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La propuesta original de la autora consiste en reflexionar sobre la integra-
ci6n o exclusi6n de dos grupos sociales dentro la sociedad argentina: inmigrantes
(gringos) e indios (poblaci6n nativa). La exclusion no s6lo refiere a lo #tnico y racial
sino, sobre todo, a la 6tica y la moral, que determina segun el discurso medico lo
que debe ser un buen ciudadano, bonesto, trabajador y padre de familia. Mediante
la ejemplificaci6n de "casos c^lebres", la autora intenta plasmar e ilustrar en la es-
tructura te6rico-conceptual, lo mod^lico y general de cada eje.

Ni gringos ni indios se divide en tres bloques principales, cada uno de los
cuales presenta las tematicas que considera centraies, indagando y analizando c6-
mo dichas cuestiones son reflejadas en los textos literarios, en peri6dicos y fuentes
oficiales. La documentaci6n hist6rica empleada por la autora (la Revista Archivo de
Criminologia, Medicinal Legal y Psiquiatria y la Revista de Criminologia Moderna,
entre otras), son similares a las utilizadas en estudios anteriores, por lo que no se ob-
serva un aporte significativo en este sentido (ver Vezzetti, 1985; Salvatore, 1992;
Ruibal, 1993; Salessi, 1995).

De acuerdo a la autora, desde la segunda mitad del siglo XIX y durante las
primeras d^cadas del siglo XX, dentro del proceso de consolidaci6n del Estado ar-
gentino, la inmigraci6n fue centro de atenci6n de los gobernantes y las distintas ins-
tituciones que se estaban gestando bajo un modelo basado en el orden y el progre-
so. En una primera 6poca, la imagen del inmigrante estuvo determinada por las ex-
pectativas y deseos de la construccidn de la "raza argentina". Sin embargo, en 1910
la representaci6n de 6ste en la sociedad se modific6, considerSndose un foco de pe-
ligrosidad latente en relaci6n con el supuesto crecimiento de la locura y la crimina-
iidad.

El primer eje del texto de Scarzanella, "El fantasma de la degeneracidn. El
crimen urbano", reune los postulados de la ciencia psiquiatrica, abordando diferen-
tes temas relacionados, basicamente, a la cuesti6n del delito y la percepci6n funda-
da por los m^dicos-criminologos positivistas, que tiene como cimbito la ciudad, es-
pecialmente la Capital Federal, "la Paris del Plata".

A partir de la difusidn y el anclaje que tienen los postulados de la antropo-
logia fisica italiana en Argentina, el grupo de intelectuales y funcionarios encontrd
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su punto de referencia para el desarrollo de los estudios. Dos clases de sujetos lla-
maban la atenci6n: los criminales profesionales y los criminales auxiliares. Ambos
grupos de delincuentes se oponfan a la moral y el orden social establecido, adhi-
riendo a una compleja "subcultura" de la calle, donde se reflejaron los delitos me-
nores, la corrupci6n, el alcoholismo, el juego y otros "vicios". De ahf que los crimi-
nales se constituyeron en elementos cruciales de un proyecto de construcci6n y re-
forma de un "sujeto moral".

El andlisis de este bloque estS estructurado a partir del "trabajo" como sig-
no de honestidad y de un ejercicio positivo de la ciudadanfa. De esta forma, los su-
jetos que estudia la antropologfa criminol6gica se enmarcaron dentro de distintas
categorfas, surgiendo asf la tipologfa especffica del canfinflero, el caften, el vaga-
bundo, el mendigo, el atorrante, la prostituta. De acuerdo a la autora, los italianos
fueron dentro del grupo de inmigrantes los que despertaron mayores sospechas y te-
mores, tal vez por ser el grupo 4tnico mSs numeroso. La peligrosidad no s6lo impli-
caba caracterfsticas ^tnicas o raciales sino tambi6n factores como el desarraigo, la
precariedad y baja calidad de vida, que constitufan un f^rtil terreno para la degene-
racidn y la locura. Tales problemas eran desplazados y encargados a la legislacidn
represiva y a un d6bil reformismo social. Mientras que los casos individuales eran
examinados por la justicia y la ciencia m^ico-criminalista, algunos casos c^lebres
despertaron la curiosidad de la prensa y de diversos sectores de la ciudadanfa.

Scarzanella sefiala que, en este contexto de transformaciones hacia una
Naci6n argentina moderna, la ideologfa positivista otorg6 elementos para la modi-
ficaci6n o rehabilitamiento de los sujetos desviados. Tanto los establecimientos car-
celarios como los hospitales psiquiStricos tendieron a llevar a cabo un modelo en
donde la violencia y la coerci6n fueron reemplazadas por talleres de trabajo comu-
nitario, cursos sobre educaci6n e higiene y aaividades colectivas, apuntando siem-
pre a la reconstruccidn y reforma, ya que el trabajo se convirti6 en el regulador y
regenerador moral y social. Como ejempio, los establecimiientos para la atenci6n
psiquiStrica de mujeres enfermas se proponfan instalar e inspirar la #tica de la fami-
lia, exaitando la moralidad y la maternidad.

