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posperonismo. 

Resumen 

La revista Mundo agrario, 1949-19621 

Talia Violeta Gutierrez 
Universidad Nacional de La Plata 

El proposito de este articulo es e/ estudio de las representaciones y visiones sobre 
algunos aspectos caracteristicos del mundo rural argentino, a troves del ana/isis de 
una publicacion periodica especializada, Mundo Agrario, que se edito entre 1949 y 
1962. Este enfoque nos permitira observar como por medio de Ia revista los distintos 
actores sociales involucrados, incluido el Estado, percibieron, entendieron e imagina
ron el sector agrario, asi como el lenguaje y los argumentos con que sus editores inten
taban captor a Ia poblacion rural. 
La peculiar situacion de Mundo Agrario, que a pesar de nacer como publicacion 
oficialista durante el peronismo, perduro fuego de su caida en 1955 (Revo/ucion 
Libertadora), proporciona Ia oportunidad de enriquecer el ana/isis destacando conti
nuidades y cam bios en e/ discurso sobre el agro. Es importante subrayar aqui Ia presen
cia del personal tecnico (agr6nomos y veterinarios) como colaboradores y redactores, 
que le otorgaron un caracter especifico que, sin anular su perfil oficialista, permitio a Ia 
revista conservar una independencia suficiente como para lograr esa permanencia. 
Con elfin de facilitar el ami/isis hemos realizado una se/eccion tematica que abarca 
politicos publicas dirigidas a/ sector agrario, tecnologia, cooperativismo, coloniza
cion, arrendamientos, educaci6n y familia rural. 

Abstract 
The purpose of this article is the study of representations and visions about some aspects 
characteristic of Argentinean rural world, through the analysis of one specialized 
periodical publication, Mundo Agrario, edited between 1949 y 1962. This approach 
permit us to observe how, through the magazine, the different social actors involved, 
including the State, were perceived, understood and imagined the agrarian sector, so 
the language and the arguments with what these editors intended to involve the rural 
population. 

1 Versi6n original presentada a! 5/° Congreso lnternacional de Americanistas, Simposio Hist 8, Santiago, Chile, 
julio 2003. 
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The peculiar situation of Mundo Agrario that in spite of being born as an official 
publication during the peronism, continued after his fall in 1955 (Liberty Revolution), 
proportioned the opportunity to enrich the analysis emphasizing continuity and changes 
in the discourse about the agrarian life. It is important to emphasize the presence of 
technical personnel (agronomist and veterinarians) and also collaborationists who 
gave it the specific character that, without to invalidate his official profile, permitted the 
magazine maintain enough independence to obtain this permanence. With this object we 
have realized theme selection that contains publics politics addressed to agrarian sec
tor, technology, cooperatives, colonization, leasing, rural education and family. 

l -lntroducci6n 

El prop6sito de este articulo es analizar las continuidades y cam bios en las representaciones 
y el discurso sobre algunos aspectos propios del mundo rural argentino, entre Ia etapa naciona
lista popular peronista y el posperonismo, a traves de una lectura critica y reflexi va de Ia revista 
Mundo agrario, en relaci6n a cuestiones que pensamos son caracteristicas para contribuir al 
estudio de Ia situaci6n del agro y el discurso difundido al respecto. 

Instrumentos de conocimiento para unos, de propaganda para otros, intermediarios entre Ia 
prensa y ellibro, las revistas han adquirido un Iugar preponderante en Ia cultura contemponinea. 
Las publicaciones dedicadas especificamente al mundo rural ocupan un con junto muy amplio que 
abarca revistas cientificas universita4ias, boletines y anales de instiruciones representativas del 
sector agrario y revistas dirigidas al gran publico o de divulgaci6n. Una publicaci6n de esta 
caracteristica puede considerarse una fuente inapreciable para el anal isis hist6rico del desarrollo 
rural, especialmente si se edita en un periodo de mas de I 0 anos, ya que refleja los problemas y 
debates referentes al agro argentino, en un periodo caracterizado por diversas circunstancias 
politico-econ6micas. En efecto, Mundo agrario es una revista perteneciente al ultimo grupo 
nombrado, que presenta como pecul iaridad el hecho de que, surgida durante el peronismo ( 1949) 
como una publicaci6n oficialista, perdura luego de su caida, por lo que atraviesa dos etapas, que 
se inscriben en coyunturas politicas y clima socio-cultural muy diferentes. Ello permite enrique
cer el analisis y obtener a traves de su lectura Ia imagen, los proyectos y la evaluaci6n que se bacia 
de Ia cuesti6n rural en el pais en un periodo altamente significativo, signado por fuertes cambios 
en el rol del Estado nacional yen el sector productivo, cuando Ia agricultura pampeana pugnaba 
por salir del estancamiento que Ia afect6 en Ia decada del '40, mientras Ia ganaderia habia avanza
do en Ia ocupaci6n de Ia tierra y prosperaban algunas producciones del interior. 

Los principales responsables de Ia publicaci6n en el aspecto tecnico, ingenieros agr6nomos 
agr6nomos, veterinarios y tecnicos agropecuarios, colaboradores y autores de Ia mayoria de las 
comunicaciones le otorgaron desde el comienzo un caracter especifico que, sin anular su perfil 
oficialista, le permiti6 conservar una independencia suficiente como para perdurar luego de Ia 
caida del peronismo, al contrario de otras publicaciones mas directamente panfletarias. Claro que 
ostentando una orientaci6n politica de signo contrario. 

Dado que Ia revista perrnite analizar una cantidad de temas muy diversos en relaci6n a Ia 
actividad rural tanto pampeana como del resto del pais, hemos realizado una selecci6n que nos 
permitira abocarnos a lo relativo a politicas publicas dirigidas al sector, Ia actitud frente a los temas 
de tecnologfa agropecuaria, educaci6n rural, Ia mujer y Ia familia rural. 
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2-EI origen de Mundo agrario y sus caracteristicas editoriales 

M undo agrario, "Revista mensual de ganaderia, agricultura e industrias", fue fundada en 
1949 porIa Editorial Haynes SA, responsable de diario El Mundo y radio El Mundo, expropiada 
por el peronismo en 1946, y puesta bajo Ia direccion de Carlos Aloe, military seguidor acritico de 
Juan O.Peron. 

Mundo agrario se present6 entonces como "una revista rectora y de orientacion" del sector 
rural, para contribuir a Ia fonnacion de Ia ''Nueva Argentina que va en marcha por los senderos de 
Ia historia bacia sus grandes destinos".2 Se manifestaba asi el alineamiento con Ia politica oficial, 
a Ia vez que Ia inteocion divulgadora y orientadora en el plano agropecuario, que senin las 
caracteristicas principales de Ia revista en esos aiios. Sin embargo, lejos de desaparecer con Ia 
Revoluci6n Libertadora, Ia publicacion continuo editandose, pero con una orientaci6n estricta
mente antiperonista, especialmente en el periodo en que Ia editorial Haynes fue intervenida por el 
gobiemo provisional, para luego recuperar su caracter privado. En julio de 1956 se realiz6 Ia 
asamblea de accionistas y qued6 reintegrada Ia Sociedad An6nima Haynes, nombrfmdose presi
dente a Franck Chevalier Boutel y vicepresidente al ingeniero Enrique Rusconi, que tambien 
actuaria como gerente.3 

Un aspecto importante del analisis es considerar como construy6 Ia revista su esfera de 
influencias y como interpretaba al publico lector. En Ia publicacion se declaraba que estaba 
destinada a un publico amplio, "interesado en temas del agro", especialmente de extraccion rural. 
Aunque no se descartaba ell ector urbano, en general se solia hablar del productor y de Ia familia 
rural como principales receptores del esfuerzo editorial. Durante La primera etapa, pese a su orien
taci6n, no se bacia referencia a Ia pertenencia del lector aJ partido gobernante, como si lo sucedia 
con otras revistas oficiales, dirigidas "a los verdaderos peronistas". En general suponemos que 
ha disputado las preferencias del publico con La Chacra, revista surgida en Ia decada de 1930 de 
Ia editorial Atlantida, con Ia cual compartia desde el diseiio de tapa basta Ia distribucion de las 
distintas secciones. 

