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La bibliografía especializada afirma que el interés del campo de los estudios migratorios por
los procesos de recordación social comenzó a manifestarse, en Europa y los Estados Unidos,
durante la primera década del siglo XXI. En la Argentina carecemos de estudios que analicen
dicho proceso y presenten un estado de la cuestión sobre el mismo. El objetivo principal de
este artículo es construir un estado de la cuestión que dé cuenta de las relaciones establecidas,
durante las dos primeras décadas del siglo XXI, entre el campo de los estudios migratorios
y el campo de estudios sobre la memoria social de la Argentina. Los resultados del artículo
permiten describir la evolución de las relaciones establecidas entre ambos campos académicos,
identificar los temas analizados por la bibliografía de referencia y, finalmente, mostrar cuáles
han sido los logros alcanzados y las limitaciones que aún persisten al interior de esta área de
estudios.

There is extensive literature in the field of migration studies examining the process of social
recording in the first decade of XXI century in Europe and the United States. There are no stud-
ies in Argentina that analyze such processes and present a state of the art of them. The main
objective of this article is to build a state of the art that accounts for the relationships established,
during the first two decades of the 21st century, between the field of migratory studies and the
field of studies on the social memory of Argentina. The results of the article allow us to describe
the evolution of the relationships established between both academic fields, identify the topics
analyzed by the reference bibliography and, finally, show what the achievements have been and
the limitations that persist within this area of study.
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1. Introducción
Dentro del campo de los estudios migratorios de la Argentina1 la memoria social (en tanto
perspectiva de análisis sobre el presente) ha ocupado un lugar marginal. Sin embargo, desde
inicios del siglo XXI dicho campo académico ha mostrado un creciente interés por la capaci-
dad de esta perspectiva de análisis para describir y comprender procesos sociales en los que
han participado y participan grupos de origen inmigratorio.

El objetivo de este artículo es presentar un estado de la cuestión (Bengochea y Levín, 2012)
que dé cuenta de las relaciones establecidas entre el campo de los estudios migratorios y el
campo de estudios sobre la memoria social en la Argentina. Al reconstruir la evolución de las
relaciones establecidas por ambos campos académicos, el artículo permite identificar los temas
analizados por la bibliografía de referencia, mostrar cuáles han sido los logros alcanzados y
señalar algunas de las limitaciones que aún persisten al interior de esta área de estudios.

Si el recorte espacial del estado de la cuestión presentado está ligado a la Argentina, el recorte
temporal se encuentra delimitado por las dos primeras décadas del siglo XXI. Los motivos que
justifican esta decisión son dos: por un lado, solo hemos encontrado un antecedente publica-
do con anterioridad al año 20012 y, por otro, pretendimos elaborar un estado de la cuestión
que, al llegar hasta el año 2020, se encontrara lo más actualizado que fuera posible. Como po-
drá verse a continuación, los antecedentes académicos incluidos en este trabajo no se reducen
a artículos, libros, tesis de posgrado o ponencias. Sino que, además, hemos incluidos distintos
eventos académicos (seminarios de posgrado, jornadas, congresos, workshops) en los cuales
el análisis de las relaciones entre inmigración y memoria social ha sido central. Así, buscamos
construir una idea lo más clara posible de cómo está compuesta (en término de actores, rela-
ciones y productos) esta área de estudios.

Finalmente, cabe señalar que el estado de la cuestión que presentamos a continuación combi-
na los tipos histórico y temático (Swales, 2004). Los estados de la cuestión de tipo histórico
están organizados en función de un eje temporal, siguiendo la cronología en la cual se produ-
jeron las investigaciones más relevantes sobre un tema de interés. Como veremos en la terce-
ra sección del artículo, en este tipo de estado de la cuestión la dimensión histórica “permite
arrojar luz sobre la evolución del pensamiento acerca de un tema a lo largo del tiempo” (Ben-
gochea y Levín, 2012, p. 81). En la cuarta sección presentamos algunos ejes temáticos que,
transversalmente, permiten leer dicha producción académica por fuera del orden cronológico
en el que fue producida. Esta sección adopta la forma de los estados de la cuestión de tipo
temático; los cuales focalizan su interés en una serie limitada de preocupaciones para, así, ana-
lizar la producción referida a ellas dentro de un campo de conocimiento (Bengochea y Levín,
2012). En la segunda sección del artículo contextualizamos el interés del campo de los estu-

1   No es el objetivo de este artículo precisar los límites del campo de los estudios migratorios de la Argentina. En
tal sentido, la noción de migración será utilizada en un sentido amplio, incluyendo en ella a las diversas formas que
han adquirido y adquieren las movilidades humanas.

