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Reflexiones en torno al proyeoto de 'argentinizar'
a los hijos de inmigrantes y ei roi de ia escueia pdbiica.
La coionizacion judia en ei interior argentino a
principios dei siglo XX

LLUCH, Andrea

Resumen
Este trabajo se propone reflejar algunos rasgos del debate en torno a la relacion

entre flujo migratorio y construcoi6n de ia identidad en la Argentina de pnncipios del sigio XX.
Inmigracion, educaci6n y nacionaiismo fueron tres piiares a partir de ios cuaies se debati6 el
modeio de pals y constituyeron un campo de tensiones que cruz6 el periodo de la gran
oieada migratoria. A ia luz de estas reflexiones ilustraremos algunos de los rasgos que
adquirieron estos aspectos en una zona rural dei interior En ei sureste de ia actuai Provincia
de La Pampa ei peso demografico migratorio se concentr6 en grupos pobiacionales originarios
de la Europa dei este. La presencia de colonias judias, como ia Narcisse Leven, aparej6 el
surgimiento de debates en tomo a estos grupos que parectan cuestionar los fundamentos
de la 'nacionaiidad argentina' y por ello, su estudio resalta ia compleja relaci6n entre inmigracion
educacidn y etnicidad a principios de siglo.

Palabras claves: educacidn - inmigrantes - nacionaiismo - La Pampa - etnicidad

Reflections on the project of 'Argentinlsing' immigrant children
and the role of the public schools. Jewish colonization in the
Aigentinian countryside at the beginning of the XX century

Abstract
This paper analyzes some aspects related to the public debate about immigrant

population and the construction of a national identity in Argentina during the first decades of
the 20 th. century, immigration, education and nationalism were the thee Ideas which origi-
nated the debate on a possible model of country and constituted a fieid of tensions that
covered the period of the great immigration wave. This paper will, in the light of these
reflections, illustrate some of the features that these aspects acquired in a rural area.
Southeast of the province of La Pampa the iargest number of migratory population was
formed by groups of peopie who migrated from eastern Europe. The presence of Jewish
colonies, such as the Narcisse Leven colony, meant the birth of debates on these groups
which seemed to question the basis of the "Argentine Nationaiity". This text emphasizes the
complexs relationship among immigration, education, and ethnicity.

Keywords: education - inmigrants - nationaiism - La Pampa - ethnicity
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Introduccidn
Este trabajo se propone reflejar algunos rasgos del debate en tomo a la relacidn

entre flujo migratorio y construccidn de la identidad nacional en la Argentina de principios
det siglo XX. En ei centro dei debate se ubic6 la discusi6n sobre el roi de la escuela
publica en la medida en que el sistema educativo fue visualizado como ei principal
vehiculo para argentinizar y disciplinar a esa 'masa extrafia' que para algunos
intelectuaies y miembros de la elite poiltica representaron los inmigrantes en las primeras
d6cadas dei sigio XX (TerSn, 2000).

inmigraci6n, educacidn y nacionaiismo fueron tres piiares a partir de los cuaies
se debatio el modeio de pafs y constituyeron un campo de tensiones que cruz6 el
periodo de la gran oieada migratoria. A la luz de estas reflexiones ilustraremos algunos
de los rasgos que adquirieron estos aspectos en una zona rurai dei interior argentino a
principios de siglo. En el sureste de ia actual Provincia de La Pampa el peso demogrd-
fico migratorio se concentrd -en mayor medida que en otras zonas- en grupos
pobiacionales originarios de ia Europa del este y se desarrollaron una amplia serie de
experieneias colonizadoras entre las que se encuentran las organizadas por la Jewish
Colonization Association. La presencia de colonias como ia Narcisse Leven\ fundada
en 1911, aparej6 ei surgimiento de discusiones en torno a los grupos que parecfan
cuestionar los fundamentos de la "nacionaiidad argentina", y por ello, son experieneias
que resaltan la compleja relacidn entre inmigracidn, educacidn y etnicidad^.

Inmjgracidn y formacibn de la nacionaiidad en tomo al Centenario de Mayo
Entre 1871 y 1914 entraron al pafs 5.917.259 personas, de las cuaies 2.722.384

retomaron a sus iugares de origen y 3.194.875 se radicaron definitivamente^. El impac-
to demogrdfico dei proceso inmigratorio produjo que durante un lapso de mds de cua-
renta afios un tercio de la poblacidn fuera de condicidn extranjera. Esta situacidn,
sumado a que gran parte del crecimiento vegetativo puede expiicarse por el aporte de
los hijos y nietos de los inmigrantes, provoca que el andiisis del proceso de construc-
cidn de sus identidades implique acercarse a un aspecto centrai en fa constitucidn de
ia sociedad argentina.

Si bien era una visidn aceptada a fines del XIX que ios inmigrantes europeos
representaban una oportunidad para conformar una sociedad que caminara por la sen-
da del progreso no dejd de expresarse, entre los circulos inteiectuales y poifticos,
cierta preocupacidn sobre cual serfa ia suerte de la "cultura nacional" y cdmo se inte-
grarfan estos grupos a la comunidad receptora. (Halperfn Donghi, 1987; Romero, 1994;
Bertoni, 1992, 1996, 2001; TerSn, 2000).

Dicha duda asaltd aun a ios mds entusiastas defensores de las poiftieas
migratorias. El orden social que debia imperar podfa estar en riesgo si aquefia masa de
extraRos no se consideraba parte de la nacidn. Fue en los uitimos aflos de ia d6cada
de 1880, tal como puntualiza Bertoni, cuando se inicid ia preocupacidn por la forma-
cidn de la nacionaiidad. Este afdn surgid cuando diversos sectores de la elite, y por la
confluencia de distintos probiemas, percibieron con claridad que ei proceso soeiai y
cultural no podia ser abandonado a una dindmica espontdnea, tanto por las fuertes
dudas que suscitaba el futuro de una sociedad en piena transformacidn, como por ia
situacidn potencialmente difleil a que podfa verse enfrentada la soberania de la naeidn.

Las primeras tensiones se hieieron evidentes euando ia presidn de las elites
extranjeras parecid cuestionar la hegemonfa de io local en lo politico en 1890. Se
agravaron luego cuando fa propuesta de ia nacionaiizacidn de los extranjeros fue trans-
formada por 6stos en un reciamo de otorgamiento de derechos poifticos sin perder su
nacionaiidad de origen (Bertoni, 1992b) Dentro de este contexto, fueron percibidas
como una amenaza las pretensiones de italia de mantener el control sobre sus emigra-
dos con la proyectada formacidn de una 'Gran Italia' mSs aU de sus fronteras y basada
en fa existencia de grupos que por su origen, lengua y tradieiones eran portadores de
la naciente nacionaiidad itaiiana (Favero, 1985) Asf, a fines de la d^eada del ochenta y
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principios de la siguiente, fos extranjeros pudieron liegar a constituirse en un problema
serio en funeidn de su permanecfan como tafes y al mantener vfneuios con sus pafses
de origen, dispuestos a reivindicar su soberanfa.

Las respuestas -que surgieron en distintos grupos de la elite dirigente y moviii-
zaron luego a sectores mSs amplios de ia sociedad- maduraron a medida que se
desarroffaban los conflictos y se fueron eiaborando como reaceiones defensivas y no
como fruto de una reflexidn tedriea. La naeionalidad fue la soiucidn. Nacionaiidad en-
tendida no sdIo como aglutinante social para contrarrestar la disgregacidn intema, sino
tambi6n como un pilar en ei cual afirmar la plena soberanfa de la nacidn frente a una
situacidn externa amenazante (Bertoni, 1992, 1996 y Favero, 1985).

