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Resumen 

Entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX la dirigencia argentina favoreció la inmigración 

extranjera con el objetivo de “civilizar” el país. En este marco llegaron millones de inmigrantes europeos 

y -en menor medida- arribaron también mujeres y varones procedentes de Asia y otros continentes. Un 

segmento importante de los/as inmigrantes asiáticos/as procedía del Imperio Otomano, que fue un 

imperio multicultural y plurireligioso que cayó en el marco de la Primera Guerra Mundial y se extendió 

por Asia, Europa y África entre los siglos XV y XX. 

Conforme a ello, en este trabajo se aborda la inmigración proveniente del Imperio Otomano que se 

estableció en la ciudad de Santa Fe y su zona aledaña a inicios del siglo XX. Esta labor supone un doble 

desafío. Por una parte, rebate un supuesto socialmente compartido que asocia la inmigración otomana 

en Argentina a las provincias del noroeste e ignora que cuantitativamente su presencia fue mayor en la 

provincia de Santa Fe. Por otra parte, recorre una temática sobre la cual existe una notable ausencia de 

estudios previos, puesto que la inmigración no europea del período mencionado ha sido tradicionalmente 

invisibilizada. 

Con este objeto, la ponencia se divide en dos apartados, en el primero se caracterizan los/as inmigrantes 

provenientes del Imperio Otomano en función de su género, formación y ocupación; y en la segunda se 

reconstruyen las redes de sociabilidad donde participaron. Por consiguiente, se trabaja desde una 

perspectiva cualitativa, que involucra la consulta de fuentes censales (entre ellas, el Tercer Censo 

Nacional de 1914), de prensa gráfica del período de estudio y la realización de entrevistas orales a 

descendientes de otomanos/as. 
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Introducción 

 
 

En este trabajo de carácter preliminar nos propusimos, en un inicio analizar la inmigración 

proveniente del Imperio Otomano que se estableció en Santa Fe a inicios del Siglo XX. Dicho objetivo 

fue modificado, a través de discusiones teóricas, por el análisis de la inmigración sirio-libanesa que se 

estableció en Santa Fe a inicios del Siglo XX. Entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX la 

dirigencia argentina favoreció la inmigración extranjera con el objetivo de “civilizar” el país. En este 

marco llegaron millones de inmigrantes de Europa, Asia y África. Un segmento importante de los 

inmigrantes asiáticos procedía del Imperio Otomano1 y los territorios que este ocupó en el Cercano 

Oriente, especialmente de los actuales territorios de Siria y Líbano. Conforme a ello, en este trabajo se 

aborda la inmigración sirio-libanesa que se estableció en la ciudad de Santa Fe y su zona aledaña a 

inicios del siglo XX. Nos interesa observar desde la Historia de las Migraciones el proceso migratorio 

atravesado por aquellos inmigrantes sirio-libaneses que arribaron a nuestro país durante la primera mitad 

del siglo XX. En particular, buscamos reconstruir este proceso desde el campo de la Historia Regional; 

y en este sentido, el interés del estudio sobre la Ciudad de Santa Fe y su zona aledaña como espacio a 

estudiar, se vincula con el hecho de que la mayoría de trabajos, ya escasos, respecto a la inmigración 

proveniente del Cercano Oriente en la Provincia de Santa Fe se han centrado en lo que refiere a la ciudad 

de Rosario, por este motivo, nos parece relevante la perspectiva regional, ya que ésta nos brinda una 

nueva mirada, un nuevo acercamiento, un nuevo abordaje analítico (Fernández, 2009). Es en este sentido 

que nos interesa indagar las relaciones entre los inmigrantes de origen sirio-libaneses con sus 

congéneres, así como con la población local. Por otra parte, es posible, a través de la Historia Oral, 

reconstruir la historia de Santa Fe, de este modo, podremos rescatar la importancia de la comunidad 

sirio-libanesa santafesina donde tuvieron una presencia importante, pero que ha sido invisibilizada. 

(Bérodot y Pozzo, 2011) 

Esta ponencia se encuentra enmarcado dentro del Proyecto CAI+D 2020 “Historia social y 

cultural de la salud y la enfermedad en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos Fines del siglo XIX- fines 

del siglo XX” dirigido por el Dr. Adrián Carbonetti en la FHUC-UNL. A su vez, dentro de este CAI+D 

nos encontramos desarrollando la tesina denominada “Los no deseados. Prácticas, saberes y creencias 

sobre la salud de los inmigrantes sirio-libaneses en Santa Fe en los años de entreguerra.”, dirigida por la 

Dra. Paula Sedran y co-dirigida por la Dra. María Virginia Pisarello. Asimismo, nos encontramos 

desarrollando una adscripción en investigación de 6 meses2 dentro de la cátedra de Formación del Mundo 

 

 

 

1 El Imperio Otomano fue un imperio multicultural y plurireligioso que cayó en el marco de la Primera Guerra Mundial y se 

extendió por Asia, Europa y África entre los siglos XV y XX. 

2 Entre junio de 2022 y noviembre de 2022 
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Afroasiático en la Facultad de Humanidades y Ciencias bajo la dirección de la Dra. María Virginia 

Pisarello y del Mg. José Larker. 

En este sentido la pregunta que guía el presente proyecto es: ¿quiénes eran los sirio-libaneses que 

se encontraban establecidos en la Ciudad de Santa Fe y sus alrededores a inicios del siglo XX? A su vez, 

nos propusimos dos objetivos que dan forma a las distintas partes del presente informe. Procuramos, en 

primer lugar, caracterizar los inmigrantes sirio-libaneses que se radicaron en Santa Fe en función de su 

género, formación, lugar de asentamiento y ocupación; y, en segundo lugar, reconstruir las redes de 

sociabilidad donde participaron estos inmigrantes. 

Entre los análisis sobre la inmigración sirio-libanesa para distintos espacios regionales, pueden 

mencionarse autores como Vagni (2015, 2019), Rein y Noyjovich (2018), Akmir (1991), Bérodot y 

Pozzo (2011), Cadús (2020), Chávez (2018, 2021), De Luca (2006), Gutiérrez (2016), Habelrih, (2003, 

2006), Rovira (2022) y Sánchez (2013), los cuales se sitúan en el marco temporal comprendido entre 

fines del siglo XIX y la década del 1930. Los trabajos citados señalan que la mayor afluencia 

siriolibanesa coincide con las coyunturas de aumento y descenso general de la inmigración masiva a la 

Argentina (Chávez, 2018; De Luca, 2006). 

Por consiguiente, entre los conceptos estructurantes de este proyecto se encuentra el de 

inmigrante. (Devoto, 2004) Ello resalta la necesidad de considerar las experiencias de los sujetos y 

reconocer las estrategias que influyeron en la decisión de migrar. Asimismo, el concepto de cadena 

migratoria atiende a la transferencia de información, a los apoyos materiales que familiares y paisanos 

ofrecen a los potenciales emigrantes para concretar el viaje, facilitando el proceso de salida y de llegada. 