Es importante resaltar que estos medicos higienistas y crimin6logos, mu-
chos de el los funcionarios estatales pertenecfan en su mayorfa a corrientes ancladas
en la izquierda (socialistas, anarquistas) y no coincidfan con polfticas de signo con-
servador.

El segundo eje, titulado "De los barcos a las cunas. La nueva raza argenti-
na", se centra principalmente en el papel de la mujer en la sociedad, retrotray^ndo-
se a la creaci6n de la Sociedad de Beneficencia dirigida por las mujeres de la elite
portefia, quienes actuaban como una extensi6n de la familia, ayudando a los secto-
res mas desfavorecidos. Dicha problemltica ha sido analizada anteriormente y el es-
tudio de Scarzanella reproduce en parte las conclusiones a las que se ha arribado

ig6 ^ " '3 historiograffa actual (ver como ejempio Ciafardo, 1990; Guy, 1994; Barrancos
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2000; Pita, 2000).
A comienzos del siglo XX, el ejercicio de la "maternidad social" se demo-

cratizd, constituy^ndose en una via de ascenso social y prestigio para las mujeres,
maestras y profesionales. El asistencialismo femenino cobrd una importancia mayor,
por un lado como mecanismo de control y moralizaci6n, y por otro, como instru-
mento y medio de difusion de los valores y principios sociales respetados y abala-
dos por la sociedad estatai. En el periodo de posguerra emergieron tres problemSti-
cas relacionadas entre si que reformularon el papel publico de la mujer: 1) la con-
solidacidn del nacionalismo, 2) el auge de las preocupaciones por la natalidad y 3)
el nacimiento de la medicina social.

El aporte principal del texto radica en seiialar que, en la d^cada del trein-
ta, el centro de discusi6n se traslada de la criminology a la medicina social y la eu-
genesia. A partir del estudio de la concepcion de distintos autores contemporSneos,
Scarzanella distingue entre aquellos que vislumbraban la ciencia eugen^sica como
un beneficio y cuidado de la maternidad y de la poblaci6n en general (antifascistas),
y aquellos que,influenciados y cooptados por el regimen conservador y fascista de
Mussolini, concibieron la medicina social ligada a un proyecto racial de exterminio.

El ultimo bloque, denominado "Finis Terrae. La raza moribunda", traslada
el espacio de estudio de la Capital Federal a la Patagonia argentina; para analizar el
segundo grupo marginado: la sociedad indigena y su estrecha relaci6n con las mi-
siones salesianas. El anSlisis de este capitulo se encuentra escindido en dos partes,
por un lado, sefiala la posibilidad de evangelizaci6n s6lo realizable a partir del apo-
yo militar, polftico y econdmico del Estado argentino, intervenci6n que estaba des-
tinada a perpetuarse. La cristianizaci6n resulto asi un c6digo de comunicaci6n en-
tre ambas sociedades; y un ejempio de ello es el relato minucioso que la autora rea-
liza sobre Ceferino Namuncurci, a quien considera un modelo de santificaci6n.

Por otro lado, se plantea el registro fotografico de dicho contacto como un
documento etnogrSfico. La abundante iconografia que se expone en el libro de-
muestra la implicancia e importancia de este elemento, apreciado como recuerdo
de costumbres y tradiciones desaparecidas o en vfas de extinci6n, y como un docu-
mento hist6rico que da cuenta de la colonizaci6n blanca. La fotografia desempefi6
tradicionalmente un importante papel en la representacidn y ha sido considerada
como un instrumento capaz de reproducir objetiva y fielmente la realidad, pero en
el texto, la autora la utiliza como forma de demostrar la influencia occidental sobre
el conjunto social excluido de la pertenencia nacional.

Para terminar, el texto de Eugenia Scarzanella constituye un aporte impor-
tante en el estudio de la criminalidad y la relacion entre control social y mano de
obra, aunque los dos primeros capftulos aportan relativamente pocas novedades y
tienden a consolidar la postura historiografica de los ultimos tiempos. No se encuen-
tran nuevos planteamientos e interrogantes que conlleven a la discusi6n en la inves-
tigaci6n de esta tematica, aunque quizcis, una posibilidad serfa continuar con un es-
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tudio similar en un espacio diferente a la Capital argentina, tal como plantea Scar-
zanella al incorporar la Patagonia.

Otro aporte novedoso y original puede destacarse en el uso de fuentes his-
t6ricas poco exploradas, como el repositorio de la orden Salesiana (Boletfn salesia-
no, Biograffas y Autobiograffas noveladas de misioneros y relatos de distintas expe-
diciones), asi como tambien con el anSlisis de la iconografia y la fotografia de los
grupos indfgenas, por lo cual se inscribe dentro de una tendencia innovadora en ia
historlograffa argentina, que busca analizar los sectores excluidos en el proyecto na-
cional de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
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