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Introducción. Pueblos en movimiento,
identidades en transición

Alejandra de Arce | Graciela Mateo
. . . . . .

La presente compilación está estructurada en torno a dos problemáticas
de renovada vigencia en el conjunto de las ciencias sociales: las migraciones
y las identidades, analizadas desde diversas perspectivas, pero circunscriptas
al mundo rural.

El interés por el tema de las migraciones internacionales ha tendido a
acrecentarse y a desvanecerse en distintos momentos históricos, luego de
cada realineamiento geopolítico. En la actualidad, los procesos de movili-
dad humana a través de las fronteras estatales constituyen un motivo de
preocupación no solo para el estudio académico, sino que también son defi-
nidos como un problema de política estatal, cohesión nacional y conciencia
racial.1 No en vano se ha señalado que la segunda mitad del siglo XX puede
definirse como la «edad de la migración».2 Así, los Estados nacionales con-
temporáneos y distintas organizaciones internacionales se han preocupado
crecientemente por los aparentemente interminables «flujos de inmigrantes»
que atraviesan sus fronteras y generan ansiedades debido a la persistencia
de los lazos con sus tierras de origen y a la dificultad de su gobernabilidad.

No existe hoy cuestión política, social, económica o cultural que escape
al problema de la inmigración, por lo que es fundamental tener una visión
clara, tanto de los aspectos fácticos, como de los teóricos que se articulan
en este proceso. Sin ello es imposible trazar políticas adecuadas y generar
proyectos de integración a mediano y largo plazo. La investigación cientí-
fica aparece entonces como aquella actividad, capaz de proveer de ideas,

1. Paul Silverstein. “Inmigrant Racialization and the New Savage Slot: Race,
Migration and Inmigration in the New Europe”. En: Annual Review of Anthropology,
n.o 34: Palo Alto (2006), págs. 363-384.

2. Stephen Castles y Mark Miller. La era de la migración: movimientos internacio-
nales de la población en el mundo moderno. México, DF: Universidad Autónoma de
Zacatecas, 2006.
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conceptos y conocimientos empíricos útiles para enfrentar en forma adecua-
da el reto planteado por el proceso inmigratorio masivo. La complejidad
y diversidad que caracterizan a los movimientos migratorios, la variedad
de sus determinantes y la multiplicidad de sus consecuencias, impactos
e implicancias resultan cada vez más difíciles de aprehender cabalmente
desde perspectivas disciplinares particulares. De ahí que, por afectar a múl-
tiples facetas del comportamiento humano y a diversas esferas de la vida
social, las migraciones constituyen un objeto de estudio eminentemente
interdisciplinar.

La noción de migración varía si la consideramos desde el plano político,
sociológico o politológico, lo cual se debe a los diferentes enfoques del
fenómeno o a los diferentes grados de interés que el mismo despierta. En
el contexto político, el concepto de migración se utiliza generalmente para
describir el llamado éxodo voluntario, que se distingue del denominado
éxodo involuntario o huída motivado por la persecución política, guerras o
desastres ecológicos.3 Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales,
se ha impuesto que esta diferenciación conceptual carece de sentidos claros
de distinción, aunque sí juega un papel central en las disposiciones legales y
en las medidas políticas relativas a la inmigración, o sea en los intentos de
canalización y control de la migración y en la política de integración.

Mientras que «migración» es el concepto general para describir movi-
mientos migratorios, el concepto de «inmigración» describe la entrada y el
reasentamiento de extranjeros en un Estado nacional. Sin embargo en los
países de Europa occidental las definiciones legales de inmigración son muy
variadas. Todas las disposiciones legales coinciden en que la inmigración
presupone un cambio de domicilio, pero interpretan de diferente mane-
ra a partir de cuándo se opera dicho cambio. En general se entiende por
inmigración, la entrada a un país meta con la intención de quedarse por
un cierto período de tiempo, pero la extensión de dicho período también
varía, entre tres (Bélgica o España), seis (Países Bajos) o doce meses (Gran
Bretaña). En algunos países recién se habla de inmigración cuando se ha
otorgado un permiso de residencia. La ONU apeló a que se buscara una
definición única para el concepto de inmigración, pero aunque sus Estados
miembros acusaron el pedido, no lo incluyeron ni en sus disposiciones de
ingreso al país, ni en sus registros estadísticos. Es así que desde el año 1960,
la ONU considera que hay inmigrantes y reasentamiento cuando el cambio
de domicilio ha ocurrido hace más de cinco años.

Cuatro dimensiones explican el fenómeno migratorio:

1. la dimensión temporal;
2. la distancia geográfica y la movilidad espacial;

3. Bernhard Santel. Migration in und nach Europa. Opladen, 1995, págs. 22-24.
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3. las razones, motivos y metas, es decir factores de empuje y atracción;
4. el volumen de los movimientos migratorios.4

En el primer caso, lo que cuenta es el cambio de residencia por un
prolongado período de tiempo, ya que lo importante para la determinación
de la condición de migrante es el cambio del lugar donde se vive la mayor
parte del tiempo.

La distancia geográfica y la movilidad espacial aluden a los éxodos
que atraviesan grandes distancias, fronteras nacionales y continentes, a
la migración hacia fuera (out migration)5 y la migración hacia dentro (in
migration).6 La movilidad espacial comprende tanto la migración dentro de
un país, como dentro de un espacio económico transnacional y la migración
internacional en sentido geográfico. Se trata en definitiva de un cambio
de residencia para el cual se traspasan fronteras políticas. Así como la
dimensión temporal no es factible de ser cuantificada, tampoco puede serlo
esta dimensión espacial.