Las tempranas incertidumbres aumentaron al iniciarse el siglo XX. Cada vez
fueron m§s los que se sintieron amenazados por la presencia de esos agentes porta-
dores de ideologfas y de costumbres que atacaban la integridad del cuerpo social del
pals (Lionetti, 1999) DetrSs de esta aeentuaeidn de los temores frente a la inmigraeidn
se eneontraba una nueva dimensidn: ei problema de la gobernabilidad en una sociedad
atravesada por ia preseneia de esas multitudes que han llegado a la historia para ya no
abandonaha (Terdn, 1987: 19).

En tomo a los festejos del Centenario, ios diseursos naeionalizadores adquirie-
ron mayor volumen. Ahora bien, los problemas 'deteetados' fueron otros: la conflictividad
social y el creciente proceso de desarticulacidn social eomo parte de los "resuitados
no previstos de la inmigracidn" (Romero, 1994, TerSn, 2000).

Los trabajos sobre el naeionaiismo en Argentina (Ter^n 1987, Buckmcker 1987,
Devoto y Barbero 1983, y Barletta y B6jar, 1988, entre otros) han sedalado cdmo los
representantes intelectuales de fa generacidn del eentenario, euestionando el proyecto
de sus padres, vieron en esta epoea una erisis espiritual y de valores. La Argentina del
eentenario en autores eomo G f̂vez o Rojas era debatida por su materialismo obsesivo,
por la preseneia dominante de extranjeros -espeeialmente en Buenos Aires- y por ia
erisis de la 6lite pofftiea (Berletta y Bejar, 1988).

El clima social de la 6poca, con su inestabilidad ante el avance de los conflictos
en el mundo del trabajo y la extensidn de ias ideas anarquistas y socialistas, se
presentaba como una revelacidn amenazante. En este nuevo cfima ideoldgico, la res-
puesta a estas cuestiones sera acentuar la urgencia de "argentinizar y disciplinar a
esa masa extrafia". Masa extrafia conformada por 'otros' inmigrantes: rusos, judfos,
tureos. Las voces que eriticaban fa 'cafidad de los inmigrantes' comenzaron a multipii-
earse y expresaban una deseonfianza ereciente sobre su integracidn a ia vez que
muehas dudas sobre los rasgos con que se eonfigurarfa la soeiedad en la que la
extranjeridad apareefa eomo un brote fuerte y pujante". En Argentina, fueron los grupos
sindicados como rusos y judfos quienes tensaron ai m^ximo esta relaeidn. Preocupa-
ba la disolucidn de un ser nacional que algunos ubieaban en la sociedad criolla previa
ai alud migratorio y otros mds extremos filiaban pol6micamente en ia ruptura eon la
tradicidn hispana.

El roi de la escuela publica en el proyecto homogeneizador
Frente al 'diagndstieo' deserito, el mejor antieuerpo para preservar a la eomuni-

dad de la posible inestabiiidad, se postuld como antieuerpo a la educacidn. La escuela
pubiica debfa combinar ia tarea de desterrar la 'ignoraneia de los nativos' eon la de ser
instrumento para saivaguardar ia naeidn=.

Levantar ei baluarte del sentimiento patridtico para convertir a la comunidad en
una inexpugnable fortaleza capaz de resistir y veneer el avance de toda ideoiogfa extra-
fia que pudiera contaminar su espfritu fue ef sentido militante que inspird a la politica
educativa aplicada en este contexto. Para diversos sectores de opinidn no podfa permi-
tirse que a las puertas del Centenario de la Revolucidn de Mayo, cuando Argentina se
proponfa demostrar ai mundo la gloria de su pasado, la grandeza de su presente y la
promesa de su porvenir, aparecieran estos fendmenos (Lionetti, 1999).
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Por lo tanto, y si bien es evidente que desde el momento mismo de su eonsoli-
dacidn, el Estado naeionai fue articulando una estrategia expansiva de asimilaeidn
cultural de los inmigrantes - vehiculizada por medio de sus institueiones educacionales
y de gobierno (Ascolani, 1999)- serd en el contexto histdrico de principios de siglo
cuando estas propuestas se trasladaron de lleno al campo educativo^. Las palabras
claves fueron: homogeneizar y disciplinar.

Un eje central en el proeeso de uniformizaeidn fue la preoeupaeidn por la ense-
nanza del idioma. La uniformidad lingUfstica era vista como un factor central en la
consfruccidn de la identidad nacional. En este sentido, en la Argentina inmigratoria en
general, y en determinados dmbitos en particular (como Buenos Aires) la diversidad de
lenguas y dialeetos que se hablaban era considerada por muehos como un caos lin-
gOfstJeo. Indieio de un mueho mds grave caos moral y poiftico. Perder la propia cohe-
rencia lingQfstlca frente al aiuvidn inmigratorio era uno de los signos mds evidentes de
la p6rdida de la propia identidad politiea y eulturaP (Blengino, 1990) Un polftico eomo
Juan B. Justo no podfa dejar de sostener la necesidad de la defensa de la lengua. En
su argumentacidn del proyecto de alfabetizacidn, en el affo 1916 seRalaba:

que la raza argentina, la antigua raza autdctona, esta condenada fatalmente a la des-
aparici6n, y que nuestro papel de gobemantes no es el de pretender poner vallas al mar,
no es el de mantener una pureza de sangre, que, por intereses capitalistas tampoco se
trata de mantener, fellzmente, sino que nuestra funcibn es la de conservar en el pafs el
uso de la lengua nacionai lo que intelectualmente m^s nos vincula, y eso se ha de
conseguir sobre todo, mediante un buen sistema de educacidn pQblica primaria.

Asf, desde diferentes sectores, la escuela publica fue puesta en el centro de la
escena. Desde el gobierno, la gestidn de Jos6 Ramos Mejfa al frente del Consejo
Nacional de Educacidn puede ser vista como el climax de reaccidn nacionalista. Su
gestidn, extendida hasta el afio 1912, estuvo mareada por ei interns de vigorizar el
sentimiento nacional inducido por el estado^.

En cuanto a la matriz ideoldgiea de este diseurso se observa, eomo sefiala
Terdn, la influeneia del modelo organieista y la definicidn del otro como 'la multitud' a
partir de matrices bioldgicas. Por fo euai, la presencia de las masas en la historia era
vista como la de una fuerza fenomenal vaciada de inteligencia y raciocinio (Terdn, 1987:
20).

Desde las directivas del Consejo Nacional de Educacidn, la vida escolar debfa
convertirse en un ejercieio diario de fe hacia la patria. Fdrmulas impregnadas de
rituaiismos y de gestos se llegaron a sugerir para poteneiar el desarrollo de aquella
conducta elvico-patridtica y todas las asignaturas debfan vincufar sus temas con cues-
tiones referidas a fa nacidn (Lionetti, 1999).

De todos modos, debe sefialarse que para Jos6 Ramos Mejia esta nueva I'lturgia
patridtica era un instrumento de ineorporacidn antes que de exclusidn de «esa primera
generaeidn del inmigrante, la mds genuina hija de su medio que comienza a ser, aun-
que con eierta vaguedad, depositaria del sentimiento futuro de naeionalidad» (Halperfn,
1987: 228) La razdn era una: esa generacidn era a la que habia que argentinizar. Aquf
es visible la eonvivencia, a partir de un diagndstieo similar, de dos visiones coexististentes:
las pesjmistas, cercanas a la condena del presente y futuro nacional y tas optimistas,
que a pesar de los problemas erelan posible la "redeneidn de esa masa extrafia".