(Cadús, 2020) La inmigración a la cual hacemos referencia procedía del “Cercano Oriente”; respecto a 

ella, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX la dirigencia argentina favoreció la inmigración 

extranjera con el objetivo de civilizar el país. (Bérodot y Pozzo, 2012) Estas intenciones se evidencian 

en la Constitución de 1853, que favorece la inmigración, pero lo hace selectivamente. En ella se 

menciona a los extranjeros sin referencia a su origen, pero sí destaca en el artículo mencionado que se 

fomentará la inmigración europea. Además, focaliza sobre la necesidad de recibir nativos de 

determinadas profesiones, excluyendo la de comerciante, que fue ejercida por la mayoría de los 

siriolibaneses que arribaron a nuestro país; es por estas razones que podemos considerar a este colectivo 

como “inmigrantes no deseados”. En lo que refiere a las percepciones de la sociedad receptora, es 

fundamental considerar la noción de etnicidad para referirse a rasgos culturales que son compartidos por 

un grupo particular (Szurmuk y Mackee Irwin 2009). Esta inmigración ingresó a la Argentina con 

pasaportes del Imperio Otomano donde figuraba la denominación “turco” como nacionalidad, en este 

sentido, la cristalización más duradera de estas rotulaciones ha sido, para el caso de la inmigración 

siriolibanesa, el reduccionismo de una diversidad identitaria a la identidad de turco. Asimismo, estas 

representaciones locales de “los turcos” se vieron estimuladas por la lejanía de su tierra de origen, 
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sumado al exotismo que ella conllevaba (Bérodot y Pozzo, 2012; Cadús, 2020; Devoto, 2004). Por otra 

parte, es necesario mencionar el término sociabilidad, haciendo referencia a las aptitudes de los 

individuos para relacionarse en colectivos sociales y crear unidades de pertenencia; y, por otro lado, a 

las formas y espacios de interacción que crean y utilizan los individuos o grupos. (Caldo; Fernández, 

2008). 

Para la realización del presente proyecto construimos un corpus de fuentes de diverso origen, 

tanto escritas como orales. Analizamos una fuente demográfica clave: el Tercer Censo Nacional de la 

Argentina de 1914. El mismo fue analizado en función de la categoría de inmigrantes otomanos y en 

relación a la población total de la Provincia de Santa Fe y de los Departamentos correspondientes a la 

región centro-este de la provincia, ellos son, La Capital, Las Colonias, Garay, San Justo y San Jerónimo 

de la provincia mencionada anteriormente. Igualmente se estudian las tablas proporcionadas por el 

Censo y se elaboraron tablas propias en base a los datos proporcionados por el documento. (Cfr. 

Carbonetti, 2018: pp. 194-195). Los archivos, bibliotecas y repositorios consultados fueron: el Museo 

de la Ciudad de Santa Fe, Museo Histórico Provincial Brigadier Estanislao López, Hemeroteca Digital 

“Fray Francisco de Paula Castañeda” del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, Archivo y 

biblioteca de los museos Etnográfico e Histórico de la Provincia de Santa Fe. También realizamos 

entrevistas colectivas, de tipo semi-estructurado, a descendientes de inmigrantes sirio-libaneses de la 

ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Esperanza3. Asimismo, consultamos bibliografía de referencia 

acerca de la inmigración masiva que arribó a la Argentina y a la Ciudad de Santa Fe y su zona aledaña 

en particular desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. 

 
Figura   1:   Fuente:   http://santafenuestraprov.blogspot.com/2012/10/departamentos-de-santa-fe.html 

 

 

 

3 Esta última fue realizada junto a María Virginia Pisarello y a Jimena Longoni a Paola Hanna, oriunda de la ciudad de 

Esperanza y de ascendencia libanesa. 
 

http://santafenuestraprov.blogspot.com/2012/10/departamentos-de-santa-fe.html


Los estudios asiáticos y africanos en 2022 

754 

 

 

Para abordar estos objetivos trabajamos desde una perspectiva cualitativa (Vasilachis de 

Gialdino, 2007) y con perspectiva regional (Banderi y Fernández, 2017) para construir un saber desde 

la localidad, que contribuya al conocimiento general de la problemática. Esta elección metodológica 

(Fernández, 2019) considera los casos locales para estudiar lógicas espacio-temporalmente situadas cuyo 

impacto trasciende la localidad e invita a repensar la historia nacional (Richard -Jorba y Bonaudo, 2016). 

Por otro lado, permite abordar nuevos problemas y especificidades de ciertos procesos localizados en 

espacios acotados para así destacar aquello que lo hace particular y lo que permite su generalización. En 

este sentido, el estudio se posiciona en la historia sociocultural entendiendo a la cultura (Rubinzal, 2019) 

desde una concepción amplia, abarcando a los artefactos, prácticas, costumbres, hábitos y dimensiones 

simbólicas de la vida social (Burke, 2000), recreados y reinventados constantemente en función de los 

contextos cambiantes y las disputas políticas (Grimson, 2008). 

Conforme a esto, el siguiente informe se estructura en dos apartados y una conclusión. En primer 

lugar, caracterizamos a los inmigrantes sirio-libaneses en función de su género, formación, lugar de 

asentamiento y ocupación. En segundo lugar, abordamos las instituciones de sociabilidad creadas por la 

colectividad sirio-libanesa. Por último, el cierre consistirá en una conclusión donde retomamos los 

puntos centrales de la propuesta de adscripción. 

 

 

Los sirio-libaneses: género4, formación, ocupación y residencia 

 
 

Los primeros inmigrantes sirios y libaneses que arribaron a Argentina, llamados también ‘sirios 

libaneses’, se encontraban bajo el dominio del Imperio Otomano. El Imperio era un Estado burocrático 

con diferentes regiones en el marco de un solo sistema administrativo y fiscal, con su centro en Estambul, 

e incluía a todos los países de habla árabe. (Cadús, 2020) 

Entre 1915 y 1918, esta etapa estuvo marcada mayoritariamente por las migraciones de 

poblaciones cristianas, quienes tenían prohibido ejercer cargos públicos. En 1916 se firmó el pacto entre 

las potencias europeas, en el que se reservaba una zona de influencia dentro del Imperio Otomano 

mediante el acuerdo secreto conocido como Sikes-Picot (entre Francia y el Reino Unido), otorgando a 

Francia los territorios correspondientes a el Líbano y Siria. En 1918 con el fin de la Primera Guerra 

Mundial, terminaron cuatro siglos de dominación otomana y comenzaron las gestiones para restablecer 

las fronteras históricas y naturales del Líbano y Siria. Pero, el protectorado de Francia, en el marco de 

la Sykes-Picot se prolongará como mandato hasta 1946 en Siria y hasta 1943 en Líbano. (Cadús, 2020) 

 

 

 
 

4 En el Tercer Censo Nacional de 1914 estos están caracterizados por “sexo” y no por género. 
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En este sentido, desde fines del siglo XIX la situación socio-económica se volvió difícil en estos 

territorios debido al endeudamiento del gobierno turco y a la permanencia de estructuras económicas 

tradicionales que incidían en el escaso desarrollo de las artesanías y el comercio. (Nasser, 2015) 

Los inmigrantes que denominamos sirio-libaneses llegaron a territorio argentino en varias etapas 

que se vinculan con sucesos de la sociedad expulsora, sucesos internacionales y acontecimientos y 

políticas de la sociedad receptora. En este sentido, existen cuatro etapas5, de la inmigración siriolibanesa. 

La primera de ellas se extiende entre 1860 y 1918/20 y entre las causas vinculadas a la sociedad 

expulsora encontramos un crecimiento demográfico que rompe el equilibrio entre los recursos de la tierra 

y la población; industrialización incipiente que afecta a los pequeños comerciantes y artesanos; las 

persecuciones de las minorías religiosas, sumado a la imposibilidad de llevar adelante funciones 

públicas o de tener trabajos dignos; y los intentos de reclutamiento para el ejército del Imperio Otomano. 

Durante este periodo, las salidas tendrían un carácter ilegal debido a que el Imperio Otomano no las 

permitía, y por dicho motivo pueden verse mayores migraciones masculinas. Respecto a la segunda 

etapa, es posible periodizarla entre 1918-20 y 1945, se desarrolla un cambio del componente migratorio, 

sobre todo migrando musulmanes y drusos. Esto se debe, sobre todo, a que Siria y el Líbano pasan a ser 

territorios de dominio francés. (de Luca, 2006) 

Por otra parte, algunos de los motivos que presentaron los inmigrantes sirio-libaneses se deben a 

la búsqueda de una nueva vida que les permita mejorar su situación económica; la búsqueda de libertad 

a la hora de profesar su religión y la huida de las persecuciones políticas y étnicas. Con la Primera Guerra 

Mundial disminuyó el flujo migratorio, pero rápidamente este se vio reactivado frente a las crisis 

económicas que afectaron especialmente a los campesinos, quienes eran en su mayoría los que migran. 

