
A modo de conclusión: los migrantes
caboverdeanos,polacos y griegos

en la Argentina

Héctor E. LAHITTE *

(Universidad de La Plata)

RESUMEN

En este trabajo los autores tratan de representar,por un lado,
la forma en que se conceptualizala heterogeneidadcultural en socie-
dadespluriculturales, caracterizandola «evolucióncultural” en grupos
de migrantes caboverdeanos,polacosy griegos residentesen Argenti-
na,a través del establecimientode patronescomportamentalesde alto
valor comparativo; y, por otro, formulan una seriede hipótesis que a
modo de conclusión sirven de guía para elaborarel mareo conceptual
del que parten al iniciar la investigación.

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Esta investigación,hoy transformadaen un restringido escrito an-
tropológico, suponetres niveles de lectura posibles,cuyos marcadores
de (Co) texto podríanser los siguientes:

1. Eldela
2. Eldela

tivos del
3. Eldela

tudio de
grantes.

lectura llana de los ejemplos y su interpretación.
articulación que se ejerceentre los principios explica-
lector y los utilizados por los autoresde estearticulo.
comprensiónde la propuestateórica que planteael es-

la adaptación como aprendizaje en grupos de mi-

* Colaboración Científica: Lic. Marta Maffia; participación en trabajo de
campo y selección de material: Lic. Silvia Fontana(polacos), Lic. Graciela Co-
bellas (griegos); colaboracióntécnica: Lic. Juan JoséCascardi.
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INTRODUCCION

Este trabajo pretendeconstruir un marco conceptuallo suficiente-
mente claro como para que se haganevidentesen el lenguaje de los
gruposestudiados,algunasde las condicionesde su existencia.Trata-
remos pues, de evitar todos aquellos rótulos que si bien satisfacen
los criterios con los que los antropólogosexplicamosnuestracultura,
poco tienen que ver con las interpretacionesque los grupos dan de
sus propias acciones,seanconscienteso inconscientes1

El lenguajenatural en el que se presentanlos segmentosde infor-
mación seleccionados,es lo bastanteclaro como para permitir un des-
arrollo secuencialque termina «a modo de conclusión» con una serie
de principios explicativos 2

En primer término presentaremosalgunas de las características
quehemos podido extraercomo componentesespecíficosde la migra-
ción caboverdeana,polaca y griega (ver Anexo 1) segúnse manifiesten
en situacionescaracterizadasde distinto modo: a través del estudio

de casos,o como seriede tipos
El aislamiento de los componenteses necesariopara el desarrollo

de enunciadosteóricosque permitan no sólo dilucidar adecuadamente
el fenómenode la migración, sino también como recurso para la ela-
boraciónde un marcoconceptualdesdeel cual sepuedanobservarinte-
gralmente o interrelacionadamentelos mecanismosde aprendizaje,
cambio y adaptación‘.

Cuando los antropólogos pensamosen el fenómeno de la adapta-
ción, es decir, en las seriesde aprendizajenecesariopara que se pro-
duzcaun cambio, tenemosen cuentaque la posibilidad de vida de un
grupo de «recién llegados>’ dentro del sistema receptor refuerza un
tipo de adaptaciónpero restringeo impide otra. Como hemospodido
ver, para el inmigrante, el estar donde se quería estar, no impide la
nostalgia,por el contrario se produceunaespeciede «recursoreferen-

1 Tal como se halla planteadoen el trabajo. «La AntropologíaCognitiva y su
carácterfundanteen la constitución de unaAntropologíaIntencional y Desidera-
Uva>’, Héctor Lahilte, CuadernosLARDA, año 6, núm. 19, FCN y M, La Plata,
1984.

2 Principios explicativos que se comentaránal final de estetrabajo.
Por caracterizacióndc situaciones,entendemos,las circunstanciasen las

que se lleva a cabo un intercambiode algún tipo de mensajesentre miembros
de un grupo. Por casos, las respuestasque ofrece un informante. En los mismos
se incluyen las propiedadesindividuales dc cada uno de ellos. El estudio de
tipos desechaesa posibilidad, en ellos, se intenta más que analizar la composi-
ción de cada informante, estudiar la forma en que se conecta con otro del
mismo o distintos grupos en la misma o en distintas situaciones,en suma, los
tipos de respuestaposibles, o respuestasprobables,a un tipo de pregunta.

Tal como de algún modo lo exponenMatt T. Salo y SheilaM. O. Salo en el
trabajo «Tbe Kalderas in Eastern Canada”, aparecidoen las Mereury Series
Publications Canadian Centre Folk Culture Studies, núm. 21, 1977, Canadá.
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cia» por el cual los individuos evocan,restituyen imágenes,aconteci-
mientos, en suma,cualquier configuración que pertenezcaa su entor-
no actual y pasado.Seapor ejemplo:

Número 1

«Sientouna gran nostalgia,más que por mi país, por el pueblito donde nací
y me crié, la vida en esos pueblecitosera muy familiar” (informante griego).

El desplazamientomigratorio intenso6 de lugares tan distantes
como Cabo Verde, Polonia y Grecia, hacia nuestropaís, coincidió con
el inicio del desarrollo de un complejo industrial-urbanoque provocó
en aquellos que proveníande zonasrurales tan diferentesa las nues-
tras, problemas de orden psicológico, socioeconómicoy urbanístico.