Entre los motivos de las migraciones se incluyen los factores de empuje
en el país de origen7 y los de atracción en el país de destino.8 Sin embargo,
estos factores de empuje y atracción no alcanzarían para explicar los movi-
mientos migratorios y su dirección o meta.9 La decisión de migrar y la meta
de la migración solo pueden explicarse en base a la existencia de espacios
sociales transnacionales y de redes migratorias también transnacionales que
permiten superar grandes distancias geográficas, incluso fronteras naciona-
les y continentales y crear espacios sociales y redes interactivas dentro de
las cuales hay comunicación e intercambio de información.10 Por otra parte,
estas redes sirven para movilizar recursos, como dinero y contactos de acogi-
da en el país de destino. Se estaría en presencia de un nivel mesoscópico, es
decir el eslabón, entre las decisiones individuales (nivel microscópico) y las

4. Annette Treibel. Migration in modernen Gesellschaften. Weingeim, 1999,
pág. 20.

5. Por ejemplo fuera de un espacio económico subdesarrollado.
6. Por ejemplo hacia una zona de aglomeración industrial.
7. Peores condiciones laborales, situación política inestable, desastres ecológicos.
8. Condiciones favorables para la búsqueda de trabajo, mejores salarios, estabili-

dad política, condiciones ambientales favorables.
9. Ursula Birls y Carlota Solé. Migración e interculturalidad en Gran Bretaña,

España y Alemania. Barcelona: Anthropos, 2004, pág. 18.
10. Ludger Pries. «La migración internacional en tiempos de globalización. Varios

lugares a la vez». En: Nueva sociedad, democracia y política en América Latina, n.o

164: (noviembre de 1999). URL: http://www.nuso.org/revista.php?n=164.
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estructuras políticas, económicas y culturales a escala internacional (nivel
macroscópico).11

En cuanto a la última dimensión, el volumen de la migración dependerá
de si la misma o las decisiones de migrar se cristalizan dentro de relaciones
sociales colectivas. Al igual que las dimensiones temporal y geográfico-
espacial, esta tampoco puede cuantificarse en el sentido de que no pueden
determinarse magnitudes para poder medir la migración.

Una de las clasificaciones de grupos migratorios más usadas establece
dos categorías básicas: las de élite y las populares o masivas, distinción
válida pero que simplifica en parte la gran heterogeneidad interna que ca-
racteriza a esos movimientos. Atendiendo a las variadas facetas que encierra
el fenómeno migratorio, se ha complejizado esta clasificación y hoy se dis-
tinguen a grandes rasgos seis formas de migración, cuyas diferencias en
cuanto a motivos y metas no son nítidas y permite superposiciones en estas
categorías:

Ø Migración laboral con posterior inmigración de familiares.
Ø Migración colonial y poscolonial.
Ø Migración étnica.
Ø Huida y expulsión.
Ø Migración elitista.
Ø Otros tipos.12

En la actualidad las migraciones de élite se vinculan con las empresas
multinacionales, con el ámbito científico o artístico.13 Muchos latinoame-
ricanos de la clase media, calificados y con ganas de mejorar su situación
económica, se han marchado de sus países, escapando de los efectos sociales
del modelo neoliberal. Es importante acotar las características de ese migran-
te: sectores medios, formados en universidades o en centros tecnológicos en
naciones con limitadas posibilidades de insertarlos efectivamente en el mer-
cado laboral local. Son hombres y mujeres de un estrato que las empresas de
investigación gustan denominar ABC+. Muchos definen este proceso como
una «fuga de cerebros»: la emigración de individuos altamente calificados
de países en vías de desarrollo hacia las naciones industrializadas (países

11. Thomas Faist. «Espacio social transnacional y desarrollo: una exploración
de la relación entre comunidad, estado y mercado». En: Migración y Desarrollo:
Zacatecas (2005).

12. Birls y Solé, Migración e interculturalidad en Gran Bretaña, España y Alemania,
pág. 21.

13. Artistas e investigadores son parte de una inmigración de élite, «la inmigra-
ción amable» que, no sin esfuerzo, se ha abierto paso para progresar y aportar su
trabajo y talento a la vida cultural del país receptor, http://www.eluniversal.com.
mx/cultura/66544.html
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con modelos de desarrollo efectivo), que es entendida universalmente como
una pérdida de capital humano para el país emisor.14

Por otra parte, especialistas del vasto campo de las humanidades y las
ciencias sociales consideran a la identidad como una de las más sobresalien-
tes expresiones de la cultura contemporánea. No obstante, el interés por las
identidades es tan antiguo como el diálogo y la confrontación entre culturas,
reconociéndosele una historia académica y científica que ya supera el medio
siglo, desde los trabajos de Eric Erikson.15 En la actualidad, pueden encon-
trase autores que consideran que en un mundo globalizado y posmoderno,
las identidades y los debates en su torno no resultan procedentes pues están
en una fase terminal,16 así como para muchos otros, resultan muy necesarios
y pertinentes.17 Según las encuestas internacionales, para la mayoría de las
personas, la identidad es un sentimiento importante, en particular en un
mundo globalizado en el que flujos de poder, de dinero y comunicación
hacen depender las vidas humanas de acontecimientos incontrolados y de-
cisiones opacas. La pertenencia a ese algo identitario proporciona sentido
y cobijo a la vez, crea una práctica cómplice, un lenguaje común, un conti-
nente propio desde el que se puede vivir con más tranquilidad el mundo de
ajenidades.18

Desde la antropología se señala que la «memoria», como componente
del sentimiento de continuidad de una persona o grupo, en la construcción
y reconstrucción de sí a lo largo del tiempo, es fundamental en la confor-
mación de cualquier identidad.19 «Memoria» e «identidad» se compenetran.
Indisociables, se refuerzan mutuamente. El juego dialéctico de estos dos
elementos muestra que el discurso identitario se teje a partir de la memoria,

14. http://www.mequieroir.com/migracion/migracion\_porque3.phtml.
15. Eric Erikson. Identity and the life cicle. Nueva York: Norton, 1959; y Eric

Erikson. Dimensions of a new identity. Nueva York: Norton, 1974.
16. Michael Billig y Rosamaría Nuñez. «El nacionalismo banal y la reproducción

de la identidad nacional». En: Revista Mexicana de Sociología, vol. 60, n.o 1: México,
DF (1998). Ed. por UNAM, págs. 37-56.

