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POBLAMIENTO, VALOR DE LA TIERRA Y COMERCIO 

En septiembre de 1869, al efectuarse el primer censo nacional 
argentino, el departamento de Concepción del Uruguay en Entre 
Ríos había experimentado una reciente modificación en su contor
no limítrofe y en su densidad populacional cqmo resultado de la 
segregación de parte de su territorio, que pasó a formar el nuevo 
departamento de Colón, creado por decreto del 16 de junio de 
1869 ( 1 ). Dos meses después, por otro decreto, se determinaban 
los límites del flamante departamento de 110 leguas cuadradas de 
superficie, cuyos centros principales de población eran la próspe
ra colonia San José y el puerto Colón, habitados por 4.748 per
sonas. 

Los límites del departamento de Concepción del Uruguay se fi
jaron de modo preciso conforme al sistema hidrográfico regional: 
los departamentos de Colón y Villaguay lo fueron en el norte; la 
República del Uruguay y el departamento de Gualeguaychú, en el 
sur; por el este, el departamento de Colón y la República del Uru
guay, y por el oeste, los departamentos de Tala y Nogoyá, siendo 
su superficie total de 200 leguas cuadradas (5.598 kilómetros cua
drados). Su capital se mantuvo en la ciudad-puerto de Concepción 
del Uruguay que, aunque ocupaba el quinto lugar en cuanto a den
sidad de población urbana en Entre Ríos, fue mantenida como ca
pital hasta 1883, cuando Paraná pasó a serlo (2). 

(1) Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de la Provincia de Entre 
Rios desde 1821 a 1873, vol. X (Concepción del Uruguay, Imprenta La Voz 
del Pueblo, 1876), pág. 438. 

(2) Recopilación [1], pág. 474; Michael G. y Edward T. Mm.HALL, Manual 
de las Repúblicas del Plata (Buenos Aires-Londres, E. Standford, 1876), pá
gina 206; República Argentina, La Provincia de Entre Ríos. Obra des-
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La «magnífica banda de terreno» flanqueada por los ríos Para
ná y Uruguay, coqio la describió Martín de Moussy, se presenta 
como una gran planicie ondulada, boscosa en el centro y norte y 
con un río principal, el Gualeguay, que corre de norte a sur separán
dola en dos regiones cruzadas por las cuchillas que desde la costa 
del Atlántico descienden a Entre Ríos. 

El proceso populacional del territorio se cumplió desde el oes
te (Santa Fe y Paraná), del sur (Buenos Aires) y del norte (Yapeyú), 
iniciándose en e) último tercio del siglo xyr y prolongándose hasta 
la segunda mitad del siglo xrx, en que la etapa colonizadora cobra 
vigor con objetivos concretos de poblamiento y explotación del 
suelo, definidos por un sistema bien concebido de división y venta 
de tierras públicas (3). 

Bien protegida contra los ataques indígenas por su conforma
ción geo-hidrográfica, fértil y con buenas pasturas para la cría de 
vacunos y de lanares, cuyos primeros sementales para mestizaje 
fueron importados por los hacendados británicos John Campbell 
y John Sudham en 1848, el valor de la tierra en Entre Ríos se du
plicó en )a primera mitad de la década de 1860, y especialmente en 
el departamento de Concepción del Uruguay con la consolidación 
de la estancia en su concepto empresarial desarrollado por el prin
cipal y casi exclusivo propietario, el general Justo José de Urqui
za. Con esta observación del hacendado británico Richard Seymour 
-reciente inversor en tierras rurales- coincide su compatriota 

criptiva escrita con motivo de la Exposición de Chicago bajo la dirección 
de la comisión nombrada por el Excelentísimo Gobierno de la Provincia, 
por decreto de fecha 10 de julio de 1892 (Paraná, s/e, 1893). Sobre la funda
ción y desarrollo de la colonia San José, véase Manuel E. MACCHI, Urquiza 
colonizador. La colonia San José. Fundación de la ciudad de Colón (Buenos 
Aires, Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, 1949); 
Bemardino C. HORNB, Un ensayo social agrario. La Colonia San José, 1857-
1957, con una introducción sobre el estado actual del problema agrario y 
dos estudios de sociología rural (Buenos Aires, Ediciones Leviatán, 1957); 
Juan SEVERINO LóPEZ, "Génesis y fundación de la Colonia San José en Entre 
Ríos", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio 
Ravignani", XIII: 22-23 (2.• serie) (1970), págs. 117-165; Beatriz BosCH, "Aleio 
Peyret, administrador de la Colonia San José", Academia Nacional de la 
Historia, Tercer ConS!reso de Historia Argentina y Regional, vol. III (Bue
nos Aires, AHN, 1977), págs. 53-72. 

(3) En 1848 se prohibió la importación de trigo para favorecer los culti
vos locales a la vez que se dispuso la construcción de tajamares (existían 
398 en 1851 con carácter de carga pública). Véase Pedro SERRANO, Riqueza 
Entre-Riana (Concepción del Uruguay, Imprenta del Colegio, 1851), pág. 8; 
Alfred M. ou GRATY, Confederation Argentine, vol. I (París, Guillaumin et Cie, 
1858), págs. 45-46 (traducción al español, Santa Fe, Museo Palacio de San José, 
1968); Facundo A. ARCE, "Aspectos del poblamiento de Gualeguaychú", Aca
demia Nacional de la Historia [2], pág. 22. 
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Thomas Woodbine Hinchliff, al señalar en 1861, año de su viaje 
al Plata, que el valor de la tierra variaba notablemente según las 
circunstancias y ubicación. Ese aumento tan rápido lo ejemplifica 
el costo de una legua (6.000 acres) de tierras buenas y con acceso 
al río, que entre 1855 y 1858 se pagaban 2.000 libras, mientras que 
tres años después valían 3 .500 libras ( 4 ). 

La gran sección nor-central de Entre Ríos, denominada Selva 
del Montiel, estaba casi despoblada, diseminándose sus habitantes 
en el resto del agreste territorio surcado por ríos y arroyos. Hasta 
promediar el siglo XIX sólo existían siete centros urbanos muy mo
destos (Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Guale
guay, Victoria, Nogoyá y Concordia), poblados por 5.388 personas la 
primera y, en orden decreciente, por 1.255 en Concordia (5). Con
cepción del Urugu~y, con sólo 2.578 habitantes en 1848, es la capi
tal histórica de la provincia y sede del gobierno de Urquiza, cuya 
residencia de campo San José está situada a sólo seis leguas de esta 
ciudad. 

Desde 1852, con la apertura de los ríos al comercio internacio
nal, crece la importancia de Entre Ríos como mercado exportador 
de carnes y sus productos derivados, favorecido por el servicio 
diario de vapores que unía a los puertos de la costa del río Uru
guay con los de Buenos Aires y Montevideo. La afluencia inmigra-

(4) Richard ARTHUR SEYMOUR, Un poblador de las pampas. Vida de un 
estanciero de la frontera Sudeste de Córdoba entre los años 1865 y 1868 (Bue
nos Aires, Editorial Hachette, 1947), pá~. 29; Thomas WooDBINE HINCHLIFF, 
Viaje al Plata en 1861 (Buenos Aires, Editorial Hachette, 1955), págs. 232-233. 
En su tránsito por Entre Ríos al campo de la guerra con Paraguay en 1865, 
el coronel León de Palleja anotó en su diario: "Desde la Concordia venimos 
atravesando las tierras del muy alto y poderoso señor D. José Urquiza. lo 
que quiere decir que cruzamos un desierto. Cada dos o tres leguas se en
cuentra una estancia, hasta las chácaras de Federación no se ven casas de 
vecinos. La mitad de Entre Ríos es propiedad de Urquiza y toda la provincia 
es una especie de feudo de este ser dichoso. Tiene influencia hasta en lo 
más mínimo y es parte activa en todos los negocios de consideración que 
se hacen en ella. Los hombres capaces de llevar armas acuden a su llamado, 
vestidos y montados a su costa, ni más ni menos que lo que acontecía hace 
cuatrocientos años con los señores feudales. Entre Ríos le debe a Urquiza 
muchas cosas buenas, como son el orden y la garantía más o menos directa 
de lo que posee; pero la gran despoblación de sus mejores campos es debida 
sólo al ilustre caudillo, que no deja tomar expansión a la población; ésta 
encuentra en todas partes la barrera del gran propietario. Un millón de 
almas vivirían holgadamente en las tierras que él ocupa o posee en propie
dad ... " Véase León DE PALLE.JA, Diario de la campaña de las fuerzas aliadas 
contra el Paraguay, vol. I (Montevideo, Ministeno de Instrucción Pública y 
Previsión Social, 1960. Biblioteca Artigas. Colección de Clásicos Uruguayos, 
vol. 29), pág. 40. 

(5) Beatriz BoscH, Urquiza, Gobernador de Entre Ríos. 1842-1852 (Para
ná, s/e, 1940) ,págs. 7-8. 
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toria externa e interna, sumada al crecimiento vegetativo, arroja 
un total de 11.244 habitantes en 1869, cifra indicadora de la modi
ficación del perfil demográfico de Concepción del Uruguay. Su 
economía en desarrollo, basada en la expansión agrícola-ganadera, 
tenía también gran incentivo en la exportación de carnes, cueros 
salados y secos, astas, sebo, cerdas, lana sucia y lavada y caballos 
en pie que desde Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uru
guay, Concordia, Victoria y Paraná se vendían a Brasil, Cuba y 
Europa (tablas 1-11). Entre 1860 y 1863, según la estimación de 
Martín de Moussy, se destinaban 350.000 animales a ese comercio. 
La cifra, muy considerable para la época, guarda proporción con 
los bienes pecuarios provinciales ( dos millones de vacunos y seis 
millones de ovinos) ( 6 ). Gran Bretaña era el principal comprador 
en el mercado externo, mientras Buenos Aires lo era en el interno. 
Entre Ríos, a través de las estadísticas de la aduana de Concepción 
del Uruguay, muestra una predominante tendencia exportadora, só
lo modificada por la guerra del Paraguay, que demandó un fuerte 
abastecimiento de ganado al Ejército ( tablas III-IV). En ese pe
ríodo (1865-1870) los puertos uruguayos pasan a ser los principales 
proveedores de productos importados, siguiéndoles Buenos Aires 
a una significativa distancia crematística (7). 