2   Monkevicius (2000).
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dios migratorios por los procesos de recordación social. Allí presentamos algunas similitudes
y diferencias entre la experiencia europea y la experiencia argentina. Finalmente, en la última
sección presentamos una serie de conclusiones sobre los avances alcanzados y las limitaciones
que aún persisten al interior de esta área de estudios.

2. El interés del campo de los estudios migratorios por los
procesos de recordación social: similitudes y diferencias entre
la experiencia europea y la experiencia argentina
Entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI una serie de científicos sociales definieron a
nuestra contemporaneidad como una era de las conmemoraciones o una era del testigo, donde
la pasión archivística, la obsesión, el exceso, la sobreabundancia o el abuso de la memoria se
habrían vuelto moneda corriente (Nora, 1992, 1993; Maier, 1993; Wieviorka, 1998; Todorov,
2000; Eiss, 2005). Este boom o cultura de la memoria (Huyssen, 2001), surgido en las socie-
dades occidentales entre mediados de la década de 1970 y mediados de la década de 1980, fue
una de las reacciones generadas ante la posibilidad de que ciertos hechos violentos del pasado
reciente fueran silenciados u olvidados: nos referimos, centralmente, a los crímenes cometidos
durante la Segunda Guerra Mundial y el nazismo3. A mediados de la década de 1980 el inte-
rés de las ciencias sociales por las relaciones entre el pasado y el presente alcanzó tal relevancia
que los organizadores de la vigésimo séptima Conferencia Anual de la Asociación de Antro-
pólogos Sociales de Gran Bretaña y el Commonwealth (1987) estructuraron dicho evento en
torno a dos preguntas: “¿cómo es que el pasado ha conducido al presente?” y “¿cómo es que
el presente crea el pasado?” (Chapman et al., 1989, p. 1).

Pese al creciente interés académico por los usos sociales del pasado y la construcción social de
memorias, el estudio de estas temáticas dentro del campo de los estudios migratorios de Euro-
pa y los Estados Unidos comenzó a manifestarse, débilmente, a inicios del siglo XXI (Huys-
sen, 2003; König y Ohliger, 2006; Glynn y Kleist, 2012, 2015; Tošic y Palmberger, 2016).
La búsqueda de artículos en una de las más prestigiosas revistas académicas dedicadas al estu-
dio de la memoria social (Memory Studies), da prueba de ello. Al insertar las palabras claves
“migration” y “memory” en su buscador, encontramos un total de 141 artículos: durante los
primeros diez años de la revista (2008-2017) se publicaron 33 artículos, mientras que en los
últimos cuatro años (2018-2021) se publicaron los 108 artículos restantes4.

3   Como señala Cattaruzza (2012), no habría que desestimar la influencia que ejercieron otros procesos históricos
sobre el interés académico por el pasado. Por ejemplo, en Francia, la crisis económica de los años 70 habilitó la
emergencia de una mirada nostálgica hacia los “Treinta Gloriosos”. Años donde, además, se habrían producido
un conjunto de transformaciones en los mecanismos de transmisión intergeneracional de las memorias familiares
que buscaron recordar el mundo desaparecido, preservarlo y hacer conocer sus vestigios. En el mismo sentido, el
derrumbe del bloque soviético (1989-1991) y el consecuente fin de la censura estatal produjo una liberación de
la memoria en los estados de Europa oriental. Por último, una serie de desarrollos técnicos facilitaron el acceso de
amplios sectores sociales a la fotografía, el cine, la radio y la televisión, permitiendo que dichos sectores conserven
y hagan circular sonidos e imágenes sobre su propio pasado. En suma, estos procesos fueron parte de un interés
social por el pasado. Marco de interés general que, a nuestro entender, permite interpretar con mayor profundidad
el interés académico por el pasado.

4   Búsqueda realizada el 8/9/2021.
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Mostrando similitudes con lo sucedido en Europa, en América Latina el campo de estudios 
sobre la producción social de memorias se estructuró a partir de una serie de investigaciones 
centradas en los crímenes cometidos por los regímenes dictatoriales que gobernaron la región 
entre mediados de los años sesenta y principios de los años ochenta5: el terrorismo de estado, 
la violencia política y el exilio fueron parte de las experiencias que dieron forma a las memorias 
indagadas por este campo académico. En el caso de la Argentina, las investigaciones se centra-
ron en el análisis de los procesos a través de los cuales se buscó instituir, de manera siempre 
provisoria y conflictiva, determinadas versiones sobre aquel pasado reciente (Jelin, 2017).