Tulio Halperfn Donghi (1987) ha sefialado que dentro de los objetivos previstos
eomo parte de la eseolarizaeidn no sdIo se buseaba eontrarrestar las graves influen-
eias desnacionalizadoras, sino tambien, ef denunciado materialismo dominante en el
seno de las familias inmigrantes. Junto al tema de la 'identidad' los inmigrantes eran
interpelados eomo portadores de un sistema de valores orientado a fa conquista del
6xito a cualquier preeio. De acuerdo con esta imagen: «si en la Argentina la familia no
es un instrumento eficaz de transmisidn del sentimiento naeional, no es primordial-
mente porque en los hogares con fuerte componente inmigratorio otras leaitades na-

-130-
- Anuario N° 4, 2002 - Facuitad de Ciencias Humanas - Universidad Nacionai de La Pampa -



, Reflexiones en torno al proyecto de 'argentinizar' a los hijos de inmigrantes y el rol...

cionales lo debiliten, sino porque lo que se ensefta por la palabra y el ejemplo es una
sabidurfa cfnica y desengaftada que excluye la idea misma de cualquier sacrificio por
objetivos supraindividuales" (1987: 227).

El sistema educativo
Perseguir la homogeneizacion de grupos heterogSneos -pobladores nativos e

inmigrantes- mediante el desarrollo educativo implied contar con un sistema uniforme
en toda la Republica. La creaci6n del Consejo Nacional de Educacibn (1881) y la
sanci6n de la Ley de Educaci6n Comun (1884) -que determin6 la gratuidad, obligato-
riedad y laicicidad de ia educacidn- son dos hechos que ponen de manifiesto el surgi-
miento y consolidacibn de un sistema educativo nacional en el marco del proceso de
secularizaci6n de la vida publica.

El Estado, desde sus inicios, fue el principal artffice de la puesta en prSctica del
proyecto educativo y su principal supervisor. Se uniformaron los metodos, procedi-
mientos, organizaciones escolares y se reglamentaron los tftulos para el ejercicio do-
cente. En este ultimo caso, la institucionalizacidn del magisterio, a partir de la crea-
cidn de la Escuela Normal de Parana, habrfa estado indudablemente vinculada al pro-
yecto polftico del que la escuela formaba parte. Si el sistema de instruccidn piiblica era
el dispositivo por el cual el estado buscaba desplegar su estrategia homogeneizadora,
en procura de una identidad nacional que borre las diferencias, los maestros deberian
ser entonces los agentes insustituibles en esa tarea ciudadanizadora® (Maristany et al
1997).

En lo cuantitativo, la escuela primaria experimentd un notable crecimiento. Esta
expansidn se observa en la comparacidn de datos nacionales correspondientes a 1880
con los de 1915. El numero de escuelas fiscales'" aumentd 4.9 veces y el nijmero total
de escuelas crecid un 4.1. El numero de docentes fiscales crecid un 10.4 y el numero
total de docentes un 8.8. El numero de alumnos inscriptos en las escuelas fiscales
aumentd en 9.1 mientras el numero total de alumnos inscriptos crecid un 8.4 (Gandulfo
1991: 317).

Inmigraci6n y educaci6n en al imbito del Territorio de La Pampa
iCdmo se reflejaron los debates en torno a la formaci6n de una identidad nacio-

nal y el papel de la escuela piiblica en un Srea de poblacidn reciente? Para intentar dar
una respuesta, a continuacidn trabajaremos con testimonios vinculados a la realidad
educativa del Territorio Nacional de La Pampa a principios de siglo.

El Territorio Nacional de La Pampa en las primeras d6cadas del siglo XX, apoya-
do en la dinSmica interna de una economfa en crecimiento, e)q)erimentd un importante
incremento poblacional ligado al aporte de migrantes extranjeros. Esto llevd a que los
inmigrantes europeos hayan desempefiado un rol altamente significativo en el proceso
de conformacidn de la sociedad^\

En un espacio en formacidn se patentizd la tensidn entre la modernizacidn eco-
ndmica y social, la efectiva ilegada de los inmigrantes y la preocupacidn por cudi serfa
la suerte de la cultura nacional. En el eje de este debate, como ya vimos, se ubicd el
proyecto educativo argentino^^ ;^| jgygi que en otras latitudes, la funcidn encomendada
a la escuela pCiblica fue entre otras cosas de orden moral y orientada hacia la forma-
cidn del futuro ciudadano^^.

En el caso del territorio pampeano, el encargado de controlar la aplicacidn de
las normas y disposiciones escolares durante el perfodo analizado fue el Inspector de
escuelas: RaOl B. Dfaz. Su actividad se prolongd desde su nombramiento en 1890
hasta fines de la d6cada del '10. En las fuentes consultadas dejd numerosas referen-
cias al rol que debfa cumplir la educacidn en un espacio social en formacidn:

La inauguraci6n de esas esouelas es una tarea llena de difioultades, a la que consagran
todo el tiempo necesario y todas sus energfas los inspectores y maestros, como lo
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prueban las breves notas que van a continuaci6n. No se reduce a abrir las puertas y
esperar que los nî os concurran espontdneamente; es obra de expansi6n, de pr^lca,
de propaganda. En el pueblo que se deiinea, en la estacidn fen'oviaria, en la colonia 6
alslado lugar rural ha de explicarse al colono, al hacendado, al gaucho, al obrero, al
pe6n, a la madre, ilustrados unos, ignorantes otros, la obra educativa y la evolucidn que
va a operarse entre sus hijos por la escuela que toma su puesto de combate en las
luchas pacifrcas del trabajo '̂.

Como sefiala Lionetti (1999) ai pronunciarse a favor de una educacidn masiva
los hombres de aquei tiempo dejaban claramente explicitado para qu6 y a qui6nes
habfa que educar. Estas voluntades esperaban, a trav^s de los beneficios de la
implementacidn de la escueia pCiblica, conseguir una serie de resultados positivos.
Soluciones a los problemas; evitar, o en el peor de los casos remediar, los males. Y, lo
mds extremo, cambiar a la sociedad. Como puede intuirse detrds de este estaba
presente una imagen, la civilizacidn que vencfa a la barbarie.

En el breve pSrrafo transcripto tambi6n se patentiza la tarea encomendada a la
escuela: la universalizacidn de normas, valores y principios. Como seftalaba Raui B
Diaz, todos los sectores, pero especialmente en un medio como el pampeano, las
clases mds bajas de la poblacidn eran los destinatarios de la accidn 'redentora de la
escuela publica'. Detrds de estas ideas y tal como lo habfamos mencionado para
Ramos Mejfa- en Radl B. Dfaz habrfa una concepcidn incluyente de la educacidn. Era
necesario educar a la primera generacidn de inmigrantes como la depositaria det sen-
timiento futuro de la nacionalidad.

No obstante, aquellas palabras revelaban ia conciencia de que dicha tarea serfa
progresiva. Mds alld de la fijacidn de objetivos, los medios para efectivizar su puesta en
marcha eran limitados e incluso, como se ha planteado para otros dmbitos del interior
argentino, la educacidn formal no era efectivamente obligatoria -a pesar de lo legislado-
como tampoco parecen haber sido efectivos los actos pOblicos de difusidn de la aun
joven cosmovisidn nacional. (Ascolani, 1999)

Frente al problema derivado de la obligatoriedad implementada por la ley 1420
de la educacidn primaria, Raul B Dfaz, ampliando su visidn del problema definfa que:

La mucha extensidn de la Pampra; lo muy disemlnada que se encuentra la poblacidn; la
carencia de rdpidas comunicaciones; el clima que en inviemo iiega a varios grados bajo
cero y en verano sube a mas de treinta y cinco, hacen que la asistencia de los alumnos
a las clases sea deficiente.
Como es de suponer tan serias dificultades, no pueden ser vencidas con meras propa-
gandas ni frecuentes inspecciones por bien intencionadas que sean ni con deciarar
obiigatoria la asistencia a las escuelas, emple^ndose para el efecto las medidas
correctivas que determina la ley de educacidn

La implementacidn supuso importantes desaffos en las dreas rurales: ei aban-
dono escolar, el financiamiento de las escuelas, la inasistencia y la falta de apoyo
oficial. Estas dificuitades, a las que debid enfrentarse cada uno de los maestros, hicie-
ron aCin mds diffcil el traslado de los ideales educativos a la vida cotidiana de los
pobladores, especialmente de las zonas rurales (Aiiiaud, 1993, Biiiorou, 1994, Lionetti,
1999, Bjerg, 1997).