(Guzmán,1996). En este sentido, en su testimonio Ismael Chahine nos afirma sobre la razón por la que 

migraron sus antepasados: “Se fueron no solo por la opresión de los turcos y luego de los franceses,  

había mucha pobreza, una malaria bárbara.”6
 

Hay que tener en cuenta, que estos inmigrantes no ingresaban al país de forma subsidiada y 

dirigida sino de modo espontáneo, y por ello, lo hacían mediante redes personales, no hacían uso de los 

privilegios que había establecido la Ley Argentina, no se alojaban en el Hotel de Inmigrantes, 

desplazándose e insertándose por su cuenta en las distintas sociedades. (Nasser, 2015) En este sentido, 

el camino a recorrer para llegar hasta la Argentina no era sencillo, ya que los emigrantes tenían que pasar 

los obstáculos de las autoridades imperiales que no veían con agrado la salida de sus súbditos, debido a 

la falta de mano de obra en algunos sectores de la economía y por la necesidad de soldados. Por otra 

parte, tenían que sortear las dificultades colocadas por el gobierno argentino que no fomentaba 

 

5 Nos concentramos únicamente en las dos primeras etapas. 

6 Testimonio de Ismael Chahine. Nacido en Santa Fe el 2 de junio de 1980. Nieto de Habib Chahine y Yamila Jador, 

inmigrantes sirios arribados a Santa Fe durante la década de 1920. Entrevistado el 25 de junio de 2021 y el 18 de mayo de 
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precisamente la inmigración mediterránea y mucho menos “oriental” y le generaba dificultades mediante 

largos procesos burocráticos, la falta de información, la presentación de certificados de buena conducta 

difíciles de objetar, documentación médica y pruebas de su situación económica. Como consecuencia 

de ello, muchos inmigrantes llegaron al país de forma clandestina, ingresando muchas veces por 

Montevideo y luego cruzando el río. (Rein y Noyjovich, 2018: 42) En el Diario Santa Fe, el 16 de enero 

de 1927 se manifiesta que: 

 
Las autoridades marítimas, acaban de sorprender, en las costas del Río de La Plata un 

desembarco clandestino de pasajeros, todos ellos desprovistos de la documentación necesaria. 

Habían sido transportados desde Montevideo en una pequeña embarcación (…) Tratase de un 

reducido grupo de familias árabes, emigrantes inofensivos de la Siria lejana, que por razón de 

pasaportes no pudieron llegar a Buenos Aires (…) Al interrogarse a los inmigrantes árabes 

detenidos en la incidencia, se ha obtenido la declaración de que ignoraban completamente las 

leyes nuestras que les abren puerta franca para entrar al país. Y que recurren al viaje peligroso 

creyendo que no les quedaba otro camino.7 (Santa Fe, 16-01-1927) 

 

La inmigración proveniente de los territorios que han formado parte del Imperio Otomano en el 

Cercano Oriente ha sido parte de una región desde donde ha afluido un importante contingente de 

migrantes que arribaron a la Argentina durante la primera mitad del Siglo XX. Estos inmigrantes, además 

de su importancia numérica, compartieron características que pueden ser observadas a partir del análisis 

del Tercer Censo Nacional realizado en el año 1914. En este sentido, Argentina puede ser analizada 

como un “país de inmigrantes” (Devoto, 2004). 

El Tercer Censo Nacional de 1914 fue levantado en junio de 1914, poco antes del inicio de la 

Primera Guerra Mundial, durante la presidencia de Victorino de la Plaza. Este registro escribió un nuevo 

capítulo dentro de la historia argentina, continuando la trayectoria iniciada por el Primer Censo Nacional 

de 1869 y el Segundo Censo Nacional de 1895. A diferencia de los anteriores, la particularidad de este 

censo recae en el hecho de haberse introducido el uso de fichas individ uales para la realización del 

cuestionario, lo cual brindó información cualitativa sobre los inmigrantes. (Pisarello, 2022). 

Al observar los datos proporcionados por el censo, este deja observar que la población argentina 

era de una cifra de 7.885.237 habitantes y de 899.640 habitantes en la Provincia de Santa Fe, albergando 

está a un poco más del 10 por ciento de la población total de la República Argentina (11,40%). 

Atendiendo a los datos específicos relativos a la Provincia de Santa Fe, podemos inferir que la mayor 

parte de la población provincial reside en el sureste del territorio, en el Departamento de Rosario. Este 

 

 

7 Diario Santa Fe. 16 de enero de 1927. Hemeroteca Digital Fray Francisco de Paula Castañeda. Disponible en: 

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/11497/?page=1 
 

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/11497/?page=1
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tenía más de 250.000 habitantes para 1914 representando ⅓ de la población provincial. Los 18 

departamentos restantes estaban muy por debajo de los 100.000 habitantes cada uno. (Pisarello 2022). 

Respecto al marco espacial que nos ocupa en este trabajo, la Ciudad de Santa Fe presenta para 1914, 

59.574 habitantes, siendo esta ¼ de la población de Rosario, incluyendo esta última junto al Gran Rosario 

unos 245.199 habitantes. A la hora de tener en cuenta la relevancia de la población extranjera en la 

Provincia de Santa Fe, para 1914 los extranjeros representaban el 35,4 por ciento de la población total.8 

Este porcentaje estaba compuesto por 395.072 personas que procedían de 45 “Estados”, entre América, 

Asia, Europa y África (no se registran inmigrantes de Oceanía). 

 
El censo de 1914 revela que la fuerte presencia inmigratoria fue una constante a lo largo y a 

lo ancho de la provincia, y guardó relación con la cantidad de habitantes de cada departamento, 

puesto quesignificó entre el 36,8 % y el 50,88 % del volumen poblacional de cadajurisdicción. 

En términos cuantitativos hubo más inmigrantes en Rosario y el sur provincial, sin embargo, 

su presencia relativa fue más fuerte en el centro-norte... (Pisarello 2022: 7) 

 

A la hora de analizar la inmigración proveniente del Imperio Otomano, es necesario mencionar 

de antemano que este, tenía el carácter de imperio plurinacional, pero los números obtenidos en el censo 

al hacer referencia a los habitantes de este Estado, fueron leídos sin tener en cuenta esta característica y 

sus habitantes fueron englobados bajo el mote de turcos.9 (Pisarello, 2022) Asimismo, bajo una lectura 

eurocéntrica, se tendió a destacar los aportes migratorios europeos mientras que se invisibilizó a aquellos 

de otros orígenes, aunque tuvieran una gran presencia numéricamente, como fueron los inmigrantes 

provenientes del “imperio turco”. 

En cuanto a los pioneros de la inmigración árabe, puede decirse que, en un primer momento de 

la emigración, dejaron El Líbano y Siria sus más ilustradas minorías. Al comenzar el siglo XX arribaron 

significativamente y aumentó durante la Primera Guerra Mundial y fue mayor su volumen entre 1920 y 

1930. Esta corriente inmigratoria llegó sin un organismo oficial o agencia de inmigración que los 

asesorara sobre su radicación, ni pasajes subsidiados, lo que nos da una idea de la limitación y 

dificultades que tuvieron que afrontar para vencer obstáculos como el idioma, cultura y costumbres 

locales. (Gutiérrez, 2016) 

 

 

 

 

 

 
 

8          https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/142723/702139/file/IMigraciones+21+de+abril.pdf 

9 Cabe destacar que la mayoría de inmigrantes provenientes del Imperio Otomano o de aquellos territorios que formaron 

parte del mismo, son de origen árabe, en particular de aquellos territorios que hoy identificamos como Siria y Líbano y debido 

a su documentación fueron erróneamente calificados como “turcos”. 
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Principales grupos migratorios en los Departamentos de La Capital, Las Colonias, San 

Jerónimo, Garay y San Justo por cantidad de habitantes en 1914. 