Para responder a los fines planteados, Ia revista acudi6 a una estructura rica y variada. Cons
taba de diversas secciones de cootenido tl~cnico, pero tambieo para "el hogar campesino", espe
cialmente dedicado a Ia mujer, con recetas y consejos utiles, que adquirio mas importancia en los 
ultimos aiios basta formar una especie de suplemeoto a priocipios de Ia decada de 1960. Se 
completaba con un noticiario rural y una pagina de historietas o cuentos bumoristicos, segtin las 
epocas. Las diversas exposiciones sobre temas rurales, especialmente Ia Exposici6n Rural de 
Palermo, encontraban un Iugar destacado en Mundo agrario durante todo el periodo. Desde 1950 
tambien el Cooperativismo, aunque luego de 1955 dejo de ser una seccion fija, sin perder su 
importancia las notas sobre Ia acci6n cooperativa en las distintas modalidades de explotacion 
agraria. Como parte de su objetivo de asesorar al hombre de campo, Ia revista incluia una secci6n 
de "Consultorio juridico rural" -lo cual es una originalidad de esta revista, no compartida con su 
rival, La Chacra- con Ia fmalidad de recibir y responder consultas sobre temas legales por parte 

' Mundo Agrario, junio 1949, nota editorial de Carlos Aloe; Ibidem, j unio 1954. 
> En el edific io de Rio de Janeiro 300, aparte del d iario £ / Mundo, se imprimian las revistas Mundo deportivo, 

Mundo infantil, Mundo atomico, Mundo argentino y otras, muchas desaparecieron luego de 1955. En 1956 
fue Ia intervenci6n Ia que cit6 a los accionistas para regularizar Ia situaci6n. 
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de los lectores y difundir el texto de las !eyes relacionadas con el agro. 

Cuadro I 
Revistas Mundo agrario y La Chacra, secciones 

Mundo agrario La Chacra 
Agricu ltura general Animales peliferos 
Animates peliferos Apiculwra 
Apicultura Arboricultura 
Avicultura Constn1cciones rura/es 
Construcciones n1rales Cunicultura 
Cultivos espcciales Floricultura 
Cunicultura Fruticultura 
Enseiianza agricola Ganaderia 
Horticultura Horticultura 
lngeni~ria rural Piscicultura 
Investigaciones agricolas Plantas industriales 
Olivicultura Plantas medicinalcs 
Sanidad vegetal Tabaco 
Veterinaria Tambo 
Varios Yctcrinaria 
Recetas Yitivinicultura 

Noticias breves sobre ternas agra.rios Yarios 
La Icy en el campo 

Fuente: Mundo agrario, junio de 1949; La Chacra, junio de 1949; sumarios respectivos. 
Se marca en cursiva las secciones coincidemcs (que serian mas si considcramos que "Agri
cultura general" es abarcativa de varias cuestiones); las mismas eran mas o menos fijas, pero 
solian variar seg\ln la dispooibilidad de aniculos o la fecha del aiio. 

En cuanto a Ia financiaci6n de Ia publicaci6n, esta estaba asegurada porIa publici dad, a cargo 
de empresas en su mayor parte radicadas en Capital Federal, algunas con filiales en el interior, 
especial mente dedicadas a Ia venta de diversos productos de uso en el campo yen el hogar rural, 
ademas de cabanas de cria y diversos remates de animates. Debemos acotar que durante el 
peronismo no se bacia publicidad de las empresas estatales, ni del Institute Argentino para Ia 
Promoci6n del lntercambio (lAP[), pieza clave del sistema de comercializaci6n exterior. En cambio 
ocupaba un imponame espacio publicitario el Banco de Ia Provincia de Buenos Aires a traves del 
cual promocionaba sus creditos de babilitaci6n para el product or rural tanto para el sector agrico
la como para el ganadero. La promoci6n del Banco de Ia Naci6n Argentina se inaugur6 con el 
Segundo Plan Quinquenal. La presencia de productores de maquinarias se hizo mas notoria desde 
1955, pero tambien de productos quimicos de filiales de empresas extranjeras. En una nueva 
comparaci6n con La Chacra, vemos que companian una gran parte de la publicidad -asi como el 
precio de venta era norrnalmente el mismo-, aunque para fines de Ia decada de 1950, Mundo 
agrario habia perdido envergadura, y en comparaci6n, tambien cantidad de anunciantes. Se 
reflejaba en esta epoca Ia mayor influencia del sector ganadero en Ia revista, porIa fuene presen
cia de anuncios de cabanas de vacunos (contra animates de granja en Ia otra publicaci6n, espe
cialmente criadores de conejos angora).4 

En relaci6n a los responsables, en los primeros ai'ios no se publicaban los nombres de miem-

• La distribuidora de mayor aparici6n es Storer y cia. tambien Bridas S. A. con sus bombeadoras, los acumuladores 
Campe6o, Meiners Ltd., laboratories Alb de vacunas para el ganado, pulvcrizadores Motoplan, femet Branca, 
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bros del coosejo editorial, ni del director, Carlos Aloe. Desde 1956 si se Jo bizo, cuando cumplia 
esta funci6n el ingeniero agr6nomo Roberto Peirano, y recien en 1961 se daba a conocer el 
secretario, Mario Briglia, Ia redactora Marfa lnes Perez lmas y Ia disenadora Rosario Marino. En 
cuanto a los autores de las comunicaciones, muchos de los articulos no estaban firmados, cuando 
lo estaban era predominantemente por ingenieros agr6nomos, aderruis de veterinarios, tecnicos 
apicolas y agricolas y expertos en temas varios. Entre los primeros que Jo hicieron estaba el por 
entonces ya prestigioso Juan L. Tenembaum, Carlos Badell, lsidoro Mogilmer, Roberto Mallo, 
Horacio Halliburton. Antonio Verdejo, Horacio Fuentes, Daniel Cozzo, los doctores Jose Lieberman, 
Celestino Mora, Rodolfo Peroni, el tecnico apicola Miguel Medici y el tecnico agricola Arsenio 
Doto. Algunos de los colaboradores de Mundo agrario eran funcionarios del Ministerio de 
Agricultura de Ia Naci6n, pasaron por el en un momento de su carrera, o por el Ministerio de 
Asuntos Agrarios de Ia provincia de Buenos Aires.5 Esta caracteristica era compartida por los 
colaboradores de La Chacra, los cuales tambien ejercian en gran parte en el Ministerio de Agri
cultura yen las Universidades Nacionales. En algunos casos permanecieron Juego de 1955,6 en 
otros se renovaroo, en parte por motivos politicos, pero tambien por el normal recambio 
generacional. Era frecuente el comentario de articulos de autores ex:tranjeros, especialmente de 
origen norteamericano, ingles o frances o Ia traducci6n directa de los mismos, referidos a temas 
tecnicos que se consideraban un buen ejemplo para los productores del pais, alln en la epoca del 
nacionalismo popular en el poder. 

Las notas de contenido politico, que formaban parte importante de la revista antes de 1955 no 
estaban f1rmadas, lo cual era habitual en las publicaciones mas ligadas al gobierno peronista, y 
nonnalmente se encontraban ubicadas en las primeras paginas de Ia revista. Luego, la presencia 
oficial se hizo menos frecuente, aunque, fie! a sus objetivos la revista continuo dando a conocer 
las medidas que afectaban al agro, y con una estrecha ligaz6n al Ministerio de agricultura y 
ganaderia, convertido en Secretaria de Estado a fmes de los '50. AI contrario que La Chacra, 
reproducia todos los discursos de sus funcionarios, aunque no siempre sin discusi6n, lo cual 
marca tambien una diferencia con el periodo anterior cuando la actitud era totalmeote acritica, lo 
cual se prolong6 durante Ia revoluci6o libertadora. 

3- Mundo agrario frente a las politicas publicas 

Una de las caracteristicas de Mundo agrario fue Ia importaocia de Ia difusi6n de las politicas 
publicas dirigidas al sector rural. Por las circunstancias mismas de su creaci6n y su adscripci6n al 
gobierno nacionalista y popular implantado por el peronismo, cumpli6 en esa etapa un papel 
transmisor de las ideas y lineas de acci6n del Estado en politica agraria, en un momento en que era 

Homtiguicida Gofiel, pinturas Colorin, bombas Sylmlln. En 1959 Grafa, laboratories Squibb-Mahieson, Lepetit, 
Stauffer, Pfizer, Cargill , pulveriz adores de Shell, Gauna y Cia., Molinos Huracan, Aerolineas argentinas, 
Etemit, acumuladores campe6n, tractores Fahr, bombas Sylwan, adem:is de remates de La Manona, de Shorton, 
pollos cabaiia Las Clavelinas. 

' Ministerio de Agricultura de La Naci6n, Almanaque, Direcci6n de economia agropecuaria y coordinaci6n, 1946-
1952. en el mismo escriben los funcionarios Roberto Mallo, Jose Lieberman, Rodolfo Peroni, Miguel Medici, 
C. Marchionatto, Julio Cittadini , Cesar Luna Ercilla , Emilio Gruget, Daniel Cozzo, todos colaboradores en 
Mundo Agrario. Antonio Verdejo era director de una Estaci6n experimental del Ministerio en 1941. Tenembaum 
ya habia publicado por entonces su obra mas imponante: Juan Tenembaum, Oriencaci6n econ6mica de Ia 
agricu/tura argentina, Buenos Aires, Losada, 1946. 