Con las limitaciones aludidas, la escuela publica utilizd dos instrumentos de
gran eficacia para penetrar en los hogares: el jurfdico y el pedagdgico. En este proce-
so, que no fue lineal, el estado pudo 'intervenir' sobre el hijo argentino del inmigrante
"para orientarlo, guiarlo, para construirle una conciencia nacional". Habrfa ayudado
para esto, la sintonfa discursiva que, aOn con matices, se percibe entre intetectuales,
penodistas y maestros. Matices que, y como lo hemos seftalado, se ubicaron en el
optimismo/pesimismo con que era analizada y conceptualizada la tarea escoiar.

Junto con la obligatoriedad y la gratuidad, el laicisismo fue otra clara expresidn
de la celosa voluntad de un estado "que aspiraba a reinar sin rivales en las conciencias
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infancies, para incuicar en eiias una adhesidn previa de euyo vigor irraeional depende al
pareeer la salud futura de ia Naeidn" (Haiperfn, 1987: 229).

Asf, fiel con el espfritu de ia Ley 1420, RaOl B. Dfaz fue un fervoroso defensor de
la educacidn laica, y por lo tanto se esforzd para que el Estado se hiciera cargo de la
Instruccidn Publica. Ha sido sefialada por diversas crdnicas fa deseonfianza que le
mereefan los estableeimientos particulares, sobre todo los religiosos y en particular,
fos salesianos. Con frecuencia explicaba los peligros de la ensefianza confesional, de
modo y manera que en su larga gestidn estas institueiones no aumentaron en nOmero.
Segun datos oficiaies, en 1894 existfan 17 estabiecimientos partieulares (la gran ma-
yoria salesianos) y en 1908 se mantenfan en igual eantidad. Raul B. Dfaz sostenia que
en las eseuelas laieas no se discriminaba por razas, religidn, ni se rendfa obediencia a
ningiin poder que no fuera dentro de la Nacidn, no se ineuleaba en la mente del nifio
eontradiceiones eon la ciencia, ni tampoco se enseftaba el odio disimulado hacia las
mujeres eomparSndofas con seres satSnicos, ni se les ensefiaba que el fruto de su
vientre era producto del pecado (Festa,1995).

Desaffos ai proyecto de 'homogeneizaci6n'
El Territorio de La Pampa se nutrid de un vasto contingente de inmigrantes, y

dentro de este conjunto, los espafioies e italianos constituyeron las dos terceras par-
tes del total del aporte inmigratorio. Pero, en ef espacio del sureste productivo dicho
proceso adquirid matices peculiares. El peso demogrSfico se concentrd en grupos
poblacionafes originarios de la Europa del este'^ y se desarroifaron una amplia serie de
experieneias eolonizadoras".

Como hemos sefialado, a principios del sigfo XX y ante el nuevo clima social,
muchos proclamaron que junto ai 'buen inmigrante' podfa venir tambi6n el 'mal inmi-
grante''*. Los temores ante la ineapaeidad de asimilaeidn de determinados grupos,
sindicados como 'rusos o judfos' intensificaron la ansiedad y refiejaron la presencia de
un discurso basado en algunos ejes de la llamada mentalidad defensiva^®.

En el ambito tenitorial, este debate se derivd del accionar de la cofonizacidn de
ia Jewish Colonizatidn Association, (en adelante J.C.A.) La J.C.A. establecfa en sus
estatutos: "faciWar ta emigraeidn israelita de los pafses de Europa y Asia donde elios
son deprimidos por Ieyes restrietivas espeeiales, donde est^n privados de los dere-
ehos poifticos, hacia otras regiones del mundo donde puedan gozar de 6stos y fos
demas dereehos inherentes al hombre. A tal efeeto la asociacidn se propone estable-
cer colonias agrfcoias en diversas regiones de la America del norte y del sud, como
tambi6n en otras comarcas" (Colonia Narcise Leven, 70° Aniversario).

Progresivamente, ia J.C.A. adquirid 617.468 hectSreas distribuidas en diferen-
tes provineias: Entre Rios, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y en ef territo-
rio de Chaeo. Reeien en 1908 la eompafifa eoneretd la eompra de tierras en ei Territorio
de La Pampa a la empresa francesa Basset en ei iV Departamento. Asf, entre los afios
1909-1911 se instafaron, prdximos a Bemasconi, los primeros 279 colonos^".

En las colonias se concretizd el problema del avance del sistema educativo
nacional ya que en las escuelas privadas se impartfa la ensefianza religiosa y el idioma
hebreo. Las crdnicas oficiaies en torno a la colonizacidn judfa resaftan la estrecha
vineulaeidn enti-e edueaeidn y reiigidn: "como el judafsmo se basa en su transmisidn
fos inmigrantes, sin lujos, ponen en marcha eseuelas. La primera escuelita judIa se
instafa en Buenos Aires en 1891 [...] En 1894 estabfece la J.C.A. su sistema educativo
propio, que ensefia el programa oficiaf a mds de las materias judaicas". Para 1910
funcionaban 50 escuelas que ocupaban a 155 maestros y edueaban a 3538 alumnos.

En ef sur pampeano, una de fas prineipales eolonias fue la Nareise Leven. El
proceso de instalaeidn de fos colonos comenzd en octubre de 1909 y se prolongd
hasta 1911 cuando el ultimo nucleo de familias se astableeid en sus ehacras. Sofa-
mente en Narcise Leven funcionaron seis escuelas financiada por los padres y con
doble escolaridad.

-1.33-
HISTORIA



(127-143) LLUCH, Andrea

El testimonio de un periodista que recorre la Pampa en 1918^^ al relatar su visita
a esta colonia reproduce los t6rminos del administrador sobre el funcionamiento de las
escuelas:

En eso estamos bien -nos responde con cierto Enfasis- hay seis escuelas en la colonia.
Ademas, muchos niflos de los colonos van a recibir instrucci6n a Bernasconi. Las
escuelas primitivas tenian tres grados. Ahora la enseAanza se ha reducido a dos. Hace
un par de meses que estos establecimientos se han puesto bajo la direcci6n oficial del
gobierno. De manera que sus maestros son nacionales como asimismo la Instrucci6n
que se sumlnistra. Hay en cada escuela alrededor de sesenta educandos. Los edificios
constan de dos aulas y de dos casas separadas, una para cada maestro (1922: 71).

El Administrador se referia al convenio, firmado en 1917, donde se establecid
que la J.C.A. resguardaba el derecho de dirigir clases de religi6n y de hebreo en la
misma aula pero en otro horario y se pautd que los contenidos se ajustarfan a las
normativas del Consejo Nacional de Educaci6n. El periodista, ante este relato, seftala-
ba:

Este sistema heterog^neo de enset̂ anza no nos parece ni pedag6gico ni moral. Tutelada
la escuela por el gobierno de la naci6n, no cabe otra enseAanza que la dispuesta por los
programas vigentes. NI se concibe tampoco, que despues de abandonar el aula el
maestro argentino, que cultiva el sentimiento argentino tambien, ocupe el mismo pupitre
que un maestro ajeno a nuestro plan de estudios que va a instruir en lenguas exdticas
y religion contraviniendo el sistema laico de nuestra enseAanza.

Palabras que condensaban, esta vez en Molins, la visidn de la escuela como
homogeneizadora e igualadora. Podrfa pensarse que este enfoque trataba de imponer,
en vistas a la construcci6n de un orden social 'deseado' para el futuro, la universaliza-
ci6n de normas, valores y hdbitos de comportamiento. Tambien es expresidn de lo que
hemos denominado 'sintonia discursiva' de la 6poca.