 
Figura 2: Tabla elaborada en base al Tercer Censo Nacional de 1914. Tomo II POBLACIÓN, pp. 221 -234 

 

 
Las cifras obtenidas del Tercer Censo Nacional de 1914 reflejan la importancia que ha tenido la 

inmigración proveniente del Imperio Otomano. Podemos inferir que estos inmigrantes han sido de los 

principales grupos migratorios presentes en la región centro-este de la Provincia de Santa Fe, donde 

incluso han llegado a estar presentes en mayor número en relación a otros grupos migratorios 

considerados “tradicionales” en el imaginario popular, como son los casos de los Departamentos de La 

Capital y San Jerónimo donde es posible encontrar a los “otomanos” en mayor número que a suizos o 

alemanes, con una cantidad de 622 habitantes y 311 habitantes correspondientes a los respectivos 

departamentos mencionados anteriormente. Podemos destacar que en departamentos como el de San 

Jerónimo, son el tercer grupo migratorio por cantidad de habitantes, con un total de 282 habitantes, solo 

por detrás de la abrumadora mayoría de italianos y españoles, y doblando el número del siguiente grupo 

migratorio, en este caso, los franceses. Respecto al departamento de San Justo, es destacable el hecho 

de que aquí también ocupa el tercer lugar como grupo migratorio mayoritario, con 172 habitantes, 

nuevamente solo detrás de italianos y españoles y, nuevamente encontramos una mayoría otomana 

respecto a alemanes. 
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En cuanto al departamento de Las Colonias, aunque en este caso los “otomanos” se encuentran 

en una sexta posición en relación a los demás grupos migratorios, estos representan un número muy 

similar al de otros de origen europeo como los franceses, sin ser un número despreciable. Del mismo 

modo, en el Departamento de La Capital, ocupan un quinto lugar, como mayor grupo migratorio en 

dicho departamento. 

Es de gran relevancia el hecho de que, en los departamentos mencionados, los otomanos 

representen en todos los casos el primer grupo migratorio “no europeo” u “oriental” y como se mencionó, 

sus números se encuentran significativamente por encima de otros grupos que tradicionalmente se 

asocian a la inmigración que arribó a la Argentina, como alemanes, suizos y franceses. 

 

 
 

Principales grupos migratorios en la Provincia de Santa Fe por cantidad de habitantes en 1914. 

 
 

Figura 3: Tabla elaborada en base al Tercer Censo Nacional de 1914. Tomo II - pp. 236-237 

 

 

El Tercer Censo Nacional nos exhibe el carácter multiétnico y la heterogeneidad de la 

inmigración presente en la Provincia de Santa Fe en 1914. En este sentido destaca de forma sobresaliente 

que dentro de esta heterogeneidad, con una importancia más que evidente del componente “europeo”, el 

hecho de que los inmigrantes provenientes del Imperio Otomano sean 10.160 habitantes, posicionándose 

como la cuarta mayor inmigración a nivel provincial, solo por detrás de la abrumadora mayoría de 

inmigrantes italianos (164.682 habitantes) y españoles (84.779 habitantes) pero muy cerca de los 

inmigrantes de origen ruso, siendo estos 10.966 habitantes. La inmigración otomana no solo es 

destacable por su número, también lo es por el hecho de ser el principal grupo migratorio de origen no 

europeo en la Provincia de Santa Fe, estando, como se mencionó anteriormente, significativamente por 

delante de otros grupos como franceses, suizos y alemanes. 
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La inmigración proveniente del Imperio Otomano es de gran importancia cuantitativamente y 

cualitativamente en la Provincia de Santa Fe. Cuando se habla de los descendientes de sirios y libaneses 

en Argentina, se los suele asociar con el Noroeste. En efecto, fueron numerosos los inmigrantes del 

Levante que se establecieron allí; sin embargo, no hubo más en estas provincias que en la de Santa Fe. 

(Bérodot y Pozzo. 2011). 

En este sentido, a través del análisis del Tercer Censo Nacional de 1914 podemos dar cuenta de 

algunas características de los inmigrantes sirio-libaneses que arribaron a la región centro-este de la 

Provincia de Santa Fe en cuanto a su género, formación10 y ocupación. 

Los sirio-libaneses que llegaron a la región centro-este de la Provincia de Santa Fe comparten 

algunas características comunes respecto a la composición por género junto al resto de inmigrantes de 

la provincia. 

 
La población otomana en la República Argentina distinguiendo urbana, rural y sexos en los 

Departamentos de La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, Garay y San Justo 

 
Figura 4: Tabla elaborada en base al Tercer Censo Nacional de 1914. Tomo II POBLACIÓN, pp. 221 -234 

 

 
El Tercer Censo Nacional de 1914 permite apreciar que el número de hombres dentro de los 

inmigrantes árabes es sumamente alto. En este sentido, aunque todos los grupos migratorios tienen un 

índice de masculinidad alto, en el caso de los sirio-libaneses, el índice de masculinidad es casi del doble 

en relación al de otros países. Esto puede deberse a distintos factores como la ilegalidad de las salidas, 

lo que pudo haber provocado que solo los hombres se arriesguen a una salida ilegal. Por otra parte, la 

Guerra de Trípoli (1911) hizo que muchos hombres buscarán salir de los territorios del Imperio debido 

al reclutamiento, donde las mujeres no eran empleadas. Asimismo, es necesario tener en cuenta la cultura 

árabe, siendo esta sumamente machista, la cual imposibilitaba la toma de decisiones por parte de las 

mujeres a la hora de tomar la elección de migrar. En relación a estas últimas, sólo unas pocas podían 

realizar la travesía en compañía de sus maridos o padres, pero les era imposible realizarla 

 

10 Respecto a la formación de los inmigrantes sirio-libaneses el Tercer Censo Nacional nos da cuenta de las tasas de 

alfabetismo, semi-alfabetismo y analfabetismo de estos inmigrantes. 
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individualmente. Teniendo en cuenta estas causas, es razonable que la mayoría de inmigrantes 

siriolibaneses sean hombres. (de Luca, 2006). 

En cuanto a su lugar de residencia, para 1914, el 57.4% de la población árabe argentina reside en 

zonas urbanas, solo por detrás de los españoles. (Habelrih, 2003: 38) Por otra parte, podemos esbozar a 

través de los números expuestos en el Tercer Censo Nacional de 1914, que la mayoría de inmigrantes 

“otomanos” residían en el ámbito urbano. De todas formas, un porcentaje importante de estos residía en 

zonas rurales. En relación a la provincia de Santa Fe, porcentualmente el 61% de ellos residía en zonas 

urbanas, y el 39% restante lo hacía en el ámbito rural. (Habelrih, 2003) 

Es posible observar que, en alguno de los casos, como el Departamento de La Capital, donde se 

encuentra la Ciudad de Santa Fe, la diferencia entre los inmigrantes árabes asentados en dicho 

departamento es sumamente amplia respecto al ámbito urbano y rural, teniendo una diferencia de 525 

habitantes instalados en zonas urbanas a 57 en ámbitos rurales. En lo que refiere al Departamento de San 

Justo, también podemos observar una diferencia de casi el cincuenta por ciento donde un total de 108 

inmigrantes residen en ámbitos urbanos y sólo 64 en zonas rurales. 