17. Manuel Castells. La era de la información: economía, sociedad y cultura.
Vol. 2: El poder de la identidad. Madrid: Alianza Editorial, 1998; Néstor García
Canclini. «Noticias recientes de hibridación». En: Revista Transcultural de Música, n.o

7: (2003); Anthony Giddens. Modernidad e identidad del yo; el yo y la sociedad en la
época contemporánea. Barcelona: Península, 1995; Jesús Martín Barbero. «Jóvenes:
comunicación e identidad. Pensar Iberoamérica». En: Revista de Cultura de la OEI, n.o

9: (2002). URL: http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm; Alain
Touraine. Un nuevo paradigma, para comprender el mundo de hoy. Buenos Aires:
Paidós, 2006.

18. Manuel Castells. La importancia de la identidad. 5 de noviembre de 2005.
URL: http://www.iceta.org/mc061105.pdf.

19. Michel Pollack. «Memória e identidade social». En: Estudios Históricos, n.o

10: Río de Janeiro (1992).
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a la que selecciona y organiza para que le sirva de basamento. La tradición y
el pasado son tallados así a la medida de las necesidades del sujeto, sea este
individual o colectivo.

El mnemotropismo de muchas sociedades modernas se origina en «la
crisis de las certezas presentes», de los grandes relatos emancipadores y de
la idea de progreso indefinido, en el desdibujamiento de grandes paradigmas
de referencia y la dilución de las identidades. De ahí entonces que, en estos
tiempos posmodernos, la experiencia del imaginario espacial con esa afir-
mación del espacio propio deviene promesa de conciencia y de subjetividad.
Asimismo, la exploración en la memoria es considerada como una respuesta
a esos padecimientos e inseguridades, que permitiría «apoyar en un pasado
reconocible un devenir incierto».20 Dicho de otra forma: en un clima de
incertidumbre como el que nos acompaña, el locus garantiza hacia adentro
y protege hacia fuera, y las «representaciones» del pasado contribuyen a
construir certezas. De ahí que identidad, memoria y patrimonio aparecen
como tres palabras claves de la conciencia contemporánea.

Los científicos sociales han pensado las identidades de muy diversas
maneras, especialmente como necesidad:

Ø Necesidad de un fuerte sentido de identificación grupal.
Ø Necesidad de raíces e identidad.
Ø Necesidad de mantenimiento existencial y de integración universal.
Ø Necesidad de un sentido de pertenencia y de autoconcepto positivo.
Ø Necesidad de conocernos a nosotros mismos y de ser reconocidos.
Ø Necesidades básicas de autodeterminación, protección y dignidad.
Ø Necesidad de identificarnos a nosotros mismos y de argumentar narrati-

vamente estas identificaciones y su continuidad.
Ø Necesidad, individual y social, de continuidad entre el pasado, el presente

y el futuro.
Ø Necesidad de procesos de construcción de sentidos.

Pero, no importa cómo se le llame ni qué aspectos se enfaticen – la
autoimagen, la búsqueda de sentido, el auto respeto, la libertad, la auto-
categorización, la pertenencia, la reflexividad o la narración – parece ser
que las personas siguen necesitando de la sensación de relativa estabilidad
que proporciona la identidad individual. También del sentimiento y per-
cepción de pertenencia a diversos grupos humanos que se ven a sí mismos

20. Nicole Lapierre. «Dialectique de la mémoire et de l’oubli». En: Communica-
tions, n.o 49: París (1989), pág. 6.
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con cierta continuidad y armonía, dadas por cualidades, representaciones y
significados construidos en conjunto y compartidos.21

Las identidades son de distinto origen: familiares, étnicas, religiosas,
nacionales, locales, políticas, culturales, entre otras. Manuel Castells plantea
con razón que es claro que las identidades se construyen a través de la
interacción de la experiencia, de la práctica compartida, de la biología, del
desarrollo histórico, del territorio, del entorno material, del lenguaje y de
las relaciones de poder. Cuanto más materialmente arraigada se encuentra
una identidad, más fuerza tiene en la decisión de sentirse parte de esa
identidad. Este es el caso de las identidades nacionales en relación directa
con la cuestión migratoria.

El cambio en las inclusiones grupales y en los sentimientos de pertenencia
es posible e implica, para cada persona, no una asimilación pasiva de los
valores y normas que le «enseña» la escuela y la sociedad, sino una activa
incorporación y construcción, con el apoyo de interacciones, resignificaciones
discursivas de la historia personal y uso de los procesos de memoria y
reflexividad.

Algunos autores22 prefieren, en beneficio del carácter activo del sujeto,
hablar de «actos de identificación», intencionales, direccionales y situados en
escenarios particulares, en los cuales las personas, lejos de ser «recolectoras
de su pasado» son narradoras que moldean y reconstruyen constantemente
el mismo, integrándolo al presente y proyectándolo al futuro, en beneficio
del sentido de continuidad.

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo
se hace referencia a procesos que permiten asumir que ese sujeto, en de-
terminado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y
que esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en
su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas
categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente
y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y
cambios.23

21. Carolina De la Torre Molina. Las identidades: una mirada desde la psicolo-
gía. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, Juan
Marinello, 2001.

22. Alberto Rosa Rivero, Guglielmo Bellelli y David Bakhust, eds. Memoria
colectiva e identidad nacional. Madrid: Biblioteca Nueva, 2000.

23. De la Torre Molina, Las identidades: una mirada desde la psicología, pág. 82.
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La inmigración y la construcción de la identidad nacional
argentina

La comprensión de los fenómenos migratorios internacionales siempre
ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda de muchos países. Ac-
tualmente, la globalización, las desigualdades de ingreso entre países y los
desajustes demográficos y económicos, contribuyen a la expansión de los mo-
vimientos migratorios que hemos presenciado en los últimos veinte años, los
cuales han generado notables beneficios pero también plantean importantes
desafíos para las políticas de los gobiernos. De acuerdo al primer informe
sobre Migración Internacional en las Américas que publicara la Organización
de los Estados Americanos (OEA) en 2011, los movimientos migratorios
que recibiera este continente pueden caracterizarse a partir de los diversos
orígenes y destinos de los flujos:

1. Hasta alrededor de 1950, los países de todo el continente americano
son destino para la migración transoceánica proveniente especial-
mente de Europa, para convertirse luego – con excepción de Estados
Unidos y Canadá – en países de emigración.