• Carlos Badell, Camilo Botto, Rodolfo Perotti, son algunos de los nombres que subsisten como colaboradores. 
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necesario difundir Ia consigna de "vuelta al campo" e incentiva.r Ia produccion. En efecto, desde 
l949 la detencion del c.recimiento economico y Ia crisis que se iniciaba irnpulsaron un viraje en Ia 
politica economica del peronismo, que hasta ese momento habia impulsado una transferencia de 
ingresos del sector rural al urbana-industrial. Se encaro el cambia de rumba en Ia politica econo
mica oficial y se produjo desde entonces un deliberado aliento al sector rural. "El pais necesita 
ahora que los agricultores siembren", afirmaba Peron, en un mensaje radial de 1950, que Mundo 
agrario calificaba de texto '·ctaro y alentador ... que viene a ratificar nuevarnente esa posicion 
definida del Estado en apoyo de las fuerzas productoras del agro", y que, efectivamente reflejaba 
Ia politica encarada a partir de Ia crisis economica.7 

Dos eran las vias seguidas en Ia publicacion para cumplir su funcion difusora. Por un parte Ia 
reproduce ion lisa y Ilana del discurso oficial, a traves de Ia palabra del presidente Peron, asi como del 
Ministro deAgricultura de Ia Nacion (luego deAgricultura y Ganaderia), del gobemador de Buenos 
Aires, Carlos Aloe desde _1952, y del Ministro de Asuntos Agrarios bonaerense. Se confirmaba un~ 
relacion estrecha de la revista con el aparato estatal de esta provincia, fundamental mente desde que 
asumio Aloe como gobemador, ya que Domingo Mcrcante estuvo ausente en Ia publicaci6n. Por 
otra parte, las comunicaciones sobre temas especificos de asesorarniento al productor, tambien 
brindaban Ia ocasion de legitimar el discurso oficial. En este periodo el accionar del Estado " no 
genera dudas, se to concibe como el organizador por excelencia y se enfatiza su funcion tutelar". No 
solo se explicitaban los postulados de Ia "revolucion" a traves de Ia transcripcion de los discursos 
de Peron, ademas se buscaba " legi timar sus argumcntos" a traves de diversos articulos.8 

La alocucion del ministro de Agricultura de Ia Naci6n, Carlos Emery, en el primer mimero de 
Mundo agrario mostraba el viraje de Ia politica economica al reafirmar los principios "de destaca
do privilegio que corresponden a las actividades rurales dentro del conjunto de Ia economia 
nacional" y hacer una defensa de Ia orientacion que habia seguido hasta el momento Ia accion 
econ6mica del gobierno peronista. Prometia volcar los esfuerzos en el agro, resenando las !eyes 
a su favor ya sancionadas y las medidas propuestas para el futuro, tales como Ia ley de aparcerias 
y arrendamientos rurales y los planes de mecanizaci6n agricola.9 

Desde 1950 cada mimero incluia una pagina de "propaganda peronista", promocionando los 
logros del gobiemo con frases caracteristicas del discurso de Peron, a modo de verdaderos 
"slogans". Asides fila ban entre otros "campo barato para el que lo trabaja', "Ia maquina al servicio 
de nuestro progreso", "Ia maquina en el campo es, asi todo un simbolo con que el gobiemo del 
General Per6n se ha dado a Ia tarea de construir una Gran Argentina", "cuando el transporte es 
negocio y cuando es servicio", "cuando el ferrocarril cosecha y cuando el ferrocarril siembra". Se 
acompai'iaba de una presentaci6n grafica sugerente y semejante a otras propuestas del gobiemo 
peronista, que pretendian contraponer el antes -triste, desfavorable al pueblo trabajador- y el 
despues -optimista, de progreso-, enfatizando los cambios positivos introducidos pore! peronismo, 
que darian nacimiento a Ia "Nueva Argentina". Cam bios que en muchos casos se limitaron mayor
mente a to discu.rsivo.10 

A partir de 1952-1953, se incorporaban otras categorias al discurso peronista: productividad, 

' Mundo Agrario, mayo, 1950, p. 6-7. Noemi Girbal de Blacha (coord.), Javier Balsa y Gustavo Zarrilli, Estado, 
sociedad y economia en Ia Argentina (1930-1997), Universidad Nacional de Quilmes, 2001 , cap. 4. 

1 Ana Persello, '"Hechos e ideas", en: Noeml Girbal Diana Quarrochi, Cuando opinar es actuar. Revistas argen
tinas del siglo XX. Academia Nacional de Ia Historia. Buenos Aires,l999, p.287. 

9 Mundo Agrario, junio 1949. 
10 Presidencia de Ia Naci6n, La Nacion Argentina, justa. libre y soberana, 1950; Noemi Girbal de Blacha, "Dichos 

y hechos del gobiemo peronista (1946-55). Lo factico y lo simb61ico en el analisis hist6rico", en: Entrepasados, 
N" l 3, 1997. p.64. 
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eficiencia, menor consumo, que encontraban eco en Mundo agrario, en Ia promoci6n del Segun
do Plan Quinquenal y fundamentalmente en 1955 con el Congreso de Ia Productividad, ambos 
profusamente reflejados en Ia revista 

Era asi que los lectores leian mensajes tales como "en los medios rurales provoc6 entusiasta 
adhesi6n el plan econ6mico presidencial", en referencia al Plan de reactivaci6n de 1952 o "se 
ratificara nuestro poderlo agropecuario al completarse el Segundo Plan Quinquenal", cuando 
desde 1953 se promocionaba el Segundo Plan quinquenal. En La Chacra, por el contrario et Plan 
era transcripto pues ello se hizo pmcticamente obligatorio para todas las publicaciones, pero sin 
comentarios y se excluian los discursos. Significativamente la portada de ambas revistas era 
ideotica eo enero de 1953: la imagen de una cosecbadora sobre un campo de trigo, s6lo que en 
Mundo agrario en su frente se inscribia ellema "Per6n cumple" y en Ia de La Chacra el nombre 
de la maquina .. El aguilucbo".11 

El aumento de Ia producci6n se consideraba una cuesti6n de Estado, contando con el esfuer
zo de los productores . .. El gobiemo y los productores contribuyeron con su esfuerzo a mejorar el 
campo en 1954", se afirmaba al ioaugurarel ciclo 1955 con uoapropuesta de mecanizaci6n de las 
labores del agro, orientaci6n y colaboraci6n de las reparticiones oficiales especializadas, cons
trucci6n de nuevas rutas camineras, e incentivo a las fabricas que industrializaban los productos 
del campo. Se anunciaban medidas a favor de Ia ganaderia, "una de las principales iodustrias de 
Ia economia nacional". La Argentina favorecia ese sector, apostando a una hipotetica tercera 
guerra mundial, mientras Ia agricultura pampeana recien se recuperaba de las fuertes sequias que 
Ia afectaron entre 1950-52. Paralelameote se bacia mas acuciante el enfasis en el aborro, con una 
apelaci6n a la economia domestica y a Ia productividad. El "Congreso Nacional de Productivi
dad" realizado en 1955 -del cual Mundo agrario publica las altemativas y los discursos de Per6n 
y el gobemador Aloe- destacaba Ia necesidad de abaratar los costos de producci6n, con aportes 
crediticios del Banco Naci6n y Banco de Ia Provincia de Buenos Aires, y enfocaba Ia atenci6n
tanto para el medio rural como el urbano- en la ecooomia familiar, al proclamar que "pretendemos 
aumentar la productividad de cada bogar, y ese serla el aporte del campo a1 Congreso de produc
tividad".12 Un argumento que venia reiteraodose desde 1950 aprox.imadamente, pero que se bacia 
mas urgente en las postrimerias del regimen peronista. 