Aunque, como mencionamos, la mayoría de inmigrantes de origen sirio-libanés se instaló en 

zonas urbanas, algunos Departamentos como el de Las Colonias presenta números similares entre la 

distribución urbana y rural, con una población de 160 y 151 residentes respectivamente a cada zona. En 

este orden de ideas, es posible argumentar una situación similar para el caso del Departamento de San 

Jerónimo donde la diferencia entre ambas zonas no es tan pronunciada, con un total de 180 residentes 

en zonas urbanas y 102 en las rurales, teniendo una diferencia no menor de 78 habitantes, pero mucho 

menos amplia que en el ya mencionado caso del Departamento de La Capital. 

Como podemos atender, en los Departamentos de la Capital, Las Colonias, San Jerónimo y San 

Justo, los varones en algunos casos incluso casi triplican el número de las mujeres. Incluso en ámbitos 

rurales esta diferencia es aún más pronunciada, como en el departamento de San Jerónimo con una 

diferencia de 94 varones y 8 mujeres, en La Capital una diferencia de 52 a 5, en Las Colonias 134 y 17 

y en San Justo 52 y 12, entre varones y mujeres respectivamente en cada caso. 

En el ámbito urbano, esta diferencia, aunque también pronunciada entre varones y mujeres, la 

distinción numérica no lo es tanto en relación a las áreas rurales, donde llega solo a una diferencia de 

sólo 50 por ciento aproximadamente, como en los Departamentos de Las Colonias y San Justo, y siendo 

solo un poco más que este porcentaje en los departamentos de La Capital y San Jerónimo. 

Respecto a la ocupación de estos inmigrantes, las estructuras socioeconómicas propias creadas 

por los sirio-libaneses no eran consideradas de ninguna importancia para la dirigencia. La mayoría de 

inmigrantes sirio-libaneses se dedicaron a la venta ambulante. (Akmir, 1991) Respecto a esta actividad 

la revista Caras y Caretas dedicó varios artículos a criticar a estos inmigrantes, como por ejemplo la 

siguiente cita aparecida en 1902: “Hace años empezaron a verse en las calles de nuestra capital, grupos 
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de hombres de tez bronceada y fez rojo, ocupados, como sus mal vestidas mujeres, en el ingrato oficio 

de “mercachifle”, ofreciendo al transeúnte su banal muestrario de baratijas y menudencias industriales” 

(Akmir, 1991: 238). 

Sirios y libaneses eran buhoneros, es decir, se dedicaban mayoritariamente al comercio 

ambulante, y no practicaban la agricultura, por lo tanto, no se establecieron mayoritariamente en colonias 

agrícolas y, por el contrario, se asentaron especialmente, como se mencionó previamente, en ámbitos 

urbanos como en las ciudades de Santa Fe y Rosario, que representan porcentualmente la mayoría de la 

población provincial. Este establecimiento urbano se contraponía a los planes del Estado Argentino 

buscado por Sarmiento y Alberdi de poblar las regiones vaciadas de indígenas. (Bérodot y Pozzo, 2011) 

Esta actividad no era apreciada por las elites nacionales; a esto se sumaba el exotismo de estos 

pobladores, lo que generaba un mayor rechazo por parte de la población local. Los pueblos siriolibaneses 

llegaron de un lugar lejano, el cual la mayoría de argentinos no sabía siquiera ubicar en un mapa y era 

calificado como bárbaro (Bérodot y Pozzo, 2012). A estas dificultades hay que sumar la limitación 

lingüística, no sólo por su amplia diferencia y dificultad, ya que la extrañeza de los sonidos para los 

argentinos y la dificultad lingüística de los “otomanos” para aprender el español significó un obstáculo 

para la intercomprensión. 

La imagen del inmigrante árabe como el “turco comerciante” no es totalmente errónea, ya que 

más de la mitad de quienes llegaron a la República Argentina se declararon comerciantes. A partir de la 

década de 1910 aumentaría la cantidad de quienes se declararán jornaleros, influido, probablemente, por 

el aumento de la competencia sumado a la mala imagen que las autoridades argentinas tenían sobre estos 

comerciantes “turcos”. Estos inmigrantes, en su lugar de origen eran agricultores, jornaleros o artesanos, 

pero aquí se declararon comerciantes y se dedicaron a esta tarea una vez establecidos, mostrándonos la 

adaptabilidad de estos inmigrantes. (Hebelrih, 2003) 

En el caso correspondiente a la Ciudad de Santa Fe el testimonio proporcionado por Ismael 

Chahine es ejemplificador al mostrarnos el caso del sirio Habib Chahine, el cual se dedicaba a la venta 

ambulante de verduras con un carro. Según su testimonio, en aquel entonces “Los sirio-libaneses tendían 

a ayudarse ante las dificultades no sólo económicas sino también por el idioma. En el mercado tenían un 

conocido hijo de sirios ya establecido, que los ayudaba dando algunas frutas y verduras fiándolas para 

los recién llegados que ingresaban sin recursos y de esta forma podían obtener rápidamente ingresos.” 

El testimonio además nos afirma que gran parte de los inmigrantes árabes que profesan el credo 

cristiano ingresaron con un capital económico más importante, especialmente aquellos provenientes de 

la ciudad de Alepo, que aquellos de origen árabe. Esto les permitió a los primeros dedicarse a la industria 

textil como la mercería, donde encontramos en la ciudad de Santa Fe establecimientos como Casa Satuf, 

fundada por Serjan Satuf, casa Abraham, Addoumie Labath S.A., otra tienda de gran envergadura 
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presente en el centro de la ciudad. Además, es necesario destacar a Salvador Elias y Jacobo Chemes, de 

origen libanés que llegaron alrededor de 1880, e instalaron el comercio New Style. 

En lo que concierne a la formación de los inmigrantes “otomanos”, podemos establecer algunos 

números respecto a aquellos inmigrantes alfabetizados, semialfabetos y analfabetos. Lamentablemente, 

el Tercer Censo Nacional de 1914 solo nos brinda información acerca de estas tasas a nivel provincial y 

no podemos establecer números para los departamentos relativos a la región centro-este de la Provincia 

de Santa Fe. Podemos observar que “los otomanos” presentan una tasa de analfabetismo 

considerablemente más alta que otros grupos migratorios, aunque el número de inmigrantes 

alfabetizados no es una cantidad sumamente pequeña, si bien los analfabetos eran más del doble que 

estos. Así mismo, podemos evidenciar que son muchos más los varones analfabetos que las mujeres, 

aunque también hay una diferencia considerable entre los varones y mujeres alfabetizados. Es necesario 

considerar, para este último dato, la diferencia del acceso a la educación por parte de las mujeres al tener 

en cuenta la cultura sumamente machista en el Cercano Oriente, así como la situación económica de 

muchos de los migrantes, imposibilitando el acceso a la educación por parte de las mujeres y de los 

inmigrantes sirio-libaneses en general. 

Recapitulando lo esbozado anteriormente en relación a las etapas migratorias, la inmigración 

sirio-libanesa correspondiente a la primera etapa tiene un carácter campesino. Los inmigrantes eran de 

bajos recursos11, un bajo nivel cultural, el cual impide el vuelco profesional de éstos, imposibilitando el 

reconocimiento de los argentinos nativos. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el 

sentido de la emigración se vería modificado. Al finalizar esta, la situación política y económica de las 

regiones de Siria y Líbano impulsaron la emigración de ciudadanos urbanos más instruidos que los que 

arribaron en un inicio previo a la finalización de la guerra. Los porcentajes muestran que el 21,21% 

analfabetos; 35,61% semialfabetos; 43,18% instruidos. (Akmir, 1991) 

 

 

Sociabilidad e instituciones sirio-libanesas en la región centro-este de Santa Fe 

 
 

Los sirio-libaneses establecidos en la región centro-este de la Provincia de Santa Fe no solo 

influyeron económicamente, sino que también tuvieron un rol activo en la sociedad santafesina de inicios 

del siglo XX. Las Sociedades de Socorros Mutuos se dieron dentro de un marco general de políticas 

mutualistas en la Argentina y cubrieron la ausencia del Estado en materia de asistencia social hasta 1945. 