La combinación dinámica de estos fenómenosde la vida urbana-
industrial dio como resultadoque la problemática del inmigrado se
hayaconvertidoen sí misma en problemática de la sociedadde llega-
da, como lo han reveladodistintosrelatos de informantes, quienesma-
nifestaron]o traumática y difícil que les resultó la adaptaciona ins-
tituciones y valores tan alejadosa los suyos,fundamentalmenteaque-
líos provenientesde zonasrurales de Polonia, Cabo Verde o de peque-

- 7
ñas aldeasde pescadoresen el caso de los griegos -

En Antropología se puedeargumentarde diversasformas: dicien-
do qué se observa,interpretandocómo viven los gruposobservadoso,
como hacemosa continuación, remitiendo a los estudiosde casos,que
no sólo deFinenunaconfiguraciónposiblepara el informante, sino que
expresanla forma en que son comprendidoslos principios con los que
intentamosexplicar los fenómenosde cambio de contexto.

FORMAS DE INTERACcIÓN COMO ASPECTOS DE LA ADAPTACIÓN

Las formas en que un grupo o una sociedadse adapta.a veces seg-
mentado en forma desigual alguno de sus componentesculturales
(parentales,religiosos,económicos,etc.), tienen por función evitar que
un efecto negativo sobre alguno de ellos (la guerra, la conquista, la

-~ Familiaridad entendidacomo una relación en la cual existe un contacto
continuo con parientesy amigos, ayuda mutua entre vecinos, horas de juego
y proyectoscompartidos,etc.

Intensidad tomada como medida relativa respectoa la cantidad de miem-
bros en el lugar de llegada.

Una información más detallada respectode esta problemáticapuede ser
consultadaen los intormes, presentadosal CONICET durante el período 1979
a la actualidadpor las Lic. Maflia (caboverdeanos),Fontana(polacos)y Cobe-
ñas (griegos).
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colonización) desorganicetotalmentelos demás.La desagregaciánes
un fenómenonatural también necesario,permite en última instancia
la adaptacióna medios enteramentediferentesa los que había dado
origen al grupo.

Ejemplonúmero2

«A todo cristiano que Usted encuentretiene que saludarloen Cabo Verde,
acá no. Cuandollegué acá, salíacon esemuchachoque traje, yo pasabaal lado
suyo, a ustedno la conocíay yo le decía: ¡buen día o buenastardes! Y cuando
pasábamosa la gente, él me peleabaporque me decía: acá no se saluda a la
gente, hombre! Pero yo tenía la costumbrede allá, porque allá si yo vengo y
meencuentroconusted, nos saludamos: buendíao buenastardes! Peroacáno,
acá nos encontramosy somos como piedras.Pero ahorame acostumbré,ahora
recién» (informante caboverdeano).

En el ejemplo número 3, detectamosestasformas de interacción
como aspectosde la adaptaciónasociados8 a la superficialidaddel con-
tacto y a la inmediatezde la amistad.

Ejempto número 3

«Paramí hay una cierta diferenciaentreCaboVerde y la Argentina. Porque
allá en CaboVerdeyo puedoir a cualquierparte,no hay ningún problema,tengo
mis amigos,hacenfiestas, reuniones,etc., pero acá hay diferencias en un prin-
cipio, porquehay queestarun tiempo para teneramigos...vos vas a CaboVerde
y en menosde quincedías tenés amigos que te llevan a cualquier parte. Si un
extranjero pasapor la calle, solamentecon hablar con uno ya tiene amigo. Pa-
receque a la gente de allá le gustan los extranjeros...» (informante cabover-
deano).

En otros casos,la comunidades más crítica y expresaa través de
algunos de sus informantes textos de este tipo:

8 Caracterizaciónque tiene sentido desdenuestrosparámetrosculturales y
luego de asociaral menosuna seriedescriptiva complementariaque podemos
presentardel siguientemodo: superficial vs. profundo; inmediato Vs. mediato;
amigo vs. desconocido.

9 Hay adaptacionesque permiten estary hay adaptacionesque permitenno
estar. Es, desdeun punto de vista cognitivo muy importante, ver cómo infor-
mantesde diferentes culturas se subsumenen una profunda decepcióncuando
toman conciencia que no se pueden vivir dos vidas al mismo tiempo, ni estar
en dos lugaresa la vez, ni ser dos en uno. Interesantesejemplos puedenser
consultadosen el libro Vivir entre dos culturas. La situación sociocultural de
los trabajadoresmigrantesy sus familias. Varios autores.Serbal/UnescO,1983,
Barcelona.
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Ejemplonúmero4

“Los chicos venían con una mentalidaddistinta, la comida, todo.- - salir de
unaisla así,venir a instalarsea unacasa.A ciertas disciplinasno estabanacos-
tumbrados,allá las comidas, los horarios.., pasabanvendiendo(en Cabo Verde)
batata frita, comían a lo mejor un poquito. Ya venir a sentarsea una mesa a
comer es completamentedistinto. Maria por ejemplo, como la madre vivía tan
mal, tuvo que ir a vivir a la casade una señora,para ayudar y esas cosas...
Juanvivía al lado de la madre,perotambiéncon muchanecesidaíi.El venir acá
era un golpe, un poco suave porque después de todo estaban bien, pero les
costó aclaptarse.Acá tuvieron su ropa, sus créditos para comprarsetraje, basta
moto tuvieron después.Ya despuésde esovino el agrandarseun poquito, diga-
mos, porque lógico, un chico sacadode un ambienteasí, de repente se olvidan
un poquito.Por ahíTeresalo fajaba, teníaque ponermano firme (informante
caboverdeano).

Los textos de esta naturaleza,brindados por informantes prove-
nientes de distintas comunidades,son analizadosdc forma tal, que se
hagan claros los segmentosen que se manifiestan tipos de interac-
ción, clasespuestasen juego, contextosy naturalezade la gente, con
el fin de concluir en basea los componentesobservadosen los infor-
mantesy dichos por alguno de ellos, los factoresque posibilitan o im-
piden la coexistenciade grupos de recién llegados.

