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El libro del profesor Haim A vni constituye el primer intento historiografico 
que elabora un analisis comparativo de la experiencia de los judios en America 
del Norte y Sur, desde el descubrimiento hasta la primer a mitad del siglo XX. A 
diferencia de otros trabajos, en particular el pionero libro de Judith Laikin 
Elkin,1 el proyecto que dio origen a esta obra se nutre de los encuentros y 
desencuentros de la Historia J udia con la Historia Colonial, la era de la 
Independencia y la epoca Contemporanea, tanto de America del Norte como de 
America del Sur, durante quinientos afios. Este libro, ademas, condensa varias 
decadas de pionera investigacion historica y docencia del prof es or A vni en la 
Universidad Hebrea de Jerusalen sobre la historia moderna del judaismo 
latinoamericano, en especial el argentino. 

La historiografia de otras comunidades inmigratorias en America Latina ha 
ofrecido muy pocos libros comparativos de la experiencia Norte-Sur, y menos 
aun durante un periodo tan prolongado de cinco siglos, como realizo el profesor 
Avni. 2 Gran parte de las publicaciones sobre otras comunidades forman parte de 
estudios sobre la inmigracion de nacionales europeos a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX al XX, con especial enfasis en la perspectiva de los 
condicionantes push y los factores de expulsion europeos a los principales paises 
de inmigracion latinoamericanos. 3 En esta linea de investigacion, el libro Judios 
en America representa un aporte singular para los es.tudios historicos 
latinoamericanos generales, no solo desde la perspectiva comparativa Norte
Sur, sino tambien para conocer las semejanzas y diferencias entre paises de areas 
culturales, socio-econ6micas y politicas muy disimiles en el interior de la 
America Latina y el Caribe.4 

Partiendo de un enf oque comparativo, Avni nos introduce, en la primera 
parte, al temerario encuentro judio con la America colonial, analizandolo, 
mediante una metodologia sincronica y diacronica al mismo tiempo, a traves de 
las cinco areas culturales de los imperios coloniales europeos: la hispanoameri-
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cana, la luso-brasilera, la holandesa, la inglesa y la francesa. En una lograda 
sintesis comparativa, basada en la historiografia mas actualizada sobre el 
periodo colonial, A vni analiza la condicion de los judaizantes en los imperios 
catolicos coloniales hispano y lusitano que decretaron Judenrein en sus 
respectivos territorios de las lndias y demonizaron a los judios a traves de sus 
respectivas Inquisiciones nacionales. 

Tambien reviste interes el subcapitulo dedicado a los vinculos con la America 
de la autodenominada "Nacion" judia espafiola y portuguesa, en el que se 
recapitulan los contactos de algunos mercaderes cristianos nuevos y de viajeros 
clandestinos de la "Nacion" que, por razones comerciales, viajaban a territorio 
colonial iberico. Particularmente importante es la exposicion del autor en torno 
a la problematica historiografica de como escribir la historia de los cristianos 
nuevos y judaizantes que vivieron en la clandestinidad, sin dejar testimonios de 
su existencia comunitaria, por temor a los reglamentos de pureza de sangre. En 
este sentido, resulta muy rico el acervo documental de los procesos 
inquisitoriales, a partir de 1579, contra judaizantes que confesaron sus formas de 
vida, creencias y practicas rituales en Mexico, Lima, Bahia y Cartagena, asi 
como los excepcionales casos de quienes dejaron sus escritos en los legajos 
archivados de sus perseguidores, como Luis de Carvajal (El Mozo). La 
persecucion del Santo Oficio en Brasil de los cristaos novos, tras la separacion de 
Portugal de Espafia, ofrece una riquisima cantera de documentacion 
inquisitorial, de caracter patrimonial, sobre los sospechosos de judaizar en 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santo Espirito, o los registros de procesos 
inquisitoriales realizados en Lisboa durante el siglo XVIII. 