(Cadús, 2020). Las sociedades de sirios y libaneses de socorros mutuos surgieron ante la necesidad de 

 

 
 

11 Solo el 1,14% ingresaron a la República Argentina con un capital para llevar adelante los gastos necesarios para su 

instalación. 
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muchos inmigrantes y descendientes de inmigrantes árabes que intentaron agruparse bajo una institución 

que los representara. 

En este sentido, los sirio-libaneses, durante el devenir de la primera mitad del siglo XX, dieron 

forma a distintos tipos de instituciones y asociaciones vinculadas a la colectividad. En este sentido, esto 

se tradujo en la fundación de asociaciones sirio-libanesas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, 

entre las cuales podemos mencionar las de Santa Fe y Rosario. (Bérodot y Pozzo, 2011). En la región 

centro-este de Santa Fe se destacan especialmente el Club Social Sirio Libanés, fundado en Santa Fe el 

17 de marzo de 1924; la Asociación Sirio Libanesa de Esperanza, la Asociación Sirio-libanesa de San 

Carlos Centro fundada el 7 de febrero de 1993, en cuanto a instituciones religiosas, destaca la 

Iglesia Ortodoxa de San Jorge Fundada en Esperanza en 1940. Asimismo, durante la segunda mitad del 

siglo XX se fundaron otras instituciones étnicas vinculadas a los sirio-libaneses como destaca la 

Parroquia San Elías y Centro Social Sirio - Casa árabe, ambas radicadas en la Ciudad de Santa Fe y por 

último el cementerio musulmán ubicado en la ciudad de Recreo. 

A diferencia de Rosario y en contra del imaginario popular donde se relaciona la inmigración 

masiva a esta Ciudad12, para el caso de la región centro-este santafesina y en particular en la Ciudad de 

Santa Fe podemos encontrar la Sociedad Unión Sirio Libanesa de Socorros Mutuos. Esta fue fundada el 

17 de marzo de 1924 cuando se solicitó su personería jurídica.13
 

El periódico El Litoral14, manifiesta que el propósito de la sociedad sirio libanesa era estrechar 

los vínculos entre los connacionales y construir una sociedad de socorros mutuos. La primera de esas 

finalidades fue cumplida, según el periódico, ya que los residentes sirio-libaneses habían encontrado en 

la Sociedad un vínculo de unión que les permitía desarrollar sus relaciones amistosas. Aunque también 

argumenta que para la fecha de la publicación del periódico, 24 de octubre de 1936, día de la 

inauguración de su sede social en calle 9 de julio y Suipacha, el objetivo de crear una sociedad de 

socorros mutuos no ha podido ser llevada a la práctica ya que, los miembros de la colectividad gozan 

en general de una situación económica que les permite atender sus necesidades sin recurrir al auxilio de 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 En Rosario no hay una asociación sirio-libanesa, sino que existen dos entidades claramente distintas con sus respectivas 

actividades, ya que encontramos por un lado la Sociedad Libanesa fundada en 1928, y por otro el Club Social Argentino 

Sirio instaurado en 1946. Ambas instituciones Fueron Fundadas posteriormente a la oriunda de la capital santafesina. Vease: 

Bérodot y Pozzo, 2012 y Habelrih, 2006. 
13 Esta institución funcionó en sus comienzos en calle San Martín 317. Su primer local propio estaba en calle 9 de Julio 3121 

y el actual en calle 25 de mayo 2740. Su comisión fundadora quedó constituida por Salvador Elías, reconocido comerciante      

de la ciudad, como presidente. Es destacable que la institución llegó a contar con 500 socios. 
14 Nota   del diario El Litoral   del día 24 de octubre  de 1936. EN: 

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/17610/?page=1 
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la entidad y al parecer los sirio-libaneses no se han presentado en busca de ayuda de la entidad.1516 (El 

Litoral, 24-10-1936) 

La fuente periodística nos brinda la información de la existencia del Centro de la Juventud, 

perteneciente a la misma colectividad, entidad que les permitía ganar un “núcleo selecto” de hombres 

jóvenes activos. Asimismo, junto al proyecto de la adquisición de un edificio como sede, existía el 

propósito de la creación de una sala de lectura, un colegio árabe y la fundación de un banco sirio-libanés. 

Aunque sobrepasa nuestro marco temporal trabajado, es interesante mencionar el caso rosarino 

donde las instituciones étnicas árabes están separadas entre sirios y libaneses 17, ya que es posible trazar 

una comparación con un fenómeno similar que podemos observar en la Ciudad de Santa Fe, donde el ya 

mencionado Club Social Sirio Libanés se dividió, fundándose el Centro Social Sirio - Casa árabe. Sobre 

este aspecto el testimonio de Ismael Chahine17 afirma que el Club Social Sirio Libanés sufriría una 

escisión por diferencias dentro de la comisión directiva del club, dando origen al club mencionado 

anteriormente. Esta institución étnica fue fundada el 12 de octubre de 1951, en el local de calle Luciano 

Torrent 1556, sobre la base de la disolución del Círculo Unión Árabe. 

En lo que refiere a instituciones de carácter religioso, la institución religiosa más prominente en 

la religión es la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, emplazada en la ciudad de Esperanza desde 1940, 

manteniendo hasta hoy en día sus puertas abiertas hacia la colectividad. Por otra parte, posteriormente a 

la primera mitad del siglo XX encontramos la fundación de otras instituciones de carácter religioso. 

Respecto a éstas, no existe un templo musulmán en la región, pero sí el cementerio, el cual se encuentra 

a las afueras de Recreo. El terreno se compró en la década del 80. La Casa Árabe donó a la comuna de 

Recreo el predio lindante al cementerio. Este terreno se dividió en dos mitades destinando una de ellas 

a doce familias que contribuyeron económicamente la otra mitad para la institución, en este sentido es 

necesario mencionar a algunas de estas personas entre las que se encuentran Amado Chahine,19Julio 

Mohamad, Ricardo Hase y Ernesto Muhamad. Por otra parte, encontramos en la ciudad de Santa Fe la 

parroquia San Elías, institución ortodoxa, donde el reverendo exarca Miguel Saba, junto a inmigrantes 

sirios y sus descendientes intentaron conseguir fondos para levantar un templo para la Iglesia católica 

apostólica ortodoxa. Miguel Hadad, sirio ortodoxo donó el edificio sito en la esquina noreste de las calles 

 

 
 

 

 

 
 

15 En el testimonio de Ismael Chahine, nacido en Santa Fe el 2 de junio de 1980. Nieto de Habib Chahine y Yamila Jador, 

inmigrantes sirios arribados a Santa Fe durante la década de 1920. Entrevistado el 25 de junio de 2021 y el 18 de mayo de 
16 , se nos presenta a la institución fundada por inmigrantes ya establecidos económicamente, los cuales podían “darse el lujo 

de fundar un club.” 17 Ver Habelrih, 2006: 91 
17 Ismael Chahine, nacido en Santa Fe el 2 de junio de 1980. Nieto de Habib Chahine y Yamila Jador, inmigrantes sirios 

arribados a Santa Fe durante la década de 1920. Entrevistado el 25 de junio de 2021 y el 18 de mayo de 2022 19 Padre de 

Ismael Chahine. 
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Maipú y Alvear donde se instituye el templo San Elías. El proyecto se terminó por la familia de este y 

con aportes de la comisión directiva del Club Social sirio libanes.18
 

 

 
 

Conclusión 

 
 

A lo largo de la presente ponencia planteamos la siguiente pregunta que orientó este trabajo: 

¿quiénes eran los sirio- libaneses que se encontraban establecidos en la Ciudad de Santa Fe y sus 

alrededores durante el período entreguerras? Es por ello que trabajamos sobre dos objetivos consistentes, 

en primer lugar, caracterizar a los inmigrantes sirio-libaneses que arribaron a Santa Fe y su zona aledaña 

a inicios del siglo XX en función de su género, formación, lugar de asentamiento y ocupación; y, en 

segundo lugar, buscamos reconstruir las redes de sociabilidad donde participaron. Para la resolución de 

los mismos, apelamos a las nociones de “inmigrante”, “inmigrantes no deseados”, “turcos”, 

“siriolibaneses”, “árabes”, “cadenas migratorias”, “Cercano Oriente”, “etnicidad”, “sociabilidad” y 

“asociaciones étnicas”. Estas nos permitieron enfocar los procesos que reseñamos brevemente a 

continuación y que corresponden a los objetivos específicos esbozados anteriormente. 