Los cuestionamientos a Ia politica agropecuaria que se bacian oir desde las corporaciones de 
propietarios como la Sociedad Rural Argentina en los Ultimos meses del gobiemo peronista, nose 
reflejaroo eotonces eo la revista, pero se hicieron fuertemente explicitos en los meses siguientes 
a la caida de Per6n, cuando podemos decir que Ia publicaci6n pas6 de un oficialismo al otro. Se 
difundia entonces la discursiva del nuevo Ministro de Agricultura y Ganaderia, Mercier, y se 
bablaba de la recuperaci6n del agro frente a lo que se consideraba una poUtica funesta que babria 
seguido el gobiemo anterior. "Este nuevo gobierno, esperarnos, no s6lo dam Ia tierra a quien Ia 
trabaja, sino tambien sus frutos, y esa es la gran diferencia", se afrrmaba a poco de asumir el 
gobiemo provisional, en una alusi6n al slogan peronista, " Ia tierra para quien la trabaja", y a su 
politica de precios agrarios, especialmente en Ia primera etapa de su gobierno, cuando fue 
netamente contraria a los intereses rurales agroexportadores. La nueva actitud estatal combinaba 
creditos subsidiados y beneficios impositivos; y esos aspectos eran destacados en Ia revista, 
aunque no dejaban de mencionarse cuestiones criticas como Ia permaoencia del regimen de excep-

11 Mundo agrario, marzo 1952, p. 4; Ibidem, enero 1953; p.17; La Chacra, enero 1953. 
12 MunJo agrario, abri1 1955, p .4 -5. 
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ci6n en el tema de las pr6rrogas de los arrendamientos, lo que provocaba planteos desde distintos 
sectores propietarios, que denunciaban los peijuicios sufridos en su explotaci6n.13 

Cuando el gobiemo provisional fue reemplazado por el de Arturo Frondizi en 1958, l:ste afirrn6 
en su mensaje inaugural -que ocup6 un Iugar preferencial en Ia revista- que "Ia promoci6n de Ia 
industria sera hecha dentro del cuadro de integraci6n econ6mica que constituye Ia clave de 
nuestro desarrollo nacional", que incluia promover el desarrollo energetico, lo que "significara 
tam bien progreso para el agro. Perrnitira mecanizar y tecni ficar las tareas rurales" .14 Se proclama
ban asi las ideas desarrollistas del presidente. Basado en Ia teoria elaborada por Ia Comisi6n 
Econ6mica Para America Latina (CEPAL), se concebia al desarrollo "como un proceso de cam bios 
de estructura: a partir de una especial interpretacion de los procesos que regulan las relaciones 
entre los paises centrales y perifericos". El enfasis era puesto "en un conjunto de reformas 
estructurales que es necesario encarar de manera global en funci6n de superar los obstaculos 
para el desarrollo". 1~ Mundo agrario observaba con preocupaci6n Ia politica econ6mica encara
da por Frondizi y en ocasi6n en que este presentaba el Plan de estabilizaci6n para 1959, se 
preguntaba "l,Que Iugar ocupa el campo ... ?", y aunque comentaba que "con impresionante 
valentia y serenidad no exenta de dramatismo"el presidente enfrentaba Ia crisis econ6mica, se 
mostraba Ia desconfianza hacia un Plan que se proponia lograr nuevas fuentes de riqueza que 
evitaran que todo el pais dependiera del ingreso del agro. 16 

En efecto, el gobiemo desarrollista no tenia como una de sus prioridades el sector agropecuario, 
sino a lo sumo como "parte de Ia modemizaci6n global del pais que terrninaria repercutiendo sobre 
el sector". A pesar de ello el agro fue favorecido con el impulso dado al lnstituto Nacional de 
TecnologiaAgropecuaria (en adelante INTA) -creado en 1956- y a las ioversiones en mecaniza
ci6n agricola, que debi6 en general quedar sujeta a Ia producci6n local, porque Ia protecci6n a Ia 
industria impedia favorecer una mayor importaci6n de maquinarias.17 Esta situaci6n fue denun
ciada ya en 1957 eo un memorial de Ia Coofederaciones Rurales Argentinas, que pedia no alentar 
las manufacturas antiecon6micas, y consideraba caras a las maquinarias nacionales, solicitando 
fmalmente se permitiera al productor adquirir maquinarias al mismo tipo de cambio que recibia por 
sus veotas .18 

Por otra parte, era propia de esta epoca Ia referenda a las organizaciones intemacionales, 
como Ia OEA o Ia FAO, en relaci6n a acciones encaradas por estos organismos para cooperar en 
temas agrarios, particularrnente en cursos de capacitaci6n, y asesoramiento al INTA. No tenian 
eco en Ia revista sin embargo, otras cuestiones como el inforrne de Ia CEPAL sobre nuestro pais y 
sus propuestas para el agro. De acuerdo a Ia demanda del lector, eran tal vez cuestiones mas 
inmediatas las que ocupaban Ia atenci6n de los redactores, o bien respondia a una deterrninada 
politica de Ia editorial intervenida. 

13 Mundo agrario, octubre de 1955: p. 5. Osvaldo Barsky y Jorge Gelman, Historia del Agro Argentino. Desde Ia 
Conquista hasta fines del siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, 2001, p.332. Silvia Lazzaro, "EI Estado 
y las politicas agrarias a partir de Ia caida del peronismo ( 1955- 1962). De Ia transfonnaci6n a Ia reform a 
agraria", en: Cuadernos del PlEA, Revista lnterdisciplinaria de Est'udios Agrarios, N°15, oct. 2001, p. 83. 

14 Mundo agrario, N° 108, mayo de 1958, p. 5. 
" Silvia Lazzaro, op. cit., p. 79. 
•• Mundo agrario, enero de 1959. 
17 Pablo Gerchunolf y Lucas Llach, £/ ciclo de Ia ilusion y el desencanto, Ariel, 1998, p. 274. 
11 Mundo agrario, febrero de 1957, p. 91. 
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4- Los sistemas de tenencia en M undo agrario: colonizacion y arrendamientos 

El tema de Ia colonizaci6n se convirti6 en parte importante del discurso de Juan D. Peron 
desde su campaiia electoral y conservo su valor simbolico aun cuando las realizaciones concretas 
basadas en Ia expropiacion de grandes predios fueron escasas, especialmente luego de 1946 
cuando el discurso se hizo mucho mas moderado. En 1945 se habia respondido a una estrategia 
electoral para hacer frente Ia "Presion nacional sobre Ia tierra", que se hacia sentir sobre Ia 
estructura agraria para que respondiera con una producci6n acorde para financiar a los otros 
sectores de la economia. En ese marco se reactivo el Consejo Agrario Nacional y tambien el 
Instituto Autizrquico de Ia Provincia de Buenos Aires y se proclamo la necesidad de una reforma 
agraria.19 El slogan "Ia tierra para quien Ia trabaja" fue una bandera en ese momento y luego siguio 
formando parte de los gi ros discursivos preferidos del peronismo pero vaciado de su verdadero 
contenido practico. 

Mundo agrario, dadas sus caracteristicas oficialistas tuvo como una de sus funciones hasta 
1955, difundir Ia politica colonizadora del gobierno. Se lo hacia apelando a un recurso comt1n en 
otras publicaciones del periodo, como eran las notas especiales y reportajes a quienes eran 
receptores y beneficiarios de dicha politica. En este caso los articulos se referian a colonias 
establecidas desde 1943, en general en las provincias de Ia region pampeana, y con gran enfasis 
en Ia presencia familiar en Ia explotacion. El tono era conciliador, no incluia referencias ala reforrna 
agraria y se volvi6 cada vez mas moderado con el tiempo. 

Se presentaba a las politicas de colonizacion como motorizadoras del ascenso social del 
chacarero y su familia, y exaltaba un "espiritu" especial del colono que favoreceria su arraigo a Ia 
tierra. Los articulos sobre las colonias eran profusamente ilustrados con fotos, cuyos comenta
rios resumian lo esencial del discurso que se queria hacer llegar all ector. Se rescataba Ia herencia 
familiar, La modernidad de las instalaciones y Ia vida confortable que se podia obtener en una 
colonia racionalmente organizada. Es asi que desfilaban Erases del siguiente tenor: " los hijos, dice 
el agricultor Rafaelli, deben seguir Ia huella de los padres, sobre todo en el campo argentino que 
necesita de brazos", "Ia familia Girardi es un vivo ejemplo de Ia felicidad campesina", " los agricul
tores de La Colmena rivalizan con sus hermosos parques y jardines", o se mostraba a Ia familia 
unida en Ia mesa comt1n o escuchando Ia radio (que por otra parte era otra manera de mostrar el 
progreso que llegaba al campo).20 Se evidenciaba asi Ia vision optirnista e idealizada de Ia situa
cion en el campo durante el peronismo, que en el discurso era contrastada con Ia experiencia 
anterior, tomando como pun to de inflexion Ia revoluci6n de junio de 1943. Todo un prospecto de 
Ia vida en Ia Nueva Argentina que se propugnaba desde el justicialismo. 

La defensa del saber agronomico no estaba ausente de esa reivindicaci6n de las colonias, 
enfatizando Ia necesidad de personal capacitado en Ia administraci6n de las mismas, dada por su 
condici6n de agr6nomo, que deberia cumplir una labor de orientacion al productor en los aspec
tos tecnico-econ6micos tanto como en Ia sociabilidad (escuelas, bibliotecas) y Ia moralidad de Ia 
poblaci6n. La constituci6n de una "unidad agroecon6mica-social-regional" como base de Ia 
colonizacion se proponia como el ideal, que llevarian a cabo los ingenieros agr6nomos, tanto a 

19 Mario Lattuada, La politico agraria peronista, C.E.A.L., 1988, tomo I. 
20 Entre los numerosos ejemplos: Mundo agrario, octubre, 1949, p. l 04; Ibidem, diciembre, 1949, pp. 46-48. 
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nivel oficial cuanto como asesores en los negocios inmobiliarios privados.21 

Ello evidencia, que mas alta de lo politico, el pensamiento agrario mostraba su fuerza y defen
dia su propio papel como canalizador de la racionalidad en las explotaciooes, como organizadores 
y como nucleo alrededor del cual se construiria la sociabilidad comlin. 