Sin embargo, Avni alerta sobre la tendencia de ciertos historiadores de la 
Inquisicion que equiparan, generalizando sin discriminar, a los asi calificados 
cristianos nuevos o "portugueses" con judios, o incluso con los acusados de 
judaizantes. 5 Un caso ilustre fue el cristiano nuevo Francisco de Vitoria, 
dominico y obispo de San Miguel de Tucuman ( 1577-1589), quien usufructuaba 
del contrabando de plata de las minas de Potosi a cambio del negocio de esclavos 
del Brasil. Denunciado ante la lnquisicion, se retiro a Madrid, donde murio 
como cristiano. Su hermano, Diego Perez de Acosta, se refugio en la comunidad 
judia de Venecia y murio en Tierra Santa como judio. 

Pero la relativizacion del peso de los judaizantes entre los cristianos nuevos 
A vni la deduce del reducidismo porcentaje para el caso brasilero. El autor halla 
solo 1.017 referencias a judaizantes para toda la epoca colonial lusobrasilera, 
mientras que una investigacion realizada para el caso de Bahia en una epoca 
decisiva de su historia, sobre un total de varios centenares de cristianos nuevos, 
halla que solo 76 fueron acusados de criptojudaismo (pp. 39-40). De ahi que 
Avni concluya que "el numero de judaizantes cuyos nombres escaparon al 
olvido y han llegado a nuestro conocimiento es una proporcion muy limitada 
( ... )hay que subrayar que los judaizantes no fueron masque una fraccion del 
total de cristianos nuevos que vivian en America" (p. 40). 
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El autor tambien analiza la influencia del aislamiento social y familiar de los 
judaizantes sobre las dificultades en la transmision de la tradicion judia y sus 
fuentes. Al comparar la formacion judaica de los tres mas celebres martires 
judaizantes - Luis de Carvajal, el Mozo, Tomas Trevino de Sobremonte y 
Francisco Maldonado de Silva-, conforme a los testimonios biograficos de las 
Actas Inquisitoriales, A vni descubre una total falta de contacto directo con la 
literatura judaica de las comunidades libres europeas. Esto le lleva a conjeturar 
que esta orfandad cultural pudo haber sido una de las causas de la disminucion 
"inevitable y constante del alcance cuantitativo y cualitativo del fenomeno de los 
judaizantes" (p. 45). 

Otro mi to anidado en la era colonial que A vni intenta cuestionar desde una 
perspectiva estrictamente historica es el relativo a los supuestos origenes judios 
de tempranas poblaciones y personajes americanos. En el subcapitulo "La 
herencia legendaria de la Colonia", el autor pasa revista a las leyendas sobre la 
supuesta "sangre judia", segun zonas geograficas. Un ejemplo es la peninsula de 
Yucatan y Nueva Leon, una region colonial donde el historiador Seymour 
Liebman pretendio explicar la ausencia de persecucion inquisitorial contra los 
judaizantes por la hipotesis de su importancia economica y demografica en esas 
areas de la Nueva Espana, lo que habria facilitado la asimilacion completa de los 
conversos. En el sur de Chile tambien existieron grupos autoidentificados con 
descendientes de judaizantes en las localidades de Curacautin y Cuneo. Los 
indios judios del sur chileno incluso se proclamaron sionistas en 1917 y, anos 
despues, emigraron algunos a Israel. En Brasil, testimonios orales y escritos 
sobre la supuesta sangre judia aparecen en las selvas amazonicas del estado de 
Rio Grande del Norte; en la provincia colombiana de Antioquia, y su capital, 
Medellin, fue muy difundida la leyenda de su origen semita, cuyos defensores 
destacaban que los antioquenos eran descendientes de los colonos judeo
conversos, de quienes heredaron su caracter mercantil y emprendedor. 

A diferencia de los casos brasileros y colombianos, la existencia de un nucleo 
de indios judios en Mexico, que pretenden remontar su genealogia a la familia de 
cristianos nuevos de Carvajal, fue confirmada por los dirigentes comunitarios de 
Mexico; en particular fueron reconocidos los indios judios de Venta Prieta, en 
las proximidades de la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo. La 
tradicion oral transmitida por las ancianas del grupo relata que sus antepasados 
habrian sido perseguidos durante siglos de clandestinidad, pero, luego de ser 
decretada la libertad de cultos, habian empezado a judaizar publicamente. Los 
defensores de este mito buscan su confirmacion demografica, incluso apelando a 
los censos nacionales de 1950 y 1960, que consignan a miles de autoidentificados 
como "israelitas" en zonas remotas de Mexico. 