2. Desde alrededor de 1960, se inicia una etapa de emigración perma-
nente que adquiere cada vez mayor intensidad desde los países de
América Latina y el Caribe hacia países desarrollados, principalmente
Estados Unidos, Canadá y España.

3. Una emigración intrarregional entre países vecinos presente a través
del tiempo y de magnitud moderada, pero en progresivo ascenso,
donde Argentina, Costa Rica, Venezuela y recientemente Chile han
sido los principales receptores de migrantes.24

Desde los años noventa, esta última tendencia se sustancia en la Argen-
tina con el incremento de arribos de inmigrantes limítrofes y desde Perú,
como consecuencia de la sobrevaluación del peso argentino respecto de
otras monedas y el mayor desarrollo relativo de la economía. Aún cuando
la crisis del año 2001 impulsa a muchos a retornar a sus países de origen,
las migraciones intracontinentales no disminuyen. Bajo el amparo de la ley
25.871/2004 – que responde, según la Dirección Nacional de Migraciones,
a un cambio de enfoque: desde el que prioriza la seguridad nacional a uno
que reconoce los derechos humanos del sujeto migrante – Paraguay, Bolivia

24. OEA, ed. Migración internacional en las Américas: primer informe del Sis-
tema Continuo de Reportes de Migración Internacional en las Américas (SICREMI).
Washington: OEA, 2011.
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y Perú son las naciones con más altas tasas de radicación reciente en la
Argentina.25

Sin embargo, la integración cultural, laboral y política de estos extran-
jeros en la estructura social de nuestro país no es menos compleja que la
que suscitara el arribo de los primeros inmigrantes ultramarinos a mediados
del siglo XIX. Estas migraciones actuales – como también las de carácter
interno que constituyen un fenómeno creciente desde la crisis de 1930 –
son «nuevos» temas clave para complejizar la interpretación de la historia
nacional.

Promocionar la inmigración para construir la Argentina

En la década de 1820, Bernardino Rivadavia es uno de los primeros fun-
cionarios públicos que – aún en un contexto de falta de consenso acerca de la
unidad nacional – alienta la inmigración y la relaciona con la disponibilidad
de tierras. La ley de Enfiteusis, dictada en 1822 – cuando se crea también
el Departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires – procura la
instalación de colonos en tierras públicas para su explotación. La propuesta
incluye la entrega de los fundos a cánones bajos conservándoselos como
garantía de la deuda del Estado, al tiempo que se otorgaba a los colonos
un derecho preferencial de compra. Este estímulo a la producción rural,
en un escenario de incipiente expansión ganadera de la región, no ofreció
suficientes incentivos a los pobladores y los planes de inmigración tampoco
resultaron exitosos.26

Sin embargo, los factores de expulsión del viejo continente se combinan
con el avance en la conquista de tierras hacia el sur del río Salado, que
permite la integración de los recién llegados a la estructura productiva del
campo bonaerense, en actividades artesanales en las ciudades del litoral y
en el pujante sector de comercio y servicios que crece junto con la economía
de exportación.27 De esta manera, se inaugura en 1830 el largo ciclo de la
inmigración en Argentina, sujeto tanto los vaivenes de la unidad nacional

25. OEA, Migración internacional en las Américas: primer informe del Sistema
Continuo de Reportes de Migración Internacional en las Américas (SICREMI), pág. 83;
OIM, ed. El impacto de las migraciones en Argentina. Buenos Aires: Organización Inter-
nacional para las Migraciones, 2012, pág. 366; DNM, ed. Migraciones internacionales
en el siglo XXI. Buenos Aires: Dirección Nacional de Migraciones, pág. 14.

26. Marcela Ternavasio. Historia de la Argentina 1806-1852. Buenos Aires: Siglo
XXI, 2009.

27. Roy Hora. Historia económica de la Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires:
Siglo XXI, 2010.
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– en materia de seguridad jurídica – como al desarrollo de los mecanismos
formales de migración, como las redes y las cadenas migratorias.28

Ya a mediados del siglo XIX, la «cuestión inmigratoria» forma parte del
proyecto de construcción de la Nación Argentina, los hombres de la Genera-
ción del 37 – Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento – luego
de la caída de Juan Manuel de Rosas difundirán un discurso «civilizador»,
superador de la «barbarie» cuyas características principales son el atraso y
el desierto. Inspiradoras del texto de la Constitución Nacional de 1853, las
Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, que
publica Alberdi después de Caseros enfatizan en el rol de la inmigración
como medio de progreso y de cultura:

«¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa,
la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de
Estados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en las costum-
bres de sus habitantes y radiquémoslas aquí. ¿Queremos que los
hábitos de orden, de disciplina y de industria prevalezcan en
nuestra América? Llenémosla de gente que posea hondamente
esos hábitos. Ellos son comunicativos; al lado del industrial eu-
ropeo pronto se forma el industrial estadounidense. La planta de
la civilización no se propaga de semilla. Es como la viña, prende
de gajo».29

Si el preámbulo de la Carta Magna transformará en una invitación a todos
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino el «gobernar
es poblar» del estadista tucumano, la ley 817 de Inmigración y Coloniza-
ción promulgada en 1876 – durante la presidencia de Nicolás Avellaneda –
se propone ordenar un conjunto de iniciativas nacionales, provinciales y
privadas que superponen objetivos. Al mismo tiempo, impulsa tanto un
salto cuantitativo como cualitativo en los flujos migratorios, confiriendo un
estímulo preferencial para los agricultores de Europa del Norte como forma
de contrapesar la corriente dominada por Italia, país de procedencia de
más de la mitad de los inmigrantes que entraban entonces en Argentina.30

Se ha señalado reiteradamente que, en el corto plazo, la implementación
de la ley no logra superar las irregularidades de los sistemas anteriores
de atracción de inmigrantes, ni operar cambios en los niveles del flujo ni

28. Mariela Ceva. «El ciclo de la inmigración». En: Historia de la provincia de
Buenos Aires. Ed. por Hernán Otero. Vol. 1. Buenos Aires: UNIPE y EDHASA, 2012.