Si:

X: caboverdeanosnativos
Y: caboverdeanosmigrantes en el lugar de destino
Z: descendientesde caboverdeanosen la Argentina

Donde:

z —> (X-e-- —3-y

Entonces:

C: Clase= psicológico-económica
F: Factores= cambio de espacio,cambio de actividades(manifes-

tado en el comer,en el trabajar, etc.)
a través de F

1’: Producto = 1) adaptación
2) sujetos adaptados

Caracterizacionescomo las de estetipo no sólo posibilitan la bús-
quedade analogíascon otros grupos, sino también el reconocimiento
de indicadores comportamentales,calidad y marcadoresde contexto
(familiar, laboral, educativo,etc.).
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LAS CONDICIONES DEL APRENDIZAJE ADAPTATIvO

Una forma clara de comprenderel aprendizaje adaptativo, como
los tipos de cambio que en él se expresan,es recurriendo al texto con
que los informantes hablan de eííos. Para algunos informantes grie-
gos, por ejemplo,resultamuy doloroso pensarque alguien deje el país
de origen entre los oncey los quince años,cuandocomo ellos dicen,
se solidifican las relacionesde amistad, laborales,educacionales.Para
los polacos, en cambio, resulta inaceptabledejar un país a los treinta
y cuatro años,pues consideranque a esta edadun sujeto tiene una
formación «acabada’>que hacemenos probable la posibilidad de ms-
talarseen un nuevo lugar 1%

Ejempto número 5

«No soy argentino. Usted podría sentirse... si se encuentraen otro país?
Porquecuandoyo vine ya teníatreinta años,no era un mocosito que vino, por-
que la hija mayor cuandovinimos acá tenía un año y medio, entonces sí es
argentina,la otra ya nació acá,también es argentinapor sí sola. Entonces,ellas
sienten mis dolores, pero no entiendenlo que entiendo yo. Es como si usted
pierdeun día su patria, en la que vive..- ¿nova a añorar?¿Seva a sentir como
allá?(informante polaco).

La mayoría de los migrantes,incluidos los casos que nos ocupan
de migrarites caboverdeanos,polacosy griegos,ubicadosen las zonas
de Berissoy Ensenada,secorrespondencon lo quepuedellamarseuna
fuerza de trabajo poco calificada, sobre todo en la primer oleada mi-
gratoria “.

También existieron grupos de profesionalescon mayor capacidad
económica,en quienesla tendencia a emigrar hacia nuestro país te-
nía como propósito desarrollaralguna vocación específicaen la vida
intelectual o actividadesmercantiles y/o industriales.

Ejemplonúmero 6

«Hay dos tipos de inmigrantesque hubo en esemomento.Uno por ejemplo,
los que fueron anterioresa la Primera GuerraMundial, que fueron griegos esta-

10 Si bien el conceptode «acabado»,«completo», «terminado», será motivo
de un trabajo destinadoa comentarestetipo de concepciónen ciertos hechos,
la caracterizacióncognitiva se refiere a la mayor o menor flexibilidad con que
los grupos tipifican su capacidadde acción.

II En breve serápublicado un trabajo que informará sobre las condiciones
de arribo al país de las primeras oleadasmigratoriasen la zona de Berisso y
Ensenada,como parte de una caracterizacióndel contexto soci~histórico ge-
neral.
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blecidosen Constantinopla,perseguidospor los turcos. Si bien no fueron mu-
chos, fueron universitarios mayormentey económicamentepudientes.Después
de la Primera Guería Mundial vienengentecampesinacon muy bajos recursos
y muy baja instrucción’> (informantegriego).

Las exigencias del país receptor jugaron un papel importante en
la adaptaciónde los recién llegados en la medidaen que en muchos
casostuvieron que dejar de lado el trabajo para el que habíansido
forníados por otro que debían aprenderpara poder salir, o al insta-
larse en el nuevo lugar.

Ejemplo número7

«Vamos a ir a la Argentina, la profesiónque tengono sirve para nada acá,
profesión verdaderamentede obrero tampoco tengo, como hijo de chacarero,
guarda de frontera, aduanay militar acáno sirve.- - » (informante polaco).

Ejemplo número 8

«Era el más grande,era el transportede inmigrantesde dos mil y pico entre
chicos y grandes.Todos polacos, militares o sea ex militares, enfermeí-as,actri-
ces, escritoras, de toda clase, no, no se puede decir que solamente era gente
de trabajo.’> «Mis padreeran medio negociantesy medio agricultores, teníamos
un molino y tierra. Yo estabaen la escuelasecundariapero bajo el régimen
alemány no me gustabaeso... de la guerra•cuando volví, alio 22... trabajé con
mí cuñadoen la carnicería,como carnicero.

(Aquí) pedíangente para trabajar en el campo.. yo era carnicero,pero me
dijo el que atendía,si decís carnicero no te firma la visa el cónsul argentino,
entoncesdigamos que usted es agricultor y así me vine (1926) como agricul-
tor. - - » (informante polaco).

Los caboverdeanosparecen ser una excepción en ese sentido, ya
que los primeros migranteshombres,se orientaron hacia tareaspara
las cualesestabancapacitados,a bordo de buquesy de mejor remune-
ración que las de tierra. En cambio, las mujeres de esemismo origen,
por su falta de capacitación,no tuvieron más alternativa que trabajar
como servicio doméstico.

Ejemplo número9

«Por ejemplo mi prima, mis tíos, era familia humilde, pero era única hija
y como quieraque sea trataba de hacerlela vida lo más llevaderaposible, des-
puésse le puso venir para acá, vino y tuvo que ir a trabajar de domésticay su-
fría horrores, hastaque despuésse acostumbró»(informante caboverdeano).
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE ADAPTATIvO

El desconocimientode la lengua del país receptor, obstáculo ini-
cial para el contactoy la adaptaciónde los recién llegados,debió ser
superadocon el transcursodel tiempo paraque las relacionesse efee-
tivizaran en forma duradera,tanto en lo laboral, lo familiar, la elec-
ción de partenaire,etc.