En tomo al avance de la educaci6n pOblica en el dmbito de la colonizaci6n
judfa^, es Otil preguntarse c6mo era vista la escuela por el grupo 6tnlco aludido. Traba-
jos para otras latitudes indican que la relacidn entre comunidad y escuela no pueda
generalizarse abstractamente, ya que las posturas oscilan entre una visi6n de la edu-
cacidn como un elemento de solidaridad dtnica o como medio hacia la movilidad eco-
ndmica, sin poder descartarse las tensiones entre ambas visiones.

Ezequiel Schoijet (1961) al rememorar sus aftos de escoiaridad primaria en una
de las escuelas de la Colonia Narcise Leven, resaltaba la superposicidn de las dos
esferas ya que: "en estas escuelas se impartlan los estudios de ensefianza laica,
inherentes a los programas de las escuelas primarias, dependientes del Consejo de
Educacidn y adem^s se ense^aban los cursos religiosos inherentes a los programas
de todas las escuelas judias existentes en el pafs". Ahora bien, su educacidn, poste-
rior al convenio de 1917, estuvo marcada por la ensenanza de "cuanto menos idish y
cuanto mis en el idioma nacionaP'. Todos los libros de texto utilizados en las escuelas
de la J.C.A. estaban editados en tal forma que de un lado de la hoja tenlan el texto en
hebreo y al frente de esta misma hoja tenfan la traduccidn de este mismo texto en
castellano" (1961: 32). Y en su visidn fue 6ste su camino a la integracidn.

Es que, en este proceso habrfa que analizar cdmo este encuentro entre los hijos
de los inmigrantes y las escuelas estatales habrfa estado condicionado por las cultu-
ras de la comunidad, a trav§s de las percepciones que estos sostienen entre sf y entre
los diferentes actores. Lamentablemente, son escasas las referencias a estos aspec-
tos con lo cual es complejo avanzar en esta direccidn.

Mientras tanto, en lo polftico, las tensiones se exteriorizaron en las relaciones
entre la norma y la prdctica^^ ya que, como acabamos de observar, el acuerdo firmado
«vuineraba» la apiicacidn de la ley 1420. Si sigui6ramos a Epstein (1997), y en coinci-
dencia con lo que se trasluce de las memorias de Schoijet, podrfamos pensar que la
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empresa colonizadora estuvo interesada en «adoptar los planes vigentes de educaci6n
ya que el objetivo de la J.C.A al crear colonias en sus escuelas fue integrar ei colono a
la sociedad» (1997: 368) Aunque, podriamos agregar relativizando esta Ciltima afirma-
ci6n, dicho objetivo se busc6 sin perder las pautas culturales de origen.

Prueba de ello serfan las noticias periodfsticas que refieren las multiples nego-
ciaciories que mantenfan en forma particular para lograr el uso de las escuelas con
fines religiosos. Como leemos en el diano terrrtoriano La Autonomia: "La JCA solicitb
del Consejo Nacional de Educaci6n ia autorizaci6n correspondiente para usar en los
meses de vacaciones, los locales de las escuelas a fin de que dicten en ellos durante
ese tiempo, clases de ensefianza religiosa" (14-1-1918).

Puede observarse que ambos sistemas educativos se superpusieron. El Esta-
do, con reaies dificultades^-'sdio progresivamente pudo aumentar su presencia frente a
aquellos grupos 6tnicos que ponian en discusidn la ideoiogia de ia rSpida fusi6n que se
prociamaba en ia Spoca^ .̂

Un punto ciave en el desarrollo de este proceso fue ia entrega de ias 78 escue-
las de la J.C.A al Consejo Nacionai de Educaci6n en 1920. Acto por el cual la Inspec-
ci6n de escuelas logro su objetivo de ingresar a un ambito hasta el momento entre
cerrado y compartido ^Es posibie estabiecer alguna relacidn entre ia firma del acuerdo
y la mencionada campafia pOblica de «alarma» previa que conllevo una pol6mica
sobre ei funcionamiento de estos colegios?2« Creemos que sf, aunque es complejo
establecer en qu6 medida se retroalimentaron mutuamente.

Que el tema estaba instaiado en ei debate educativo y que en aigunos casos
habla tomado un "estado de denuncia", lo prueban numerosos testimonios periodisti-
cos. Por ejempio, en 1911 la Revista de ia Asociacidn de Maestros del Territorio refiriere
a las editonales de medios periodfsticos de Buenos Aires sobre la proliferacidn de las
escuelas rusas en La Pampa. Los maestros adoptaron una estrategia defensiva y
explrcitaban la voiuntad y confianza de que en poco tiempo m^s se podrfa 'erradicar'
estas experiencias sefialando:

En dos 0 tres puntos los rusos reunen algunos nirtos y les enseftan su propio idioma
religi6n, leer y escribir, obedeciendo a sus propias tradiciones. He aqui todo. Pero hacia
esos centros pequeftos y ralos avanza con firmeza la escuela pCiblica y multiplic^ndose
o atrayendo nuevos aiumnos [...] Tal informacidn periodlstica no tiene otra expiicaci6n ni
otro fundamento que las noticias mis o menos vagas y confusas, que tal o cual viajero
0 corresponsal recoge ai pasar y iuego desparrama como novedades de "turista" [ 1
Afirmar que en La Pampa las escuelas rusas se multiplican ai amparo de una indiferencia
cuipable o que funcionan sin vigilancia ni oontralor, es pues, negarse a reconocer ios
esfuerzos oficiales que la misma prensa de la Capital Federal ha reflejado en informacio-
nes anteriores. (en Revista de la Asociaci6n de Maestros 1' Centertario de Mayo Aflo
II, Noviembre 9 de 1911, N" 17, General Pico) '

Pero claro, dicha confianza se basaba en la capacidad de "controlar" las escue-
las, pautado sucesivamente afios m^s tarde y por lo cual intuimos que ios medios
asociativos docentes habran apoyado y alentado la firma de dichos convenios. Por
detr^s de las noticias, lo que se observa repercutir son ios temores y ansiedades que
fueron tejiendo un estado de sospecha que provocaba una mayor "vigilancia" sobre los
actos de las escuelas judfas en La Pampa. Es curioso observar que las crdnicas
penodfstcas sobre los actos escolares referidos a las fiestas patrias en el perfodo
anaiizado suelen tener un comentario especffico sobre c6mo se habfan festejado en
las escueias de las colonias judfas. Una larga cr6nica del 9 de Julio de 1919, refleja los
toques de alarmas frente a esta presencia y, una vez mSs, a ia superposicifin entre
ambos sistemas: "La escuela argentina funciona allf con maestra argentina -cuatro
horas dianas y la hebrea 5 o 6 hs- los argentinos enseftan a leer de izquierda a dere-
cna, desde la pnmera pSgina y desde la primera Ifnea de esa pagina, los judfos ense-
fian a ieer todo al rev6s comienzan de atrds para adelante, de abajo para arriba y de
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derecha a izquierda y por cierto que los alfabetos [...] El maestro argentino ensefia que
este suelo es la patria de los que nacen aquf [...] El CNE por humanidad y por deber de
sus funciones debiera cuanto antes tomar medidas salvadoras del martiiio a que estdn
sometidos esos ninos que aun siendo judfos antes tendrfan que ser argentinos".