29. Juan Bautista Alberdi. Bases y puntos de partida para la organización de la
República Argentina. Buenos Aires: EUDEBA, 1966, cap. XV.

30. María Bjerg. Historias de la inmigración en Argentina. Buenos Aires: EDHASA,
2009.
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Inmigrantes italianos, españoles y franceses llegados a la Argentina (1857-1914)

Figura 1 – Fuente: elaboración propia en base a RA, ed. Extracto estadístico de la
República Argentina. Buenos Aires, 1915, págs. 590-591.

su procedencia.31 En años anteriores, la promoción de la colonización de
las áreas rurales provino de los Estados provinciales. Emblemáticamente,
Entre Ríos y Santa Fe impulsaron la llegada dirigida de franceses, suizos y
alemanes cuyo arraigo – especialmente en el caso de Colonia Esperanza –
contribuiría a la expansión cerealera de la región pampeana.

No obstante, entre 1880 y 1914, los registros estatales acusan la llegada
de más de cuatro millones de extranjeros y, aunque aproximadamente la
mitad de ellos retornara a sus lugares de origen, su llegada masiva a través
de los puertos ultramarinos, funcionará tanto como atenuante de la escasez
crónica de fuerza de trabajo, como para consolidar un mercado laboral
agrario, segmento que priorizaría la baja calificación y la flexibilidad.32

Si la «inmigración masiva» se transforma en el eje del «progreso nacio-
nal», donde la condición de «inmigrante» es definida por la ley Avellaneda,
en relación con los pasajes de segunda y tercera clase, o subsidiados, la
inmigración de élite es también un fenómeno relevante para el estudio de la

31. Bjerg, Historias de la inmigración en Argentina; Noemí Girbal-Blacha. Historia
de la agricultura argentina a fines del siglo XIX (1890-1900). Buenos Aires: Fundación
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1982.

32. Ceva, «El ciclo de la inmigración»; y Blanca Zeberio. «Un mundo rural en
cambio». En: Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880). Comp. por Marta
Bonaudo. Vol. 4. Sudamericana: Buenos Aires, 1999, págs. 294-362.
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construcción de la Argentina moderna. Estas migraciones precedieron a la
inmigración masiva. Entre los grupos que luego liderarán los flujos masivos,
el caso italiano es un ejemplo atípico de corriente inmigratoria, que nace
primero como grupo de élite.

Son los sectores dirigentes de la colectividad ya formada institucional-
mente y con contactos fluidos con los miembros de la élite criolla – que está
consolidando el Estado nacional argentino hacia 1880 – quienes reciben a
la masa de connacionales después de esa fecha para transformarla en la
base societal de las asociaciones que han fundado. Esta primera inmigración
de élite, intelectualmente calificada, era la de los exiliados mazzinianos
que llegan a Buenos Aires después de la caída de Rosas, y que serán muy
bien recibidos por el mitrismo triunfante. La ideología mazziniana, de raíz
anticlerical y republicana, es una buena argamasa para unir ese pasado revo-
lucionario con el nuevo presente en el Plata, puesto que había una ideología
a compartir.33 Desde la permeable frontera franco-española, parten también
integrantes de las élites vasco-bearnesas que en el siglo XIX se movilizan
hacia América y en particular hacia la Argentina.34 Viajeros, naturalistas,
periodistas, profesionales, hombres de negocios – entre otras categorías –
integran este vasto elenco de migrantes que recorre el país y se vincula con
las élites locales e influyen en la configuración de la identidad étnica de sus

33. Ema Cibotti. Construir opinión pública: los designios de una elite italiana
en el Buenos Aires del siglo XIX. 2010. URL: http://www.icomargentina.org.ar/
forcedownload.php?filepath=files/elite%20italiana%20en%20el%20Buenos%
20Aires%20del%20siglo%20XIX.pdf; otro ejemplo lo constituye el caso uruguayo,
donde al menos en dos espacios, se aprecia claramente el rol innovador de los
extranjeros: la agricultura y la industria. Los estudios destacan un clima propicio
generado desde el Estado – sin inventar «un catecismo oficial» – y la prensa, respecto
a las posibilidades que ofrece el Uruguay para quienes buscan nuevas residencias en
ultramar: ya entonces, la experiencia estadounidense de un país «construido» por
extranjeros era un referente local. Igualmente, una atención a la conformación de los
círculos empresariales, enfoca el aporte de representantes de la inmigración de élite
europea, particularmente italiana, en los procesos de constitución de las primeras
agremiaciones y cámaras de productores vitivinícolas. Alcides Bereta Curi. «Inmigra-
ción, vitivinicultura e innovación: el emprendimiento de Buonaventura Caviglia en
la localidad de Mercedes (1870-1916)». En: Mundo Agrario, vol. 9, n.o 18: Buenos
Aires (2009). URL: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/numeros/no-18-1er-
sem-2009/inmigracion-vitivinicultura-e-innovacion-el-emprendimiento-
de-buonaventura-caviglia-en-la-localidad-de-mercedes-1870-1916.

34. Adrián Blazquez. «L’émigration basco-béarnaise aux Amériques». En: Actes
du primer colloque International sur l’émigration des pyrénées Occidentales. Orthez,
2005; Adrián Blazquez. Actes du primer Colloque International Alexis Peyret: une
personalité et une oeuvre á (re)découvir et á faire connaitre. Orthez, 2008; Adrián
Blazquez, comp. Émigration de masse et émigration d’élite vers les Amériques au XIX
siécle. Orthez: Editions Gascogne, 2010.
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comunidades de origen cuando participan en la creación de asociaciones y
periódicos.35

A pesar de los esfuerzos de la clase dirigente argentina, que pretende
radicar a los recién llegados en las actividades ligadas a la producción
primaria, hacia 1914 más de la mitad de los extranjeros residentes en la
Argentina viven en Buenos Aires o en las ciudades de la región litoral-
pampeana. En este sentido, la inmigración masiva contribuye de manera
desigual al crecimiento económico de las distintas áreas geográficas de
la nación. Son las provincias litorales, las que captan la mayor parte de
los contingentes (a excepción de Mendoza y Tucumán), evidenciando, de
esta manera la influencia de su asentamiento en los diversos desarrollos
regionales.36