Segun A vni, los historiadores y socio logos que estudiaron a estos indios 
cuestionan, no obstante, la verosimilitud de las cifras censales y aducen que, muy 
probablemente, las tradiciones judaicas de esos indios provendrian de sectas 
protestantes modernas, y que luego adoptaron formas y contenidos mas fieles a 
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la letra del Antiguo Testamento. A pesar de que el autor destaca la persistencia 
del enigma de estos indios judios mexicanos hasta bien entrados los afios 70 de 
este siglo, duda, al igual que otros historiadores, de su proclamada antigiiedad y 
sus autenticos origenes judaizantes. Sin embargo, este subcapitulo del libro de 
A vni suscita un problema metodologico interesante para abordar los miticos 
origenes judios americanos: su curiosa cronica descriptiva deberia ceder lugar a 
otro cam po disciplinario distinto a la historia social y demografica de los judios 
latinoamericanos. Creo, mas bien, que esa indagacion alternativa deberia 
formar parte del interrogante cultural sobre la presencia del judio y Tierra Santa 
en el imaginario iberoamericano de los cronistas del Nuevo Mundo, asi como el 
lugar simbolico del Nuevo Mundo en el imaginario yen el milenarismo cristiano 
y judio del siglo XVII europeo. 

En esta linea de investigacion, resultan sugerentes los recientes aportes de la 
antropologia social, que se ocupa de la construccion de la alteridad entre los 
mayas despues de la conquista y su representacion imaginaria del judio biblico 
como Otro en la identidad indigena, con la finalidad de oponerla al conquistador 
espafiol. Es lo que demuestra el antropologo espafiol Manuel Gutierrez Estevez 
en base a estudios de casos de indios mayas. Los estereotipos sobre judios - y, 
en menor medida, moros - habrian servido a los espafioles con el designio de 
articular procedimientos de asimilacion religiosa y moral de los amerindios. 
Estos, a su vez, se habrian servido del repertorio mitico y ritual de la alteridad 
cristiana para utilizar la figura del judio deicida (pero, tambien, origen del 
mesias) con el fin de pensar su nueva identidad de pueblos oprimidos.6 

Los atributos imaginarios con que los cronistas describen a los judios desde el 
comienzo de la relacion iberica con los indios americanos forman parte de una 
referenda singular y privilegiada con la historia biblica, la cual tuvo el valor de 
un exemplum - para cronistas y evangelizadores -, al que referian todos los 
acontecimientos historicos posteriores. En esta linea de investigacion, el mito 
iberico de los origenes judios de los indios americanos y la revelacion de las diez 
tribus perdidas de Israel, si bien forma parte de las expectativas mesianicas 
milenaristas cristianas, no explica el enigma de las representaciones imaginarias 
sobre los judios por parte de algunas tribus indigenas. Por un lado, cronistas, 
como fray Diego Duran, albergaban "la opinion y sospecha" de que ciertos 
relatos miticos mexicanos se asemejaban a la narracion de las vicisitudes de la 
historia sagrada del pueblo judio. La identificacion con las diez tribus perdidas 
de Israel y los indios surge en este cronista por su creencia en un destino 
semejante: la dispersion y el castigo divino expresado en la expoliacion y la 
esclavitud. A su vez, este castigo continuaria como instrumento divino, siendo . 
aplicado por los espafioles a los indios americanos. Otro destino semejante que 
descubre Duran es la terca persistencia de indios y de judios en retornar a su 
antigua tradicion, a pesar del castigo. 7 Pero, por el otro lado, los relatos miticos 
de los propios indigenas representan a los judios y la historia biblica para 
cumplir cometidos vinculados a su impostergable necesidad de reformular su 
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identidad de pueblos oprimidos.8 

