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LA MIRADA EN EL ESPEJO
Reseña de: Historiografía y sociedad. Discursos, instituciones,
identidades

Teresa Suárez y Sonia Tedeschi (comp.), Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, 2009, 244 p.

Marta Philp1

Como dice María Gabriela Quiño-
nez, en el prólogo de Historiografía y so-
ciedad , «la publicación de un libro que
reúne trabajos referidos a la configuración
del campo historiográfico santafesino desde
fines del siglo XIX hasta avanzada la dé-
cada de 1960 se presenta como una for-
midable ocasión para reflexionar acerca de
la historiografía regional en la Argentina».
El libro tiene su origen en un proyecto de
investigación desarrollado en la Universi-
dad Nacional del Litoral centrado en pro-
blemáticas históricas en diálogo con pers-
pectivas historiográficas.2 El interés por
incursionar en la historia de la historio-
grafía santafesina permitió, dicen Teresa
Suárez y Sonia Tedeschi, compiladoras del
texto, situarnos frente a un espejo: «desa-
rrollar nuestras propias prácticas historio-
gráficas sobre temáticas del tiempo tar-
docolonial y postindependiente y reflexio-
nar simultáneamente sobre ellas, tenien-

do en cuenta la trayectoria de la escritura
de la historia de Santa Fe desde sus albo-
res» (p. 19).

A partir del reconocimiento de la
escritura de la historia como un campo de
reflexión y de debate en construcción,
cultivado de manera desequilibrada en el
país, evidenciado en un mayor protago-
nismo de trabajos de Buenos Aires sobre
el resto de las regiones, las editoras enu-
meran los desafíos de abordar el oficio del
historiador/a desde la confluencia de cues-
tiones medulares tales como los marcos
teórico-metodológicos, las distintas visio-
nes, concepciones y criterios de interpre-
tación sobre el acontecer histórico, las
elecciones temáticas, la formación de iden-
tidades, la organización formal institucio-
nal, la profesionalización y la sociabilidad
disciplinar, el contexto de producción, las
corrientes ideológicas, la construcción de
memorias.

1 Doctora en Historia, Profesora Adjunta de Introducción a la Historia, FFyH-UNC e inte-
grante del Area de Historia y política contemporánea, CEA-UNC. Contacto:
martaphilp@gmail.com
2 Proyecto «Santa Fe: problemáticas históricas y perspectivas historiográficas» (2002-2005) y
Proyecto «Campo historiográfico argentino y memoria social. Santa Fe 1940-1970 (2006-
2008). Ambos proyectos formaron parte de Programas promovidos por la Secretaría de Cien-
cia y Técnica de la Universidad Nacional del Litoral.
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Cada uno de estos temas confor-
ma una compleja agenda de investigación
dentro de la cual se sitúa el texto propues-
to, como una manera de intentar la «des-
centralización de los estudios historiográ-
ficos y la interpretación desde nuevas cla-
ves teóricas y metodológicas». Así el cam-
po historiográfico santafesino es mirado a
través de categorías como generación de
memoria y construcción social de la me-
moria bajo la asunción de que tanto el
poder político como el académico ejercen
una memoria selectiva a través de la cual
consagran instituciones y actores vincula-
dos con la historia y cercanos a ese poder.

Las autoras definen de esta mane-
ra su itinerario de investigación: primero,
la identificación de autores que se ocupa-
ban de la interpretación de fenómenos
sociales pasados y que proveían de escri-
turas de diferente índole, sin «exigirles» la
calidad de historiadores del modo en que
lo comprendemos hoy. Su tarea podría
definirse como de mediación entre el sa-
ber histórico y el saber social práctico a
través de la «divulgación»: conferencias
radiales, artículos periodísticos, ensayos
breves, crónicas y textos literarios. Segun-
do, la pertenencia de estos «historiado-
res» a diferentes instituciones locales y
nacionales, su desplazamiento fuera de la
provincia de Santa Fe, sus posicionamien-
tos disciplinares y políticos, sus sociabili-
dades. Este mapa de ruta de las investiga-
ciones vinculó los interrogantes de las au-
toras con un amplio registro documental,
situado en repositorios públicos y priva-
dos, integrado por producciones historio-
gráficas, correspondencia desde y hacia
distintos lugares del país, periódicos, ico-
nografías, entrevistas a informantes clave.
Las compiladoras del texto plantean que

el resultado de este itinerario de investiga-
ción colectivo, que reflexiona sobre la es-
critura de la historia, es «una nueva visión
historiográfica descentrada pero no des-
conectada de la producción capitalina».