Ejemplo número 10

«Cuando yo vine acá no dominaba bien el idioma castellano.- - y entonces
más cómodocasarsecon una griegaque conuna argentina.Ahora yo tengo tres
hijas y buscancasarsecon muchachoargentino.No le gustael griego porque.- -
no sé por quéno le gusta.- .» (informantegriego).

Ejemplo número 11

«No sentí muchoporquepensabaque ibana serdos, tresañose iba a volver
a mi país, porque nosotros los griegos, amamosese pedazo de tierra, pero
resulta que cuandovine acádespuésvino la guerray empezamos...como le po-
dría decir, a acostumbrarsecon el argentino. Encontramosbienestar,trabajito.
No olvidamos,pero no queremosir de vuelta y de ese tiempo me casé y estoy
acá. La única dificultad era el idioma, era hablar» (informante griego).

CONCEPCIONESINTERSUEJETIvAs DE LOS GRUPOS

Ejemplo número 12

«Un italiano que viene acáen seguidase adaptaporqueson Ja misma gente,
más todavía que hay tantos italianos como los palos de la calle.., ahora si un
polaco de Europao un ucraniano,o un ruso, o un yugoslavo o un chino viene
acá, para él, el país es completamentedistinto en todo sentido y dondevienen
las dificultades porque tiene que adaptarsea todo esto y no quiere, porquees
difícil adaptarse.A mí me costó muchísimo.., todo, todo, la forma de vida en
la Argentina, la forma de hablar.- .» (informante polaco).

Esto expresaclaramenteun patrón de conducta típico de los in-
migrantes provenientesde distintos lugares: Los miembros del gru-
po A ven a algunosmiembrosdel grupo E con unaconductam, la cual
para A es semejantea la del contexto C (nativos), mientras que ]os
miembros del grupo E ven en los miembros del grupo A otros recién
llegados tan extrañoso tan parecidoscomo posibilidad de percibir su
patrón de conducta tengan. Tendríamospues,que hablar de una in-
tersubjetividad extra-grupo, cuya conciencia final empieza cuando
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miembros de un grupo o de otro expresano répresentanun patrón de
conducta(para caracterizara otro o paracaracterizarseantenuestras
preguntas).

Tambiénes probableque en esteprocesode cambio hayaexistido
algún sentimiento de rivalidad entre «los recién llegados»y las pri-
meras generacionesde migrantes, no sólo por ser parte de culturas
distintas —en algunoscasos—sino por el sentidode propiedad.histó-
rica del suelo,entre los que llegaron primero y los otros. Aunque esta
rivalidad no tuvo ni tiene que ser explícita, de hecho las diferencias
culturales se marcan actualmente;por ejemplo, en los clubes, en las
ropas,en las religiones; a tal punto que existe una especiede compe-
tenciapor ser «la mejor>’, comunidad,«la de más logros».

Presentamos,por ejemplo, el caso de los caboverdeanosal hablar-
nos de la constituciónde la sociedadque los agrupa.

Ejemplo número13

«Mire, la sociedadno es comole dicen ahora el club, sociedadno es club...
despuésquedaronellos y lo hicieron club. Juegana las barajas,no hacennada.
Esperan que a fin de mes se cobre la cuota para pagar. Eso no es sociedad.
Nosotrossiempre juntos, luchando..,es mutuo, porque ustednecesita,nosotros
juntábamos la plata y comprábamos.Así empezamosnosotros. Y eso que se
ganabaun pesopor mes,pero un pasoera mucho, pero todo quedabaahí.

- - - Empezamosnosotros,para ellos, porque cuando lo fundamos, ellos nos
mandaronuna carta cadauno de nosotrosdiciendo que si nosotros estábamos
ya viviendo acáen la Argentina, si queríamosfundar una sociedadporque ellos
recién veníany no teníandondeestar. Usted le dabaun sitio dondeestar,otro
comida para comer, etc...

Mandaronuna carta,a mí me trajeron la mía. Entoncesnosotrosnos reuni-
mos los viejos.., lo fundamosy se lo entregamosa ellos..-

cuandohay uno para mandar,porque habíaun presidenteque lo respeta-
ban. Cuandoen la mesase iba a sentarahí Augusto, toma la palabrael presi-
dentey en qué quedamos?Nosotros, los viejos de la Sociedad,estábamosahí
sentados,hablabaalguno, contestaba..,vos vas aquí a la esquina (lugar donde
está asentada la sociedadactualmente)pareceque estáhablandocon los áíbo-
les. Eso no es carácter,no es carácter.Son caprichos, todos quierenmandary
eso no puede ser... Cuantasvecesyo les digo, ayer mismo yo íes decía, pero
cállensela boca, no griten, es una vergi.ienza,que van a decir que los portu-
gueses12 somos todos gritones. Se callan un poco y al rato otra vez. Eso no es
carácter,son viciosos...» (informante caboverdeano).

EXPRESIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS COGNITIvOs (MINDSCAPE)

En basea nuestrasobservacionespodríamos realizar cuatro ca-
racterizacionesgeneralesde los migrantes,tomando como punto de

12 Obsérveseel sentimiento de pertenenciaa Portugal de esteviejo migran-
te, arribado a la Argentina en las primeras oleadasmigratorias.
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referencialos movimientos que se ejercenrespectodel lugar de origen
y el lugar de llegada:

1. Aquellos que salencon el deseode no volver y quedarsesiem-
pre en el lugar de llegada.

2. Los que salencon el deseode estarun tiempo y luego migrar
a otro sitio.

3. Los que salen con el deseode volver al lugar de origen aun-
que sólo temporariamente,ya que se sienten formando parte
del pafs receptor.