Pese al creciente interés por la capacidad de la memoria para explicar diversas dimensiones del 
presente, el estudio de los procesos de recordación social posee un desarrollo relativamente 
reciente dentro del campo de los estudios migratorios de la Argentina (Gemas, 2016; Novaro 
y Viladrich, 2018; Herrera y Monkevicius, 2019). Al igual que lo sucedido en Europa, dicho 
interés académico comenzó a producir resultados a inicios del siglo XXI.

Más allá de las similitudes existentes entre lo sucedido en Europa y la Argentina, es importante 
resaltar un elemento que distingue a ambas experiencias. Hace algunas décadas Noiriel (1996) 
señaló que en Francia la construcción estatal de una memoria nacional relegó a la inmigración 
a un no lugar de memoria. Según Noiriel, hasta fines del siglo XX el estado francés construyó 
y transmitió en la esfera pública una memoria nacional a partir de la cual la sociedad francesa 
fue imaginada como una sociedad de emigración. Si la inmigración ocupó algún lugar en la 
memoria oficial francesa, ella lo hizo a partir de su exclusión, de su ausencia, de su silencio, 
de su olvido. Por su parte, Sassen (1999) amplió el diagnóstico de Noiriel a toda Europa. Sin 
utilizar la noción de memoria como principal categoría de análisis —pero apoyándose en 
ella— la autora señaló, que hasta mediados del siglo XX, Europa construyó un imaginario 
sobre sí misma en el cual el continente europeo (en su conjunto) fue representado como un 
continente de emigración.

Nada de esto sucedió en la Argentina. De hecho, en nuestro país sucedió exactamente lo con-
trario: desde aproximadamente 1880, el Estado nacional elaboró y transmitió una memoria 
oficial donde la inmigración constituye uno de los ejes estructurantes de la sociedad nacional. 
La inmigración forma parte de nuestros mitos de origen (Bjerg, 2016). En esta memoria, la in-
migración europea que llegó a la Argentina durante el período 1880-1920 se sitúa en el centro 
del imaginario del crisol de razas6. Un imaginario que niega la presencia de otros grupos hu-
manos y su rol en la conformación poblacional de la Argentina. Frente a una memoria oficial 
que legitima el rol de los inmigrantes europeos en la conformación de la nación, las memorias 
de las poblaciones originarias, de los africanos traídos como esclavos y de los inmigrantes lati-
noamericanos quedaron relegadas a un lugar subalterno; el lugar de las memorias subterráneas 
(Pollak, 2006).

5   En 1964 se produce el golpe de estado en Brasil, lo mismo sucede en 1971 en Bolivia, en 1973 en Chile y
Uruguay, y en 1976 en la Argentina.

6   Según el cual, las razas blancas y europeas llegadas a la Argentina entre 1880 y 1920 se habrían fundido armó-
nicamente, diluyendo sus diferencias culturales y conformando, así, el crisol de razas del cual emergería el ser na-
cional argentino.
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3. Antecedentes
Al iniciar la búsqueda bibliográfica para elaborar este artículo, una pregunta se impuso por
peso propio: ¿cuáles fueron las vías a través de las cuales el campo de los estudios migratorios
de la Argentina incorporó a la memoria social como perspectiva de análisis sobre el presente?
Al revisar la literatura especializada hemos encontrado dos posibles respuestas. Hace algo más
de una década Monkevicius señaló que los análisis realizados sobre “la diferencia entre la expe-
riencia vivida [por los inmigrantes] y aquella que es recuperada simbólicamente [por sus des-
cendientes]” constituyeron una de las vías principales a través de las cuales la memoria social
fue incorporada al campo de los estudios migratorios (Monkevicius, 2009, p. 27). Por su parte,
centrándose en los enfoques antropológicos, Maffia (2010) afirmó que la incorporación de la
memoria social en el campo de los estudios migratorios se produjo a partir de una renovación
temática, disciplinar y teórica que dicho campo académico experimentó entre fines del siglo
XX y principios del siglo XXI.

Sin oponernos a estas interpretaciones entendemos que la incorporación de la memoria social
al campo de los estudios migratorios de la Argentina se produjo, además, por otra vía. Nos re-
ferimos a los caminos abiertos entre ambos campos por aquellas investigaciones que analiza-
ron las memorias del exilio. Por ejemplo, el trabajo de Schwarzstein (2001) dedicado a analizar
la producción social de memorias por parte de los exiliados españoles. Estos trabajos encon-
traron cierta continuidad temática en investigaciones como las de Merenson (2015) y Gerber
(2018), dedicadas a comprender los modos en que las memorias sobre el exilio orientaron las
prácticas políticas y ciudadanas de exmilitantes uruguayos radicados en la Argentina. Estas
investigaciones no buscaron analizar la recuperación simbólica del pasado por parte de los
descendientes de inmigrantes, sino la construcción de memorias por parte de los inmigrantes.
Si bien toda construcción social de memoria conlleva una mirada política sobre el pasado, el
presente y el futuro, las memorias elaboradas por los exiliados se caracterizan por su politici-
dad y su relación de tensión con la memoria oficial del Estado Nación (de origen o destino).
Por último, cabe señalar que estos trabajos se volvieron un punto de referencia ineludible para
una serie de investigaciones que analizaron las memorias elaboradas por aquellos argentinos
que debieron exiliarse durante la última dictadura cívico-militar (Jensen, 1998; Franco, 2001,
2006; entre otros).