Historiografía y sociedad está com-
puesto por nueve trabajos distribuidos en
dos secciones: disciplinas e instituciones e
historiadores. La primera sección se inicia
con un trabajo de Mariela Coudannes, ti-
tulado «Profesionales o políticos de la his-
toria? La historiografía santafesina entre
1935 y 1955», donde analiza los factores
que potenciaron u obstaculizaron el desa-
rrollo de la historiografía santafesina en
un período de veinte años. Su punto de
partida es el reconocimiento de la dificul-
tad de «remontar certezas instaladas so-
bre la inexistencia de una actividad histo-
riográfica significativa en las provincias en
las primeras décadas del siglo XX», fun-
dadas en estudios ya clásicos, realizados
desde otros espacios, fundamentalmente
Buenos Aires. A partir de dicho reconoci-
miento, propone darle un lugar central a
los vaivenes políticos e ideológicos locales
para explicar las lecturas del pasado reali-
zadas desde otras provincias y otros acto-
res: la Junta de Estudios Históricos de
Santa Fe, el Instituto de Estudios Federa-
listas, las Universidades.

El texto de Teresa Suárez, «Histo-
ria y Arqueología: convergencias desde ins-
tituciones académico científicas del litoral
argentino», aborda la vinculación entre ar-
queología e historia en el litoral santafesi-
no-entrerriano para comprender la justi-
ficación entre el período «argentino» y el
«americano». Una pregunta guió los de-
bates: ¿tenían que ser incluidos en la his-
toria nacional los grupos originarios? El
trabajo presenta algunas huellas sobre la
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temática en un espacio específico, la San-
ta Fe de la primera mitad del siglo XX,
período que culmina con la intervención
de la Universidad Nacional del Litoral
después del golpe militar de 1943, cuan-
do el gobierno nacional designó para esta
tarea al ultracatólico entrerriano Jordán
Bruno Genta. La última contribución de
esta sección, «Representaciones del pasa-
do argentino en la historiografía santafesina
(1935-1970) Entre la Historia y la Cien-
cia Política», de Sonia Tedeschi, aborda
los cambios disciplinares en el período
desde la trayectoria y obra de un actor
individual: Salvador Dana Montaño, au-
todefinido como católico práctico, indivi-
dualista, liberal y demócrata convencido.
A partir de un examen de su obra analiza
los vínculos y las fronteras entre la histo-
ria y la ciencia política.

La segunda sección está integrada
por seis trabajos centrados en las figuras y
trayectorias de «historiadores» santafesi-
nos: Estanislao Zeballos y Gabriel Carras-
co, Félix Barreto, Manuel Cervera, Leo-
ncio Gianello y Juan Alvarez. En el traba-
jo «Memorias del poder en Santa Fe de
fines del siglo XIX. El pensamiento de
Estanislao Zeballos y Gabriel Carrasco»,
sus autoras, Inés Scarafía y Carina Giletta,
sostienen que «sus obras pueden interpre-
tarse en clave a la «generación del 80» y
estudiarlas como el compromiso y acción
de algunos intelectuales en la construcción
de un imaginario aglutinante y en el desa-
rrollo de una historiografía asociada al
poder del Estado». (p. 127). Así en sus
obras figuran temas centrales dentro de
ese imaginario tales como la lucha contra
el «indio salvaje», el poblamiento del «de-
sierto», la inmigración y las colonias agrí-
colas. Teresa Suárez, en «Félix Barreto y

la construcción de un mito: Gregoria Pé-
rez de Denis (1764-1823)», indaga sobre
la historia de esta mujer, donde se desta-
can sus aportes al ejército comandado por
Belgrano, en su marcha hacia Paraguay,
y las operaciones de memoria realizadas
en torno a la misma, con el objetivo, se-
gún la autora, de «construir un pasado
legitimador del ideal de nación preexisten-
te, cohesionador de hechos provinciales y
de una ejemplaridad digna de emular para
formar conductas sociales deseables» (p.
153).