4. Los que salencon el deseode volver al lugar de origen unavez
que la situación hostil o elementoperturbador desaparece.

Ejemplo número 14

«.. y desdeque me instalé aquí en la Argentina, sólo guardorecuerdosde
Polonia..- No olvido quemi tierra es aquélla,peromi lugar estáaquí junto a mi
familia, los amigos...» (informantepolaco).

Ejemplo número 15

«Luego de estarun tiempo en Portugal y una temporadaen Francia, decidí
embarcarmey viajar hacia Argentina que segúndecían,ofrecía mayores posi-
bilidades de trabajo» (informantecaboverdeano).

Ejemplo número 16

«Recién salidos de Polonia tocamostierra inglesa... Claro, con algunases-
peranzas.- - Incluso quedó una hija allá, pero las condicionesde llegada y de
vida parecíanmuy duras,esohizo que vengamosacá» (informante polaco).

Ejemplo número 17

«Siemprequisimos volver, pero por problemaseconómicosno pudimos ha-
cerIo. Queríamossolamentevolver para ver a la familia y ver Grecia, pero nun-
ca pensamosen quedarnos,estamosmuy cómodosaquí»(informante griego).

Ejemplo número 18

«Yo volví en 1965, con mi familia, pero sólo a visitar. Porquedondeuno nace
le tira mucho,pero donde se cría estácómodo. Mi familia estáacá, mi negocio
estáacá, los amigos estánacá. Uno nació allí, pero cuandova allá, no es más
que un ciudadanogriego que nadie conoce»(informantegriego).
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Ejemplo número 19

«Todos los oriundos de nuestranación, se llaman griegos y sienten orgullo
de su origen y en fin, de su ascendencia.

Yo y mi familia tenemosla intención de volver a Grecia y pienso que es y
ha sido el sueñode todos los inmigrantes,el que dice que no, miente, miente»
(informantegriego).

En los casosestudiadoshemos reconocido series de sistemasde
conducta bien definidos del tipo:

a) Básicamente tradicional, con instituciones y valores de vida
culturalmente estabilizados, con una actividad sistemáticay
coherenteen la participacióncolectiva,en última instancia,con
un mindscapehomeostático.

1’) Transicional, no estabilizado, con pérdida intensiva del con-
troJ social, cuandoel individuo estáen condicionesde produ-
cir impulsos que en otras situacionesson reprimidos por la
autoconciencia,estaríamosen presenciade un mindscapehe-
terogenístico.Para que estasmanifestacionesagresivasse den
(verbal o físicamente)‘~ el individuo debepertenecera un gru-
po o subgrupo homogéneopero relativamente desorganizado
en función de algún cambio mayor, es decir, tiene que permi-
tir interaccionestendientesa homogeneizarlas tensiones,acep-
tando distribuciones jerárquicasconcebidascomo un modelo
causal no recíproco.Los antropólogoshemos intentado repre-
sentarestas relacionessociales,recurriendo a complejos arti-
lugios que van desde las ingenuasdescripcionespoco explíci-
tas de los hechosobservadosy relatadoscomo producto de un
ejercicio de memoria (series de recuerdos),hastasofisticados
modelos de simulación que permiten establecerrecetasanaló-
gicas entre tópicos egocéntricosy sociocéntricos.

SOBRE LA INTEGRACIÓN

En eJ presente,el eventoque sintetiza la persistenciade una falta
de integraciónmutua de las costumbresde los diversos grupos étni-
cos es la fiesta del inmigrante, dondecada grupo refuerzamás las di-
ferencias~ culturales, sin restringir patronesintegrativos. Cognitiva-

13 Hechosrecogido ejemplosentre los tres grupos que hacíanreferenciaa las
frecuenteshostilidadesinter e intragrupo, particularmente«... peleasa cuchillo».

~ Las diferencias culturalespermiten la co-participación.Los migrantes es-
tán «por» las diferenciasy no «a pesar»de las diferenciasculturales. Como in-
dica Maruyama en su trabajo: «Cultural engineering toward mental health:
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mente lo denominamosevento explicable a través de un modelo de
relación causalno recíproco,heterogenístico.

Hoy, en plena coexistencia,aún existen relaciones de tensión que
hacen que la simbiosis efectiva sea muy pobre, persistiendo de este
modo, el aislamientoestructural.

Muchos son los factores que han reforzado la estructurahomogé-
nea de los distintos contingentesmigratorios, impidiendo la posibili-
dad de edificar verdaderosgrupos constituidos en basea la variedad
sociocultural o grupos capacesde ser articuladosen-un-solo-todo-cul-
tural, constituido por migrantes y nativos.

Los mismos podrían inventariarse—a modo de conclusión—como
recursosque imposibilitan los procesosadaptativos:

1. Que el grupo receptor,si es quepuedeaceptarsequealgunavez
fueron emisores,se modificará reforzando en favor del grupo
de reciénllegadoshastatornar esasituación de innovación irre-
versible.

2. Que la interrelación entre grupos de distinto origen llevará a
un cambio de pautasde contacto que hará necesariauna in-
novación posterior del o de los mismos.

3. La adaptación de un grupo a otro creará cambios dentro del
sistema.

4. El sistemase hará más rígido e impedirá la flexibilidad.
5. El grupo adaptadoresultará tan favorecido que irá perdiendo

interés por un ámbito ecológico anterior.
6. Lo que parecíabeneficioso en el corto plazo será perjudicial

con el pasodel tiempo.
7. El grupo de recién llegados quedará atrapadoen una especie

de empeñopor manteneruna cierta tasa de cambio.