Sin embargo, Ia realidad no siempre respondia a esas expectativas, especialmente al contrapo
ner lo discursivo y lo facti co eo Ia politica del periodo. Las practicas de contrataci6n y organizaci6o 
de Ia producci6n que implicaban a "grandes propiedades trabajadas bajo el sistema de arrendarnien
to, donde se manifiestan con particular dureza condiciones que podriamos ubicar dentro de los 
parametros detinidos como 'sistema tradicional"' eran alin comunes, y demostraban Ia resistencia 
de los grandes propietarios a la aplicaci6n de Ia nueva normativa legal de Ia decada. 22 

En otro sentido, si bien se proponia a Ia colonizaci6n y la explotaci6n granjera como metas 
principales del estado peronista, de las cuales se hacia eco Mundo agrario, la estancia no era 
denostada, sino por el contrario. La estancia modema ra.cionalmeote explotada era valorada posi
tivamente, en notas especiales, sin de jar de !ado Ia tradici6n. La visi6o se bizo mas conservadora 
al respecto con el tiempo y se Ueg6 a publicar una verdadera defensa dellatifundio ganadero. 
"Cuando Ia finalidad econ6mica de toda empresa, cual es Ia de obtener el maximo de beneficia con 
el menor esfuerzo, es obtenida en una gran extension de tierra en poder de una sola persona ... no 
ocasiona ning\m petjuicio al pais". En materia de tierras y modalidades de explotaci6n, Ia orienta
cion de Mundo agrario confuma entooces la opinion de que Ia proclamada y no realizada reforma 
agraria se bloquea incluso a partir del discurso oficial. En esta ultima etapa el centro del problema 
era Ia tierra improductiva y no Ia gran propiedad, mas alin se destacaba negativamente al minifun
dio antes que allatifundio y se lleg6 a modificar el impuesto a los reditos en el sentido de gravar 
eo funci6n de Ia productividad del predio y no de Ia renta real.13 

Luego de 1955 las referencias a Ia politica de colonizaci6n dejaban de ser un tema importante 
en Mundo agrario, (las notas centrales sabre colonias eran reemplazadas por estancias, cabanas 
de cria de ovinos, de diversas razas vacuoas, tarnbos, y aun en 1958 ocupaba ese Iugar la fabrica 
de rnaquinarias Hanomag). Solo en 1959 se nombraban los planes de colonizacion de ese afio yen 
1961 reaparecia Ia preocupaci6n por una colonizaci6n basada en inmigraci6n selecciooada, y el 
ordenamiento racional de la tierra teniendo en cuenta consideraciones regionales.~ Los intereses 
ganaderos ocuparon cada vez uo Iugar mas importante en la publicaci6n, que, sin haber sido nuoca 
vanguardista, se volcaba hacia una posicion netamente conservadora. 

Ya mediada Ia decada del '50', se llegaba a un anal isis de Ia reduccion de la superficie cultivada 
a favor de la ganaderia, que atribuia a Ia politica de precios del peronismo y a las trabas para el 
trabajo familiar en Ia chacra, pero sin denostar esa dedicaci6n al ganado, por considerar que se 
lleg6 asia revalorizar Ia explotaci6n mixta, calificando el periodo anterior como de "incomprensi6n 

21 Juan L. Tenembaum, "Administraci6n de colonias agricolas", en: Mundo ogrario, N"9, febrcro de 1950, pp. 
62-63. Osvaldo Barsky, Marcelo Posada y Andres Bar.;lcy, £/ pensamiento agrario argentino, CEAL, Buenos 
Aires, 1992, hacen apreciaciones sobrc Tenembaum y su obra. Mundo agrario , cnero, 1955, p. 68. 

23 Como se muestra en un estudio sobre el partido de Pergamino, que presenta Ia peculiaridad de ser el Unico en Ia 
provincia de Buenos Aires en que se p111Cticaba con regularidad Ia modalidad de Ia colonizacion; Monica Blanco, 
"Las colonias agrlcolas: pricticas producrivas y evolucion de Ia gran propiedad - Pergamino, 1940-60", en: 
XVII Jornadas de Historia Economica, Tucuman, 20-22 de setiembre de 2000 (en soporte electronico). 
Noemi Girbal de Blacha, "Dichos y becbos del gobiemo peronista ... op. cit., p. 64. 

23 Mundo agrario, diciembre, 1953, p. 59; Monica Blanco, "Reforma agroria: discurso oficial, legislaci6n y prictica 
inconclusa eo el ambito booaerense, 1946-1955", eo: Ciclos. aiio lX,N°17, 1er. Semestre,1999, pp. 85-102. 

24 Mundo agrario, nota de Camilo Bono, sobre co1onizacion, febrero de 1961 , p.40. 
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estatal".25 

Uno de los efectos negativos que se atribuia al gobiemo justicialista era el impacto sobre el 
regimen de Ia tierra de los congelamientos de arrendamientos y trabas a los desalojos, una prac
tica vigente desde 1942 a traves de diversas disposiciones. Este tema ocupaba largamente Ia 
atenci6n de los editores de Mundo agrario desde 1955 sin duda a demanda de su espectro de 
lectores. Debemos tener en cuenta que el regimen de excepci6n perdur6 basta comienzos de Ia 
decada de 1960, a despecho de varios embates en su contra. A fines de 1955 un decreto-ley 
prorrogaba los contratos de arrendamiento por un afio, y se constituia una Comisi6n especial para 
estudiar el problema. Esta propuso aJ Ministro de Agricultura un "Plan de trans formaci on agra
ria", que apuntaba a una descongelaci6n paul at ina, -para no llegar a un clima de grave inestabili
dad-, al estimulo a Ia producci6n agropecuaria, y el acceso a Ia propiedad de Ia tierra. Se pedia 
encarar Ia transformaci6n con 'alto sentido social' e ignorar Ia 'via del despojo o quebranto de 
propietarios'. El Plan fue presentado por el ingeniero agr6nomo Diego Ibarbia, presidente de Ia 
Camara Central de arrendamientos. Esto deriv6 en 1957 en el "Primer Plan de Transformaci6n Agra
ria", elaborado con participaci6n del Ministerio de Agricultura, la Sociedad Rural, Ia Federaci6n 
Agraria (FAA) y las Confederaciones Rurales Argentinas, entre otras entidades mas pequefias.26 

Mundo agrario -que en el periodo anterior habia soslayado el tema, salvo en el consultorio 
legal- se hizo eco profusamente del debate yen marzo de 1956 lo abord6 a traves de una encuesta 
a diversos personajes relacionados con Ia actividad. Significativamente el tinico politico entrevis
tado fue el dirigente radical bonaerense Cris6logo Larralde. Este se mostr6 favorable a Ia expropia
ci6n de latifundios "pero que no puede hacerse sin ton ni son". Era partidario de las granjas 
colectivas, para explotaci6n mixta, pero no Jo fundamentaba en razones politicas o ideol6gicas 
sino en "evitar luchas de pequenos egoismos"; y finalmente estaba a favor de Ia intervenci6n del 
Estado en Ia comercializaci6n, bien que haciendo Ia salvedad que "no como el IAPI" al que 
acusaba de explotaci6n del campesino. El representante de Ia CAmara central de arrendamientos 
y aparcerias rurales, Diego Ibarbia, au tor del proyecto del Plan nombrado, mostraba una posicion 
mucho mas conservadora. Proponia modificar Ia ley de arrendamientos y aparcerias de 1948, en 
direcci6n a una minima intervenci6n del Estado en Ia relaci6n entre arrendador y arrendatario, 
pues, segun este personaje, Ia menor exigencia al arrendatario habia derivado en que "se ha 
limitado a responder con menor esfuerzo y menor producci6n". Pedia estimular Ia venta de cam
pos a un valor real, para "no crear una clase artificialmente protegida y debilmente productora". El 
resto de los encuestados eran productores, tanto propietarios como arrendatarios, los primeros 
se manifestaban favor de una disposici6n que terminara con las pr6rrogas, y en el caso de los 
segundos su petici6n se limitaba a seguir arrendando mas que a obtener Ia propiedad de Ia 
tierra.27 De todos modos las preguntas eran bastante dirigidas por el encuestador; y los persona
jes encuestados se mostraban favorables al gobiemo provisional, apoyando sus medidas, como 
los precios agricolas propiciados por el mismo. Esto reflejaba el hecho de que el gobiemo que 
asumia en 1955 era representante del sector agrario mas afectado por las politicas del peronismo. 