Entre la apertura y la restricción: la inmigración y
cuestión social

Entre las décadas del setenta y noventa, las interpretaciones historio-
gráficas acerca de la inserción de los migrantes en la Argentina se dirimen
entre dos posturas teórico- conceptuales: el «crisol de razas» de inspira-
ción germaniana y el «pluralismo cultural» de origen estadounidense. Para
aquellos académicos, influidos por la tradición progresista y sociología de
la modernización, preocupados por la identidad nacional, la asimilación
de los inmigrantes había constituido el patrón típico. Esta postura sostiene
la integración poco conflictiva de los recién llegados a una matriz social y
cultural preexistente. En la otra vereda, otros cuestionan las ideas de fusión,
amalgama e hibridación y sostienen en cambio la perduración de identida-
des étnicas que los inmigrantes toman como referencia, tanto en el plano
de las representaciones, como también en el de sus prácticas cotidianas.
Ambos esquemas han ofrecido ricos elementos analíticos para pensar las
consecuencias e impactos de la inmigración masiva en nuestro país.37

En este sentido, un conjunto de leyes promulgadas desde 1880, que
sustentan la consolidación del Estado argentino – ley de Educación Común,

35. Hernán Otero. Historia de los franceses en la Argentina. Buenos Aires: Biblos,
2012.

36. Carl Taylor. Rural life in Argentina. Baton Rouge: Luoisiana State University
Press, 1948, págs. 94-95; Bjerg, Historias de la inmigración en Argentina.

37. Entre ellos, han suscitado líneas historiográficas enfocadas a la reducción de
escalas, la exploración microscópica de la sociedad, el análisis relacional y biográfico,
la construcción social del espacio y una concepción más amplia de la política. Fer-
nando Devoto y Hernán Otero. «Veinte años después. Una lectura sobre el crisol de
razas, el pluralismo cultural y la historia nacional en la historiografía argentina». En:
Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 50: Buenos Aires (2003); y Bjerg, Historias
de la inmigración en Argentina.
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de Registro Civil, de Matrimonio Civil, de Pesas y Medidas, Unificación
Monetaria, de Servicio Militar, entre otras – tienen como objetivo primordial
el afianzamiento de una identidad nacional. La educación pública y universal
se impone como medio para asimilar a los inmigrantes e intenta modelarlos
en los «valores nacionales argentinos».

La fisonomía y el paisaje del país – urbano y rural – se transforman con
los masivos arribos ultramarinos, al tiempo que las clases dirigentes comien-
zan a cuestionar la asociación «europeo bueno y civilizado» que primara en
décadas anteriores. En consecuencia, a principios del siglo XX, la legislación
argentina facultará al Poder Ejecutivo a custodiar «el orden y las buenas
costumbres» a través de la ley de Residencia (1902) y la ley de Defensa
social (1910). Asimilación o expulsión serán variantes que enfrentarán a los
grupos dirigentes, asociaciones patronales, mutuales, sindicales e intelec-
tuales que desde los tiempos del Centenario evaluarán una y otra vez, los
ideales inmigratorios y sus concreciones. Así, la selectividad se convierte en
un rasgo permanente de las políticas pro-migratorias argentinas hasta los
años sesenta del siglo XX, cuando la creciente inestabilidad política y econó-
mica opera también como restricción práctica a la llegada de inmigrantes
europeos y la identidad nacional esté jaqueada más por disputas políticas
– peronismo-antiperonismo – que por cuestiones étnicas.38

El presenta libro se divide en tres secciones:

1. Teoría y metodología: nuevas perspectivas.
2. Estructura productiva agraria y poder local.
3. Capitales franceses y agroindustrias.

La primera, se vincula con la profunda renovación experimentada por
las ciencias sociales en los últimos años, generando un nuevo paradigma de
cuestiones temáticas, de singulares referencias metodológicas, que deriva en
la conformación de novedosos y diversos registros documentales. Hasta la
misma concepción de archivo ha evolucionado desde la restringida definición
inicial de los positivistas, hasta las más modernas conceptualizaciones de

38. María Cozzani de Palmada. Sociedades y espacios de migración. Los italianos en
la Argentina y en Mendoza. Mendoza: EDIUNC, 1997; Eugenia Scarzanella. Ni gringos
ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en Argentina, 1890-1940. Quilmes:
UNQ Editorial, 1999; Federica Bertagna. La inmigración fascista en la Argentina.
Buenos Aires: Siglo XXI, 2007; María Silvia Ospital. Inmigración y nacionalismo:
La Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo (1910-1930). Buenos Aires: CEAL,
1994; Fernando Devoto. «En torno a la historiografía reciente sobre las migraciones
españolas e italianas a Latinoamérica». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 25: Buenos Aires (1993); Bjerg, Historias de la inmigración en Argentina, entre
otros.
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Michel Foucault en torno al archivo como sistema general de formación y
transformación de los enunciados.

Los especialistas trabajan con variedad de fuentes que complementan y
conviven con las de sesgo tradicional, nunca abandonadas. No en vano Jerzy
Topolski ha ampliado el concepto de fuentes, al incluir a todos los tipos de
información acerca del devenir social en el tiempo, incluyendo los canales
de transmisión de dicha información, es decir las formas en que ha sido
preservada y transmitida. Las fuentes han ido incrementando su espacio
y diversificando su naturaleza, desde el texto escrito a documentos de
todo tipo: gráficos, iconográficos, visuales, orales, cuantitativos, familiares,
reclamados como tales por la ampliación conceptual de las ciencias sociales
y motivado por las prescripciones de la teoría.

Desde estas nuevas perspectivas, Óscar Álvarez Gila propone la intere-
sante aunque muchas veces «problemática» vinculación entre historia y cine,
a partir de la construcción del estereotipo del inmigrante vasco en el cine de
Estados Unidos. Para ello, analiza las dos fuentes principales con las que la
industria cinematográfica estadounidense construye ese estereotipo, y por
extensión el de los vascos como colectivo étnico. Por un lado, la relevancia
histórica de la inmigración vasca y su estrecha relación con la industria gana-
dera ovina desde el último tercio del siglo XIX que convierte a los vascos en
los virtuales monopolizadores de ese nicho laboral y económico. En segundo
lugar, el terrorismo vasco, nacido a comienzos de la década del sesenta,
que se torna en un tema de repercusión internacional a partir del exitoso
atentado contra el presidente del gobierno español.