Una vez mSs, una apelaci6n directa a la prioritaria inten/enci6n del estado. Pero,
junto a los temores, una y otra vez, encontramos la incambiada confianza en la poten-
cia integradora y pedagdgica que la escuela materializaba. En una clave que trasluce
optimismo sobre el resultado final de este proceso, y que puade ser vista como parte
de una confianza de 6poca que se negaba a desaparecer del todo, Molins (el periodis-
ta) predicfa la soluci6n a estos "desajustes". En su visidn, la final homogeneizacidn iba
a producirse tambien por la fuerza redentora del trabajo agrfcota y el acceso a ia tierra.
Asf, en su visita a la colonia Espiga de Oro^̂  y resemblando a los colonos rusos decfa:

[...] rusos mds hoscos y colonos trapisondistas hemos encontrado en el camino, modl-
ficados en su temperamento primitivo por los benericios del predio propio. Cuando se
solucione el problema agrario, ya hemos de ver que todas las razas serdn Igualmente
aptas para tecnificar y ennoblecer los cultivos. Y seri sin duda, esta Pampa generosa,
el gran crisoi en donde se han de retener, fundir y unlficar los puebios migradores en un
tipo comun (Molins, 1922: 154, 155).

Molins, maestros y periodistas, con su optimismo, exacerbaban ia ideologfa del
«crisol de razas» en virtud de la cual los inmigrantes serfan integrados a una identidad
6tnica comOn mediante procesos de simbolizacidn introyectados sobre todo a trav6s
de la instrucci6n publica2^ (Bragman, et.al, 1993) Porque, fue la escuela y la educa-
cidn patridtica la que permitid, a inicios del siglo XX, reformular en clave nacionalista la
justificacidn de una polftica inmigratoria y la forma de subsanar los excesos que la
liberalidad de fines del XIX habfa acarreado^ .̂

Volvamos a Molins, quien agregaba:

El progreso escoiar que viene desenvoivi§ndose en la Pampa no se puede concebir sino
sobre la base de la evolueidn agrfcoia... pafs de inmigracibn por excelencia, mientras el
consorcio de ios puebios sea en su seno una amaigama y no una rusi6n, mientras ei
entrevero no haya fijado en definitiva el tipo pampeano -que sin duda ser^ de tez morena
y ojos claros- mientras un r§gimen social no concierte los fundamentos bdsicos de la
colectividad y se codeen a la ventura, razas, lenguas y religiones, no pasar^n de
ensayos precarios ias tentativas de armonizacidn, de 6tnica fundamental. Pero como
quiera que es mucho pedir la sustanciacion de este proceso, no abreviado en America
no con la civiiizaci6n vertiginosa de ios EEUU, tomemos La Pampa como tal se presenta
en su florescencia virginal, mientras se asientan en su seno los pueblos inmigrantes y
ios factores tiempo, ambiente, convivencia y Iegisiaci6n, se encargan de plasmar su
arquetipo (Moiins, 1922: 382).

Era en la «frontera»'° donde la regeneracidn y la maduracidn del proyecto del
crisoi de razas'^ se piasmarfa con mayor fuerza. Era en ias tierras nuevas donde todos
ios habitantes del estado argentino se integrarfan, despojdndose de sus identidades
de origen, y se fundirfan en una identidad cfvica unificadora. Era la escuela, laica,
obligatoria y gratuita, tai como fue enunciado desde el Estado, fa encargada de produ-
cir este proceso, ya que era el agente de sociabiiizacidn argentinizadora de primer
orden (Bargman, et.ai., 1993). En paiabras de nuestro viajero:

Donde ei espectdculo de esta naciente uniformidad se presenta augural y tonlficante por
el selio inconfundibie de su argentinismo promisorio, es las aulas de la escuela nacional,
aquelios niAos rubios o morenos, hijos de espanoles o italianos, alemanes o rusos,
catblicos o judios, pampeanos todos, se unifican al pasar por el crisoi de ia escuela. jY
que aim^cigol (Molins, 1922: 383).

Asf, y si bien es posible constatar discursos mds crfticos y pesimistas sobre el
futuro de la Nacidn Argentina, en el dmbito locai circulaban otros que, haci§ndose ecos
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de las mismos temores y tensiones, postulaban la capacidad, via la escuela, de asimi-
lar los elementos diversos y poKglotas de la poblacidn. Y el resultado de dicho proceso
seria, en palabras de Molins, una "nueva raza pampeana" que, regenerada por la es-
cuela publica, contendrfa la amalgama de las variadas culturas y los grupos migratorios^^

Palabras finales
La sintonfa discursiva, en cuanto a diagndsticos, obedecid al pensamiento he-

gemdnico del perfodo que giraba en torno al resguardo y fomento de la nacionalidad
"puesta en riesgo" a causa de la diversidad cuttural, poiftica e ideol6gica ocasionada
por la inmigraci6n. La presencia de corrientes migratorias de diversas procedencias,
con distintas percepciones culturales y experiencias de vida, sumado a localizaciones
diferenciadas en la pirdmide socio-ocupacional y a una virulenta movilidad geogrSfica,
al menos en los primeros aftos en nuestro espacio de estudio, habrfan actuado como
potentes factores desencadenantes de tensiones'^. La confianza en el accionar de la
escuela desempeftd un rol central ya que ahf el inmigrante y sus hijos «podfan ser
regenerados». Sumado a su tarea, el ejercicio obstinado del trabajo, inscripto necesa-
namente dentro de una 6tica espontSnea del productivismo, fue visto como la otra vfa
de argentinizacidn de grupos que tensaron la imagen de la rSpida asimilaci6n que se
prociamaba en la 6poca.

De todos modos, la relacion entre inmigraci6n y educaci6n en el marco de for-
maci6n de la sociedad argentina, y esto podrfa ser extensivo a otras realidades que
vivieron procesos semejantes, es probable que no pueda ser lefda en una Onica clave.
Optimismo, pesimismo; coerci6n y voluntarismo formaron parte de una misma reali-
dad. Para algunos grupos, la instftucidn escolar y el discurso de una nueva identidad
habrfa sido impuesta desde un modelo coercitivo, para otros, podrfa haber sido vivida
como un medio atractivo de consolidar el proceso de movilidad social. Lo claro es que
la escuela fue el sitio donde y por el cual se construyeron nuevas identidades.

Al finalizar, y en alusibn al proceso de construccidn de identidades, horizonte de
muchas de las discusiones aquf resefiadas, deseamos seftalar que estos procesos no
son herencias o preservaciones, sino mSs bien, construcciones activas que se nego-
cian, se reinventan'* y que surgen a partir de las interacciones entre los diferentes
grupos y dentro de especfficos contextos socio-polfticos, culturales y simbdiicos.
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Notas

n I;u=n?I!'u°!i*"^f,''°''!^x°" "^ayoritariamente esta colonia procedieron de Grodno (Polonia), Minsk
(Lituanra) VoKn (Ucrania) y Berdichev (Rusia).
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^ Para el analisis de estas temditicas se ha hecho recurrente la idea de que parte de las identidades
nacionales y sociales pueden ser concebldas como una invencidn. (Devoto 1992, b) Esta 'nueva'
nocl6n no implica que serdi reaiizada unlcamente por los sujetos sociales invoiucrados sino que
puede ser una creacibn externa a ellos, y en tal sentido habria operado una institucibn como la
escuela publica. (Hobsbawn y Ranger,1988; Geertz, 1995 y Conzen, Gerber, Morawska, Pozzetta
y Vecoli 1990).

' Hasta 1910 se radicaron alrededor de 1.000.000 de italianos, 700.000 espartoles, 90.000 france-
ses, 70.000 rusos, en su mayor parte de origen judfo, 65.000 turoos, en su mayoria sirios y libaneses,
35.000 austro-hungaros, es decir, centro -europeos, 20.000 alemanes y un numero muy inferior de
Portugueses, suizos, belgas y holandeses. Aunque claro, estas cifras no dan euenta del movimiento
total de ingresos y egresos de inmigrantes, muy significativo en todo el perfodo (Clbotti, 2000: 367).

* En esa nueva mirada se considero que dentro del bloque de Inmigrantes iban apareciendo a su vez
distintas valoraciones derivadas de su procedencia ^tnica. Producto de ella serfa la reestructura-
ci6n de la escala Jerdrquica de grupos 6tnicos en el seno de la masa de trabajadores, ver Falcon,
1992.