Un capitulo poco conocido es la historia colonial de los judios en America 
Central y en la America del Sur protestante. Si la literatura mas difundida se 
concentr6 en la experiencia de las comunidades libres y de los eris taos novos del 
Brasil holandes, se sabe menos de los judios bajo dominio holandes en areas 
como Guayana y Cura~ao. Mas remota aun es la inf ormaci6n sobre la presencia 
judia en los territorios britanicos del Caribe. Miembros pobres de "la Nacion", 
enviados por las comunidades de Amsterdam y Londres, o expulsados de Recife 
y Pernambuco, fueron autorizados por el Council of Foreign Plantations de 
Londres para trabajar en la isla de Barbados en 1655, y tambien en Jamaica, con 
restricciones econ6micas y legales, hasta que, en 1740, el parlamento promulgo 
la ley de naturalizaci6n generalizada. Algunos refugiados de Recife 
desembarcaron tambien entre los 23 judios que, en septiembre 1654, 
descendieron al puerto de la entonces Nueva Amsterdam, futura Nueva York. 
Hacia 1700, el numero total de judios no superaba las 250 almas y, hasta la 
revoluci6n y la guerra de independencia de los EE.DU., se fundaron tan s6lo 
cuatro comunidades mas. 

La experiencia de los judios en los imperios protestantes difiere basicamente 
de aquella en la Iberoamerica catolica por el hecho que no sufrieron la 
clandestinidad. Avni demuestra convincentemente que, ademas de las 
actividades mercantiles coloniales basadas en redes familiares transoceanicas, 
los miembros de "la Nacion" vinculaban el Viejo y el Nuevo Mundo 
trascendiendo fronteras culturales, politicas y religiosas. Paradojicamente, 
tambien, fueron esos judios sefarditas quienes estuvieron en condiciones de 
presentar expresiones de la cultura iberica en territorios holandeses y britanicos 
americanos. Un ejemplo es el florecimiento de comunidades sefarditas en 
Pernambuco y Recife, bajo la ocupacion holandesa, hacia 1641. No obstante, a 
pesar de la libertad de cultos en los dominios holandeses, a menudo se requeria la 
influencia de la comunidad judia de Amsterdam para conseguir una actitud 
tolerante de la Compaiiia Holandesa de Indias y neutralizar el fanatismo 
religioso de los gobernadores de Cura~ao, como ocurrio en 1655. En cambio, los 
judios en los territorios franceses de Martinica, Guadalupe y Cayenne, a pesar de 
sus valiosas funciones para el mercantilismo colonial frances, fueron expulsados 
despues de la revocaci6n del Edicto de Nantes. 

El fin de la epoca colonial en am bas Americas, y el surgimiento de los EE. UU. 
y las republicas independientes latinoamericanas, ofrecen al autor una 
interesante comparaci6n hist6rica acerca del impacto del principio consti
tucional de la igualdad de derechos para la legitimidad de la presencia judia. A 
pesar de que tambien la emancipaci6n hispanoamericana estuvo acompaiiada 
por la promulgaci6n de actas constitucionales segun los modelos norteameri
canos y frances, Avni sostiene que las nuevas republicas del Sur carecian de la 
estabilidad democratica, continuaban sumidas en los problemas socioecon6-
micos de la herencia colonial, y no tuvo lugar en ellas una separaci6n radical 
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entre Estado e Iglesia, como fue el caso en el Norte. 
Segun esta hipotesis explicativa, la legitimidad defas comunidades judias en el 

Sur no podia ser confiada a las garantias constitucionales que instauro la 
revolucion de la independencia, en la medida que la evolucion politica a formas 
de convivencia democratica que caracterizo a los EE. UU. fue muy dificil y 
azarosa en todas las republicas latinoamericanas. Siguiendo un eje cronologico 
de la historia politica y socioeconomica de los Estados U nidos, A vni ofrece un 
completo cuadro del ciclo judio aleman (inmigrantes de Baviera, provincias del 
sur y zonas polacas anexadas por Prusia), cuya inmigracion avanzaba en el 
clima propiciado por la enmienda constitucional de 1791, que vedaba al 
congreso federal legislar en asuntos religiosos de la sociedad civil (sea para 
favorecer o perjudicar el libre ejercicio de los credos), y al calor del febril proceso 
de urbanizacion. Delos 2. 700 judios en 1820, el ciclo aleman contribuyo a queen 
1840 la poblacion judia ascendiera a 15.000 almas. Luego de las revoluciones 
frustradas centro-europeas de 1848, la inmigracion alemana crecio vertiginosa
mente, elevando a la poblacion judia en 1860 a 150.000 almas. Mas el mayor 
crecimiento de la inmigracion tendra lugar despues de concluida la guerra civil y 
una vez culminada la expansion territorial norteamericana hacia el oeste y el 
suroeste, con el subsiguiente boom del oro en California. 