Por su parte Luis Ernesto Blacha, desde una perspectiva sociológica
particular, que conjuga aportes de la historia, la psicología y la ciencia
política, analiza las migraciones transatlánticas, a partir de un concepto
amplio de élite, que le permite rastrear el recorrido – espacial y temporal –
entre la sociedad de origen y la de destino. Para ello, el autor se pregunta
¿Qué repercusiones tienen las migraciones de élites en la sociedad receptora?
¿Qué consecuencias potenciales tienen este tipo de movimientos en las
relaciones de poder? ¿Existe una diferencia – en tanto aporte de elementos
culturales – entre las migraciones de élites y la inmigración de masas, objeto
de estudio, este último, más recurrente entre los intelectuales argentinos? El
texto hace foco en la interacción entre gobernantes y gobernados mostrando
las relaciones de poder de carácter asimétrico, donde cada uno de los actores
tiene su «cuota» de poder, incluidos los migrantes.

La utilización de la biografía en el estudio de las migraciones, acorde con
el paradigma posmoderno, propone una vuelta al sujeto pero en relación
dialéctica con la sociedad. Así lo entienden Laurent Dornel y Víctor Pereira,
quienes a partir de los ejemplos de los franceses Alexis Peyret y de Alfred-
Gustave Bellemarre, avanzan en el análisis de la «vivencia migratoria» desde
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un punto de vista global. La aprehensión de los emigrantes y de las redes
y cadenas que los integran ofrece así la posibilidad de articular lo singular
y lo múltiple, lo individual y lo colectivo, para captar la migración en sus
múltiples significaciones.

También recurre a la biografía Mirta Madies, para develar la interesante
trayectoria personal de Julie Hermine Retrouvex de Henry (Momo) y sus
aportes al espacio social del Patagones de fines deI siglo XIX y principios
del XX. En su estudio articula los aportes del enfoque de la percepción como
recurso sociocultural, de la perspectiva de género en la construcción y de-
finición de roles, atravesados por el complejo fenómeno migratorio donde
se cuestionan o no los conceptos y percepciones originarios, se establecen
relaciones con la nueva sociedad y se producen las consecuentes adaptacio-
nes, continuidades y cambios, reflejados en las nuevas identidades siempre
centradas en el espacio tiempo vivido que les da soporte.

Esta primera sección concluye con el trabajo de Andrea Reguera, cuya
propuesta es ofrecer una reflexión sobre los testimonios dejados por los
viajeros europeos, en particular franceses, y dentro de este grupo los viajeros-
pintores que llegan en el transcurso del siglo XIX al territorio argentino,
dejando una importante producción artística. Estas obras se han convertido
en un verdadero archivo documental iconográfico de la historia argentina.
Retratos y miniaturas, litografías y daguerrotipos de paisajes y escenas
urbanas y rurales. En particular, la tradición de los usos y costumbres de los
gauchos, estancieros y paisanos criollos atrae la atención de los visitantes.
Todo es objeto de registro: la pampa, los árboles, los edificios públicos, las
casas, los ranchos, las pulperías, los animales, los rodeos, las actividades
del campo, las costumbres, los juegos. De esta forma, la creación artística
se convierte en un registro doblemente valioso: para analizar la historia
argentina y para conocer los códigos de apreciación de estos viajeros, que
obviamente son los de su sociedad de proveniencia.

La segunda sección, Estructura productiva agraria y poder local, se inscribe
también dentro de los nuevos rumbos seguidos por las «nómades» ciencias
sociales, en las que la verdad del objetivismo (absoluto, universal, ahistórico)
ha dejado de ser un principio monopólico para competir con la verdad de
casos producidos en contextos locales, condicionados por intereses también
locales y coloreados por la percepción local. De ahí entonces que en las
últimas décadas se haya recuperado un género histórico tradicional, la
historia local, que convierte a personas singulares, comunidades y pueblos
en actores históricos.

Es desde esta dimensión que Alejandra de Arce y Alejandra Salomón
analizan la inserción social y económica de los vascos, especialmente su
participación en la construcción del partido bonaerense de General Belgrano.
Desde una perspectiva microanalítica, examinan las relaciones sociales en-
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tabladas alrededor de la tierra, el trabajo y el poder político de este grupo
migrante en un ámbito rural de la provincia de Buenos Aires. La hipótesis
que preside este estudio, sostiene que las características coyunturales de
la vida socioeconómica al interior de la provincia, estimulan a los vascos a
entablar lazos de solidaridad y vecindad, mientras buscan arraigo local e
integración con los nativos.

Maximiliano Ivikas Magallán aborda la temática de la migración francesa
a la Argentina desde las clases altas. Para ello reconstruye la trayectoria
de la familia Leloir, grupo funcional y destacado de la clase terrateniente
de Buenos Aires a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Su propósito es
abordar trayectorias de vida, vínculos familiares con otros grupos represen-
tativos de la aristocracia terrateniente, el desempeño en la función pública y
la obra realizada por los herederos de Antonio Francisco Leloir Capdepont.

El objetivo de Talía Gutiérrez y Martha Ruffini es analizar las trayectorias
migratorias y estrategias de inserción del grupo de familias francesas asenta-
das en el Noreste patagónico y su aporte a la construcción de una élite social,
económica y política local formada mayoritariamente por extranjeros. El
aporte francés en la construcción de la ciudadanía y la identidad de Viedma,
capital de la Patagonia y posteriormente del territorio nacional de Río Negro,
ha sido significativo pero también distintivo. Las autoras muestran las con-
tribuciones que más identifican al grupo francés, sopesando su característica
impronta en la historia local de Viedma y su zona de influencia.