° La escueia, desde sus inicios, habia emprendido el proceso de destacar rasgos, seleccionar
contenidos y crear los dmbitos, los canales y las formas para encamar en la sociedad el sentimiento
patrio. Como ha estudiado Bertoni esto supuso una compleja tarea: desde la construccidn de
escuelas y ^mbitos hist6ricos -como plazas y museos- pasando por la rituaiizaci6n de las celebra-
ciones escolares y la reaiizacidn de manifestaciones patridticas hasta llegar a la definicidn de los
sfmbolos patrios y la creacidn de representaciones materiales y monumentos en los cuales apoyar
esa reelaboracldn del pasado (Bertoni, 1996: 98).

' En esto segulmos a Bertoni, para la cual hay una continuidad en tomo al rol de la escuela plrblica
con relacidn a la construccidn de ia nacionalidad. Rechaza la idea de que Tines del el Estado XIX
habrfa estado desinteresado de los problemas nacionales y consecuentemente las escuelas ha-
brfan permanecido ajenas al credo patridtico. Para esta autora el propdsito nacionaiizador fue
constitutivo de ias escueias primarias creadas por ios estados tanto en Europa como en America ya
desde principios del siglo XIX. Por aquellos artos, estos desafios fueron tales que demandaron a los
miembros de la elite gobernante respuestas urgentes capaces de articularse en una accidn soste-
nida y eficaz, destinada a construir la nacionalidad y a afianzar |a nacidn misma.

' Este dnfasis en preservar el uso del idioma nativo, tambien fue prociamado en contextos como los
Estados Unidos. Como set̂ ala OIneck (1989:410) othat failure to learn and to use english implied
disloyalty, they insist that oniy a common language could guarantee the community of interest
required for national unity».

° La obra de Ramos Mejia debe ubicarse dentro del credo positivista. Como en otros pafses latinoa-
mericanos en la Argentina la ideologia positivista desempertd un considerable papel hegemdnico,
tanto por su capacidad para piantear una interpretacidn verosfmii de las realidades nacionales,
cuanto por articularse con Instituciones que, como ias educativas, jurfdicas, sanitarias o militares,

. tramaron un sdlido tejido de pr^cticas sociales en el momento de consolidacidn del estado y de la
nacidn a fines del siglo pasado y comienzos del actual (Ter^n, 1987:12).

' La formacidn docente ocupd un lugar privllegiado dentro de este proyecto, en ei que el Estado
tambidn asumid esta tarea a traves de la creacidn de instituciones especializadas para la formacidn
de los maestros, la definicidn dei tipo de formacidn (estableciendo modalidades de ingreso, exdme-
nes, titulaciones, dictando planes y programas de estudio) y la regulacidn de acceso al ejercicio.
(Alliaud 1993:89) Desde la fundacidn de la Escuela Nonnal de Parang (1869) comenzd la fundacidn
de escuelas normales por todo el territorio argentino. El criterio que guid este proceso fue la busque-
da de un crecimiento del ndmero de escuelas sin importar demasiado la calidad de la educacidn. Esto
se plasmd en 1887 cuando se redujo a tres anos la duracidn de la carrera docente.

<°La Categoria escuelas fiscales incluye a las escuelas dependientes del Consejo Nacional de
Educacidn, a las escuelas provinciaies y a ias de pendientes del Ministerio de Instruccldn Publica.

" Esta situacidn puede corroborarse a partir de ios datos del censo territorial de 1912 en donde este
grupo representa el 40% aproximadamente de la poblacidn en su conjunto. De todos modos, el pico
mfcdmo de migrantes extemos, al contrario de lo que usualmente se cree, se alcanz6 en los primeros
aftos de la ddcada del veinte La Inmensa mayorta de los migrantes fueron transoce^nicos (el 28,3%
de toda la poblacidn pampeana). Dentro de elios, los espanoles son el grupo m ŝ importantes, que
en forma conjunta con los italianos y rusos (alemanes de Rusia y judlos) agrupan mdis del 90% de los
migrantes transoce^nicos. Ei resto se distribuye en una veintena de nacionalidades.

^̂  La reaiizacidn de este proyecto signified seguir elpaso al desan-oiio de la estructura productiva y
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de la instalacion poblacional. Desde el marco legal es interesante seftalar que la ley que organiza a
los Territorios Naoionales (1884) coincidid con la sanci6n de la ley 1420. La educaci6n en el Territorio
Nacional de la Pampa dependid directamente del Consejo Nacional de Educacidn debido a la catego-
ria administrativa que gozaban los territorios nacionales dentro de la division jurisdiccional de la
Repiiblica.

" Para anaii2ar este aspeeto especifico, ver Lionetti, 1999.

" Vlg6slmo segundo informe anual del Inspector General de Territorios, RaQI B. Diaz, presentado
el 13 de febrero de 1912, al Consejo Nacional de Educacibn.

'* Memoria del Gobernador a la C4mara de Diputados Nacional. Ano 1918.

" En 1905 comenzd el ingreso al Territorio de La Pampa de contingentes importantes. Sus lugares de
procedencia fueron mayoritariamente del Volga y en menor medida del Mar Negro. Las colonias
fundadas en tierras de Wilfred Baron fueron en 1906 Villa Mirasol, en la d6cada del 10: San Jos6,
Santa Maria, Winifreda, Ines y CaHota, Espiga de Oro, mientras que en los aftos 20 se fundd la
colonia Santa Teresa. Para otros aspectos, ver Rulli, 1995. En el Departamento Guatrach6 en 1912
los alemanes de Rusia tenlan una relaci6n de 2,3 a 1 con respecto a los otros grupos migratorios
(espaftoles e itaiianos), en Maluendres, 1991.

" En ese sentido, el departamento Guatrache es un caso paradigmStico, desde el accionar de una
compafita inglesa (Guatrachd Land Company) que operd en unas 40.000 hectSreas, hasta propie-
tarios individuates que ofrecieron parcelas al arriendo, pasando por pequeftos o medianos propieta-
rios que realizaron su actividad al margen de los emprendimientos citados. Tampoco faltd {desde
1921) una colonia etnica, como es el caso de Santa Teresa, conformada por alemanes del Volga"
(Maluendres, 1995 b).

" Vecoli (1993) mostraba cdmo en el contexto de los Estados Unidos para muchos americanos la
inmigracidn ha planteado una amenaza multiple a la estabilldad del orden social, al nivel de vida de los
trabajadores nativos, a la salud del cuerpo politico y a la identidad naoional. Estos temores han
agitado, en diferentes momentos, movimientos nacionalistas anti-inmigrantes. (Higham,195S). Claro
que, cada contexto ha definido su 'poblacidn problema'. En el caso de los Estados Unidos, uno de
estos «peligros» estuvo encarnado en los inmigrantes iriandeses, bisicamente por su religidn
catdlica y por la idea de que «eran secuaces del papa y enemigos del caricter protestante del pals».
Esta cruzada en contra de la inmigracidn oatdlica culmind con la formacidn del partido americano (o
know nothing) en 1854 cuyo grito era Am6rioa para los americanos.

" Seguimos en este punto a Buchrucker (1987) quien Introduce un elemento de andlisis que permi-
tiria rastrear la evolucidn histdrica del nacionalismo cuando considera que las recurrentes crisis se
originan en la mentalidad defensiva de estos sectores y que se desarrolla por medio de un esquema
basado en la pareja desaflo-respuesta.

^^ La migracidn de cotonos judios al territorio pampeano aparece asociada a la colonizacidn privada
de Stroeder (Villa Alba) y el accionar de la Jevwsh Colonization Association, compaftta creada en
1891 con el patrimonio del Bardn Mauricio de Hirsch. Para aspectos generates, ver Falgdn lehoshOa,
(1989) y para analizar los aspectos fundacionales de la colonia Narcise Leven, ver Morisoli, 1995.