Nada semejante es posible verificar en el subdesarrollado Sur, donde aun 
imperaba la falta de libertad religiosa y solo se toleraba, con limitaciones, los 
cultos no catolicos. Sefardies de Marruecos arribaron a zonas de la selva 
amazonica en Belem de Para, Brasil, en 1823; continuaron arribando luego de la 
guerra hispano-marroqui de 1859-60, atraidos por el ciclo del caucho en el 
interior de las provincias de Para y Amazonas, y luego de la decada del 80, en 
Iquitos, Peru. En los aiios 70, unos centenares de judios de Inglaterra, Alsacia, 
Lorena y Alemania gozaban en Rio de la estabilidad politica de la capital del 
Imperio brasilefio, en contraste con la inestabilidad institucional, la era de los 
caudillos y las guerras civiles que caracterizaron a las republicas hispanoameri
canas vecinas hasta bien entrados los 80. Con documentados ejemplos 
ilustrativos, A vni demuestra que, hasta los aiios 80, fueron muy fugaces los 
embriones de vida judia organizada en paises como Argentina y Peru, mientras 
que no surgieron en Chile, ni en Mexico, durante todo el siglo XIX, 
organizaciones comunales judias. En otros paises, los comerciantes y financistas 
judios europeos preferian pasar desaparecibidos como tales. La conclusion de 
A vni es que recien a partir de los 90, gracias a la politica oficial de promover la 
inmigracion masiva y garantizar la estabilidad institucional, paises como 
Argentina seran puertos de inmigrantes judios y lugar de experiencias 
colonizadoras agricolas de envergadura. 

Sin embargo, la explicacion de A vni en cuanto al desarrollo desigual de las 
comunidades judias en el Norte y el Sur, poniendo enfasis en el retraso de la 
estabilidad politica y el desigual desarrollo institucional democratico y 
economico, requeriria tambien una hipotesis explicativa sobre el disimil proceso 
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de formaci6n del estado nacional y la desemejanza del peso de sus sociedades 
civiles en los dos paises que alojan a las comunidades judias mas numerosas: los 
EE. UU. y Argentina. Por un lado, la sociedad civil de los EE. UU. se conform6 al 
mismo ritmo que los principios constitucionales liberales y, temporalmente, se 
habia constituido mucho antes del ingreso masivo de inmigrantes en los 80, a 
traves de una compacta red social y econ6mica que conserv6 autonomia con 
respecto al Estado N acional. 

A diferencia de los EE.UU., la tardia construcci6n del Estado Nacion en 
Argentina hizo que este ultimo asumiera tareas que, en el Norte, fueron 
iniciativa de la sociedad civil, mientras que esta se fue constituyendo en el Sur 
como una sociedad aluvial, a la par que absorbia la inmigraci6n masiva y se 
nacionalizaba, mas por decreto de arriba que por formas consensuales de abajo. 
Otra diferencia es que el modelo social y politico en Argentina se constituy6 en 
base a la fusion entre Estado, sistema de representaci6n y sociedad civil, con 
escasa autonomia entre cada uno de ellos y con el predominio de uno u otro 
sobre los demas. Ademas, el disimil proceso de modernizaci6n en Argentina, 
impulsado por el Estado Liberal - del cual la laicizaci6n y perdida de 
hegemonia de la Iglesia sobre la sociedad civil es una de sus consecuencias y no 
su causa - se hizo sentir tambien en la esfera de la libertad de cultos. 