UNA MICROHISTORIA SOCIAL: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY EN 1869 

El progreso de Concepción del Uruguay fue continuo. Doce años 
después de su fundación, en 1805, la villa formada junto al Arroyo 
de la China fue designada sede de la Comandancia General de los 
Partidos de Entre Ríos, pero su jerarquización política y militar 
se concreta en 1814 cuando el director Gervasio de Posadas crea la 
provincia de Entre Ríos, ·estableciendo la capital en Concepción del 
Uruguay. 

En 1822 Paraná pasa a ser la capital provincial, y vuelve a ser-

(6) V. MARTIN DE MoussY, Description géographique et statistique de la 
Confédération Argentine, vol. 111 (París, Firmin Didot Freres, Fils et Cie., 
1860-1864), págs. 93-95. 

(7) Registro Estadistico de la República Argentina, vol. 3 (Buenos Aires, 
Imprenta del Porvenir, 1869), pág. 433; Du GRATY [3], pág. 45, lista los pro
medios de precios del ganado, que oscila desde tres francos por oveja del 
país hasta 100 francos por un buey de labranza una década antes. Sobre la 
primera etapa del desarrollo económico de Entre Ríos, véase Osear F. UR-
0UIZA ALMANDOZ, "Las primeras industrias entrerrianas", Investigaciones y 
Ensayos, vol. 21 (1976), págs. 223-275; ídem, Historia económica y social de 
Entre Rlos (1600-1854) (Buenos Aires, Banco Unido del Litoral, 1978), no 
aporta novedades por cuanto esta obra se basa enteramente en fuentes éditas. 
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lo en 1854, cuando lo es también de la Confederación Argentina, 
presidida por el general Justo José de Urquiza. Seis años después, 
la Convención Constituyente de la provincia de Entre Ríos capita
liza nuevamente a Concepción del Uruguay tras largo debate en 
que se patentizaron las presiones e intereses de los dos centros 
de gravitación política en la provincia. Desde ese momento y has
ta 1883, Concepción del Uruguay fue capital, aunque en las Con-

TABLA I 

ARTICULOS EXPORTADOS POR LA ADUANA DE LA CONCEPCION 
DEL URUGUAY DESDE 1864 A 1866 

Cantidad Valor oficial 
Artículos Unidad 

1864 1865 1866 1864 1865 1866 

Astas ... ... ... . .. número 167.400 112.411 38.406 2.680 1.798 422 
Astas (machos de). número 8.230 66 
Cueros vacuno seco. número 14.146 8.391 51.463 40.450 20.977 157.306 
Cueros, vacunOI sala. número 99.976 64.316 783 374.910 225.106 2.897 
Cueros becerro ... número 18 18 
Cueros nonatos ... número 120 15 
Cueros nonatos ... libras 270 1.787 24 192 
Cueros potro seco. número 58 85 119 58 85 119 
Cueros potro sala. número 3.504 5.256 
Cueros carpincho ... libras 86 74 11 222 
Cueros nutria . . . . .. libras 40 20 
Cueros lanares ...... libras 5.266 7.346 48.606 355 515 3.738 
Cerda ... ......... arrobas 1.831 925 2.183 6.385 3.006 8.180 
Carne salada . . . . .. quintales 77.784 101.746 32.896 178.439 152.619 65.792 
Ceniza de huesos .. . .tons. 730 1.123 511 7.300 11.230 5.110 
Caracues ... ... número 25.000 26.100 211.480 125 130 1.614 
Huesos ............ tons. 522 266 4.752 2.394 
Garras ............ arrobas 135 388 1.757 so 145 176 
Grasa de vapor ... arrobas 104.500 80.849 39.480 153.372 125.316 60.000 
Grasa de vacuna ... arrobas 70 210 
Grasa de carnero ... arrobas 22 44 
Grasa de potro ... arrobas 320 560 
Sebo ............... arrobas 320 1.381 430 2.179 
Tocino ..... . .. . ... arrobas 88 220 
Lana sucia .. . ... . . . arrobas 4.078 20.340 50.311 9.178 46.765 120.747 
Lana lavada ....... . . arrobas 6 26 
Plum. de avestruz. libras 237 71 2.062 296 89 1.237 
Caballos en pie ... número 6 3.660 46 48 29.280 412 
Mulas en pie . . . . .. número 3 36 

Tota,l en $ fts .... 784.065 619.515 440.597 

Fuente: Registro Estadlstico de la República Argentina, vol. 111 (Buenos 
Aires, Imprenta del Porvenir, 1869), pág. 434. 
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J.ADLA J.J. 

EXPORTACION POR LA ADUANA DE LA CONCEPCION DEL URUGUAY 
EN EL AAO DE 1866 

Buenos Aires Rep. del Urugay Brasil Cuba Inglaterra Francia Total 

• 
Artículos Unidad "-::J -0 -0 'O -0 'O 'O 

CII .. .. as as CII CII 
'O 'O s.. :g s.. 'O 'O 'O :g Cantidad Valor -;: .. - - s.. - s.. - ~ 

.. o .. o .. o - o .. o - - o e iii ¡ iii ¡ iii C iii r:: iii C C iii as CII CII as CII u > u > u > u > u > u > u > -- -
Cueros vac. seco ... número 3.035 7 .487 16.735 41.837 7.423 18.557 156 390 24 60 23.959 88.648 131 327 51.463 157.306 
Cueros vac. sal. . .. número - - - - 783 2.897 - - - - - - - - 783 2.897 
Cueros pot. sec. . .. número - - 31 31 18 18 70 70 - - - - - - 119 119 
Cueros becerro ... número - - 18 18 - - - - - - - - - - 18 18 
Cueros non. sec. . .. libras - - . 1.734 186 53 6 - - - - - - - - 1.787 192 
Cueros nutria . . . . .. libras - - 40 20 - - - - - - - - - - 40 20 
Cueros parpincho ... número - - 74 222 - - - - - - - - - - 74 222 
Cueros lanares ...... libras 6.163 428 36.380 2.365 6.113 945 - - - - - - - - 48.606 3.738 
Garras ............ arrobas 169 74 52 25 173 77 - - - - - - - - 1.757 176 
Astas vacunas . . . . .. mill. - - 7 79 1 11 - - - - 29 316 1 16, 38 422 
Machos de asta ... mili. - - - - 3 21 - - - - 6 45 - - 9 66 
Canillas y caracues. mill. - - - - - - - - - - 211.180 1.614 - - 211.480 1.614 
Ceniza de huesos ... tons. - - - - 204 2.040 - - - - 307 3.070 - - 511 5.110 
Carne salada . . . . . . quintales - - - - - - 19.196 38392 13.700 27.400 - - - - 32.896 65.792 
Grasa de vapor ... arrobas - - - - - - - - - - 39.480 69.090 - - 39.480 69.090 
Grasa de vac. . . . . .. arrobas 21 63 49 147 - - - - - - - - - - 70 210 
Gras. de pot. en cas. arrobas - - 320 560 - -- - - - - - - - - 320 560 
Grasa de camero ... arrobas - - 22 44 - - - - - - - - - - 22 44 
Sebo ............... arrobas - - 475 594 906 1585 - - - - - - - - 1.381 2.179 
Tocino ............ arrobas 58 145 30 75 - - - - - - - - - - 88 220 
Cerda ............... arrobas 507 1.901 1.300 4.876 376 1.403 - - - - - - - - 2.183 8.180 
Lana sucia ......... arrobas - - 21.233 50.959 4.488 10.772 - - - - 9.450 22.680 15.140 36.336 50.311 120.747 
Lana lavada ...... arrobas - - 6 26 - - - - - - - - - - 6 26 
Plum. de avestruz ... libras - - 1.942 1.165 120 72 - - - - - - - - 2.062 1.237 
Caball. en pie . . . . .. número 1 10 - - 45 402 - - - - - - - - 46 412 

Total en $ fts. . .. 10.038 103299 38.806 
C> 

38.852 27.460 185.463 36.679 440.597 

* Frutos de tránsito con destino a Buenos Aires, que han afianzado el pago de los derechos en esta Aduana. 
Fuente: Registro Estadístico de la República Argentina, vol. III (Buenos Aires, Imprenta del Porvenir, 1869), pág. 435. 
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TABLA III 

EXPORTACION SEGUN PUERTOS DE DESTINO 

Destino 1864 1865 1866 
s fuertes " fuertes s fuertes 

Buenos Aires . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . 31.267 33.902 113.337 
República del Uruguay ................. . 
Brasil ............................... .. 

40.750 100.928 38.806 
55.098 34.174 38.852 

Cuba ................................... . 39.734 24.582 27.460 
Gran Bretaña .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 41.942 34.654 185.463 
Francia ................................ . 36.679 
Otros puertos de ultramar .............. . 575.274 391.274 

Totales ...................... .. 784.065 619.514 440.597 1 

1 Esta sensible disminución se debe a la obligación que contrajo el go
bierno de Entre Río$ para abastecer al ejército argentino durante fa Guerra 
del Paraguay. 

Fuente: Registro Estadistica de la República Argentina, vol. III (Buenos 
Aires, Imprenta del Porvenir, 1869), pág. 433. 

venciones provinciales de 1864 y 1871 se intentó sin éxito revertir 
la capital a Paraná (8). 