En cuanto al primero de ellos, el cual consistió en la caracterización de los inmigrantes 

siriolibaneses en función de su género, formación, lugar de asentamiento y ocupación. Para llevar 

adelante el mismo, comenzamos describiendo a la sociedad de expulsión de estos migrantes, teniendo 

en cuenta la situación socio-político-económica de aquella región y, en relación a esta, cuáles fueron las 

causas que provocaron la migración de los árabes de este territorio. Posteriormente, en el marco de la 

sociedad que acogió a estos inmigrantes, continuamos con un análisis del Tercer Censo Nacional, 

realizando una breve descripción del mismo y resaltando características específicas y destacadas del 

mismo. Asimismo, cuantificamos la inmigración extranjera en Santa Fe y Rosario en términos generales 

relativos a la Provincia analizada. Posteriormente nos concentramos específicamente en la región centro- 

este de la Provincia de Santa Fe, la cual comprende el Departamento de La Capital y aquellos aledaños 

a este, es decir, los Departamentos de Las Colonias, San Jerónimo, Garay y San Justo. Sobre estos, 

comparamos cuantitativamente la inmigración sirio-libanesa de cada subdivisión con otros grupos 

migratorios a partir de los datos obtenidos a partir del Tercer Censo Nacional de 1914. En base a los 

datos obtenidos a partir de este y junto a testimonios orales de descendientes de inmigrantes de este 

grupo étnico, logramos obtener una primera imagen sobre los migrantes árabes que se establecieron en 

la región centro-este de la Provincia. Sobre estos, pudimos caracterizarlos y compararlos teniendo en 

 

18 Información extraída de los fascículos nro. 24 a 26 pertenecientes a la colección Orígenes e Identidad de los santafesinos 

realizada por el Archivo General de la Provincia de Santa Fe, publicados en el diario El Litoral 
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cuenta la división de género en cada uno de los Departamentos que comparten la región; determinado 

que estos eran significativamente más hombres que mujeres; pudiendo determinar las causas de ello. En 

lo que refiere al lugar de asentamiento del grupo étnico, precisamos que, como a lo largo de la Argentina 

y en comparación con otras regiones como lo es el sur provincial en el Departamento de Rosario, estos 

migrantes se asentaron especialmente en espacios urbanos; aunque en algunos departamentos esta 

división es menos notoria e incluso semejante. Fue especialmente a través de los fuentes orales y fuentes 

secundarias que pudimos señalar a que se dedicaron los sirio-libaneses establecidos en la región 

centroeste de Santa Fe; siendo estos, en su gran mayoría, vendedores ambulantes, aunque una parte 

significante de ellos, aquellos que ingresaron al país con un mayor capital económico, pudieron 

establecerse dentro del rubro textil, donde encontramos importantes exponentes en la región. Finalmente, 

sobre la formación de estos inmigrantes, los analizamos a nivel provincial, ya que el Tercer Censo 

Nacional de 1914 lamentablemente no nos aporta datos discriminando por Departamentos. En función 

de esto, comparamos los niveles de alfabetismo, semi-alfabetismo y analfabetismo de este grupo étnico 

con otros grupos migratorios dando cuenta de sus particularidades. 

El siguiente objetivo bosquejado, consistió en reconstruir las redes de sociabilidad donde 

participaron estos inmigrantes. De acuerdo a ello, buscamos dar cuenta de aquellas instituciones étnicas, 

de carácter social, religioso y educativo que fueron fundadas por este colectivo de inmigrantes durante 

la primera mitad del siglo XX. En este sentido indagamos en la razón del surgimiento de las mismas, 

cuál eran sus funciones, objetivos y el alcance de los mismos. 

Finalmente, este trabajo de carácter preliminar nos abre distintas aristas y líneas de investigación 

para indagar sobre la inmigración sirio-libanesa a inicios del siglo XX, entre las que encontramos el 

análisis de las representación de los inmigrantes sirio-libaneses en la prensa santafesina; el estudio de 

las memorias de la inmigración sirio-libanesa en las ciudades de Santa Fe y Esperanza; por último, la 

indagación y análisis acerca de las prácticas, saberes y creencias de y sobre la salud de los inmigrantes 

sirio-libaneses en la Ciudad de Santa Fe y sus alrededores en los años de entreguerra. Las mismas serán 

abordadas en el marco de ponencias en congresos y mi tesina de grado. 

 

 

Referencias 
 

Akmir, A. (1991). La inserción de los inmigrantes árabes en Argentina (1880-1980): Implicaciones 
sociales. Anaquel de Estudios Árabes, num. 2, pp. 237-260. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE/article/view/ANQE9191110237A 

Akmir, A. (2011) Los Árabes en Argentina, Rosario: UNR Editoria 

Banderi, S., Fernández, S. (coordinadoras) (2017). La historia argentina en perspectiva local y regional. 

Nuevas miradas para viejos problemas. Tomo 1. Buenos Aires: Teseo. 



Los estudios asiáticos y africanos en 2022 
 

Bérodot, S., Pozzo, M. (2011, diciembre) La inmigración sirio-libanesa en la ciudad de Rosario, 

Argentina: continuidades, desavenencias e intercambios socioculturales. Amerika, núm. 5. 
https://journals.openedition.org/amerika/2746 

Bérodot, S., Pozzo, M. (2012, febrero) Historia de la inmigración sirio-libanesa en Argentina desde la 

perspectiva compleja del métissage. Aportes para una educación intercultural en IRCE, núm. 24, pp. 47- 

56, [en línea] https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistairice/article/view/v24n24a06 Burke, P. 

(2000). Formas de Historia cultural. Madrid: Alianza editorial. 

Cadús, M. F. (2020) La inmigración de sirios y libaneses a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, 

Argentina y sus prácticas asociativas. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano – Series Especiales, Vol. 8 (núm. 1), pp. 60-71. 

https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se/article/view/15016/45454575769270 

Caldo, P., Fernández, S (2008) “Sobre el sentido de lo social: asociacionismo y sociabilidad. Un breve 

balance”, en: Fernández, S., Videla, O. (Comp.), Ciudad Oblicua. Aproximaciones a temas e intérpretes 

de la entreguerra rosarina, Rosario: La Quinta pata & Camino Ediciones, pp. 145-151 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/sociabilidades_fernandez%20y%20caldo.pdf 

Carbonetti, A. (2018), “Componentes migratorios de los oficios en salud entre fines del siglo XIX y 

principios del XX según los censos de población de 1895 y 1914”, en: Galetti, I. (Comp.) Migraciones 

y espacios ambiguos: transformaciones socioculturales y literarias en clave Argentina, Santa Fe: 

Universidad Nacional del Litoral, pp 193-209 

Chávez, M. R. (2018, mayo-agosto) De bolichero turco a ganadero árabe. La construcción territorial de 

un inmigrante libanés en el noroeste de Chubut (1907-1927), Páginas, año 10 (núm. 23), pp. 84-100. 

http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas 

Chávez, M. (2021, mayo-agosto), Varios vecinos denuncian al bolichero turco. Conflictos territoriales 

entre comerciantes árabes y pobladores linderos en el noroeste del Chubut (1910-1955), 

Quinto Sol, vol. 25, (nº2), pp. 1-18. 

https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/4977/6097 

Devoto, F. (2004) Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. 

