de Paz, Correo y Comisaría, residentes en la planta 
industrial, con salarios muy bajos aceptaban subsidios en dinero, vivienda, oficinas o 
mercaderías de los almacenes del ingenio.

En este marco de desigualdad, marginación y estratificación social promovido por la 
compañía de Las Palmas, se gestaron organizaciones obreras que trascendieron la esfera 
laboral, incluyendo en sus reclamos intereses municipales. Por ejemplo la Federación de 
Oficios Varios Las Palmas, fundada en 1918 y de gran protagonismo en los reclamos y 
denuncias hasta 1924. Su accionar fue heredado por el Sindicato Unico de Trabajadores de 
Las Palmas.

II. 2. Las tensiones internas

La sociedad palmeña bien diferenciada por su origen, capacidad productiva, educación 
y roles, atravesó períodos de crisis, capitalizados por el movimiento obrero.

Ante la diversidad de información contenida en las fuentes consultadas, y en beneficio 
de la objetividad, proponemos abordar los conflictos sociales en función de sus móviles. Para 
ello los ordenamos en dos grandes grupos: a) Parcelación de la tierra, para uso público y 
privado; b) Reclamos sindicales.

Tal como ya lo expresamos, el loteo de tierras a los colonos fue un proceso muy lento 
y no siempre legal. Lá empresa prefirió imponer el sistema de arrendamiento de pequeñas 
parcelas para viviendas y cultivos de subsistencia, de donde los obreros podían ser 
desalojados arbitrariamente. 8

La conformación del ejido municipal de Las Palmas merece ser incluido en este ítem. 
Este pueblo nació como resultado de la actividad del ingenio, en 1887. Su trazado fue posterior 
a 1909, cuando ya funcionaba la empresa como Sociedad Anónima, quien facilitó la 
construcción de casas de material. Estaba habitado por empleados, colonos, contratistas y 
obrajeros, todos dependientes de la fábrica. 9

El gobierno de la comuna era ejercido por una Comisión de Fomento, presidida en sus 
primeros años por Carlos Hardy, y de muy corta duración. En 1919, los obreros peticionaron al 
presidente de la república, la creación de una Municipalidad electiva y el cumplimiento de la ley 
de concesión respecto de la obligación de fundar pueblos. Pero no será hasta 1959, que por 
decreto N° 3668, Las Palmas conseguirá la categoría de Municipio de tercer orden, conforme lo 
establecía el artículo 180 de la Constitución Provincial para las poblaciones de menos de 2.000 
habitantes. 10

Entre los reclamos sindicales fue una constante la denuncia sobre persecuciones a 
dirigentes y el abuso de autoridad de los administradores. A la tenacidad de la federación 
obrera se debió la reducción del horario de trabajo a 8 horas, el pago de salarios en moneda 
nacional y no en bonos de la empresa, la entrega al personal de ropa adecuada y la 
incorporación del personal despedido. Pero los vaivenes de la actividad azucarera y la 
influencia de los directivos sobre la fuerza policial mantuvieron latente la inestabilidad laboral y 
los conflictos sectoriales.

CONCLUSIONES

El ingenio Las Palmas atravesó distintos períodos de la historia nacional y regional. 
Elitismo político, gobiernos democráticos, de facto, movimientos obreros, conocieron la 
dificultad de intervenir o participar del devenir productivo de la empresa.

8 ) Ministerio de Bienestar Social de la Nación y Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Las del 
Chaco A Austral. Aspecto Agropecuario. Resistencia, UNNE, 197 1, p. 12.
9 El Chaco. Album gráfico descriptivo de 1935. Bs.As,, Cía Impresora Argentina, 1935, p.202.
10 Edgardo Rossi. La ciudad chaqueña. El Régimen municipal en la Constitución. Resistencia. Ed 
Meana, 1994, p. 65
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Apuntalando el desarrollo agroindustrial se formó una sociedad singular, amoldada al 
criterio estamental Victoriano de dominantes y dominados. Y aunque con el tiempo la 
Compañía fue dirigida por empresarios argentinos, el esquema social no varió.

En la descripción que Erlc Wolf realiza sobre la agricultura capitalista del siglo XIX, 
encontrarnos que la forma de “ plantación” contiene las características generales de la 
estructura funcional y productiva que analizamos en el ingenio Las Palmas: fuerte 
capitalización, proporción latifundista, fuerza de trabajo numerosa y mal remunerada, control y 
centralización administrativa de todo el proceso productivo hasta su comercialización.

La política hegemónico del Directorio, dentro y fuera de la fábrica, otorgó ala sociedad 
palmeña una característica feudal. Ningún sector podía negocial al margen de las operaciones 
de la Compañía, que monopolizaba el abastecimiento, concentraba el trabajo agrícola, acuñó 
su propia moneda y retenía los títulos de propiedad.

La categorización del personal en permanentes y transitorios no es lo censurable del 
sistema, dado que la producción azucarera necesita de una población flotante para las épocas 
de zafra. Pero sí lo fue la arbitrariedad, la explotación y la discriminación étnica.

En el ámbito rural, pequeños y grandes productores de materia prima aceptaban los 
precios establecidos, sin posibilidad de competir en otros centros porque la empresa era 
propietaria del puerto de Las Palmas, los caminos y el ferrocarril. El espacio social careció de 
una dinámica propia, y aunque el movimiento obrero logró algunas reivindicaciones, no 
alcanzaron a desestructurar el verticalismo empresarial.
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