José Muzlera presenta un avance de un trabajo más amplio que pre-
tende comparar la dinámica de la herencia, la relación con la tierra y la
concentración de la misma, entre los averoneses que permanecen en Francia
y los que migran y fundan la colonia agrícola de Pigüé, en el sudeste de la
provincia de Buenos Aires, desde sus orígenes, en 1884, hasta 1939. Se trata
esencialmente de un ejercicio empírico, cuantitativo, en el que tomando
los mapas rurales de 1884, 1913, 1929 y 1939 se contabiliza el acceso a la
propiedad y al uso de la tierra de hombres y mujeres y la forma en que se
han dado los procesos de subdivisión o concentración de las explotaciones
agropecuarias.

Finalmente, Pablo Volkind y Gerardo Gon Aguirre analizan el impacto de
la inmigración europea sobre la estructura poblacional y productiva de las
zonas agrarias pampeanas, explorando sobre el grado de correspondencia
entre el lugar de procedencia y la labor desarrollada en los ámbitos rurales
para reproducir su existencia. A través del relevamiento sistemático de las
cédulas del Segundo Censo de la República Argentina, los autores indagan
acerca del tamaño de la población, la composición según edad y estado
civil, el nivel de instrucción, las características de los grupos familiares y las
diversas ocupaciones de los individuos. De este modo, a partir del estudio
de un caso particular, el del partido de Pergamino (tercer distrito más
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poblado de la provincia de Buenos Aires), se aportan elementos relevantes
para avanzar en la comprensión de la compleja estructura económico-social
pampeana.

La tercera sección Capitales franceses y agroindustrias, se enmarca – des-
de diversas aproximaciones – en una reflexión general sobre el desarrollo
económico basado en el modelo agroexportador y las desiguales condicio-
nes de inserción de las distintas regiones en Argentina desde finales del
siglo XIX.39 La rica y próspera región pampeana – núcleo exportador de gra-
nos y carnes – subordinaría el crecimiento del «resto del país» a sus intereses
y a los de aquellos que dominan la estructura social agraria, que en estos
tiempos forman parte activa de la clase política nacional. De esta manera,
la producción del «interior» apuntará por un lado, a la comercialización
internacional – vía Buenos Aires – y por otro, consolidará las especializacio-
nes regionales hasta que la aguda crisis del treinta obligue a la Argentina
rural a reconfigurar sus estrategias productivas, sus inversiones y altere las
relaciones de poder históricamente construidas.

El trabajo de Juan Manuel Cerdá y María Silvia Ospital, evidencia la
importancia que en la construcción de la región sur de la provincia de
Mendoza, específicamente en la ciudad de San Rafael y su entorno, tiene la
presencia de inmigrantes franceses. El caso se analiza vinculando enfoques
ligados a la temática de la migración de élites con conceptos referidos a la
construcción de regiones, haciendo hincapié en los cambios introducidos
en el espacio sur mendocino por la acción de ese grupo de inmigrantes
ilustrados y emprendedores, armados de redes comerciales y empresariales.

El propósito de Eduardo Pérez Romagnolli es mostrar variados aspectos
de las trayectorias personales de tres inmigrantes franceses, entre fines del
siglo XIX y comienzos del XX. El autor escoge las contribuciones de Pedro
Arístides Richet, Julio Oscar Rousselle y Pedro Cazenave, mostrando cómo a
partir de sus oficios y saberes desempeñan un destacado rol en los principios
de la especialización vitivinícola regional.

Andrés Regalsky bucea en el papel de los empresarios y agentes locales
de la corriente de inversiones francesas en la Argentina, las cuales ocupan
el segundo lugar de modo permanente, llegando a representar un 20 por
ciento de las inversiones extranjeras totales en vísperas de la Primera Guerra
Mundial. El análisis de estos actores, que intervienen particularmente en
la gestación de las inversiones, resulta útil a la hora de evaluar el impacto
local de las mismas, a través de una función tan delicada como es la articu-
lación entre las élites inversoras francesas y las del país receptor, de las que
terminaron siendo una parte muy significativa.

39. Noemí Girbal-Blacha. «El otro país. Por los caminos de la historia regional
argentina». En: Las escalas de la historia comparada. Vol. 2. Buenos Aires: Miño y
Dávila, 2008.
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Florencia Rodríguez Vázquez y Patricia Barrio se proponen examinar
y valorar la influencia francesa en la agroindustria del vino en el oasis
Norte de Mendoza, en un período que abarca una etapa de auge económi-
co (1904-1912) y otra de crisis (1913-1918). Las autoras comienzan por
rescatar la importancia de los franceses en el contexto de la inmigración
mediterránea en la provincia, preguntándose si ese colectivo conserva una
identidad propia y a través de qué prácticas. Asimismo, rastrean su impronta
tanto en el espacio público oficial como en la actividad privada, en tanto
también recuperan algunas trayectorias económicas de bodegueros franceses
destacados durante la etapa del auge vitivinícola.

María Teresa Varela a partir de la historia de empresas, pero con una
visión regional, aborda el estudio de caso de un próspero empresario de
origen francés, Juan Blanchard (1868-1955) y su empresa, hoy conocida
como La Anónima. La autora interpela a su objeto de estudio en una combi-
nación de perspectivas (desde su trayectoria individual, su accionar como
actor colectivo hasta su relación con el poder económico, el poder político y
el Estado), que le permiten mostrar su contribución a la dinamización de la
economía y de la sociedad patagónica austral (argentino-chilena).

Por último, Adrián Zarrilli aborda la evolución socioeconómica del Gran
Chaco argentino, dentro de los parámetros del desarrollo nacional ligado a la
economía primaria exportadora hasta la crisis mundial de 1929. La inserción
de esta región en el modelo agroexportador – entre fines del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX – está relacionada con el extracto de quebracho colorado,
taninero (producto de elevada significación en el comercio internacional).
Esta situación demostraría, para el autor que, en sus inicios, la integración
económica argentina al mercado mundial no subordina al Nordeste a la
producción para el mercado interno, mientras que la explotación extractiva
– con escasa regulación estatal – se convierte en un polo atrayente para
inversiones de capitales franceses, pioneros en la actividad forestal de la
región.
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