De Luca, J. (2006) La inmigración sirio-libanesa en la Argentina, Grupo de Estudios Población, 

Migración y Desarrollo, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA. 

https://www.academia.edu/40296394/LA_INMIGRACION_SIRIO- 

LIBANESA_EN_LA_ARGENTINA_Por_Juli%C3%A1n_De_Luca_para_el_Seminario_de_Inmigrac 
i%C3%B3n_emigraci%C3%B3n_a_cargo_de_la_Prof 

Diario El Litoral (24-10-1936). Inauguración de la casa sirio-libanesa. En: 

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/17610/?page=1 Cons. 29-07-2022 

Diario Santa Fe (16-01-1927). Las leyes de inmigración. En: 

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/11497/?page=1 Cons. 29-07-2022 

Grimson, A. (2008) Diversidad y cultura. Reificación y situacionalidad. Tabula Rasa, (8) pp. 45-67. 

Fernández, S. (2009) El revés de la trama: contexto y problemas de la historia local y regional, Revista 

Digital Estudios Históricos, núm. 1. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3010858 

Fernández, S. (2019), “Ver de cerca, ver lo pequeño, ver lo diferente, una cuestión de escala”, en: 

Salomón Tarquini, C. Lanzillota, M.; Laguarda, P.; Fernández, S. (eds.), El hilo de Ariadna. Propuestas 
metodológicas para la investigación histórica. Buenos Aires: Prometeo. (39 - 49) 

Gutiérrez, L (2016) El establecimiento de italianos y sirio libaneses en Jujuy 1880-1910- Actividades 

económicas, Travesía Revista de historia económica y social, Suplemento, VII Reunión del Comité 
 

 
 

768 

https://journals.openedition.org/amerika/2746
https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistairice/article/view/v24n24a06
https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl
https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se/article/view/15016/45454575769270
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/sociabilidades_fernandez%20y%20caldo.pdf
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/4977/6097
http://www.academia.edu/40296394/LA_INMIGRACION_SIRIO
https://www.academia.edu/40296394/LA_INMIGRACION_SIRIO-LIBANESA_EN_LA_ARGENTINA_Por_Juli%C3%A1n_De_Luca_para_el_Seminario_de_Inmigraci%C3%B3n_emigraci%C3%B3n_a_cargo_de_la_Prof
https://www.academia.edu/40296394/LA_INMIGRACION_SIRIO-LIBANESA_EN_LA_ARGENTINA_Por_Juli%C3%A1n_De_Luca_para_el_Seminario_de_Inmigraci%C3%B3n_emigraci%C3%B3n_a_cargo_de_la_Prof
https://www.academia.edu/40296394/LA_INMIGRACION_SIRIO-LIBANESA_EN_LA_ARGENTINA_Por_Juli%C3%A1n_De_Luca_para_el_Seminario_de_Inmigraci%C3%B3n_emigraci%C3%B3n_a_cargo_de_la_Prof
http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/17610/?page=1
http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/11497/?page=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3010858


Los estudios asiáticos y africanos en 2022 

769 

 

 

Académico   de Historia,   Regiones y   Fronteras –   AUGM, Vol.   18   (núm. 2), pp. 25-34. 

http://www.travesia-unt.org.ar/pdf/volumen182suplemento/05- 
Proceso%20construccion%20estadogutierrez.pdf 

Guzmán, R. M. (1996, sep-dic) Las causas de la emigración libanesa durante el siglo xix y principios 

del xx. Un estudio de historia económica y social. Estudios de Asia y África, Vol. 31 (No. 3) (101), pp. 

557-606. http://www.jstor.org/stable/40313191 

Habelrih, G. (2003) Los ‘turcos’ en Rosario: inserción socioeconómica y ámbitos de sociabilidad. 

Historia Regional, Sección Historia, (núm. 21), pp. 37-48. https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/18223 

Habelrih, G. (2006) El Club Social Argentino Sirio de Rosario: espacio de sociabilidad y proyección 

institucional, Historia Regional, Sección Historia, año 19 (núm. 24), pp. 87-98. 

http://www.historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/197 

Nasser, G. (2015) Inmigración, identidad y estrategias de adaptación a la sociedad receptora. El caso de 

las mujeres sirias y libanesas en Argentina (primera mitad del siglo XX). Programa de doctorado en 

historia, literatura y poder. Procesos interétnicos y culturales en américa. 

Pisarello, M. V. (2022). Los/as “otros/as” inmigrantes. Asiáticos/as en la provincia de Santa Fe durante 

la primera mitad del siglo XX. No publicado 

Rein, R., Noyjovich, A. (2018) Los muchachos peronistas árabes. Buenos Aires: Sudamericana. 

Richard-Jorba, R., Bonaudo, M. S. (Coord.) (2016). Historia regional: Enfoques y articulaciones para 

complejizar una historia nacional. UNLP. FaHCE: La Plata. 

Rovira, L. (2022). La identidad étnica. Textos Y Contextos Desde El Sur, vol. 5 (num. 10), pp. 123-132. 

http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos/article/view/435 

Rubinzal, M. (2019) Nuevas perspectivas y desafíos interdisciplinarios para pensar la política y la cultura 

en América Latina. II Encuentro Nuevas perspectivas y desafíos interdisciplinarios para pensar la 

política y la cultura en América Latina. Santa Fe. 

Sánchez, V. (2013, diciembre) Asociacionismo e Integración: El caso del Club Sirio Libanés de 

Pergamino. Diversidad, Universidad de Tres de Febrero, Año 4 (núm. 7), pp. 118-143. 

http://www.diversidadcultural.net/articulos/nro007/07-05-victoria-sanchez.pdf 

Szurmuk, M. y Mackee Irwin, R. (2009) “Presentación”, en: Szurmuk, M.; Mackee Irwin, R. (coord.) 

Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. México: Siglo XXI, pp. 9-42 

Vagni, J. (2015) En el espejo de Oriente: América Latina y la la visión “contrapunto” de Habib Estéfano 

en las primeras décadas del siglo XX. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, num. 19, pp. 

147- 158. https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/2771 

Vagni, J. (2019) El resurgimiento árabe e isllamico en la obra de entreguerras de Salomón Abud. 

SOCIEDAD Y RELIGIÓN, num. 52, VOL XXIX, pp. 148-167. 
http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ 

Vasilachis, I (Coord.) (2007). Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona: Griselda Editorial 

 

 Nogueras, A. (2023). La inmigración Otomana en la ciudad de Santa Fe a Inicios del siglo XX. En: Santillán, G. y 

Resiale Viano, J. (Eds), Los estudios asiáticos y africanos en 2022. Actas del X congreso nacional de ALADAA -

Argentina-. La Plata: Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Pp. 750-769. 

http://www.travesia-unt.org.ar/pdf/volumen182suplemento/05-Proceso%20construccion%20estado-gutierrez.pdf
http://www.travesia-unt.org.ar/pdf/volumen182suplemento/05-Proceso%20construccion%20estado-gutierrez.pdf
http://www.jstor.org/stable/40313191
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/18223
http://www.historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/197
http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos/article/view/435
http://www.diversidadcultural.net/articulos/nro007/07-05-victoria-sanchez.pdf
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/2771
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