El trabajo «La visión de historia-
dores santafesinos vinculados a la Junta
Provincial de Estudios Históricos acerca
de la colonización española de América»,
escrito por Inés Scarafía, Carina Giletta y
Silvina Vecari, destacan el contraste entre
la renovación y diversificación operada en
el ámbito de la historiografía colonial y la
postura de intelectuales santafesinos vin-
culados a la Junta Provincial de Estudios
Históricos de Santa Fe, signada por tópi-
cos como el hispanismo y la misión evan-
gelizadora y civilizadora de España en
América.

Un texto de Teresa Suárez, titula-
do «El historiador y sus testimonios. La
tematización de la historia colonial de San-
ta Fe», vincula las visiones del pasado ela-
boradas por el historiador Manuel Cerve-
ra con el contexto de producción de las
mismas: su formación universitaria, su
socialización en la ciudad de Buenos Ai-
res, sus rupturas historiográficas e ideoló-
gicas entre fines del siglo XIX y mediados
del siglo XX. Problematiza la articulación
de su labor como historiador con su con-
dición de actor social comprometido con
su tiempo puesta de manifiesto en su acti-
vidad académico-institucional.
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Otro trabajo de Mariela Coudan-
nes, «La construcción de representacio-
nes sobre la identidad santafesina en la
Historia de Santa Fe de Leoncio Gianello.
Una aproximación desde la relación his-
toria-memoria», indaga las representacio-
nes de la identidad santafesina en dos ver-
siones de la obra citada. Se propone ana-
lizar los vínculos entre los intereses y pre-
ocupaciones del autor -miembro de la Jun-
ta de Estudios Históricos de Santa Fe y
de la Academia Nacional de la Historia- y
sus interpretaciones del pasado, desde un
determinado diagnóstico de su presente.
En este sentido, la autora plantea que «la
articulación pasado y presente traduce una
preocupación por la construcción de la
representación y el orden social, proble-
mas que se remitían a las décadas de 1920-
1930, pero que los avatares políticos del
país actualizaban periódicamente». (p.
216).

El último trabajo de esta sección
está centrado en la obra de Juan Alvarez.
Titulado «Discurso historiográfico y pro-
blemáticas santafesinas: algunos ejercicios
de interpretación sobre la obra de Juan
Alvarez», el texto examina el discurso his-
toriográfico de este reconocido historia-
dor y su contexto de producción. La au-
tora destaca los siguientes aspectos: su
carácter de investigador pluridisciplinar,
sus diferentes interpretaciones, sus con-

cepciones del tiempo histórico y de la his-
toria, su compromiso intelectual con los
problemas sociales de su época. La cita
de Voltaire -»La historia no es más que la
pintura de crímenes y desgracias: la mul-
titud de hombres inocentes y pacíficos
desaparece siempre de estos vastos tea-
tros»- con que Alvarez abre su Ensayo de
la Historia de Santa Fe, publicada en 1910,
constituye una de las huellas de su con-
cepción de la historia, pensada como una
superación del relato de las acciones de
los grandes hombres.

En síntesis, los textos reunidos en
Historiografía Sociedad, publicado por la
Universidad del Litoral, junto con el su-
gerente prólogo de Gabriela Quiñonez, se
suman al desafío de lograr una historia de
la historiografía argentina más compleja,
que incluya a las llamadas historiografías
provinciales, producidas en espacios ale-
jados o diferentes de Buenos Aires. Su
consideración posibilitaría, a partir de la
problematización de la dicotomía nacio-
nal/provincial, el reconocimiento de las
especificidades a la vez que cuestionar lu-
gares comunes como el tan canonizado
origen de la historiografía argentina, sim-
bolizado en la figura de Mitre como el
padre de la historiografía nacional, es de-
cir como constructor del gran relato de la
nación.
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