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Este libro es de lectura imprescindible para 
quienes trabajan en alguna de las ciencias 
sociales y tienen por objeto el estudio de la 
historia de la globalización, la memoria y la 
economía política de Argentina durante el 
siglo xx. Mucho más para aquellos interesa-
dos en cómo esos procesos acontecieron en 
la provincia de Entre Ríos. Pero concentrar-
se en algunos detalles que este libro analiza, 
como por ejemplo en la construcción literaria 
del gaucho judío, podría hacer que pasen 
inadvertidos algunos de los aspectos impor-
tantísimos de la formación de la nacionalidad 
argentina. Desde lo que podría denominarse 
antropología de la cotidianeidad, más acá de 
las comunidades imaginadas de Anderson 
(1991) y de las comunidades representadas 
de Kelly y Kaplan (2001), Judith Freiden-
berg nos sitúa en un emocionante tiempo 
cotidiano, amalgama de historias de vida, 

trayectorias personales y familiares en el 
que refluyen destinos políticos diversos y los 
futuros pasados (Kosseleck, 1993) recurren-
tes de nuestra nacionalidad. 

Me refiero, entre otros, al periodo de 
formación nacional liberal que este libro 
describe como condición de posibilidad de la 
oleada migratoria que traería a estas tierras 
entrerrianas a los judíos del este europeo 
de los que trata. Aunque Judith Freidenberg 
hable principalmente de los colonos que 
se asentaron en las colonias de la Jewish 
Colonization Association (jca), ella también 
refiere retrospectivamente a los gauchos e 
indígenas con los que éstos fueron compa-
rados, problematizando las identidades que 
Gerchunoff estabilizara en una suerte de 
caricatura. Una vez mencionada esta deuda 
con los migrantes del pasado, Freidenberg 
describe minuciosamente una empresa de 
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colonización particular que pusiera en mar-
cha la globalización argentina de principios 
del siglo xx. La misma tiene distintas escalas 
y avatares: personales, familiares, provincia-
les, nacionales e internacionales, por citar 
solo algunos.

Reseñada aquí de manera lineal y sim-
ple, la empresa se inicia con el Barón de 
Hirsch cuando con otros hombres de nego-
cios judíos funda la jca. Convencido de la 
capacidad de los judíos rusos para la agri-
cultura, Hirsch, después de haber observado 
personalmente en Turquía colonias agrícolas 
judías, se convence de que dichas prácticas 
eran portadoras de la experiencia de los 
primeros judíos en Palestina. Su religiosidad 
y su modernismo capitalista son manifiestos 
cuando se opone «al viejo sistema de dar 
limosnas, que solo produce más mendigos» 
(Hirsch, 1935, citado en la pág. 35). Por abra-
zar tal vez la tzedakah como obligación reli-
giosa, que se diferencia de la filantropía y de 
la caridad, porque estas últimas solamente 
implican actos voluntarios, o por emprender 
una forma extrema de capitalismo financiero, 
Hirsch cree que el «mayor problema» que 
enfrenta la filantropía es el de «convertir» a 
indigentes «en seres humanos capaces de 
trabajar» (Hirsch, 1935, citado en la pág. 35). 
De esta manera parece seguir a Maimonides 
quien sostenía que, mientras la segunda 
más alta forma de tzedakah era hacer do-
naciones anónimamente a desconocidos, la 
más meritoria era dar un don, un préstamo, 
o una cooperación que resultase en que el 
que la reciba deje de vivir de los otros y que 
comience a mantenerse a sí mismo. 

Lo cierto es que Hirsch inicia un fondo 
fiduciario, la jca, que, entre fines del siglo 

xix y principios del xx, llega a ser propie-
taria de 617.658 hectáreas en la Argentina 
(Freidenberg 2013: 67). Pero muchos, si no 
la mayoría de los colonos judíos que llegan 
escapando de los pogroms rusos, no saben 
trabajar la tierra. En Rusia se les había pro-
hibido poseerla. Además, las cuotas de los 
créditos que la jca establece a la distancia 
se vuelven impagables. En Argentina las 
condiciones no son tampoco las ideales. 
Según la tesis de H. Avni (1969): 

«Los Judíos en Entre Ríos tuvieron importancia 
política local, una circunstancia poco común 
dentro de la comunidad judía argentina en 
su conjunto. Durante los primeros años 
de asentamiento de las colonias judías 
establecidas en Colón, Uruguay y Villaguay 
aumentaron la población de estas regiones 
en alrededor de 55 %. Esta importancia 
numérica relativa, sin embargo, no se 
mantuvo. Los asentamientos eran espacios 
de luchas políticas argentinas que tuvieron 
consecuencias trágicas en 1916-1917 cuando 
sinagogas fueron destruidas y los rollos de 
la Torá profanados en la colonia Clara. En 
1921 los Judíos de Entre Ríos sufrieron el 
antisemitismo violento –camuflado como anti-
comunismo– un fenómeno que aumentó sobre 
todo durante los años 1930 y 1940.»

En Villa Clara, el pueblo de colonos en 
donde trascurre la mayor parte del libro, 
Freidenberg (2013: 129) nos cuenta que una 
sucesión de malas cosechas y la sujeción, 
muchas veces a términos ruinosos, a los 
que la jca somete a los «chacareros» (a 
través del monopolio de la comercialización 
y de la administración) los lleva a fundar una 
cooperativa de crédito: La Caja Rural de Villa 
Clara. Esta es una de las razones que, des-
de los años ‘20 y hasta los ‘40, hace de Villa 
Clara uno de los pueblos más prósperos del 
país. Pero a partir de esa fecha comienza 
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un lento declive. El campo se despuebla, los 
jóvenes emigran a las ciudades, y Villa Clara 
se estratifica. Entre 1970 y 1990 se rodea 
de La Clarita, un barrio periférico pobre, sin 
electricidad y con «ranchos» (Freidenberg 
2013: 129). En 2002 festeja su centenario. 
Ya tiene un pequeño museo, pero en él di-
fícilmente se puedan imaginar las alegrías 
y los sufrimientos cotidianos que este libro 

nos narra: al mismo tiempo que describe 
los interiores de una globalización pasada, 
la de fines del siglo xix y principio del xx, 
con sus espasmos de amnesia nacionalista, 
guerras y gobiernos, busca encontrar en las 
miradas de los niños del pasado y de sus 
madres y padres la emoción que hizo po-
sible hacer una vida a pesar de las peores 
circunstancias. 
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