¿ Cómo era Concepción del Uruguay y cómo se vivía en ella en 
1869? La traza urbana, siguiendo el modelo español en América, 
dividía el ejido en bien delineadas aunque aún no empedradas ca
lles frente a las que se levantaban espaciosas viviendas, en mayoría 
de una planta con azotea (9). En los arrabales todos los edificios 
eran de adobe o paja. Tres plazas se habían diseñado sobre la mis
ma traza simétrica. La principal, General Francisco Ramírez, esta
ba rodeada por la iglesia matriz, el teatro Primero de Mayo, el 
prestigioso Colegio Nacional, fundado por Urquiza en 1849, y la 
asociación educacionista La Fraternidad. Las residencias de Urqui
za, de las familias Galarza, Cabral, Urdinarrain, Cardassy, Malla
do, Cook, Mason, Mantero, Moreno, Barañao, Baltoré, Calvento, 
Tenreyro, Míguez, Vica, Mabragaña, un hotel y la mayoría de las 

(8) ldem, "Concepción del Uruguay, capital de Entre Ríos", Ser, 11: 2 
(Concepción del Uruguay, 1962), págs. 95-111; Miguel Angel GREGORI, "Con
cepción del Uruguay en el siglo pasado", Ser, XIX: 22 (1981), págs. 35-58. 

(9) Para la comparación con otras ciudades de América, véase Francis
co DE SOLANO, coordinador, Evolución de la ciudad iberoamericana (Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975; 2." edición ampliada, 
Madrid, CSIC, 1983); ldem, Historia y futuro ae la ciudad iberoamericana, 
Madrid, CSIC, 1987. 
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TABLA IV 

ADUANA DE LA CONCEPCION DEL URUGUAY 

Importación y Exportación reunidas, desde 1864 a 1866 

1864 
1865 
1866 

At\os Im~ortación 
1 fts. 

148.537 
118.538 
81.612 

Exportación 
l fts. 

784.065 
619.514 
440.597 

Total 
l fts. 

93A602 
738.052 
522.209 

Importación según puertos de procedencia desde 1864 a 1866 

Procedencia 1864 

Buenos Aires . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. 15.904 
Concordia .................................. .. 
República de Uruguay ...................... .. 120.563 
Paraguay ...................................... . 1.542 
Ultramar ............................ .......... . 10.528 

Total en $ fts. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. 148.537 

1865 

22.817 
1.066 

87.777 

6.878 

118.538 

1866 

18.519 

63.093 

81.612 .. 

Exportación según puertos de destino, de 1864 a 1866 

Destino 

Buenos Aires•... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
República del Uruguay .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . 
Brasil ......................................... . 
Cuba ......................................... . 
Inglaterra ................................ . 
Francia .................................. . . 
Ultramar (sin especificación) ... .. ..... .. 

Total en $ fts ... : .. . .. . .. . . . . . .. 

Fuente: Registro Estadlstico de la República 
Aires, Imprenta del Porvenir, 1869), pág. 435. 

1864 1865 1866 

31.267 33.902 113.337 
40.750 100.928 38.806 
55.098 34.174 38.852 
39.734 24.582 27.460 
41.942 34.654 185.463 

36.679 
575.274 391.274 

784.065 619.514 440.597 

Argentina, vol. III (Buenos 

quince fondas se agrupaban en el más céntrico y poblado cuartel 
tercero de la ciudad (10). 

El 3 de febrero de 1869, en el aniversario de la batalla de Ca
seros que puso fin a la tiranía de Rosas, el general Urquiza inau
guraba las sesiones de la legislatura provincial por penúltima vez 

(10) Archivo General de la Nación, República Argentina (en adelante 
citado AGNRA), Primer Censo Nacional. Provincia de Entre Ríos. Depar
tamento de Concepción del Uruguay, vol. 246. 
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en su carácter de gobernador recordando el papel cumplido por 
Entre Ríos en la obra de integración y organización nacional. En 
ese mensaje explicó la necesidad de separar a Colón y la colonia 
San José de la jurisdicción de Concepción del Uruguay por su den
sidad de población. La celebración del aniversario de Caseros, que, 
como era costumbre, se cerraba con un elegante y animado baile, 
contó ese año con la presencia de un distinguido huésped: el sena
dor José Inácio Silveira da Mota, que había llegado del Paraguay, 
adonde había viajado para recoger una impresión de visu del tea
tro de la guerra ( 11 ). Mientras en Paraná y Santa Fe continuaban 
la crítica al leonino contrato suscrito por el gobierno de Entre 
Ríos con Antonio Fragueiro, que le prestaba un millón de pesos 
fuertes pFira cubrir el déficit financiero causado por el deficiente 
sistema recaudatorio impositivo (contrato del 28 de diciembre de 
1868), los diarios El Uruguay y El Independiente entablaron viva 
polémica, cuyos temas centrales fueron la deuda fiscal y el estado 
real de la economía provincial (12). 

En forma sim~ltánea, otra vez circulaban rumores de un com
plot contra Urquiza y hasta de un plan de asesinato, lo que aconte
cería el 11 de abril de 1870. Esto no impidió que el carnaval se ce
lebrara jubilosamente: provista de una parafernalia de artículos 
de adorno y broma que vendía la librería Entrerriana, la sociedad 
de Concepción del Uruguay concurrió a muy lucidos bailes de más
caras en el teatro Primero de Mayo y en las residencias del doctor 
Benjamín Victorica y del coronel Teófilo de Urquiza, ·mientras el 
francés Bonthout se hacía popular en la ciudad y en la vecina Pay
sandú con las fotografías «artísticas» que dejaron testimonio de 
esos momentos y de las personas que los vivieron. 

La diligencia «La Colonial» cumplía el servicio de transporte y 
correo entre Concepción del Uruguay, San José y Colón con dos 
paradas «de refresco». Tres vapores de carrera, el Villa del Salto 

(11) El Uruguay, 23 de febrero de 1869. José Inácio Silveira da Mota fue 
senador por Goiás desde 1855 hasta el final del Imperio y profesor de derecho 
en Sao Paulo. Falleció en 1893. Su hermano, lnácio Francisco Silveira da 
Mota, barón de Vila Franca, presidió tres provincias, incluida la de Río de 
Janeiro (1859-1861 ), donde realizó admirable administración. Fue uno de 
los fundadores del ingenio pionero de Quissama, en el municipio de Macaé, 
en el interior de Río de Janeiro. Falleció en 1885. Agradezco a José Gabriel 
da Costa Pinto Calmón, asesor del Arquivo Nacional de Río de Janeiro, la 
valiosa información sobre los hermanos Mota. 

( 12) El 33 por 100 de los intereses de fa deuda contraída con Antonio 
Fragueiro obligó a Urquiza a imponer impopulares multas y contribuciones 
forzosas para recaudar más dinero. Véase María Amalia DuARTE, Urquiza y 
López Jorddn (Buenos Aires, Librería Editorial Platero, 1974), págs. 160-175; 
El Uruguay, 23 de febrero de 1869. 
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y el Yí (uruguayos) y el Río deJa Plata (argentino) cubrían la ruta 
del río Uruguay hasta Salto y Concordia (13). Este también servía 
de correo a los diarios de Buenos Aires: La Nación Argentina, La 
América, La República, El Mosquito, El Mercantil del Plata, el Cou
rrier de la Plata y El Eco de Ambos Mundos (de Madrid}, todos 
recibidos mediante suscripción mensual. La librería de Bautista 
Ayre importaba los libros de autores franceses y españoles de moda, 
entre los que Fernán Caballero (seudónimo de Cecilia Bohl de Fa
ber) gozaba de la mayor preferencia por sus relatos de carácter 
costumbrista andaluz ( La Gaviota, La familia de Al va reda, Un ve
rano en Bornos, Clemencia). 

El 23 de febrero, Benito G. Cook, «escribano público, de núme
ro y de hipotecas», anunciaba la apertura de su oficina vecina al 
teatro Primero de Mayo, y un mes después lo hacía Rodolfo Pita, 
instalando su escribanía junto a la barbería de Domingo Arangu
ren (que en el censo de 1869 figuraba como «flebotómano»), mien
tras el agrimensor Rafael Hernández, hermano del autor del Mar
tín Fierro, ofrecía sus servicios mediante frecuentes avisos publi
citarios. En los mismos días, el hotel Entre-Riano, único en la ciu
dad, era comprado por José Volonté a Jorge Antonio (14). En ese 
microcosmos de gran movilidad social no existían condicionamien
tos ni diferencias sociales, con la excepción de la patriarcal familia 
de Urquiza. 

Antes de concluir el verano de 1869 otras noticias preocupantes 
llegan al Gobierno y a la población. Ricardo López Jordán conspi
raba en Paysandú y Salto contra Urquiza, mientras aumentaban 
las denuncias sobre la actividad de los blancos uruguayos asilados 
en Entre Ríos. Los generales Timoteo Aparicio, Anacleto Medina y 
José Agustín Iturriaga, el antiguo secretario de Oribe, residían en 
Concepción del Uruguay. Pese a la vigilancia y patrullaje de las 
costas, el gobierno de Urquiza cerró los ojos y la invasión al Uru
guay se concretaría en marzo de 1870, iniciándose con ella la le
gendaria Revolución de las Lanzas ( 15). Desde el frente de guerra 
había llegado la onda expansiva y violenta del cólera a Montevideo 
y Buenos Aires. Cobró muchas vidas en el ejército argentino y cau
só estragos en Concepción de Uruguay, particularmente en la po-

( 13) Las tarifas eran: 9 pesos de Montevideo a Paysandú y Colón; 10 
pesos de Montevideo a Concordia y Salto; 6, 7 y 8 pesos, respectivamente, de 
Buenos Aires a Paysandú, Colón y Concordia. 

(14) El Uruguay, 23 de febrero de 1869. 
(15) Alicia VIDAURRETA, "Argentina y la revolución uruguaya de 1870. An

tecedentes y negociaciones", Investigaciones y Ensayos, vol. 1 (1967), págs. 379-
455; Alfredo RAúL CASTELLANOS, Timoteo Aparicio; el ocaso de las lanzas 
(Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1977). 
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blación infantil. El director interino del colegio del Uruguay, pro
fesor P. Mangin, el profesor Lavergne y varios estudiantes fueron 
víctimas de la epidemia, que dejó reducido el cuadro de alumnos 
a apenas setenta durante el rectorado del doctor D. S. Storrow 
Higginson (1867-1871), graduado en la Universidad de Harvard (16). 
Sin paliativos médicos para la epidemia, se administraba la vacu
na antivariólica y se difundían normas de higiene que no llegaban 
al medio rural. La población no debió tener hábitos regulares de 
limpieza, ya que por edicto policial del 10 de marzo de 1869 se 
obligó a los vecinos a disponer la basura para la recolección bise
manal, fijándose multas para los contraventores. 