Posteriormente, una vez aprobado el Plan de Transformaci6n agraria, nuevamente se difun
dian las distintas opiniones sobre el mismo. La Asociaci6n de propietarios arrendadores lo critica
ba afirmando que se trataba de una "sustituci6n de propietarios del agro". En cambio Ia FAA lo 
apoyaba en tanto procuraba convertir en propietarios a los ocupantes, y el Centro de propietarios 

" Mundo agrario, marzo de 1956, pp. 28-29. 
26 Silvia Lazzaro, op. cit., pp. 77-121. 
21 Mundo agrario, marzo de 1956, pp. 12-27. 
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de pequeiias fincas lo consideraba sencillamente inaceptable.28 La Camara Central de Arrendata
rios , que apoyaba el Plan, pues habia tenido activa participacion en su redaccion, a traves de 
Ibarbia, bacia una defensa del mismo, estableciendo lo que consideraba Ia diferencia con el 
regimen anterior en cuanto a las prorrogas, al afirmar que antes eran con " fines politicos, sin 
defensa", en cambio "actualmente son para salir del estancamiento".29 Es decir Ia posicion frente 
al tema dependia de Ia condicion del productor, fuera propietario o arrendatario, Ia situacion solo 
se resolveria en Ia decada de 1960. 

La importancia del tema para los lectores de Ia revista se reflejaba en el Consultorio juridico, 
una secci6n titulada "La ley en cl campo", cuyo objetivo de definia como de "interpretacion de 
instrumentos legales dictados para promover Ia riqueza del agro y Ia convivencia de sus hom
bres", afirrnando que las consultas serian evacuadas "con practico sentido legal y un sencillo 
lenguaje". Con ese eocabezado se presentaba Ia seccion que recibia Ia consulta de lectores 
provenientes de todo. el pais, con gran presencia del interior, lo que nos da una pauta de Ia 
circulacion de Ia revista, (a pesar de Ia gran presencia de localidades bonaerenses, se destacaban 
Santa Fe, Cordoba, Salta, chaco, Santiago del Estero, es decir centro y norte del pais).30 

El consultorio juridico perdur6 basta 1961 en que fue suprimido, cuando ya Ia revista denota
ba ciertas dificultades. Se respondian las consultas de los productores, que versaban predomi
nantemente sobre Ia aplicaci6n de los diversos decretos y !eyes sobre arrendarnientos, tanto de 
parte de arrendatarios y aparceros como de arrendadores. Desde el decreto de I 943 (que reempla
z6 Ia respectiva ley de 1942), que congelaba los desalojos, bajaba en 20% el canon y perrnitia 
dedi car 40% de las tierras a ganaderia, las I eyes peronistas de arrendamientos y aparcerias rurales 
y Ia ley de expropiaciones de 1948, basta los decretos posteriores a 1955, Ia aplicaci6n de las 
mismas genera dudas en el sector rural sobre Ia interpretacion de las norrnas legales, que se 
reflejaban en las consultas mas variadas. Los temas giraban sobre los desalojos, el reconocimien
to de mejoras, Ia posibilidad de evadir las prorrogas, entre otros. En algunos casos surgian 
preguntas sobre el trabajo de los peones y asalariados, pero eran poco frecuentes, tal vez porque 
estos no tendrian acceso a publicaciones de este tipo. 

5- La politica tecnologica y el cooperativismo en Mundo agrario 

Durante Ia decada del '40 Ia Argentina atraves6 una tendencia a Ia descapitalizaci6n del agro, 
reflejada en Ia dificultad de compra y reparaci6n de maquinarias, agravada por el boicot norteame
ricano, pero tambien en terrninos de infraestructura de transporte terrestre, lo que perrnite consi
derar Ia existencia de un "retraso tecnol6gico" en Ia region parnpeana en esa etapa. Mientras 
tanto, en Estados Unidos y Europa se volcaba todo el esfuerzo en las mejoras en fertilizantes, 
plaguicidas y mecanizaci6n, lo que propendia a un espectacular aumento de Ia productividad. El 
gobierno argentino, a traves de las paginas de Mundo agrario se referia a esa situacion, a lo que 
llamaba la "imprevisi6n que antecedi6 al actual gobierno" y a los "danos causados por anos de 

21 Mundo agrario , agosto de 1957, p. 7. 
29 Mundo agrario, julio de 1957, p. 6. 
>O Aunque no es un indicador absoluto , Ia secci6n avi sos econ6micos. por su parte, recib ia av isos 

preponderantemente de Capital Federal y zonas cercanas, pocos del interior ; y no ex istfan indicaciones en Ia 
revista de su tirada exacta, pero su pennanencia nos denota Ia existencia de demanda, mas alia del apoyo 
gubemamental. 
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abandono de las preocupaciones propias del poder del Estado'?1 La situaci6n comenz6 a carn
biar gradual mente desde 1949, cuando a Ia par dellevantamiento del boicot, se lanzaba el "Plan 
trienal de mecanizaci6n del agro", como parte de las medidas encaradas para enfrentar -desde el 
discurso, aunque tambien desde Ia practica- el retraso tecnol6gico. 

Una de las maneras de difundir entre los productores Ia necesidad de Ia mecanizaci6n y Ia 
consulta tecnica son precisarnente las publicaciones especializadas. Tanto La Chacra como 
Mundo agrario hicieron del terna uno de sus t6picos mas frecuentes; en el segundo caso, por su 
cercania al poder politico se encargaria de prornocionar las rnedidas estatales, como e l Plan de 
mecanizaci6n, y las acciones encaradas para llevarlo a cabo. A traves de articulos que con forma
ban las secciones de ingenieria rural, investigaciones agricolas o industrias rurales se bacian 
publicas las respuestas que daba el gobierno a las preocupaciones ellpresadas en el Primer 
Congreso de mecanizaci6n agricola organizado por el Ministerio de agricultura y ganaderia en 
1949. Entre elias, Ia linea especial de cred.itos para fomentar Ia fabricaci6n de maquinaria rural y, en 
1952, Ia realizaci6n del "Plan agrario Eva Peron", que bajo ellema "sembrar, sembrar y sembrar" 
present6, con gran despliegue propagandistico y un des file porIa capital, los tractores y maqui
narias que el gobierno rentaria a los productores a bajo costo.32 

La opinion mas puramente tecnica, por su parte, destacaba Ia influencia del sistema de 
tenencia de Ia tierra en las posibilidades de tecnificaci6n y Ia necesidad de incentivar Ia 
investigaci6n agricola a partir del Estado, entidades mixtas y cooperativas, por no estar al 
alcance del chacarero individual. En esta etapa el tema se presentaba en forma ambivalente, 
por una parte se difundia simplemente el discurso del gobierno, con un tinte marcadamente 
propagandistico y por otra Ia predica tecnica de los profesionales agronomicos, en Ia que el 
enfasis estaba dado en los aspectos mas relacionados con Ia investigacion agricola y su 
difusi6n entre los chacareros. 

Desde 1955 se comenz6 a no tar una mayor inversion en tecnologia, que ocup6 el 17,7% del 
ingreso agropecuario bruto entre ese aiio y 1960 en maquinarias agricolas.33 Y ello se reflejaba en 
Ia revista, en Ia que las notas sobre Ia difusi6n de nueva tecnologia y mecanizaci6n se hicieron 
mas frecuentes. "Mas maquinas ba de ser el grito de guerra de Ia producci6o agropecuaria, no 
solo para cereales, tambien para el tambo, Ia yerba, el algod6n", se proclamaba fervienternente en 
1956. Aunque este reclamo iba unido a veces a criticas a Ia industria local, por sus precios 
elevados y, en algunos casos, deficiente cal idad. 34 

La creaci6n del INTA, que comenzo a funcionar en 1957, fue un hito fundamental en Ia 
investigaci6n agricola y el adelanto tecnico, y practicamente Ia unica medida de peso que 
recibio el aliento decidido tanto del gobiemo revolucionario como del desarrollista. Todo lo 
relacionado con el mismo ocupaba un Iugar importante en Mundo agrario, desde Ia publicaci6n 
del decreto de creacion basta Ia discusion de opiniones en pro y en contra. La posicion de Ia 
revista era favorable a! organismo. Se presentaba como positivo el hecho de que e l productor 
estuviera representado en el mismo, al que Ia revista evaluaba como "modemo, agil, para servir 
a! productor y su familia". Aunque en algunas notas se mostraba cierta prevenci6n, y se pedia 