3.1. La primera década del siglo XXI (2001-2010)

Los primeros antecedentes reunidos para este artículo se produjeron a comienzos del siglo
XXI. Estos antecedentes no se reducen a artículos, ponencias, libros, tesis de grado o posgrado
sino, además, al desarrollo de eventos académicos (seminarios de posgrado, jornadas, congre-
sos, etc.) dedicados a indagar la relación entre inmigración y memoria social.

Respecto a los eventos académicos, en el año 2001 se realizó el seminario de posgrado titulado
“Seminario Internacional: Memoria y Migración”7. Posteriormente, en 2006 se realizó el taller
titulado “Usos de la memoria y transmisión oral en los estudios migratorios”, como parte del
“Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones internacionales, Políticas Migratorias

7   A cargo de Ellen F. Woortmann, el seminario se dictó en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM)
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
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y de Asilo”8. Por fuera de estos antecedentes cabe señalar que en septiembre del año 2004
se realizó la “Jornada sobre Inmigración y Colectividades: Veinte años después”. Allí, pese
a no contar con un espacio dedicado al análisis de la relación entre inmigración y memoria
social, el historiador Fernando Devoto instó a los presentes para que comenzaran a indagar las
memorias elaboradas por grupos de origen inmigratorio9.

Respecto a la publicación de artículos y libros, la presentación de ponencias y la defensa de tesis
de grado o posgrado, durante este período encontramos una serie de antecedentes que analiza-
ron la construcción de representaciones sociales sobre pasado por parte de diversos grupos de
origen migratorio. Entre ellos los trabajos de Bjerg (2001) sobre daneses, Schwarzstein (2001)
y Núñez Seixas y Farías (2010) sobre españoles y gallegos, Rosan (2002) y Misetich (2006)
sobre croatas, Ceva (2005) sobre italianos, Misetich y Dujovne (2003) sobre croatas y judíos,
Doudtchitzky (2004) y Castells (2006) sobre judíos, Palermo (2006, 2007) sobre irlandeses,
Monkevicius (2001, 2005a, 2005b, 2005c, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 200910, 2010) sobre
lituanos, Tossounian (2004) y Varela (2004a, 2004b, 2005, 200611) sobre armenios, Massero-
ni y Ponisio (2005), Masseroni (2006) y Masseroni y Rodríguez de la Vega (2009) sobre euro-
peos del este, Mera (2007) sobre coreanos, Baeza (2009) sobre galeses y chilenos y, finalmente,
Mellella y Sambucetti (2009) sobre bolivianos. Si bien esta temática ocupa un lugar reducido
o lateral, también observamos el análisis de la construcción social del pasado por parte de di-
versos grupos de origen migratorio en los trabajos de Maffia, Ballina y Monkevicius (2005),
Bargman (2006), Barbieri (2006), Portela (2006), Bjerg (2009) y Bindernagel (2010).

Al leer esta bibliografía es posible identificar algunas características generales. En primer lugar,
se evidencia que las nociones de memoria social, usos del pasado y tradición fueron utilizadas
(en la mayor parte de estos trabajos) como categorías explicativas de segundo orden. En otros
términos, la producción de memorias por parte de grupos de origen migratorio quedó subor-
dinada frente a otras dimensiones de análisis. En segundo lugar, muchos de estos trabajos fue-
ron elaborados por investigadores que, posteriormente, no continuaron analizado el vínculo
entre inmigración y memoria social. Ambos elementos estarían mostrando que el acercamien-
to del campo de los estudios migratorios a los procesos de recordación social fue, durante esta
etapa, limitado y coyuntural. Por último, cabe señalar que la enorme mayoría de estos trabajos
tomaron como referente empírico a grupos de origen inmigratorio provenientes de Europa;
siendo los procesos de recordación social desarrollados por grupos de origen africano, asiático
o latinoamericano los que menos atención recibieron.