Superado el momento de dolor, la vida cotidiana continúa su 
cauce normal. Miguel Harispe, vasco-francés propietario de una za
patería, anunciaba la venta de novedoso calzado europeo, mientras 
el almacén conocido como Sombrerería Alemana ofrecía bacalao y 
yerba paraguaya pura a dos pesos la libra durante la Semana San
ta de 1869. En la calle del Comercio competían los sastres Santia
go Masramón y Ramón Chantre, mientras el Gran Bazar Entre-

. Riano anunciaba a los elegantes de la ciudad que tenía en venta 
nada menos que «el más grande, sorprendente e inmenso surtido 
de corbatas de moda» (17). Publicidad tan elocuente debió surtir 
efecto, sin duda. Se la utilizó hasta para alentar a las mujeres de 
recursos económicos menores a lucir abanico nuevo mediante la 
técnica de la «mudanza de países», que consistía en pintar un nue
vo paisaje sobre el ya desvaído del antiguo abanico. 

En julio de 1869 abría sus puertas el almacén del Globo (co
mestibles, bebidas, cristalería y porcelanas) de Ramón Bergadá y 
se reabría el Café de París. Para quienes tuvieran refinados gustos 
gastronómicos y bolsillos bien provistos, el almacén del Globo 
ofrecía toda clase de manjares importados que eran muy procura
dos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo: quesos franceses, 
holandeses, alemanes, ingleses e italianos; conservas y pescados 
de España e Italia; jamones y mantequilla de Inglaterra; frutas 
secas de España y Portugal; dátiles de Berbería; cigarros, haba
banos y una gran variedad de vinos y licores europeos (18). El sec
tor de la población que podía dispensarse el placer de la buena 
mesa, por contraste, se denunciaba en el uso del servilismo infan
til en avisos como el que lee: «Chica. Se necesita una de ocho a 

(16) Antonio SAGARNA, El Colegio del Uruguay (Buenos Aires, Universidad, 
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Didáctica, 1943 }, pág. 28. 

(17) El Uruguay, 15 de abril, 1 de junio, 19 de julio y 18 de diciembre 
de 1869. 

(18) Ibídem, 11 de abril y 28 de diciembre de 1869. 
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1diez años para el servicio interior y algunos mandados en una casa 
de familia en donde se le enseñará a leer y coser y al mismo tiem
po se le vestirá, pagándole más adelante un sueldo» (19). 

En la misma época -abril de 1869- el escritor Juan Coronado 
fue favorecido con el premio mayor de la lotería, que consistía en 
la nada despreciable suma de 250 onzas de oro (4.000 pesos fuer
tes), mientras la apacible vida provinciana, en el mismo mes, se 
veía ligera y felizmente alterada por los espectáculos que se ofre
cían en el teatro Primero de Mayo: un concierto a cargo de los ni
ños italianos Aceria y Pompilio y las funciones de acrobacia y mí
mica de la «Gran Compañía Oriental. Las estrellas del Sud de las 
Maravillas», nombre rimbombante de una compañía de circo que 
había actuado con suceso en los teatros Colón, de Buenos Aires, y 
Solís, de Montevideo. Al concluir el año, el teatro local ofrecía por 
primera vez funciones de abono para la actuación del novedoso 
espectáculo que anunciaba la Gran Compañía de Zarzuelas de Jo
sefa García. Un espectáculo realmente popular fue el reñidero de 
gallos, que funcionaba en domingos y feriados (20). 

Pero junto a estas noticias, tan atrayentes para la población, se 
daban otras ilustrativas del creciente valor de la tierra urbana, 
como la de la venta por 900 pesos de una quinta situada en el sur 
de la ciudad, pero que tenía una cuadra de alfalfa y frutales; el 
creciente valor de las propiedades situadas frente al puerto o a la 
plaza y la primera venta de un hotel (21 ). 

Dos hechos diferentes se conocen en agosto de 1869: la celebra
ción del contrato con la empresa del Ferrocarril Primer Entrerria
no para extender la línea férrea desde Concordia hasta Mercedes 
(Corrientes) y la fundación del Club Uruguay, presidido por Teó
filo de Urquiza, que a semejanza de los ingleses o de los casinos 
españoles fue lugar de reunión, lectura y esparcimiento para caba
lleros (22). 

A pesar de estos signos de progreso, otros aspectos, como la 
educación femenina, estaban totalmente descuidados. Ni los pocos 
preceptores o tutores privados ni el colegio de señoritas de Ca
demberg fueron suficientes para instruir a las mujeres de Concep
ción del Uruguay, de cuyo impresionante estado de analfabetismo 
dan cuenta los libretos censales de 1869. Para paliar esta situación, 
el presidente, Domingo Faustino Sarmiento, crea por decreto del 

(19) lbidem, 20 de marzo de 1869. 
(20) Ibídem, 8 y 26 de abril y 29 de diciembre de 1869. 
(21) Ibídem, 10 y 31 de marzo de 1869. 
(22) lbidem, 11, 13 y 23 de agosto de 1869. 
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13 de julio de 1869 la Escuela Normal de Preceptores, a cargo del 
rector y profesor del Colegio Nacional, destinada al entrenamiento 
pedagógico y formación de las futuras maestras. La medida fue 
complementada por el gobierno provincial con la dotación de dos 
becas de 24 pesos _fuertes cada una (23). 

La guerra del Paraguay continu~ba repercutiendo hondamente 
en la población de Entre Ríos, que tan adversa a ella se mostró en 
todo momento. Folletos, discursos y publicaciones de prensa dan 
cuenta de esta postura. En la etapa final de la contienda el diario 
El Uruguay resalta la astucia y sagacidad del consejero José María 
da Silva Paranhos, «que arrastró a los diplomáticos argentinos al 
camino de la perdición» -alusión directa a Rufino de Elizalde y 
Mariano Varela-, pero también comenta el hallazgo del mobiliario 
y la corona de Francisco Solano López, piezas de enorme valor que 
evidenciaron cómo López malgastaba los fondos públicos mientras 
la tropa estaba casi desnuda y hambrienta. No menos patéticas 
fueron las notas sobre el retorno de las prisioneras correntinas de 
López, a quienes el pueblo condujo, como en triunfo, a la iglesia 
matriz de Corrientes, donde se cantó un Te Deum por su liber
tad (24). 

El tema de la mujer va ganando espacio en la prensa local. En 
buena medida lo determina la presencia e influencia de las maes
tras de los Estados Unidos de América llevadas por Sarmiento, pero 
la actitud prejuiciosa de esa sociedad está en el comentario, entre 
elogioso y socarrón, titulado «Triunfo de las polleras», que se de
dica a una estudiante que exitosamente aspira a «la friolera del 
grado de doctora» en la Sorbonne; a Ms. Faithful, pionera del fe
minismo inglés, y hasta en el «Diario de una recién casada», perso
naje que salva su matrimonio con astucia e inteligencia. Muy dis
tinta en la realidad cotidiana fue la suerte de Ana Martínez, de 
veinte años, que se disfrazó de varón para salvar de la cárcel a 
Alejo Salvañach, acusado de robo. Su aspecto físico debió ser tan 
convincente que cumplió parte de la condena ordenada a aquél en 
la cárcel de Corrientes. Descubiertos su sexo e identidad, como una 
Catalina de Erauso moderna, debió someterse a ultrajantes exáme
nes médicos. Tras la comprobación de su pureza, fue condenada 
«por cambio de sexo» al servicio forzado en la tropa de línea (25). 

(23) Ibldem, 16 de agosto de 1869. 
(24) Ibldem, 6 de abril, 18 de agosto y 27 de noviembre de 1869. Las pri

sioneras argentinas de López fueron Jacoba Plaza de Cabra}, Carmen Ferré 
de Alsina, Victoria Bar de Ceballos, Carmen de Pavón y Encarnación Atien
za de Osuna, todas damas pertenecientes a las más distinguidas familias. 

(25) Ibídem, 17 de agosto, 3 y 24 de noviembre de 1869. 
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA: MUTACIONES Y DISTRIBUCIÓN 

DE LA POBLACIÓN 

Los datos sobre la población de Entre Ríos correspondientes 
al período protoestadístico son conocidos, pero deben utilizarse 
con cautela y aplicando una rigurosa crítica metodológica a las 
fuentes que los proveen. Las constituyen documentos oficiales co
mo el padrón de los habitantes de Entre Ríos y Corrientes dispues
to por Francisco Ramírez el 29 de noviembre de 1820; de objeti
vos militares y electorales (26); el censo provincial ordenado por 
Urquiza en 1849; el censo de 1857, que aunque se ordenó levantar 
en todo el territorio de la Confederación Argentina, se cumplió 
en sólo ocho provincias, y el censo de 1860. Los informes, noticias 
y estimaciones de viajeros completan el cuadro estadístico anterior 
a 1869: son los provenientes de Félix de Azara (1797), Ignacio Nú
ñez (1825), Alcides d'Orbigny (1827) y Martín de Moussy (1860). Este 
último tiene el mérito de presentar el primer estudio completo de 
la población del t~rritorio argentino y de apoyar su información 
en los datos parciales, aunque válidos, de 1857 (27). No son, en con
secuencia, abundantes las estadísticas de población de Entre Ríos 
anteriores a 1869; en ocasiones, esos recuentos están separados 
por un gran hiato temporal (i. e. 1820 y 1849) y por ese mismo ca
rácter de recuento que no ofrece datos ilustrativos adicionales de 
la población es in:iposible reconstruir su estructura, distribución 
sexual, tasas de masculinidad, nupcialidad, natalidad, mortandad, 
su conformación étnica y división ocupacional detallada. Tampoco 
los registros parroquiales son absolutamente confiables, por cuan
to existe el subregistro determinado y condicionado por el con
cubinato y los numerosos nacimientos de hijos ilegítimos. Sólo a 
partir del primer censo nacional, cumplido entre el 15 y 17 de sep
tiembre de 1869, se ingresa en el período estadístico que permite la 
reconstrucción parcial de esas estructuras mediante el uso de los 
datos consignados en los libretos censales manuscritos, cuya ela
boración no fue homogénea, presenta errores y, por tanto, deben 
ser también sometidos a una rigurosa crítica metodológica. 