31 Osvaldo Barsky y Alfredo Pucciarelli, £/ agro pampeano. £1 fin de un periodo, FLACSO/Oficina de Publica
ciones del CBC, Buenos Aires, 1997, pp. 4 10-41 2. "EI estado fomentanlla construcci6n de maquinaria para el 
campo argentino", en Mundo agrario, febrero de 1950, p. 8. 

n Mundo agrario, febrero de 1950, pp. 8-9; Ibidem, abril de 1952 y abril de 1954. 
ll Osvaldo Barsky y Jorge Gelman, op. cit., p. 33 1. 
,.. Mundo agrario, enero de 1956, p. 5. 
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que no se desvirtuaran sus objetivos.JS 
La necesidad de crear la mentalidad o conciencia tecnol6gica en el productor era una meta que 

Ia publicaci6n se adjudicaba. El fNTA, que utiliz6las estaciones y personal existente en el Minis
terio de Agricultura, y envi6 a estos a perfeccionarse en el exterior, promocionaba sus acciones y 
sus consejos al productor a traves de la revista, que celebraba en 1961 "un divorcio anulado: el de 
los chacareros y Ia investigaci6n".36 

El cooperativismo es otro de los temas caros al pensamiento agrario argentino, y como tal 
ocupaba un Iugar importante en Ia publicaci6n analizada. Desde comienzos del siglo XX, el movi
miento cooperativo habia ido cobrando fuerza. pero fue en Ia decada de 1940 y con el surgimiento del 
Estado justicialista que encontr6 un gobiemo plenamente favorable a su desenvolvimiento. Aquel 
vela en el cooperativismo un medio de canalizar las necesidades del pequei'io y mediano productor 
en cuanto a mecanizaci6n y comercializaci6n adecuada por medio de las cooperativas y lograr asi 
una mejor "organizaci6n" del medio rural, tal como se pretendia desde el discurso oficial. 

Mundo agrario se convirti6 en vocera de sus postulados, en los cuales se advertia coincidencia 
con el nacionalismo popular peronista, que este no tard6 en aprovechar. Fue asi que el tema ocupaba 
una secci6n fija en la revista entre 1950 y 1955. Desde ella se dio amplia cobertura a la organizaci6n 
y realizaci6n del Congreso cooperativista de 1950. Se declaraba que el fin principal era La eliminaci6n 
de interrnediarios en el transporte y la comercializaci6n de los productos agricolas o ganaderos, con 
dep6sitos apropiados, flotas de camiones a disposici6n de sus socios y otros beneficios.37 

El modelo ingles era rescatado en una serie de notas publicadas con el ftn de enunciar "el 
aspecto funcional y social de Ia cooperaci6n", mientras que se entroncaba Ia ac6vaci6n econ6mi
ca que proporciona el cooperativismo con Ia acci6n del gobierno si "como en el caso nuestro, ven 
aquellos que se alivia su responsabilidad de otorgar a cada uno su parte de bienestar correspon
diente a un regimen justicialista". Por otra parte Mundo agrario se encargaba de dar a conocer 
ampliamente el Decalogo Cooperativista Agrario sancionado por Juan D. Peron .38 

Luego de Ia Revoluci6n I ibertadora, el cooperativismo dej6 de ocupar una secci6n especi fica, 
pero no decay6 su importancia para los redactores, bien que separado abora de sus las connota
ciooes politicas anteriores. Se brindaba apoyo explicito a las cooperativas publicando sus activi
dades y las acciones de los gobiemos en su interes -como el fomento que promociooaba el 
Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires- , pero hacienda 1a salvedad de que debian ser 
" instrumentos para que el productor defienda sus intereses", sin ser utilizadas con "fines politi
cos", "como hacia el regimen depuesto".39 

6- Mundo agrario y Ia familia 

La familia rural era, mas que el productor individual, Ia destinataria de Ia revista, por lo que su 

3' Mundo agrario, diciembre de 1956, p. 8; Ibfdem, enero de 1957, p. I I. 
16 Mundo agrario, 1961, p. 6. Osvaldo Barsky y Jorge Gelman, op. cit., p. 332. 
37 Mundo agrario, julio de 1950, pp. 38-39. Graciela Mateo, '"Educaci6n rural y cooperativas en tiempos del 

peronismo ( 1946-1955)", eo: Segundas Jomadas Interdisciplinarias de £studios agrarios y agroindustria/es. 
PlEA. Buenos Aires, 7-9/1112001 (en soporte electr6nico). Noemi Girbal de Blacha, Micas, paradojas y rea/idades 
en Ia Argentina peronisra ( 1946-1955), Universidad Nacional de Quilmes, 2003, Cap. IV: Cooperativismo agrario 
y peronismo, pp. 172-222. 

31 Mundo agrario, febero de 1954, pp. 68-69. 
39 Mundo agrario, febrero de 1956, p. 91. 
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presencia era constante, y era apelada tanto como receptora de las politicas agrarias, como de los 
esfuerzos del profesional agron6mico para lograr su asentamiento y arraigo en el campo. Ocupaba 
un espacio importante en Mundo agrario a traves de secciones y articulos especificos sobre "el 
hogar campesino", Ia "huerta familiar", o Ia "vivienda rural", que enfatizaban Ia promoci6n de Ia 
familia, el elevamiento de su nivel de vida, y su participaci6n en los distintos aspectos de Ia 
explotaci6n rural. A Ia par que podian servir a difundir las politicas de estado de los diversos 
gobiemos, tanto al subrayar Ia importancia del ahorro y la economia en el bogar durante los 
ultimos aiios del peronismo, o Ia necesidad del menor consumo de carne a fines de Ia decada del 
·so, (se utilizaban diversos recursos editoriales, como Ia publicaci6n de recetas que aconsejaban 
el uso de productos altemativos). 

La diversificaci6n de Ia producci6n en Ia chacra y su transformaci6n en una granja racional
mente explotada, a traves de Ia formaci on de una "conciencia campesina" -que era uno de los mas 
viejos anhelos de las elites intelectuales agrarias y politicas- tenia a Ia famil ia como su ejecutora y 
beneficiaria principal, para "Ia repoblaci6n de La campaiia y el bienestar de los agricultores". Estos 
se verian favorecidos por el consumo de los productos de granja y Ia veota de sus excedentes, y 
eran todos los integrantes del nucleo familiar los apelados a participar eo las labores. "La familia 
campesina lo agradecen'l, los hijos tendran mucbisimo que bacer en sus propios terruiios, las 
mujeres conquistaran uo sitio de honor entre las labores que Ia granja reclama de elias y el campo 
nuestro tomara un nuevo impulso, que ha de llevarlo a ocupar un Lugar mas alto aun en Ia 
economia del pais ... ".40 

Ya en el periodo posperonista, al hablar de " una nueva etapa del fomento agricola", se resca
taba Ia funci6n econ6mica cumplida porIa familia productora, a Ia par de su funci6o social. "Se ha 
establecido -se afirmaba rotundamente- que el hogar campesino, por Ia indole de Ia producci6n 
agropecuaria, oo es simple factor social totaJmente ajeno al aspecto econ6mico, muy al contrario, 
Ia vinculacion es muy estrecha". Por otra parte uno de los objetivos de Ia creaci6n del fNTA era 
precisamente elevar el nivel de vida social y econ6mico de Ia familia rural.41 La preocupaci6n que 
guiaba esas reflexiones no era otra que Ia despoblaci6n de Ia campaiia, que supuestamente se 
detendria porIa elevaci6n cultural y el mejoramiento del ambiente social del productor, un argu
mento reiterado a traves del tiempo. Las agronomias regionales dependientes del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia realizarian acciones en ese sentido, y se propendia a apoyar y crear 
clubes juveniles y del hogar agricola, por su aporte al progreso rural. lncluso en 1959 se lleg6 a 
nombrar una" Asesora Nacional de economia del hogar campesino", Ingeniera agr6noma Maria 
Piangiarelli de Vicien, enviada a perfeccionarse a Europa. Una de las acciones a su cargo era Ia 
organizaci6n de los Clubes A4 (acci6n, adiestramiento, amistad, ayuda), fundados para favorecer 
Ia colaboraci6o entre las familias rurales, para fines de arraigo al medio. 

Por otra parte, a Ia vez que se destaca Ia presencia de Ia mujer, como aglutinadora del bogar, 
ocupaba importante Iugar Ia orientaci6n agricola eo Ia escuela, es decir Ia apelaci6n a los integran
tes mas j6venes de Ia familia. En tanto era a traves de los nifios que se aspiraba a que Ia escuela 
ejerciera una influencia en Ia familia yen la zona en que desarrollaba sus actividades, y, sin alejarse 
de su funci6o pedag6gica basica, se orientara a "mantener entre los productores ese imperativo 

40 Mundo agrario, febrero de 1950, pp. 89-91. 
•• Mundo agrario, cnero de 1956, p. 83. Ibidem, enero de 1957, p. 32; febrcro de 1957, setiembre de 1957, p. 57, 

las notas se repetian eo casi todos los numeros, coo parecido tenor. Talia Violeta Gutierrez," El mundo rural 
pam pea no en el discurso educativo peronista. Buenos Aires, 1946-1955", en: Cuadernos del PlEA, N•J 6, 
Facultad de Ciencias Econ6micas, UBA , 2002, pp. 5-34. 