Podemos,pues,concluir que desdeun punto de vista esencialmen-
te cognitivo, el contactocultural es un procesoselectivo,es decir, fun-
ciona como una especiede modelo estocásticoen el que sobreun con-
junto aleatoriode componentespropuestospor el grupo que recibe,el
grupo que llega, ejerce algún -mecanismode selección, según el cual
intenta conservarse.Esta conservaciónmuestracomo tanto los gru-
pos como los individuos que los componen, realizan series de cam-
bios, que les permiten en última instancia modificarse para seguir
siendo los mismos. Esta forma particular de aprendizaje adaptativo
y adictivo se reconoceen un grupo como en otro, a travésdel control
y corrección de cualquier irregularidad.

Individual, intracultural and transculturalsolutions.»En Zeitschrift fur Enthno
Logie. ,Braunschweig,1965, Band 90. Heft. 2: 282-292; para quien la flexibilidad
es un requisito indispensabley enriquecedor.
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Grupo receptor y grupo de recién llegados tienen previstasla in-
corporación de irregularidades,elaborandodesdeel primer contacto
mecanismosautocorrectores(y. gr.: vivo en la comunidad de Berísso
aunquemantengo en un sector de la misma mi condición de extran-
jero). La comunidadde Berisso,esencialmentepluricultuva, tiene pre-
vista la creación en su seno, dc sociedades,clubes y asociacionesde
extranjerosque forman parte de las mismas.

Digamos que las previsiones homogenísticasde la comunidad re-
ceptoraacabansiendo expresadascomo un modelo heterogenísticose-
gún cl cual se preve y corrige lo que podría ser un error descompen-
sante,por ejemplo, la desagregaciónen pequeñosgruposde gran par-
te a toda la sociedad.

Si los grupos cíe inmigrantes se transforman en un mecanismoo
elemento perturbador como en algún momento lo han sido y como
ocurre en la actualidaden distintas sociedades,los receptores,los de
la tierra de destino, evitaránque de algún modo la ii-regularidad tome
cuerpo, tornand.o diFicultosa la existenciade los recién llegados corno
grupo cerrado, facilitando su «extincron” a través dc sucesivastrans-
formaciones1t Lo que indudablementeha cambiadoes que el nunie-
ro de personasy e] desarrollo tecnológico permiten a]ternativamerite
reconocerquién impone reglas correctivas.Los hombresque integran
los grupos de inmigrantes de la zona de Berisso y Ensenada,como
también aquellos que forman parte de la sociedadreceptora,favore-
cen —siempreque el contactohaya tenido permanencia—la capaci-
dad del grupo y de los propios sujetosparaelaborarcambiosque pío-
tejan la integridad del sistema de los que son para unos y para otro,
accionesexteriores.Para el grupo de recién llegados..~ el grupo recep-
tor; pava el grupo receptor: los grupos de recién llegados; para am-
bos: eí medio natural y como forma de coexistencia pluricultural:
otros que pueden venir.

1-lemos observadoy analizadoque a medida que en los grupos ile
inmigrantes se hace claro el deseode coexistencia,se incrementa su
capacidadproductiva. Cadageneracióntiene más capacidadpara des-
conocerel lugar de origen y menos para vivir entredos culturas.

En otros términos, se trata de pérdida o restricción y gananciao
refuerzo de determinadacalidad de información respectode un esta-
do anterior: lo que se gana en adaptación,se pierde en flexibilidad
respectodel estadoen cuestión,la protección del patrimonio original

‘~ Basta pensaren la situación por la que atraviesael sur de los Estados
Unidos como lugar de ingreso de grupos de mejicanosque a lo largo de muchos
años han dado origen a lo que se conoce como «cultura chicana”, segregados
en EstadosUnidos y extrañosen México por el agregadode componentesde la
cultura norteamericanaque ya han incorporado.
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de un grupo se transformaen la primera restricción a la que Ja nueva
generacióndebeadecuarse.

En este trabajo, hemos intentado introducirnos en algunos de los
que se consideran puntos fundamentalesde las ciencias cognitivas,
tanto desdeun punto de vista teórico como metodológico.
tre Por un lado, quisimos dar cuenta de las relacionesexistentesen-

tipo cognitivo (mapa mental, mindscape,mazeway)—en cada gru-
po— y tipos de teoríascientíficas en nuestracultura. Por otro, repre-
sentarlos vínculos entre las diferencias individualesy las diferencias
culturales,con el fin de elaboraralgún patrón cognitivo y perceptual
que de cuenta de los mismos (compuestospor los principios explica-
tivos enunciadosen pág. 282).

En tal sentido, para dar respuestaa esteconjunto de problemas,
es necesariopoder entender la menos con una cierta profundidad:
cómo forman las distintas sociedadessus tipos cognitivos, llegar a
saber si son innatos o aprendidos,si surgencon el origen de la vida,
individualmente o si son producto de condicionesgrupales, si se mo-
difican a causa del contacto cultural o como efecto de la migración.
En última instancia, dar cuenta de cómo los hombresorganizamosla
vida social, integrandofactores éticos, estéticos,económicos,lógicos,
etcétera.

ANEXO 1

LAS MIGRACIONES POLACA, GRIEGA Y CABOvERDEANA FN ARGENTINA

La migración polaco

La migración polacaa la Argentina se puederesumir en tres gran-
des períodos:

a) El primero abarcadesde1897 hasta el comienzode la Prime-
ra Guerra Mundial.

b) El segundo,al que denominamosde interguerras.En estepe-
ríodo, específicamenteentre los años 1920-1930,el crecimiento
de la migración polaca le permitió constituirse en la tercera
en importancia despuésde la italiana y la española.

e) El tercero, que coincidida aproximadamentecon el final de la
SegundaGuerraMundial y los primeros años que siguieron a
ésta.