En los setenta y dos años comprendidos entre la estimación de 

(26) Ernesto J. A. MAEDER, La estructura demográfica y ocupacional de 
Corrientes y Entre Rlos en 1820 (Corrientes, Archivo General de la Provin
cia y Registro Oficial, 1969), págs. 1~12; Facundo A. ARCE, "Francisco Ramí
rez y la Rerública de Entre Ríos", Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, vo . 44 (Buenos Aires, 1971 ), págs. 254-255. 

(27) Moussv [6], págs. 96-97, 112-114. 
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Félix de Azara y el primer censo nacional, la población aumentó 
sólo el 11,47 por 100, un crecimiento menos que moderado que debe 
atribuirse a la incidencia de la mortalidad infantil sobre el creci
miento vegetativo de una región todavía escasamente habitada y 
al aún débil impacto inmigratorio, consecuencia de una economía 
en desarrollo que no podía darle aún el carácter de fuerza centrí
peta de atracción para migrantes externos e internos. 

En 1849 se registraron 3.017 extranjeros, una cifra que contras
ta con la de los poquísimos residentes extranjeros en otras provin
cias como consecuencia de la cerrada política de Juan Manuel de 
Rosas al no permitir su esta.blecimiento en el país. Antes del co
lapso de su régimen autocrático de veintiún años, esa inmigración 
es casi e~clusivamente masculina, pero después de 1852, con la 
apertura de los ríos al comercio de ultramar y con el fomento de 
la colonización, comienzan a llegar familias con el propósito de 
instalación definitiva, sumando 211.993 extranjeros sobre el total 
de la población del país (1.734.000 personas) en 1869, es decir, un 
todavía modesto 12,22 por 100 de la cifra absoluta (28). 

Desde la estimación de Azara hasta el empadronamiento orde
nado por el general Francisco Ramírez se produjo un aumento 
de sólo 8.356 personas (7,14 por 100) en veintitrés años. En 1849 
ya se observa una significativa mutación determinada por 27 .686 
habitantes más (138,04 por 100). Este notorio repunte demográfi
co fue motivado por la política del gobernador Urquiza, que per
mitió que ya en esa época, y a pesar de las trabas impuestas por 
el régimen rosista, 1.771 extranjeros residieran en Entre Ríos. En 
los ocho afios siguientes se verifica un brusco ascenso populacio
nal (31.548 personas), que significa un crecimiento neto del 66,08 
por 100 sobre 1849 y 1857. En esta fecha la distribución espacial 
de la población indica un mayor· asentamiento humano en los de
partamentos de Paraná (44.098 habitantes) que en los del Uruguay 
(38.159 habitantes), situación en buena medida determinada por el 
predominio que se dio a la primera región al federalizarse Para
ná (29). En 1860 se realiza el censo provincial, que indica una po
blación total de 92.746 habitantes, lo que implica un crecimiento 

(28) Zunilda GoNZÁLEZ VAN DoMSELAAR, "La población entre 1810 y el pri
mer Censo Nacional", en Francisco J. DE APARICIO y Horacio S. DIFRIERI, 
comps., La Argentina, suma de geografía, vol. VII (Buenos Aires, Editorial 
Jacobo Peuser, 1961), págs. 101-102, 119-120; Jorge E. HAROOY y Luis A. ROMERO, 
"La ciudad argentina en el período precensal, 1516-1869", Revista de la So
ciedad lnteramericana de Planificación, V: 17 (1971 ), págs. 16-39. 

(29) Beatriz BoscH, "El poblamiento moderno", en APARICIO y DIFRIERI 
[28], págs. 157-159. 
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del 16,97 por 100 en el lapso de tres años. El primer censo nacio
nal, en 1869, ya muestra la cifra de 134.271 habitantes en Entre 
Ríos, que indica, en términos válidos para la provincia en conjun~ 
to, el dramático incremento del 44,77 por 100 sobre la cifra total 
de 1860 (tabla V). 

Afto 

1797 ........... . 
1820 ........... . 
1849 ..... . ..... . 
1857 ........... . 
1860 ........... . 
1869 ........... . 

Población 

11.700 
20.056 
47.736 
79.284 
92.746 

134.271 

TABLA V 

Tasa de crecimiento 
anual medio por mil Fuente 

habitantes 

24 Félix de Azara 
30 Censo provincial (Ramírez) 
65 Censo provincial (Urquiza) 
54 Censo confedera} 
42 Censo nacional (parcial) 
30 Primer Censo Nacional 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980. Serie B. Entre Ríos 
Caracterlsticas generales, Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 1981, pág. X. 

Esta mutación, aunque tan significativa, está aún lejos de mo
dificar el perfil demográfico de Entre Ríos. El aumento registrado 
en 1869 se debe al crecimiento vegetativo normal, a pesar de los 
elevados índices de mortalidad infantil en la época y de los efec
tos de la epidemia de cólera llevada durante la guerra con Para
guay y a la inmig_ración externa e interna. La última estaba cons
tituida por 18.308 personas, que conformaban un todavía modesto 
13,63 por 100 de la población total. 

La verdadera mutación demográfica se producirá en el lapso 
que media entre el primer y segundo censo nacional ( 1895), dupli
cándose la poblaci_ón ·a 292.019 personas, cifra a la que se llega por 
vía de la inmigración. Trescientas once colonias se fundan entre 1878 
y 1893, lo que explica que el censo de 1895 arroje un total de 
60.000 extranjeros, cuya presencia compensa, en parte, las pérdi
das de vida y los exilios provocados por las revoluciones provin
ciales de 1870, 1873 y 1874, encabezadas por el general Ricardo Ló
pez Jordán. 

CARACTER.fSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La densidad demográfica de Entre Ríos creció en forma para
lela y uniforme, como la de sus ciudades, sin que ninguna concen
trara una población cuantitativamente contrastante con las otras. 
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Concepción del Uruguay no fue una excepción a esta característica. 
En 1849 el departamento ocupaba el quinto lugar en la provincia 
en cuanto a número de habitantes ( 4.420), precedida por Paraná, 
Gualeguay, Victoria_ y Nogoyá. Veinte años después ocupa el sexto 
lugar, con 11.307 habitantes que representan el 8,42 por 100 de la 
población total de la provincia. Paraná se mantiene como depar
tamento más poblado (18.649 habitantes), ocupando los siguientes 
lugares en el orden demográfico Gualeguaychú (18.397), Concordia 
(17.262), Gualeguay (15.158) y La Paz (1-1.614). En consecuencia, 
los departamentos de Gualeguaychú y Concordia desplazan en 1869 
a Gualeguay y Victoria, una situación que está condicionada por 
su mayor superficie, su favorable situación geográfica, la mejor 
distribución de la tierra y sus buenas condiciones para la explota
ción pecuaria. Victoria pasa a ocupar el sexto lugar (10.515 habi
tantes) y Diamante el décimo segundo, con sólo un 2.94 por 100 de 
la población de la provincia ( tabla VI). 

TABLA VI 

POBLACION DE ENTRE RIOS EN 1869 

Departamentos Población Por 100 

Paraná (con villa Urquiza) ... ......... .. ...... . 18.649 13,89 
Gualeguaychú . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Concordia (con Federación) ..... ... ............ . 
Gualeguay .. . .. ............. ... ............. . . 
La Paz (con San José de Feliciano) ........... . 

18.397 13,70 
17.262 12,85 
15.158 11,28 
11.614 8,64 

~nce1;>ci6n del Uruguay ...... .. ....... ..... . 
V1ctona ... .............. ... ... . ........... . 

11.307 8,42 
10.515 7,83 

Nogoyá ..... . ... .. . ... .. .. .. ...... ..... . ... .. . 
Villaguay ......... ... ............ ...... ... ... .. . 
Rosario de Tala . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Colón .... .. .... .. ... .......... .. .... ...... .. .. . 

9.006 6,70 
8.172 6,08 
5.568 4,14 
4.748 3,53 

Diamante ........................... .......... .. 3.875 2,94 

Total ...... .. ......... . .. ...... . 134.271 100,00 

Fuente: Argentina. Superintendencia del Censo. Primer Censo de la Repú
blica Argentina verificado en los días 151.. 16 y 17 de septiembre de 1869, 
Buenos Aires, Imprenta del Porvenir, 187.l, pág. 150. 

Gualeguaychú y Concordia son, como se ha indicado, los depar
tamentos de mayor superficie ( 600 leguas cuadradas cada uno); La 
Paz, Villaguay y Paraná le siguen en la distribución espacial, mien
tras que en el de Concepción del Uruguay la población urbana y 
rural (11.244 habitantes) se distribuye en el espacio de 200 leguas 
cuadradas (tabla VII y gráfico 11). 
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Para la tabulación de todas las cifras populacionales del depar
tamento de Concepción del Uruguay correspondientes a la zona 
urbana y rural hemos utilizado los originales manuscritos del cen
so de 1869, confrontándolos con las estadísticas impresas del mis
mo. Se impone en este caso una rigurosa crítica metodológica, por 
cuanto existen libretos censales cuidadosamente confeccionados, 
como los que elaboraron Benito G. Cook y otros, muy deficientes, 
como los elaborados por Manuel Castro y otros empadronadores 
de la población de la campaña donde aparecen errores de nombres, 
sexo, estado civil y ocupación. 

TABLA VII 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION DE ENTRE RIOS EN 1869 

Departamentos 

Paraná ... .. . ............ ... . .. ........ . .. . 
Gualeguaychú ..... . ..... . ........ . 
Concordia ........................ .. . 
Gualeguay .... .. ... ... ............ . .. 
La Paz .. ... . ... ..... .. ...... ......... . . 
ConceJ?ción del Uruguay ... .. . .. . .. . 
Victoria ..... . ..... . .... .. .. . .. . .... . . 
Nogoyá .. . .... .. .................... . 
Villaguay ... ............ ......... . ..... . 
Rosario de Tala .... .. ... .. . ........... . 
Colón .. . ... . ... .. . .. .... ........ ... .. . 
Diamante ...... ..... . .............. . 