52 Talia Violeta Gutierrez 

que los debe orientar hacia una mayor y mejor producci6n", como "organismo de acci6n a\ 
servicio del plan de vida de Ia Naci6n", tal como se proclamaba en 1950.42 Estos temas no podian 
estar ausentes en Ia etapa en que se incorporaban ademas al esquema discursivo del peronismo 
en el poder y ocupaba un Iugar importante en el en el Segundo Plan Quinquenal; pero continuaron 
ocupando espacio en el periodo posterior. 

En relacion a los j6venes, se promocionaba el ingreso en las diversas escuelas agricolas 
publicas, especialmente las de jurisdicci6n nacional, y solian cubrirse notas sobre ellas y la 
escuela del hogar agricola (en Bolivar, Buenos Aires). Las escuelas privadas rara vez eran mencio
nadas, lo cual sigui6 siendo habitualluego de 1955. El regimen de ensenanza se habia modificado 
en 1949, en el sentido de afianzar el caracter practico y Ia regionalizaci6n, al circunscribir cada 
actividad a Ia zona mas apta, una aspiraci6n que no era nueva en esa modalidad educativa. pero 
que no siempre se cumplia. Por otra arte se reafinnaba el principio -ya clasico desde Ia constitu
ci6n del s ubsistema de educaci6n agricola- de que la escuela contribuya al afianzamiento de Ia 
poblacion en el campo, sin perrnitir o alentar otras aspiraciones, como segu ir estudios superiores. 
En esa direccion se suprimieron las calificaciones en el senti do tradicional, y se redujo la promo
cion a un simple certificado de aptitud para detenninado trabajo ruraL Un concepto de Ia funci6n 
educativa rural que muestra su continuidad a traves del tiempo, asi, atin en 1957 se afinnaba que 
"to fundamental es que los hijos de chacareros adquieran conocimientos sobre tecnicas moder
nas, y ser mas versatiles en lo que respecta a los medios de vida en el campo, para ser, precisamen
te, mejores chacareros, y nada mas, £,noes eso suficiente?".43 

En relaci6n ala imagen femenina, esta era habitual en Ia publicacion, como protagonista de las 
fotos en las secciones sobre granja. colonizaci6n o huerta casera, en las notas de diversas fiestas 
sobre acontecimientos del agro (de Ia vendimia, del trigo), e incluso tenia una presencia importan
te en Ia portada de la revista. En general no era autora de articulos tecnicos (al menos basta 1952), 
si se encargaba de las secciones relaciooadas con el hogar, y, al final del periodo analizado, 
alcanzaba una posicion importante en Ia redacci6n y diseno de Ia revista, ya que dos mujeres -
Maria lnes Perez I mas y Rosario Marino- se hacian cargo de esas responsabilidades. 

La concreci6n de Ia huerta casera era una de las tareas que se atribuia en gran parte a Ia mujer, 
no solo en Ia realizaci6n de los trabajos sino tambien en el aprovechamiento de excedentes. "Las 
dueiias de casa pueden aprovechar durante esta epoca los excedentes de hortalizas que no se 
consumen en el hogar para Ia preparaci6n dulces o conservas que perrnitan el aprovechamiento 
integral de Ia huerta". 0 Ia cria de aves, "La avicultura en Ia chacra es una buena fuen te de ingresos 
que bien pueden atender las amas de casa".44 

Despues de 1955 Mundo agrario comenz6 a reflejar con regularidad Ia acci6n de Ia Asocia
cion Femenina de Acci6n Rural (AFAR), Ia cual, emanada del Museo Social Argentino en 1942, 
habia dejado de funcionar durante el peronismo cuando este era intervenido. AFAR estaba des
tinada a Ia promoci6n y realizaci6n de actividades para Ia mujer rural teodientes a reforzar su 
funci6n reproductiva y domestica, tal como lo proclamaba su inspirador Tomas Amadeo en 
1940, palabras retomadas por AFAR y reflejadas en Mundo agrario en 1956. Es interesante 
destacar Ia explicaci6n que se brindaba en referencia a las razones por las que las asociaci6n 

•1 Mundo agrario, junio de 1950; p. 67 . 
• , Mundo agrario, noviembre de 1949; p.8. lbidem, febrero de 1957, nota editorial " La edueaci6n de Ia familia 

rural". Talia Gutierrez, "Enseilanza agricola, mujer y familia en Ia politica agraria peronista, Buenos Aires, 
1946- 1955",en: Pilar Gonzalbo Aizpuru, Mujer y familia, El Colegio de Mexico, 1998. pp. 309-333 . 

.. Mundo Agrario, febrero de 1950, p. 19; lbidem, diciembre de 1949, p. 46. 
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suspende sus activ idades. No se deseaba "servir de vehiculo de propaganda a Ia dictadura, 
que no acepta competencias para su pretendida reivindicaci6n social".4s Era una referencia 
implicita a la Fundacion Eva Peron y al conflicto por Ia dominaci6n de los espacios de la 
asistencia social que esta protagonizara. 

7- Reflexiones finales 

El analisis de una publicacion dirigida al ambito rural como Mundo agrario ba pennitido 
observar como a traves de Ia misma los distintos actores sociales involucrados, incluido el Esta
do, percibieron, entendieron e imaginaron el mismo, asi como ellenguaje y los argumentos con 
que sus editores intentaban captar a Ia poblacion rural. 

La peculiar situaci6n de esta revista, que a pesar de nacer como publicacion oficialista durante . 
el peronismo, perduro luego de su caida, nos ha conducido a destacar Ia forma de abordar los 
distintos temas en relaci6n con el agro en ambos periodos. Pensamos que fue la presencia de los 
representantes del "pensamiento agrario" -ingenieros agronomos fundamental mente- con su ana-
l isis tecnico y defendiendo su propio rol como asesores del productor y de los poderes publicos, en 
ese aspecto tanto como en el social, lo que dio continuidad a Ia publicacion. 

Durante 1949- 1955, Ia revista tuvo una mision fundamental en la difusion de Ia politica guber
namental, Ia cual era Hamada a legitimar. La accion estatal era presentada sin discusi6n y a traves 
de Ia palabra oficial, reafirmada en los articulos mas especificamente tecnicos con ejemplos apro
piados. El discurso de los profesionales en materia agraria por su parte se hacia oir al enfatizar Ia 
racionalidad en Ia explotaci6n rural y desarrollar los temas mas caros y tradicionales en su accio
nar desde principios del siglo XX. 

En cuestiones como los sistemas de tenencia de Ia tierra la vision de Mundo agrario no se 
alejaba de Ia tradicional, no se mencionaba la refonna agraria, que por otra parte estuvo ausente 
practicamente del discurso oficial posterior a 1946; y, si bien reinvindicaba la colonizacion granje
ra, no renegaba de Ia gran propiedad. La cuesti6n de los arrendamientos ocup6 su atenci6n, 
especialmente despues de 1955, cuando se discuti6 Ia fonna de encarar el prolongado problema 
del regimen de excepci6n, especialmente durante la vigencia del gobierno provisional, netamente 
favorable a los intereses agrarios. El tema de Ia difusi6n tecnologica estuvo presente desde el 
comienzo de Ia publicaci6n, que coincidia con el vuelco de los esfuerzos de Ia politica econ6mica 
a superar el atraso, pero alcanz6 ribetes de mayor importancia en los ultimos anos de Ia decada de 
1950, en coincidencia con el enfasis gubernamental al respecto y el decidido apoyo aliNTA. 

En general, Ia revista siempre estuvo cercana a los poderes publicos, especialmente al Minis
terio de Agricultura y sus sucedaneos, aun luego de 1955, y mostrando una posicion mas critica 
frente al gobiemo desarrollista, lo cual se ha destacado en Ia comparaci6n con Ia publicaci6n rival, 
La Chacra. 

Finalmente, frente a temas como el cooperativismo, la familia y Ia mujer, en Mundo agrario se 
manifestaba tambien Ia posicion de los profesionales agron6micos, tradicionalmente preocupa
dos por esos temas, entroncada con su utilizaci6n politica, particulannente durante el peronismo. 
De todos modos Ia radicaci6n de Ia familia campo, su estabilidad y el mejoramiento del nivel de 
vida para evitar Ia despoblaci6n del campo era un leitmotiv que se observa a lo largo de todo el 
periodo analizado. 

•l Mundo agrario, febrero de 1956; p. 34. La cursiva es nuestra. 