8   Coordinado por Susana Masseroni y Carolina Mera, el congreso se desarrolló en la Biblioteca Nacional y en
el Museo Roca.

9   Registro de la reunión elaborado por la Dra. Paola Monkevicius. La jornada se desarrolló en el Instituto de
Estudios Sociales (IDES) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

10   Este texto —su tesis doctoral— sería publicado como libro por la editorial Biblos (Buenos Aires) en el año
2014. La obra fue titulada Memorias del origen. Sentidos del pasado y delimitación étnica en la comunidad lituana
de la Argentina.

11   Este texto —su tesis doctoral— sería publicado como libro por la editorial Edulp (La Plata) en el año 2008.
La obra fue titulada: Geografías de la memoria. Lugares, desarraigos y reconstitución identitaria en situación de
genocidio.
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3.2. La segunda década del siglo XXI (2011-2020)

Si comparamos lo sucedido durante la segunda década del siglo XXI con lo sucedido durante
la década anterior, podremos notar que la cantidad de eventos académicos dedicados a proble-
matizar la relación entre inmigración y memoria social no aumentó considerablemente. Sin
embargo, la cantidad de ponencias, artículos, libros y tesis de grado o posgrado que proble-
matizaron dicha relación sí aumentó considerablemente.

Respecto a los eventos académicos, en el año 2016 se desarrollaron las jornadas “Un siglo de
migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014” donde se encontraba la mesa titu-
lada “Migraciones, exilios y memoria”12. Por otra parte, en el año 2018 se realizó el workshop
“Inmigración, Etnicidad y Memoria”13.

Respecto a la publicación de artículos y libros, la presentación de ponencias y la defensa de
tesis de grado o posgrado encontramos los trabajos de Novaro (2015), Novaro y Viladrich
(2018), Baeza (2013, 2016; et al., 2016, 2017, 2018a; et al., 2018a, 2018c —en coautoría con
Barria Oyarzo—) y Fariña (2018, 2020) sobre la comunidad boliviana, Merenson (2015) y
Gerber (2018) sobre la comunidad uruguaya, Castiglione (2017) sobre la comunidad coreana,
Monkevicius (2014) sobre la comunidad lituana, afrodescendientes e inmigrantes africanos,
Martino (2017) sobre la comunidad caboverdeana, Porada (2016, 2017) sobre la comunidad
polaca, Palermo (2011) sobre la comunidad irlandesa, Zidek (2017, 2019a, 2019b) sobre la
comunidad croata, Williams (2018) sobre la comunidad galesa, Molek (2013) sobre la comu-
nidad eslovena, Farías (2018) sobre la comunidad gallega, Flier (2011), Freidenberg (2013),
Cherjovsky (2011, 2017, 2018a, 2018b, 2019), Kahan (2015, 2018, 2020) y Brodsky (2020)
sobre la comunidad judía, Bjerg y Cherjovsky (2014) sobre las comunidades danesa y judía y,
finalmente, Couso y Libonatti (2011), Varela (2018) y Zipcioglu (2018) sobre la colectividad
armenia.

Por fuera de los antecedentes anteriormente mencionados, el análisis de la relación entre in-
migración y memoria social aparece analizada en los trabajos de Magnani (2011), Bjerg (2012),
Castiglione (2018), Baeza (2018b) y Herrera (2018a, 2018b, 2019). Estos trabajos analizaron
las prácticas conmemorativas a través de los cuales un conjunto de asociaciones étnicas y el
Estado escenifican la memoria oficial de la nación, el rol que tienen en dicho proceso los mu-
seos de la inmigración, el modo en que los rituales funerarios se vuelven lugares de memoria
para determinados grupos de origen migratorio, la fijación y transmisión de sentidos sobre el
pasado a través de las publicaciones oficiales de las asociaciones étnicas, la disposición espacial
de memorias sociales ligadas a la inmigración ultramarina (colocación de bustos, placas, mo-
numentos, etc.) y los vínculos entre infancia, migración y memoria.

A leer de manera conjunta esta bibliografía es posible señalar que, a diferencia de sus predece-
sores, la mayoría de los trabajos publicados durante este período hicieron de la memoria, los
usos sociales del pasado y la reconstrucción de tradiciones culturales un eje central del análisis
realizado. Asimismo, una parte de dicho corpus bibliográfico fue elaborado por investigado-
res que contaban con una trayectoria de investigación previa en estas temáticas. Por último,

12   La mesa estuvo coordinada por Carmen Norambuena, Patricia Flier y Érica Sarmiento. Las jornadas se desa-
rrollaron en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

13   Coordinado por Patricia Flier, Emmanuel Kahan y Nicolás Herrera, realizado en el Instituto de Investigacio-
nes en Ciencias Sociales y Humanidades (IdIHCS) de la UNLP.
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cabe señalar que los procesos de recordación social desarrollados por grupos de origen migra-
torio africano, asiático y latinoamericano recibieron una atención similar a la obtenida por los
procesos de recordación desarrollados por grupos de origen migratorio europeo.