Los primeros migrantes polacos arribaron al puerto de Buenos
Aires en el mes de junio de 1897, participantesele una migración en
grupos provenientede los distritos de Obertyn, Horodenka,Tumaes,
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Buezaes,Saleszki, Tamapol y Husiatyn, pertenecientesa la Galitza
oriental, región de Polonia bajo el dominio de Austria. Este era un
grupo de agricultores, la mayoríacon recursospropios. En esemismo
año se trasladarona Misiones conjuntamentecon otros inmigrantes
de origen ucraníano.

En 1901 arribaron a dicha provincia unas 655 familias con 3202
miembros,las que dieron origen a la población de Azara.

El Censo Agrario de 1903 registró unas 1.000 familias polacaspara
las poblacionesde Apóstoles, Azara y San José (colonia que recibió
inmigrantes desdelas primeras décadas).

Durante la Primera Guerra Mundial disminuye la inmigración a
nuestropaís y consecuentementea tierra misionera.En el períodoque
va desdeel año 1919 a 1937 se reanuda la migración, comenzandoa
funcionar las compañíasprivadas de colonización, por ejemplo, la del
Norte, que adquirió terrenos sobre el Paraná,estableciendolas coío-
nias de Wanda y Polona.

Paralelamenteal desarrollo agrícola de las colonias se produjo el
desarrollo industrial y comercial; algunascomenzarona dedicarsea
la construcción,otras a la instalación de talleresde herreria y carpin-
tería. También abrieron panaderías,tiendas,almacenesy hubo quie-
nes instalaron molinos arrocerosy cerealeros.

Los migrantespolacosestablecidosen la provincia de Buenos Aires
pertenecen,en un menor porcentajeal periodo de interguerras,en su
mayoríapertenecenal de postguerra,provenientesde la región orien-
tal de Polonia.

Según susrelatos, la principal causaque motiva su migración fue
la guerra, la que tuvo un espectro de incidencia extendida, es decir,
no sólo afectó sujetos, sino familias y grupos de otra naturaleza.

A diferenciade los migrantespolacosestablecidosen Misiones cuya
principal actividad económicaen su lugar de origen era la agropecua-
ria, los establecidosen BuenosAires eran estudiantesde nivel secun-
dario o universitario, militares, comerciantes,etc., sin descartar la
agricultura, ocupacioneséstas que caracterizanfundamentalmentea
la migración de postguerra.

Respectode las ocupacionesde los polacosmigradosen el periodo
de interguerras,la información proporcionadapor nuestrosinforman-
tes coincide en señalarque las mismas fueron las de comerciantesy
agricultores, ya que en este período arriba un gran número de pola-
cos de religión judía dedicadosa la primera actividad.

La migración griega

La migración helénicase inicia durante el siglo XVIII, pero es ha-
cia fines del siglo XIX que se hace considerablenuméricamente,cons-
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tituyendo sus principales destinos: Estados Unidos, Canadá,Austra-
lia, Alemania, Sudáfrica y Argentina.

Hacia 1909 gran parte de la población joven migra hacia nuestro
país,con el objeto —en principio— de evitar ser incorporadoa las fi-
las del ejército turco, el que permaneciócontrolando algunos territo-
rios griegos hasta 1912.

La mayoría de estos inmigrantes pertenecíana las islas del Mar
Egeo: Chíos, Samosy la región del Dodecaneso;su edadaproximada
no excedíalos treinta años.

Estosprimeros griegosque llegaron al país no poseíanningún con-
tacto previo (ni familiares, ni amigos),simplementepartíancon la in-
formación recibida a diario en Grecia acercade la existenciaaquí de
fuentesde trabajo.

Despuésde la terminaciónde la PrimeraGuerraMundial, en el año
1918, llega un nuevo contingente, cuyo ingreso tuvo carácter indivi-
dual, es decir, viajabanhombressolos que dejabansu familia en Gre-
cia, para conseguirvivienda y trabajo, los cualesuna vez obtenidos,
les permitía realizar la «llamada” a su familia.

Un tercer grupo migra en el intervalo comprendidoentre las dos
guerras.

Finalmente,un cuarto grupo lo hace al culminar la SegundaGue-
rra Mundial, pero ya bajo condicionesdistintas a las de los anterio-
res, la mayoría de sus integrantescontabacon algún parienteo ami-
go que le brindaba al reción llegado techo y facilidades para su ubi-
cación laboral.

Grñn parte de los informantes con los que hemos desarrollado
nuestratareade investigaciónpertenecea estos dosúltimos períodos.

Por último, respecto a la actividad económica desarrolladaen el
lugar de origeny en el país de destino,sabemosque el mayorporcen-
taje de nuestrosentrevistadosy los relevadosindirectamentea través
de ellos, pertenecena familias de agricultores, con pequeñasexten-
cinnec A~ tiprrnc trn¾n h~A~01c nr,r nl arllnn Anrn¿cth—n

Las principales ocupacionesde los griegos establecidosen Berisso,
Ensenaday La Plata, en sus comienzos,estabanvinculados a los ofi-
cios desarrolladosen frigoríficos de la zona y la venta ambulantede
mercaderíaspertenecientesa los comercios de sus compatriotas.Más
tarde, muchos de ellos logran acumular un pequeñocapital que les
permite la instalación de talleres en los cualespuedendesarrollarun
oficio: carpinteros,relojeros,herreros.

En la actualidad,teniendoen cuentael corpus de informantescon-
tactados,podemosdecir que aproximadamenteel 70 por íú~ se dedi-
ca al comercio de diversa índole, en los rubros golosinas, calzado,
muebles,alimentos (carnicerías,verdulerías,rotiserías).
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La migración caboverdeana

La migración caboverdeanaen la Argentina es posiblementela úni-
ca migración reciente provenientede Africa, en este caso, del archié-
lago de Cabo Verde.