Totales .................... . 

Superficie 
(en le¡uas cuadradas) 

400 
600 
600 
120 
500 
200 
130 
200 
500 
160 
110 
150 

3.670 

Población 

18.649 
18.397 
17.262 
15.158 
11.614 
11.307 
10.515 
9.006 
8.172 
5.568 
4.748 
3.875 

134.271 

Fuente: Michael G. y Edward T. Mulhall, Manual de las Repúblicas del Pla
ta; datos topográficos, históricos y económicos, Buenos Aires-Londres, E. 
Stanford, 1876, pág. 206. 

La cifra obtenida del recuento total de las fuentes manuscritas 
formadas por 27 libretos censales, de 20 páginas de 12 líneas cada 
uno, indica una población total de 11.244 habitantes. Esta cifra 
difiere en 63 personas de la indicada en el impreso (11.307 perso
nas), lo que sugiere que se ha extraviado un libreto o que no se 
incluyeron siete hojas al enviarse los manuscritos a la Superinten
dencia del Censo en Buenos Aires. Para todos los cálculos, en con
secuencia, nos basamos en el universo de 11.244 habitantes, que, 
por otra parte, muy ínfima o ninguna diferencia mostraría en el 
análisis de la estructura y tendencias de la población (30). 

(30) AGNRA, Primer Censo Nacional. Provincia de Entre Ríos. Departa
mento de Concepción del Uruguay, vols. 246-249. Los volúmenes 244-245 co
rresponden al departamento de Colón y los 250-253 al de Concordia. 
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GRAFICO 11 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS • 1869 
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GRAFICO 111 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS - 1980 
DENSIDAD DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTOS 
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La distribución de la población urbana y rural de Concepción 
del Uruguay indica que, proporcionalmente, tendía a asentarse en 
la ciudad, dejando una cuantitativamente poca diferencia de pobla
ción en la amplia campaña que la circundaba. Conforme a la esta
dística obtenida de las fuentes manuscritas, la ciudad de Concep
ción del Uruguay estaba habitada por 5.958 personas (3.330 hom
bres y 2.628 mujeres). El índice de masculinidad, de 55,89 por 100, 
es indicador de la equilibrada distribución sexual en el área urba
na. En la rural, donde es lógica la predominancia masculina -aquí 
casi enteramente dedicada a la ganadería-, el índice de masculini
dad se eleva al 59,40 por 100 (3.140 hombres y 2.146 mujeres), por
centaje que está muy distante de los altos índices de masculinidad 
de otras provincias y de las zonas de frontera. En conjunto, el de
partamento de Concepción del Uruguay ofrece un moderado índice 
de masculinidad del 57,54 por 100, determinado por la presencia 
de 6.470 hombres y 4.774 mujeres ( tabla VIII). 

TABLA VIII 

INDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACION 

Indice de 
Hombres Mujeres Total masculinidad 

Por 100 

Población urbana ... ... ...... ... ... 3.330 2.628 5.958 55,89 
Población rural .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3.140 2.146 5.286 59,40 

Totales ... ... .. . ... .. . 6.470 4.774 11.244 57,54 

Fuentes: Archivo General de la Nación, República Argentina (en adelante 
citado AGNRA), Primer Censo Nacional, 1869. Provincia de Entre Ríos. De
partamento de Concepción del Uruguay, volúmenes 246, 247, 248 y 249. La 
cifra correspondiente al total de la población (11.244 habitantes), obtenida 
del recuento de :los padrones manuscritos, difiere de la impresa ( 11.307 habi
tantes) en 63 personas (7 hojas del cuaderno o libreto censal), que se han 
extraviado o han sido agregadas por descuido de los encargados del censo 
provincial. Véase Argentina. Superintendencia del Censo, Primer Censo 
de la República Argentina, págs. 149-149. Las cifras absolutas y parciales 
que figuran en las siguientes tabulaciones corresponden a los datos pro
vistos por las fuentes manuscritas citadas. El censo de la población se 
divide en dos partes: la sección urbana (distrito capital), que comprende 27 
libretos (15 formados por Benito G. Cook y Telémaco del Río y 12 formados 
por Avelino Martínez, Torcuato Gilbert y José A. Fortet) y sección rural 
dividida en los distritos de Calá, El Molino, La Isleta y 6.0 del distrito capital 
(6 libretos) y El Molino, Calá y Moscas (15 libretos). Estos fueron formados 
por trece empadronadores. 

La población urbana adulta (mayores de catorce años) suma 
3.593 personas (2.118 hombres y 1.475 mujeres), con poca diferen
cia en el número de adultos residentes en la campaña ( 1.978 hom-
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bres y 1.218 mujeres), lo que ratffica la homogeneidad en la distri
bución sexual a pesar de la mayor concentración· urbana. Esta últi
ma arroja la cifra de 5.958 personas, con una diferencia en su favor 
de 672 habitantes sobre el total de la población rural (5.286 perso
nas). La ciudad de Concepción del Uruguay concentraba, en conse
cuencia, el 52,98 por 100 del total de la población del departamento. 
Aunque esta cifra confirma la relativa escasez de población en la 
campaña que la circundaba, ella está muy distante de las que con
temporáneamente mostraban otras provincias que mostraban un 
fuerte aglutinamiento humano en su capital y alguna otra ciudad 
y zonas rurales casi enteramente deshabitadas (tabla VIII). 

Los niños formaban aproximadamente el 40 por 100 de la po
blación total (39,62 por 100), con distribución casi pareja en las 
áreas urbanas (39.70 por 100) y rural (39,54 por 100). Estos porcen
tajes tan moderados no deben atribuirse solamente al decrecimien
to de los índices de natalidad, sino a las limitadas expectativas de 
vida en los primeros cinco años (tabla IX). 

TABLA IX 

DISTRIBUCION SEXUAL 

Población urbana Población rural 

Mayores Menores Total Mayores Menores Total 
14 añoi1 14 años 14 años 14 ados 

Hombres ........... . 2.118 1.212 3.330 1.978 1.162 3.140 
Mujeres ..... . 1.475 1.153 2.628 1.218 928 2.146 

Totales ...... 3.593 2.365 5.958 3.196 2.090 5.286 

Fuente: AGNRA, Primer Censo Nacional, vols. 246-249. 

La proporción estable entre las poblaciones adulta e infantil 
implica, por tantQ, que a pesar del elevado índice de mortalidad 
infantil y la dismjnución de matrimonios y uniones consensuales 
durante épocas de epidemias, no se altera el ciclo reproductor. El 
médico italiano Paolo Mantegazza observó que la tenia, la gastral
gia vegetal, el estreñimiento, los problemas cardíacos, la epilepsia 
y las afecciones reumáticas eran casi endémicas en Entre Ríos, pero 
también señaló la fecundidad de las mujeres y la inusual frecuen
cia del nacimiento de hijos mellizos (31 ). La continuidad del ciclo 
reproductivo no fue quebrada, en consecuencia, permitiendo el 

(31) Paolo MANTEGAZZA, Cartas médicas sobre la América meridional 
(Buenos Aires, Universidad Nacional del Tucumán, 1949), pág. 93. 

10 
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constante progreso demográfico y el equilibrio entre la población 
adulta e infantil. -

La información sobre la edad de la población obliga a una cau
telosa verificación individual. Aunque se observa una sola omisión 
entre los censados, las edades eran generalmente asignadas por los 
empadronadores, particularmente e.n el caso de la población rural. 
Sin embargo, una identificación por grupos de edades es válida 
para este tipo de estudio (32). Los datos indican una mayoría de 
niños menores de catorce años. En la ·población adulta las cifras 
decrecen gradualmente a partir de la marca de los treinta años. 
Desde esta edad el total se reduce dramáticamente, lo que permite 

TABLA X 

EDAD DE LA POBLACION 

Edad 
Población urbana Población rural Totales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

O- 4 años 425 423 370 381 795 1.218 
5- 9 años 429 378 435 389 864 1.242 

10-14 años 358 352 357 287 715 639 
15-19 años 301 289 303 229 604 518 
20-24 años 341 246 285 203 626 449 
25-29 años 353 225 323 159 676 384 
30-34 años 297 192 286 139 583 331 
35-39 años 231 152 189 104 420 256 
4044 años 205 118 180 102 385 220 
45-49 a:ños 136 71 106 70 242 141 
50-54 años 100 71 116 48 216 119 
55-59 años 33 33 49 21 82 54 
60-64 años 72 29 40 23 112 52 
65-69 años 29 20 15 7 44 27 
70-74 años 8 19 17 15 25 34 
75-79 años 2 1 8 3 10 4 
80-84 años 6 3 8 4 14 7 
BS-89 años 2 2 4 4 6 6 
90-94 afias 4 2 4 2 
95-99 afios 
Más de 100 años ... 1 2 1 2 

Fuente: AGNRA, Primer Censo Nacional, vols. 246-249. 

(32) Pierre GouBBRT, Beauvais et les Beauvaisis de 1600 a 1730, vol. 1 
(París, SEVPEN, 1960), pág. 48, estima que el decrecimiento de los matrimo
nios durante los períodos de crisis es de aproximadamente el 50 por 100. 
Véase también Claude M0RIN, Santa Inés Zacatelco ( 1646-1812). Contribución 
a la demografía histórica del México colonial (México, INAH, 1971) págs. 39-
40; Thomas CALVO, Acatzingo. Demografía de una parroquia mexicana (Mé
xico, INAH, 1973), pág. 39; María Luisa MARCILI0 y Hubert CHARBONNEAU, 
comps., Démographte historique (Rouen-Montreal, Presses Universitaires de 
France, 1979), págs. 12-51; Etienne HELIN y Marc LEBRUN, comps., Internatio
nal Bibliography of Historical Demography (Lieja, IUSSP/INED, 1985). 
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inferir que la expectativa o esp~ranza de vida se situaba entre los 
treinta y cuarenta años (33). El número de los que superan esta 
edad es muy pequeño. Lo conforman sólo 1.204 personas, que cons
tituyen el 10,70 por 100 de la población del departamento, claro 
indicador de la presencia de una población joven sin muchas ex
pectativas de llegar a la vejez ( tabla X). El censo registra como 
personas más ancianas a Felicia Medrano, viuda, de ciento diez 
afios, y a la tejedora Teodosia Ceballos, viuda, de ciento siete años, 
ambas residentes en la campaña (34). Las pirámides de población 
urbana y rural (gráficos IV y V) ilustran la distribución por eda
des y las observaciones formuladas. La pirámide de población to
tal, muy irregular, muestra características similares con una ancha 
base de población infantil, predominantemente femenina, que a 
partir de la extrapolación de los cuarenta años se estrecha en for
ma notoria para prácticamente fundise con el vector a partir de 
los setenta años (gráfico VI). 