4. Ejes temáticos que articularon el vínculo entre inmigración y
memoria social
El corpus bibliográfico citado anteriormente puede ordenarse, temáticamente, dividiéndolo
en tres grandes grupos. Estos grupos están compuestos por los trabajos dedicados a compren-
der 1.º) la construcción social de memorias por parte de los propios inmigrantes, 2.º) la trans-
misión de esas memorias hacia sus descendientes y 3.º) los modos en que los descendientes
reproducen (introduciendo modificaciones) esas memorias para intervenir en el presente.

Uno de los temas que atraviesa al primer grupo es el modo en que la migración se vuelve una
situación liminal que interrumpe el continuum de las memorias, provocando silencios, olvidos
y, si resulta traumática, la imposibilidad de narrar la propia experiencia. Sin embargo, el foco
de análisis de estos trabajos no se reduce a las “memorias de la migración” sino que se amplía
hacia las “memorias sobre los hechos que desencadenaron la experiencia migratoria”. Hechos
(ligados a contextos bélicos, crisis económicas, persecuciones políticas, étnicas o religiosas) que
constituyen una situación tan liminal como la migración en sí misma y que, por lo tanto, dan
forma a memorias donde los recuerdos se encuentran rodeados de silencios y olvidos.

En este marco general los trabajos que se incluyen en este primer grupo analizaron —entre
otros temas— los vínculos y las tensiones producidas entre las memorias vernáculas y las me-
morias oficiales del país de destino, los conflictos sucedidos al interior de las comunidades mi-
gratorias entre las memorias subalternas y las memorias oficiales de sus países de origen y el
rol de ciertos emprendedores de la memoria (Jelin, 2002) en la construcción de determinadas
representaciones sobre el pasado de la comunidad. Asimismo, estos trabajos buscaron com-
prender los modos en que la recordación de la patria de origen les permitió a los inmigrantes
elaborar un territorio en común (tanto material como simbólico) en el cual sobrellevar el des-
arraigo y (a muchos exiliados políticos) mantener latente la idea del retorno a una Nación que,
con el paso del tiempo, sería cada vez más distinta a la efectivamente recordada. Finalmente,
algunos de los trabajos incluidos en este grupo, quienes se enfocaron en el estudio de autobio-
grafías, centraron sus análisis en las memorias biográficas dando cuenta del modo en que la
recordación de ciertas experiencias individuales (vividas en el país de origen o en el de destino)
nos permiten describir e interpretar los marcos culturales y las tramas colectivas que dieron
forma a dichas experiencias.

En el segundo grupo se encuentran los trabajos que analizaron la transmisión intergeneracio-
nal de las memorias. Memorias ligadas tanto a la experiencia migratoria como a los hechos que
la desencadenaron. Los trabajos que se incluyen en este grupo analizaron, entre otros temas,
los canales familiares e institucionales a través de los cuales esas memorias son transmitidas, los
soportes en los cuales ellas se materializaron y las prácticas a través de las cuales fueron espa-
cializadas. Así, los textos incluidos en este grupo prestaron especial atención a las ceremonias
conmemorativas, a la instalación de bustos, monumentos y placas y al rol que tuvieron los
museos, las iglesias, las escuelas y las publicaciones étnicas en la transmisión de sentidos sobre
el pasado. Memorias que, en buena medida, estuvieron ligadas a un imperativo moral: para
evitar que se repitan, los hechos violentos ocurridos en el pasado debían ser recordados.
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Una de las preocupaciones que atraviesa a los textos reunidos en este grupo es el rol que ocupa
el pasado dentro de los mecanismos de reproducción social. Específicamente, estos trabajos
indagaron la función que posee la recordación del pasado para los grupos de origen inmigrato-
rio que no continuaron recibiendo nuevos flujos migratorios. Para estos grupos, la reproduc-
ción de la comunidad solo se vuelve posible si los descendientes de inmigrantes se incorporan
a las asociaciones étnicas de referencia. La sobrevivencia del grupo étnico no solo depende de
la reproducción de distintas prácticas culturales (bailes, gastronomía, etc.) sino, además, de
la transmisión de representaciones sobre un pasado en común. Memorias cuyos marcos de
interpretación fueron elaborados, centralmente, por las asociaciones étnicas de pertenencia.
Otra de las temáticas que atraviesan a los textos incluidos en este grupo refiere al modo en
que la recordación del pasado permitió que determinados grupos de origen inmigratorio no
quedaran subsumidos dentro del imaginario del crisol de razas. Si este mito de origen diluía
las diferencias culturales existentes entre los grupos de origen inmigratorio llegados al país,
algunos grupos migratorios encontraron en la recordación de ciertos hechos del pasado (ocu-
rridos en sus naciones de origen) un elemento particularizante, un elemento a través del cual
desmarcarse, de instituir un límite con otros grupos de origen migratorio.