Sus comienzosestánsituadosa fines del siglo XIX y su finalización
aproximadamenteen eí año 1960. Para su mejor caracterizaciónpo-
drían establecerse—de modo tentativo— tres momentos de mayor
afluencia: el primero, situado en la primer décadadel siglo ~x; el se-
gundo, la décadacomprendidaentre los años 1927/1928al 1937/1938
aproximadamentey, finalmente, un tercer período que abarcaríades-
de el año 1946 decreciendoen intensidad hasta los años sesenta.

La escasezde recursosy trabajo, el explosivo crecimiento demo-
gráfico, ademásde la situación estratégicade las islas obligaron,por
un lado, y permitieron, por otro, la emigración de diversa localiza-
clon; en Africa: Senegal,Guinea, Angola, Santo Tomé; en Europa:
Portugal, Francia, Holanda, España; en América: Estados Unidos,
Brasil, Argentina.

Como resultado de nuestras entrevistas, los informantes coinci-
den en señalarque las principales causasfueron: el hambrey la falta
de trabajo, debidasesencialmente,a los continuosperíodosde sequía
que asolabanlas islas 1 y a la mala administración del gobierno por-
tugués,ya que las islas fueron colonia de esepaís basta 1975, año en
el que se independizaron.

Los primeros caboverdeanosllegados a nuestropaís, provenientes
en sumayoríade las islas de San Vicente, SantoAntao y San Nicolao,
en su mayoría, se radicaron en las zonasportuarias de Dock Sud y
Ensenada,dadala cercaníaa las fuentesde trabajo, ya que estos pri-
meros inmigrantes eran en su mayoría hombresde mar.

El hecho de haber ingresadocon nacionalidad portuguesay mu-
chos clandestinamente,nos impide tener un númerocertero de la to-
talidad de caboverdeanosexistentesen el país; el único Censo con el
que contamoses el realizadopor nosotrosen el año 1979, el que arro-
jó —para las zonasde La Plata, Berisso y Ensenada—1.000 cabover-
deanos(eníre nativos y descendientes);y en basea la muestía reali-
zada en Capital Federaly partidos del Gran BuenosAires, podríamos
arribar a una cifra aproximadadc 4.000 caboveídeanos.

Respectoa las actividadeseconómicasdesarrolladasen su lugar
de origen podríamos enumerarlas siguientes: las vinculadas con el
mar, tareasa bordos de barcosy la pesca,en tierra, fundamentalmen-
te la agricultura y empleosdel Estado.Luego de estar unos años en

1 Las crisis más significativas, segúnDuarte Fonseca,en su libro Vicisitudes
hidroagricolas, fueron en 1901, 1908, 1920-1921, 1942, 1947-1948, 1959 y 1964.
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nuestro país,lograron mayor calificación profesionala travésde cur-
sos y en algunos casosfinalizando estudios incompletos, lo que les
permitió accedera diferentesfuentesde trabajo como fábricas, desti-
lerías, astilleros,etc.

Las ocupacionesdel hombre, más frecuentementedeclaradasen
el relevamientocensalfueron: maquinista, mecánico,policía, emplea-
do de comercio,cocinero. En cuanto a las mujeres, las mayores fre-
cuenciascorrespondierona las empleadasadministrativas,modistas
y servicio doméstico2

GLOSARIO

Adaptación: Aprendizajeo modalidad discriminable según la cual dis-
tintos organismos interactúancon el medio para estableceralgún
tipo de ajuste (cambio). Compensacionesque refuerzan,restringen,
posibilitan o impiden el modo de vida posterior respectode un es-
tado E~ previo a uno E, posterior.

Aprendizaje: Condición de los mapas o paisajes mentales según la
cual un organismo lleva a cabo sus ajustes según seriesde cam-
bios que producendiferenciasrecibidaspor el organismo como in-
formación pertinente.

Cambio: Información que resultade la relación entrediferenciasagre-
gadasa una secuencia(o seriede sucesos).

Caracterización cognitiva: Representacióno tipificación que toma en
consideración la representacióndel conocimiento y del razona-
miento.

Componente:Referenteanalítico desdeel que se reconocenunidades
mayores(se lo designatambién como variable, ¡actor o rasgo).

Mindscape:O paisaje de la mente,desdeel que el sujetopercibe y es
percibido. En general los mindscapespuedenconsiderarsecomo
diseñosde las estructurasdel conocimientomás que como produc-
tos de pura elaboración lingúística. Estos conjuntos tipificables
como configuracionesmentalesde escalaegocéntrica y sociocén-
trica dan cuenta de los sistemasde representaciónético, estético,
moral, etc.

Modelo causal no recíproco: Es un tipo de mindscapesegún el cual
se explican las relaciones de existencia del individuo/s-grupo/s

2 H. Lahitte-M. Maffia, «Presentaciónestadísticay corroboracióndel cálculo
por eí tratamiento analítico-descriptivoen un grupo caboverdeano’>,Cuadernos
LARDA. año 4, núm. 10, FCN y M, La Plata, 1981.
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como seriescausalesreforzadassimétricamente(no complementa-
rias). Se oponea los modeloscausalesrecíproco, simétricos,homo-
géneos.

Modelo heterogenístico:Tipo de mindscapeen el cual se generancom-
ponentesheterogéneospara el individuo y para el grupo (pueden
entrar en coalición unos con otros).

Mor/e/o /zomnogenistico:Tipo de mindscapecomplementario.Tiende a
hacer homogéneoslos componentesdel individuo y del grupo. La
coexistenciadel modelo heterogenísticoy el homogenísticodefine
en ethos cultural complementario.
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