La legalidad constitucional del principio de la igualdad ante la ley y la libertad 
de cultos en la mayoria de las republicas latinoamericanas no fueron issues de la 
sociedad civil, sino percibidos como un avance de la modernizaci6n autoritaria 
promovida por el Estado Liberal; esa es la raz6n por la cual la sociedad civil del 
Sur - a diferencia del Norte - nose sinti6 obligada, ni confiri6 necesariamente 
la legitimidad social a los grupos culturales-religiosos inmigratorios en tanto 
colectividades. A diferencia de los EE. UU ., donde los grupos de origen 
inmigratorio eran reconocidos tanto por el Estado e, igualmente, por la sociedad 
civil como comunidades religiosas, parad6jicamente, en Argentina, fue el 
Estado el que legitim6 a las colectividades de origen inmigratorio mediante la 
concesi6n de personeria juridica a sus asociaciones culturales, educacionales, 
religiosas y etnicas, que adquirieron el status de sujetos del derecho civil, pero 
supervisados por agencias gubernamentales. Sin embargo, la ausencia oficial del 
pluralismo cultural o religioso en la Argentina cat6lica no signific6 que la 
sociedad civil fuese hostil a las lealtades etnicas y culturales de los inmigrantes. 
Def acto, fue en la urdimbre de las red es sociales de la sociedad civil argentina, y 
con su consenso, que las colectividades de inmigrantes mantuvieron sus 
practicas culturales, religiosas y lingiiisticas, y hasta cultivaron sus lealtades 
nacionales con la madre patria europea, a pesar de que el Estado implant6 la 
demanda nacionalista del crisol de razas. 

De la misma manera que las formas de representaci6n y participaci6n social en 
el Sur fueron limitadas por la intervenci6n omnipresente del Estado, las formas 
de canalizaci6n de demandas sociales, y tambien la defensa de los intereses 
comunitarios, fueron sustraidas en Latinoamerica por el Estado de la 6rbita de 
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la sociedad civil, bajo regimenes oligarquicos autoritarios y / o de democracia 
restringida. Sin embargo, contrasta la prodigalidad de derechos civiles ofrecida 
a los extranjeros en tanto habitantes por el modelo alberdiano, con las 
limitaciones que presentaba la politica formal como espacio representativo del 
conjunto de la republica de ciudadanos sarmientina y de quienes experimentaron 
el ascenso economico y la movilidad social. Las diferentes formas del proceso de 
nacionalizacion de los inmigrantes y la adquisicion de la ciudadania en el Norte y 
en el Sur forman parte, no solo de la distinta cultura politica de las democracias 
de EE. UU. y Argentina, sino de la pluralidad de dimensiones en las que las 
dirigencias comunitarias inmigratorias reformularon la cuestion de sus derechos 
politicos y de la nacionalidad.9 

El libro de A vni introduce una fecunda perspectiva de analisis comparado a 
traves de las historias de la experiencia social, economica, cultural, religiosa y 
politica de Estados U nidos y Canada. Con respecto a este ultimo pais, se ban 
hecho algunos pioneros estudios comparativos con Argentina, pero basicamente 
en su dimension economica. 10 La experiencia socio-economica y cultural 
americana es mas conocida en America Latina que la canadiense, sobre todo 
durante los aiios de la gran inmigracion masiva. Menos conocidas, en cambio, 
son las transformaciones del modelo de melting pot y la disputa que viene 
sufriendo el principio del pluralismo cultural norteamericano en los ultimos 
aiios. 11 La singularidad del caso canadiense reside, segun Avni, en el hecho que 
constituye una "tercera posicion" entre el modelo de los EE. UU. y el de 
Argentina. 