En diálogo con las temáticas analizadas por los textos incluidos en los dos primeros grupos, en
el tercero se encuentran aquellos trabajos que analizaron los modos en que los descendientes
rememoran hechos del pasado. Rememoraciones que, si bien son hechas a partir de marcos
de interpretación heredados, deben adquirir nuevos sentidos para poder operar en el presente.
Los textos incluidos en este grupo han analizado, por un lado, el modo en que la recordación
del pasado se vuelve una herramienta central a través de la cual los descendientes de inmigran-
tes construyen y reproducen un vínculo de identificación con “la patria de origen”. Una patria
en la que no han nacido, pero de la cual se sienten parte debido a que sus ancestros provienen
de allí. Este proceso de identificación social les permite habitar un territorio de características
duales: nativo y extranjeros, de aquí y de allá. Por otra parte, los textos incluidos en este grupo
han analizado los modos en que los descendientes acceden a —y se vinculan con— ese pasa-
do mediante una representación simbólica: el pasado representado no fue vivido por dichos
actores, les ha sido transmitido en el seno familiar/institucional y, para que no caiga en el ol-
vido, debe adquirir nuevos significados. Estos actores reconstruyen una memoria heredada,
que puede adoptar la forma de una posmemoria (Hirsch, 2012), una memoria de memorias
(Passerini, 1992), una memoria indirecta (Pollak, 2006), una memoria generacional (Mann-
heim, 1952; Jelin, 2002) que les permite intervenir en el presente. Un presente que impone sus
propios marcos culturales a los hechos recordados. De esta manera, algunos procesos desarro-
llados en el presente (acontecidos en un espacio físico cercano y cuyas consecuencias fueron
experimentados de manera directa por los descendientes) son reinterpretados a la luz de pro-
cesos desarrollados en el pasado (acontecidos en un espacio físico lejano y cuyas consecuencias
no fueron experimentadas en carne propia por dichos actores).

Otra de las temáticas analizadas por los textos incluidos en este grupo refiere a la institución
de figuras míticas. Dentro del análisis de este proceso, las relaciones establecidas entre actores
de la sociedad civil (las asociaciones étnicas) y el Estado (las intendencias municipales) cap-
tó buena parte del interés académico. La recordación del rol que estas figuras tuvieron en la
construcción de la comunidad local/nacional permitió que sus descendientes y las asociacio-
nes étnicas de pertenencia se coloquen en un lugar de absoluta centralidad dentro la historia
local/nacional: al definir a sus antepasados como héroes, colonizadores, pioneros o padres de
la patria, dichos actores encontraron un mecanismo a partir del cual identificarse como sus
legítimos herederos. En algunos casos esta dinámica derivó en la institución de un límite social
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entre los establecidos (sujetos con historia en el lugar, los que siempre han estado allí) y los
outsiders (sujetos sin historia en el lugar, los recién llegados).

Finalmente, cabe hacer referencia una dimensión de análisis que logra atravesar a los grupos
indicados anteriormente. Nos referimos a los marcos culturales dentro de los cuales los indivi-
duos recordamos ciertos hechos del pasado. Retomando una preocupación clásica de los estu-
dios sobre la memoria (la condición social de todo recuerdo), el campo de los estudios migra-
torios hizo foco en el rol que tuvieron las asociaciones étnicas (principalmente) y las familias
(secundariamente) en la construcción y transmisión social de las memorias. Mientras el seno
familiar funcionó como un espacio en el cual (mayoritariamente) se construyeron y transmi-
tieron las memorias subalternas de diversos grupos migratorios, las asociaciones étnicas fun-
cionaron como un espacio en el cual (mayoritariamente) se construyeron y transmitieron las
memorias oficiales de la comunidad. En este marco, el asociacionismo, tema extensamente es-
tudiado por el campo de los estudios migratorios de la Argentina, adquirió un nuevo interés
bajo el prisma de la memoria social. Si anteriormente las asociaciones étnicas fueron indagadas
para conocer las principales necesidades de los colectivos migratorios que le dieron origen (li-
gadas al asistencialismo y la posibilidad de reproducir un conjunto de pautas culturales vincu-
ladas a la nación de origen) ahora, además, las asociaciones étnicas comenzaron a ser indagadas
para conocer su rol en la construcción, transmisión y resignificación de la memoria social.