ESTADO CIVIL, ESTRUCTURA FAMILIAR Y VIVIENDAS 

Menos de un tercio de la población del departamento de Con
cepción del Uruguay estaba casado en 1869 (30,08 en la ciudad y 
28,97 en la campaña). Muy pocos eran los viudos: sólo 223 muje
res (6,20 por 100) y 115 hombres (3,59 por 100), cifras indicadoras 
de segunda nupcialidad, particularmente en el caso de los viudos. 
Los solteros representan la quinta parte del total de la población 
en 1869, con una mayoría de casi 1.000 hombres sobre el total de 
mujeres solteras (J .372). Como es característico en todas las econo
mías ganaderas, el mayor porcentaje de hombres solteros se regis
tra en el campo (44,02 por 100), cifra que dobla a la de los varones 
solteros residentes en la ciudad (25,10 por 100) donde existía mayor 
población femenina y, por tanto, mejores posibilidades para con
traer matrimonio. Sin embargo, el total de mujeres solteras en re
lación a la población total apenas excede el 20 por 100, cifra que 
muestra nuevamente la mayoría de población joven ( tabla XI). 

(33) A similares conclusiones arribamos al analizar los padrones de Te
xas, Nuevo México y La Paz (Entre Ríos). Véase Alicia VIDAURRETA, "Compa
rat1ve Analysis of Texas, 1777-1793", Southwestern Historical Quarterly, 
LXVII: 3 (1974), págs. 308-309 (reimpreso en David J. Weber, ed., New Spain 
Far Northern Frontier, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1979, 
págs. 135-170); "Demographic, Ethnic and Occupational Structure of New 
Mexico, 1790", The Americas, XXXV: 1 (1978), págs. 66-67; "La población de 
La Paz en 1869", Estudios Paraguayos, XIII: 1-2 (1987). 

(34) AGNRA, Primer Censo Nacional, vol. 249. El censo impreso sólo 
menciona a Teodosia Ceballos como habitante de más edad en el departa
mento. 
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El análisis del grupo familiar abarca todos los formados por 
padres biológicos, aun los incompletos por muerte de uno de los 
esposos. Parientes (hasta dos y tres generaciones colaterales), alle
gados, entenados y servidumbre conviviendo bajo el mismo techo 
son las variables que conforman el hogar extendido, del que el cen
so de Concepción del Uruguay presenta excelentes ejemplos. Coexis
ten en esa estructura social las familias nucleares compuestas de 
jefe y cónyuge, sin hijos; núcleos familiares de padre o madre, sin 
cónyuge, con uno o dos hijos; personas ·que viven solas y que tam
bién conforman una unidad, y los mencionados mkleos u hogares 
extendidos o compuestos. Estos aparecen formados por dos gene-

TABLA XI 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION ADULTA 

Total Casados Viudas Viudos Solteros Solteras Sin especff. 
población 

adulta N.• % N.• % N.• % N.• % N.• % N.• % 

Población 
urbana ... 3.593 1.081 30,08 223 6,20 74 2,05 902 25,10 725 20,17 588 16,40 

Población 
rural ... ... 3.196 926 28,97 115 3,59 101 3,16 1.407 44,02 647 20,25 -

Totales ... 6.789 2.007 29,56 338 4,97 175 2,57 2.309 34,01 1.372 20,20 588 8,29 

Fuente: AGNRA, Primer Censo Nacional, vols. 246-249. El censo impreso in
dica que 706 personas vivían en uniones consensuales. Véase Primer Censo 
Nacional, :pág. 157. Los padrones manuscritos muestran esas uniones con 
hijos que, indistintamente, llevan el apellido del padre o de la madre. 

raciones, con siete u ocho miembros ( ejemplo, familias Cabral
Mantero, Berruet-Irigaray, Balestrini-Costa), o por un núcleo fa
miliar central con sirvientes o huérfanos que conviven bajo el mis
mo techo en calidad de «agregados». Entre estas personas existen 
muchas mujeres de servicio doméstico con hijos, familias agrega
das al núcleo central por sus servicios personales y hombres solte
ros unidos al grupo en calidad de sirvientes, peones o dependientes. 
Todos los dependientes de comercio (de sastres, zapateros, panade
ros) son censados conjuntamente con el propietario del negocio y 
su familia. En las tahonas y panaderías esas familias compuestas 
están formadas solamente por hombres. En la campaña, la presen
cia de «agregados» a la familia del dueño de la estancia o chacra es 
una constante: su número varía conforme a la situación económi
ca del propietario o arrendatario, figurando como peones, carre
ros, troperos, labradores u ovejeros. En el caso de la familia en-
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cabezada por el general Justo ].osé de Urquiza en su estancia San 
José se agrupan 53 personas entre familiares y un numeroso gru
po de «agregados» formado por sirvientes, jardineros, empleados, 
profesores y personal del servicio de guardia. Otro ejemplo de fa
milia compuesta, aunque mucho menor, lo provee el estanciero 
holandés Juan van Deurs, con 13 personas (peones) censadas jun
to con él. En la ciµdad, el ejemplo más representativo lo da el Co
legio Nacional, en el que el rector, D. S. Storrow Higginson, apa
rece como jefe de la familia compuesta, integrada por el vicerrec
tor, profesores, celadores, portero, sirvientes, carpinteros, pintor y 
45 estudiantes (35). , 

El concubinato debe ser admitido como un hecho común en la 
época, como queda registrado al censarse a las familias formadas 
por padres solteros o soltero y viuda, lo que explica también la 
desproporción entre la población infantil y el todavía bajo núme
ro de personas casadas. El censo indica 706 personas conviviendo 
en uniones consensuales, 1.131 hijos ilegítimos y 577 huérfanos. 

La familia tipo en Concepción del Uruguay era pequeña: dos 
o tres hijos por pareja era la tendencia normal aun en la campaña. 
La mortalidad infantil y la limitada expectativa de vida son tam
bién fuertes factores depresivos en el tamaño de la familia. 

TABLA XII 

VIVIENDAS DE FAMILIA 

De tres cuerpos 
o más 

1 

Con azotea 

De dos 
cuerpos 

10 

Casas de madera 

De un 
cuerpo 

352 

De dos cuerpos 
1 

De un cuerpo 
28 

Total de casas: 1.795 
Total de familias: 2.187 

Casas de teja 

De dos De un 
cuerpos cuerpo 

Casas de paja 

De un cuerpo 
1.403 

Proporción por cada 100 casas: 122 familias (604 individuos; promedio: 4,95 
personas por unidad habitacional). 

Fuente: Argentina. Superintendencia del Censo. Primer Censo de la Repú
blica Argentina, págs. 170-171. 

(35) Ibídem, ibldem, vols. 247-249; Osear F. UROUIZA ALMANDOZ, Historia 
de Concepción del Uruguay, vol. 2 (Concepción del Uruguay, Municipalidad, 
1983), pág. 488, reitera los errores en esta obra-crónica de carácter más 
anecdótico que historiográfico. 
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Las 2.187 familias que habitaban el departamento de Concep
ción del Uruguay en 1869 vivían en 1.795 casas. Esta cifra repre
senta un levantamiento edilicio insignificante, como lo indica la 
existencia de sólo 363 casas de material, 29 de madera y 1.403 de 
paja. La proporción es de 122 familias (604 individuos) por cada 
cien casas o viviendas, lo que equivale a cinco personas (4,95 por 
100) por unidad habitacional ( tabla ·xn). 

Esrn.UCTIJRA POR ORIGEN Y OCUPACIONAL DE IA POBLACIÓN 

El análisis mediante la extrapolación de datos sobre el lugar 
de nacimiento de los habitantes de Concepción del Uruguay permi
te señalar que al segregársele Colón y la colonia San José, pobla
dos en mayoría por extranjeros, solamente quedaron 2.304 en el 
departamento (20,38 por 100 de su población total). Uruguayos, 
italianos y españoles son mayoría, aunque existen de otras proce
dencias europeas y americanas. Bajo la confusa clasificación de 
«africanos» se agrupa a 15 personas, seguramente mulatas y de 
nacionalidad argentina o uruguaya (tabla XIII). 