Economicamente, y en su cultura politica, el Dominion britanico de Canada 
estuvo influido por las pautas de modernizacion y desarrollo de su gran vecino 
norteamericano. Pero el sistema bipolar lingiiistico-religioso / nacional entre la 
mayoria franco-catolica de Quebec, con su identidad religioso-nacionalista, y 
las provincias del Canada protestante britanico era muy diferente a la sociedad 
civil norteamericana, con su separacion absoluta de la religion y el Estado. Los 
judios de Canada debieron optar por vincularse politica y culturalmente a uno 
de los dos bandos nacionales-culturales en pugna reconocidos por el Estado. Sin 
embargo, a diferencia del crisol de razas del Sur y del melting pot de los EE. UU., 
este sistema bi-religioso-cultural, segun A vni, habria permitido a la comunidad 
judia canadiense un mayor margen de libertad v legitimidad para mantener y 
cultivar su propia religion e identidad nacional, aprovechando el mosaico etnico 
cultural canadiense. Semejante status no fue disfrutado por las comunidades 
que vivian en las republicas nacionales catolicas homogeneas en el Sur, ni por las 
sociedad plurirreligiosa norteamericana. Un interesante ejemplo que ofrece 
A vni es la lucha de los judios canadienses en 1906, en pro del reconocimiento 
oficial a respetar el sabado como dia de descanso civil y no aceptar el principio 
mayoritario del domingo cristiano promulgado por el parlamento (p. 211). 

La experiencia colonizadora agricola en las praderas de Canada es comparada 
con la de las pampas argentinas, ya que en am bas participo la JCA, a traves de 
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convenios con el Estado. Pero Avni contrasta el sistema de explotaci6n de 
chacras aisladas (y contiguas a colonos no judios) con el sistema de lineas de 
chacras y pueblos con mayoria rural judia en las provincias argentinas, 
destacando dos modalidades distintas, que corresponden a dos sistemas 
estatales diferentes de promover la inmigraci6n y la colonizaci6n rural. 

lgualmente interesante es la forma en que los diputados judios liberales del 
parlamento canadiense lucharon (sin temor a ser acusados de doble lealtad 
nacional, como en el Sur) y consiguieron que el gobierno levantara las 
restricciones inmigratorias para judios rusos y rumanos luego de la Primera 
Guerra Mundial, hasta 1927. Tambien en Argentina bubo diputados judios, 
como Enrique Dickmann, que lucharon en favor de la inmigraci6n judia. Sin 
embargo, a diferencia de los nacionalistas argentinos, los adversarios politicos 
nacionalistas del Quebec nunca habrian cuestionado la legitimidad de diputados 
liberales judios como Peter Bercovich para abogar por causas judias. 

A pesar de la "tercera posici6n" del modelo mosaico canadiense, sin embargo, 
hay autores que sostienen que se ha sobreestimado el grado del reconocimiento 
otorgado por la sociedad civil canadiense a la etnicidad entre los grupos no 
britanicos ni franceses. Howard Palmer demostr6 que, aun cuando la etnicidad 
continu6 siendo un aspecto significativo de la vida canadiense, dada la 
existencia del mosaico cultural, en mayor medida queen los EE.UU., donde 
prevaleci6 el melting pot, ello no se debe al hecho que los canadienses no hayan 
demandado la asimilaci6n a los inmigrantes no britanicos ni franceses, como lo 
exigieron los norteamericanos. Durante los afios 20 y 30, Palmer analiza que 
tanto Canada como los EE. UU. tuvieron politicas de inmigraci6n muy similares 
y compartian los mismos prejuicios en cuanto a grupos etnicos, nacionales y 
raciales preferidos y despreciados. Ademas, segun Palmer, ambos paises, a pesar 
de sus diferencias culturales e hist6ricas, compartieron una historia de racismo, 
nacionalismo y discriminaci6n muy semejante respecto a los grupos 
inmigratorios, la cual se agudizaria especialmente durante los afios de la 
Segunda Guerra Mundial. 12 