2' Jaime Molins recorre La Pampa en 1918, y edita su libro en 1922. Pocos son los datos biogr^ficos
conocidos de este periodista de la Provincia de Buenos Aires y con residencia al momento de Iniciar
su recorndo en Bahia Blanca. En cuanto a su obra, 6sta esti condicionada, sin duda, por un tono
optimista sobre el desenvolvimiento y futuro de la economfa del pals que se traslada como veremos
a los aspectos derivados del proceso de poblamiento. El suyo es un relato rico en descripciones y
caractenzado por un estilo ameno. Es claro su distanciamiento de la denominada 'leyenda negra' de
la vida pampeana de esta etapa, que por otra parte, predomina dentro de los relatos contempori-
neos. Estas obras por el contrario se caracterizan por sus criticas al orden rural vigente y a la
politica oficial de colonizaoidn. En este sentido, y por estas causas, para estos autores los inmigrantes
no podian cumpiir su papel modemizador por encontrar cerrado el camino al acceso a la propiedad
de ia tierra y por las duras condiciones de vida en ia pampa territoriana.

^' Una investigacidn dedicada especlficamente a la relacidn entre la colonizacidn de la JCA y el
sistema educatrvo estatal se puede ver en Epstein (1997). De todos modos, la autora seftala que
desde el inicio de la instalacidn de las colonias el estado argentino tuvo una clara presencia Impo-

h'̂ "* iLt"^^*^^"^^ '*^' ' '^'°'"^ ®®P^"°' y °' ' ' '^ contenidos, algo que aqui vimos que no se cumplid
nssts 1917.

el caso de los Estados Unidos, Kaestle ha seftalado que: «throughout much of the nineteenth
century, the combination of decentralized control and concentrations of immigrant settlement In the
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agricultural upper Midwest, especially Germans in Wisconsin, permitted considerable use of vernacular
mother tongues in rurai schools, the hiring of native homeland language speakers as teachers, and
modifications or being negiect of protestant inspired observances such as bible reading. School
officials turned a blind eye to such practices, even when they were legally prohibited, both because
of their desire to entice immigrant children into the anglicizing environment of the common school, and
away from the isolating influences of private religiously sponsored schools In which the use of
English was minimai. [...] (1993: 13).

^ El bajo nivel de educacidn, la escasez de escuelas y el analfabetlsmo parecian males enddmicos
del campo pampeano en esta etapa (Bjerg, 1997) Para un anilisis de la situacion del Territorio de La
Pampa, ver Blllorou (1995).

^ La desconfianza y recelo del cuerpo de Inspectores estS reseftada para el caso de las colonias
de Entre Rios de la JCA por Epstein (;i997).

'̂ Sobre este tema tambidn podria haber habido mucho de 'sensacionalismo' por parte de los medios
de prensa. En el caso de La Pampa, las tensiones por la existencia de estas colonias motivaron
diversas denuncias sobre la falta de control del estado en las escuelas de las colonias de ruso-
aiemanes. Esta situacidn voMd a tomar estado pubiico en 1938, cuando el gobemador.del territorio
de La Pampa denuncid ante el Ministerio del Interior, "ia existencia de escuelas particulares que:
«bajo la apariencia de enseftar idioma alemdn y religidn, tenian el propdsito de hacer de los niAos
argentinos verdaderos cjudadanos extranjerosB.

^ La Colonia Espiga de Oro (Winifreda) tenia 20.000 has y en ella vivlan en este afto 108 familias.
Cuando Molins interroga al organizador de la colonia, llamado David Lerman, ^ste le expresa.M> suele
haber, sin embargo, un cierto prejuicio con los extranjeros. La creencia de que nuestro Onico
mdvll es embolser dinero, no siempre es razonable y Justificada.» Como hemos visto, 6sta era una
de las criticas a ios inmigrantes.

°̂ Esta imagen, que aun pervive en muchos dmbitos, se proyectd al mundo acad^mico fundamental-
mente a travds de una serie de hipdtesis interpretativas sobre el rol de las migraciones europeas de
fines dei siglo XIX e inicios del siglo XX, postuladas por Gino Germani. (1963, 1955 y 1968) La teoria
del crisol de razas proponia una imagen de los flujos fuertemente condicionada por los determinan-
tes econdmico-sociales en que las migraciones eran entrevistas como procesos de transferencias,
unilaterales y deflnitivos, de pais a pais (Marquiegui, 1999).

^ Colonia Narcisse Leven: El concurso de la colectividad israelita en las fiestas del centenario no es
algo mas que una simple crdnica....Su manifestacidn de simpatia y agradecimiento, ai pais demues-
tran una vez m^s que su amor a esta tierra de promocidn tiene fuerte arraigo sinceros hechos [...]
La colectividad israelita de la colonia Narcisse Leven en su totalidad acudid presurosa a Incorporar-
se a las filas de la procesidn civica que tuvo lugar en Bemasconl. El entusiasmo domlnaba en todo
momento a los 4nimos no cesando los vttores al pafs sino despute de recorrido todo el pueblo y
saludado las autoridades locales y la escuela con vehemente dilataclones de regocijo (En Diario La
Autonomia, 27-07-16).

^ Aquf podrfamos relacionar que esta imagen se reforzaba con el concepto de frontera. Fue Tunfier
quien anticipd ia metdfora del melting pot en relacidn con los nuevos espacios, ya que en ellos: "los
inmigrantes se americanizaban, llberaban y fundian en una raza mixta, que no era Inglesa ni por su
nacionalidad ni por sus caracterfsticass.

'̂  No asi la ciudad, donde el crimen era el principal aspeeto que preocupaba en cuanto a su rela-
cidn con las migraciones.

" Para el caso Argentino, aquf se abrlrfa otro frente de debate, centrado en ios resultados de estos
procesos mirados desde la actualidad. En primer lugar, podrfa seftalarse que en la Argentina la
segregacidn de los grupos migratorios dentro de la sociedad local -fendmeno que si habria ocurrido
en los US formalizados en las identidades guionadas- no fue muy importante, por lo menos para los
grupos mayoritarios como espaftoles e italianos. Como seftala Eduardo Mfguez: acreo que es nece-
sario tener presente que, a diferencia de los casos en que la ruptura migratoria implied tambien el
duro proceso de Integracidn en una sociedad industrial, en la Argentina el Ambito social de integra-
cidn ofrecfa una simetrfa mucho mayor con ia sociedad de origen, lo que facil'itd la dispersidn de la
colectividad en ei entramado social, en lugar de su abroquelamiento en nichos especfficos, como
ocurrid en Estados Unidos o Canadd" (Mfgu6z, 1992).

" Si bien nosotros no hemos podido evaluar estas tensiones en particuiar para el Territorio de La
Pampa, Bjerg (1997) ha puntualizado estas cuestiones en su articulo dedicado a la comunidad
danesa, donde por ejempio seftala que: ala generacidn de los inmigrantes planteaba recurrentemente
su temor a ser fagocltada por la sociedad de adopcidn y a perder de ese modo su 'danidad', su
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identificacidn con unos cddigos cutturales y sociales que habian soportado el cruce del oc6ano pero
no sin consecuencias» (1997: 274) Al respecto, creemos que estas 'tensiones' se profundizarfan
cuando los grupos 6tnicos aludidos estarian mSs 'alejados' de la cultura latina dominante.

u ^ P ^ «invencidn de la etnicidad» deriva de la nocidn de «invencidn» aplicada por
Hobsbawn al caso de la tradicidn, pero que ya habfa sido sistemiticamente utilizada en otros
campos como el de la cultura, el de lo cotidiano o, como sea, pero que permite recuperar la natura-
leza simbdiica de los procesos sociales.
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