5. Conclusiones
Como toda taxonomía, la elaborada en este artículo es arbitraria. Y, por lo tanto, somos ple-
namente conscientes de que el estado de la cuestión presentado podría ser reducido, ampliado
u organizado en función de otras claves de lectura. Tampoco hemos pretendido agotar la bús-
queda bibliográfica ni definir los límites del campo de los estudios migratorios de la Argentina
sino evidenciar su creciente interés por el estudio de los procesos de recordación social. Así,
cabe señalar que la principal contribución que este artículo es saldar, al menos parcialmente,
la vacancia de trabajos afines: hasta el momento, los investigadores interesados en analizar el
vínculo entre inmigración y memoria social en la Argentina carecían de un estado del arte so-
bre el mismo14.

El trabajo realizado nos permite describir el camino que ha transitado la memoria social den-
tro del campo de los estudios migratorios: si durante la primera década del siglo XXI esta pers-
pectiva de análisis fue utilizada de manera limitada y coyuntural, al finalizar la segunda década
ella sería incluida en un diccionario que reúne los términos claves del campo de los estudios
migratorios (Baeza, 2021). Durante ese recorrido no solo se diversificaron los referentes empí-
ricos y los procesos de recordación indagados, sino que, además, se evidencia una mayor rigu-
rosidad teórica al momento de utilizar a la memoria social como perspectiva de análisis y una
creciente rigurosidad metodológica al momento de construir los datos a partir de los cuales
describir la producción, transmisión y resignificación del pasado.

Frente a estos avances, la bibliografía incluida en este artículo evidencia una limitación impor-
tante. Nos referimos al escaso diálogo que mantienen entre sí los trabajos citados. Salvo excep-

14   Un primer estado de la cuestión sobre estas temáticas —centrado en la primera década del siglo XXI— puede
encontrarse en Monkevicius (2009). Asimismo, una versión preliminar de este artículo puede encontrarse en N.
Herrera y P. Monkevicius (2019).
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ciones, pareciera no existir la idea de formar parte de una misma área de estudios. Al reunir
los antecedentes citados hasta aquí y presentar los vínculos temáticos que existen entre ellos,
esperamos haber realizado un aporte a partir del cual revertir aquella limitación.

No quisiéramos cerrar este texto sin mencionar algunas de las líneas de trabajo que podrían
abrirse, ampliarse o profundizarse en torno a la relación existente entre inmigración y memoria
social.

Una de las tareas pendientes que, a nuestro entender, tiene esta área de estudios refiere al víncu-
lo con otros campos de estudios que han incorporado a la memoria social en tanto perspecti-
va de análisis para interrogar procesos sociales del presente. Por fuera de los estudios sobre el
terrorismo de estado, la violencia política o el exilio existen grupos de trabajo que han incor-
porado a la memoria social con resultados notables. Nos referimos a las investigaciones que
analizaron las prácticas de recordación y los usos sociales del pasado desarrolladas por los pue-
blos originarios de la Argentina (Pizarro, 2006; Ramos, 2011; Briones y Ramos, 2016; entre
otros). Hay allí un área de estudios sobre la producción social del pasado por parte de grupos
subalternos con la cual muchos de los trabajos citados en este artículo podrían dialogar de
manera fructífera.

Otra dimensión de análisis que valdría la pena profundizar refiere a las relaciones establecidas
entre las asociaciones de inmigrantes, el Estado y el campo académico. ¿Quién tiene la capaci-
dad y la potestad para elaborar y transmitir en la esfera pública ciertas representaciones sociales
sobre el pasado de estos grupos de origen inmigratorio? En este proceso el Estado y el campo
académico ocupan un lugar y juegan un rol importante; o al menos así puede aparecer ante
la mirada de los integrantes de las asociaciones de inmigrantes. Comprender el lugar y el rol
que estos actores le asignan al Estado y al campo académico es fundamental para describir y
analizar cómo construyen, transmiten y resignifican su propio pasado (Monkevicius, 2020).

Por último, cabe señalar que uno de los soportes y canales de la memoria que amerita la reali-
zación de una mayor cantidad de investigaciones es el digital: durante los últimos años las redes
sociales (Facebook, Instagram, etc.) han adquirido un lugar fundamental para la transmisión
y resignificación del pasado. Los trabajos sobre los periódicos étnicos y las publicaciones de
las asociaciones de inmigrantes, centrados en los procesos de recordación social, tienen allí un
campo con el cual dialogar.
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