Precisamente en la ultima parte del libro, que cubre los afios 1930-1950, Avni 
hace un analisis comparativo excelente de la conducta de los gobiernos y la 
opinion publica de EE. UU. /Canaday los paises del Sur con respecto al ascenso 
del nazismo y, en particular, a su politica inmigratoria restrictiva y hostil hacia 
los refugiados judios durante el Holocausto. Aqui parecieran esfumarse las 
diferencias entre las distintas culturas politicas y las disimiles sociedades civiles y 
regimenes politicos imperantes en el Norte y el Sur. Otra vez, el caso 
comparativo con Canada es ilustrativo para comprender mejor el nacionalismo 
xen6fobo argentino y brasilero. Asi, por ejemplo, el comisario de inmigraci6n 
Frederick Charles Blair (con prejucios antisemitas), que habia dirigido la 
politica restrictiva bajo el gobierno conservador anterior, continu6 haciendolo 
en el nuevo gobierno bajo el partido liberal de William Lyon-Mackenzie King, 
quien, por razones politicas, fue muy receptivo a los sentimientos antijudios de 
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los franceses nacionalistas del Quebec. Quiza este antecedente pudiera servir 
para comprender mejor las politicas inmigratorias antijudias de los ministros 
liberales del presidente Roberto Ortiz, muy pendiente de su oposicion 
conservadora y nacionalista xenofoba, y tal vez ayudaria tambien a evaluar las 
circulares reservadas antijudias de Osvaldo Aranha, el canciller brasilero pro 
americano del dictador Getulio Vargas. 

Asimismo, la experiencia canadiense sirve para redimensionar en sus justas 
proporciones, no solo el antisemitismo estatal de paises como Argentina y 
Brasil, sino el antisemitismo popular que promovian los nacionalistas. 
Concretamente, no existe antecedente alguno en cualquiera de los dos paises del 
Sur semejante a la peticion, con 128.000 firmas de canadienses franceses (enero 
1939), para que el parlamento no permitiese la entrada de inmigrantes, menos 
aun de refugiados judios. Los pasquines nacionalistas argentinos o los 
integralistas brasileros nunca lograron movilizar peticiones ni proclamas 
antijudias de semejante magnitud entre sus lectores. Un tema que mereceria ser 
investigado es el tratamiento en los parlamentos de las protestas de la opinion 
publica anglosajona de Canada contra esa politica inmigratoria xenofoba y 
antisemita, comparada con la del campo democratico-liberal en los paises del Sur. 

El desempefio de los paises del Norte ante la cuestion de los refugiados judios y 
el antisemitismo oficial y popular antes, durante e inmediatamente despues del 
Holocausto, ofrece al lector de Judios en America un valioso contexto 
comparativo para la comprension del desempefio de los paises del Sur. Sin 
embargo, habria sido util incorporar la compleja dimension de las relaciones 
internacionales del Sur con el Norte - concretamente con los EE.UU. - de 
parte de los hacedores de politica surefios, a fin de evaluar mejor algunas 
paradojas de SUS politicas exteriores. Tal vez la mas interesante de todas sea la 
politica bifacetica del mismo canciller Osvaldo Aranha para discriminar y a la 
vez permitir el ingreso de refugiados judios entre 1938-40. Otro caso interesante 
lo constituye Peron, quien autorizo el ingreso clandestino de nazis y 
colaboracionistas, pero al mismo tiempo concedio amplia amnistia a refugiados 
judios ilegales. 13 

La inclusion de esta dimension internacional se hace aun mas necesaria para 
comprender los disimiles y contradictorios comportamientos de los paises del 
Sur con respecto a la Particion de Palestina y el surgimiento de Israel, tema que 
se trata en el ultimo capitulo del libro. Este ineludible abordaje disciplinario de 
la historia del judaismo contemporaneo latinoamericano con las relaciones 
internacionales y la historia diplomatica latinoamericanas deberia incluir no 
solo las decisivas relaciones triangulares de Gran Bretana y EE. UU. con algunos 
paises del Sur, sino tambien la politica exterior de algunos paises del Sur en 
relacion al mundo arabe y sus posiciones con respecto a colectividades de 
inmigrantes arabes del Medio Oriente. 14 

Para concluir, libro de sintesis, Judios en America, constituye un trabajo de 
investigacion excepcional, no solo por el vasto despliegue de cruces temporales y 
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areas geograficas comparadas, amen de las ricas fuentes judias utilizadas, sino 
tambien porque ofrece al lector la posibilidad de formular algunas importantes 
cuestiones pendientes para la futura investigaci6n de los judios en America 
Latina y el Caribe. 
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