TABLA XIII 
NACIONALIDAD DE LA POBLACION 

Hombres Mujeres 

Argentinos ... ... ... ... ... 4.556 4.447 
Uruguayos ... ... ... ... ... 530 329 
Italianos ... ... ... ... ... ... 360 54 
Españoles ... ... .. . ... ... 251 53 
Franceses ... .. . ... ... ... 184 82 
Ingleses ............ .. . .. . 69 9 
Brasileños . . . .. . .. . . .. ... 62 25 
Suizos ...... ... ... ... . .. ... . .. 53 29 
Alemanes ... ... ... ... ... ... . .. 35 13 
.Dinamarqueses ... .. . .. . .. . 29 2 
Portugueses ... ... ... ... ... 22 1 
Paraguayos ... .. . ... . .. ... 22 8 
Chilenos ..... . ... .. . ... ... 21 4 
"Africanos" ... ... ... .. . ... 13 2 
Austríacos ... ... . .. .. . . .. 11 
Estadounidenses ... .. . ... 11 
Peruanos ... .. . ... . .. ... ... 2 
Belgas ..... . .. . ... ... .. . ... ... 1 

Totales ... ... . .. . .. ... . .. 6.244 5.063 
Total nativos ... ... .. . . .. .. . 4.556 4.447 
Total extranjeros ... ... .. . ... 1.688 616 

Fuente: AGNRA, Primer Censo Nacional, vols. 246-249; 

Total Por 100 

9.003 
859 
414 
304 
266 
78 
87 
82 
48 
31 
23 
30 
25 
15 
11 
11 
2 
1 

11.307 100,00 
9.003 79,62 
2.304 20,38 

Argentina. Super-
intendencia del Censo, Primer Censo Nacional, págs. 152-153. 
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TABLA XIV 

POBLACION ARGENTINA 
POR PROVINCIAS DE ORIGEN 

Entre Ríos ... ... ... ... ... ... ... ... 7.922 
Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... 451 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
Córdoba ... ... ... ... ... ... ... 96 
Santa Fe ... ... ... ... ... ... ... ... 95 
Salta ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95 
Mendoza ... ... ... ... ... ... ... ... 35 
Santiago del Estero ... ... ... ... 25 
Tucumán ... ... ... ... ... ... ... ... 20 
San Juan ... ... ... ... ... ... ... ... 13 
Catamarca . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
San Luis ... ... ... ... ... ... ... ... 10 

Fuente: AGNRA, Primer Censo Nacional, 
vols. 246-249; Argentina, Superintendencia 
del Censo, Primer Censo Nacional, pági
nas 154-155. 

La población argentina (79,62 por 100) era en mayoría nativa 
de Entre Ríos (7.922 personas). Sólo un 10,09 por 100 del total de 
población aparece representado por migrantes internos, provenien
tes en número mayor de Buenos Aires y Corrientes ( tabla XIV). 

Concepción del Uruguay era una sociedad casi enteramente for
mada por nativos de la provincia en 1869. Los todavía bajos por
centajes de migración externa e interna no modifican aún la estruc
tura étnica de la población ( tabla XV). Ese perfil se modificará no-

TABLA XV 

INMIGRACION INTERNA Y EXTERNA 

Total población . . . . . . . .. 
Total migrantes externos 
Total migrantes internos 

11.307 
2.304 
1.142 

Por 100 

100,00 
20,38 
10,09 

Fuentes: AGNRA. Primer Censo Nacional, vols. 246-249; 
Argentina. Superintendencia del Censo, Primer Censo 
Nacional, págs. 152-155. 

(36) Argentina. Superintendencia del Censo, Primer Censo Nacional, 
pág. 157. 
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tablemente con la fundación de más de trescientas colonias de eu
ropeos, como lo testimonia el segundo censo nacional (1895). 

Los padrones o censos manuscritos son una fuente excepcional 
para el análisis de las profesiones u ocupaciones de los habitantes. 
Incluyen desde la del gobernador hasta la de prostituta. En este 
caso es también necesario y se impone el análisis crítico de esas 
fuentes y su comparación con las éditas, ya que éstas presentan 
subregistro en algunas categorías profesionales, como médicos, cu
randeras y agrimensores, entre otras. Más grave aún es la omisión 
de profesionales, como las de arquitectos, constructores, periodis
tas, sastres, sacerdotes, de donde para la tabulación y categoriza
ción profesional es indispensable la consulta de las fuentes manus
critas. 

Numerosas personas aparecen empadronadas como «estancie
ros» o «hacendados» cuando en realidad eran chacareros, arrenda
tarios o medianeros. Las mujeres que integraban la fuerza laboral 
estaban, en gran mayoría, afectadas al servicio doméstico, pero 
también figuran numerosas costureras, tejedoras, cigarreras y peo
nas de campo. Ocho mujeres ( cinco francesas, dos italianas y una 
española) eran propietarias y administraban casas de hospedaje 
económico (fondas) y dos prostíbulos. 

El agrupamiento sectorial de la población es propio de una es
tructura económica netamente ganadera: 25,73 por 100 figura en 
el sector primario productor, y aunque los 1.541 jornaleros y peo
nes, censados corresponden al sector terciario, en buena parte están 
vinculados al sector primario, particularmente los peones que tra
bajan en el campo y en los dos saladeros de Concepción del Uru
guay. 

La lista del sector secundario es bastante diversificada, ocupan
do a casi una quinta parte de la clase laboral (24,24 por 100). El 
sector terciario ocupa, por contraste, a la mitad de la población, 
constituyendo su mayoría el servicio doméstico, los jornaleros y 
peones seguidos por los comerciantes. Con referencia a la clasifi
cación de empleados, el censo no especifica si son empleados de la 
administración pública con excepción de los marinos, militares y 
personal policial, que están clasificados aparte salvo 17 casos. Den
tro de esa clasificación tan general y confusa entran, por tanto, los 
empleados de com_ercio, que también son registrados como depen
dientes de comercio o simplemente con la palabra «comercio» ( ta
bla XVI). 

La explotación de la ganadería y la todavía incipiente manu
factura de sus derivados constituía, en consecuencia, la principal 
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y prácticamente la única fuente. laboral importante en Concepción 
del Uruguay que importaba toda clase de productos de los merca
dos europeos, Buenos Aires y Montevideo. 

Su población, por otra parte, mostraba un muy pavoroso índi
ce de analfabetismo (69,31 por 100), siendo mínimo el número de 
niños que recibían instrucción primaria (706 ). 

TABLA XVI 

DISTRIBUCION SECTORIAL Y ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

SECTOR PRIMARIO 

Agricultores ... ... . 
Capataces de cam-

po .............. . 
Domadores ........ . 
Estancieros, hacen

dados y chacare-
ros ............ . 

Isleros ( cazadores 
de río) ........... . 

Horticultores . . . . .. 
Labradores ........ . 
Montaraces ....... .. 
Pastores ........ . 
Pescadores . . . . .. . .. 
Saladeristas .. . 
Tamberos ........ . 

SECTOR SECUNDARIO 

28 Abastecedores 1 de
solladores aca-

9 rreadores y rese-
10 ros .............. . 

Agua teros· . . . .'. _-
Albañiles ... ... .. . 

263 Aparadoras ........ . 
Aserradores . . . . .. 

25 Barqueros . .. . .. . .. 
219 Bordadoras . . . . .. 
558 Carboneros ........ . 

25 Carniceros . . . . . . . .. 
273 · Carpinteros ... . .. 

11 Cerveceros . . . . .. . .. 
5 Cigarreros/as .... .. 
7 Cocheros ..... . 

Colchoneros .. . 
Confiteros . . . . . . . .. 
Costureras . . . . . . . .. 
Curtidores . . . . . . . . . 
Chancheros ........ . 
Destiladores . . . . .. 
Desolladores . . . . .. 
Empedrador ...... 
Encuadernadores .. 
Estibadores 
Foguistas .. . 
Herreros ........ . 
Hojalateros .. . .. . 
Jaboneros ....... .. 
Lavanderas . . . . . . . .. 
Leñateros ..... . 
Modistas ....... .. 
Molineros ........ . 
Panaderos ........ . 
Peluqueros . . . . . . . .. 
Pintores ....... ... . . 
Planchadoras . . . . .. 
Plateros .... ' ....... . 
Poceros .......... .. 

62 
5 

37 
2 
1 
2 
2 

172 
2 

70 
3 

34 
4 
1 
2 

406 
1 
3 

46 
1 
1 
1 
2 
1 

17 
2 
2 

242 
1 
1 
8 

69 
1 
8 

58 
4 
4 

SECTOR TERCIARIO 

Abogados ..... . 
Agrimensores .. . 
Arquitectos . . . . .. 
Artistas ........ . 
Arrieros, troperos y 

carreros ..... . 
Barberos ........ . 
Boticarios .. . 
Comerciantes .. . 
Empleados ..... . 
Escribanos ..... . 
Estudiantes . .. .. . 
Fotógrafos . . . . .. 
Fonderos ........ . 
Flebotómanos .. . 
Jornaleros y peones. 
Libreros .......... .. 
Médicos .......... .. 
Mendigos ........... . 
Mozos de café, de-

pendientes .. . 
Militares ........ . 
Músicos ..... . 
Parteras ........ . 
Policías ........ . 
Porteros ....... .. 
ProcuI'ladores .. . 
Profesores, maestros 

y preceptores ... 
Propietarios, rentis-

tas ........... . 
Postillones .. . . . . . .. 
Rematadores ...... 
Sacerdotes .. . . . . . .. 
Servicio doméstico. 
Servicio de trans-

porte fluvial . . . . .. 
Tipógrafos e impre-

sores ...... .. . ... .. . 

18 
6 
5 
4 

67 
1 
3 

127 
55 
6 

74 
1 

15 
1 

1.541 
1 
4 
4 

19 
54 
10 
7 

11 
3 
2 

13 

15 
18 
1 
2 

515 

153 

20 
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SECTOR PRIMARIO 

Total: 1.433 

TOTAL SBCTOR LABORAL: 
5.569 

Por 100 
25,73 

LUIS ANGEL SANCHEZ GOMEZ 

SECTOR SECUNDARIO 

Relojeros . . . . . . .. . 1 
Sastres ... ... ... .. . 12 
Sombrereros . . . . . . 1 
Talabarteros .. . .. . 4 
Tapiceros . .. . . . ·... 1 
Techadores. .. ... ... 3 
Tejedoras .. . 9 
Toneleros .. . ... ... . 1 
Zapateros .. . . . . .. . 36 

Total : 1.350 

Por 100 
24,24 

SECTOR TERCIARIO 

Total: 2.786 

Por 100 
50,03 

· 1 En el Segundo Censo Nacional (1895) se define como "abastecedores• 
a todos los que se ocupan de las faenas de matanza de animales y prepara
ción de carnes para el consumo. Véase Argentina, Segundo Censo de la 
República Ar~entina, vol. 11, Buenos Aires, Taller Tipográfico de fa Peni
tenciaría Nacional, 1898, pág. CXLI. 

Fuentes: AGNRA, Primer Censo Nacional, vols. 246-249; Argentina. Super
intendencia del Censo, Primer Censo Nacional, págs. 158-165. 
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