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La emigración búlgal'a en Ái'sentina (.1900-- 1940)

Rtirtt(it L. ,4 vr(irllo\

Los procesos migrtttürios externos en Bulgaria presocialistzi eran un
fenómeno social con importantes repercusiones demogránicas y eco-
nón)leas petra el pais. En diversos periodos de su historia los flujos
migratorias han tenido ciiracterísticas. orient¿tción e intensidad
distintas. Entre estos flujos se desprenden con sus peculiaridades líta
tnigraciones triinscontinentales de populación búlgara hitcia tres
polos bien definidos: Australia; Estados Unidos./'Canadá; Argen-
tina .'U rugua y

Para la numerosa emigritción httcia países vecinos y centroeuropeos
existen datos relativamente completos. En particular las mig-
raciones estacionales de jardineros, campesinos y obreros de
construcción han sitio objeto dc varios estudios. La situación cs
muy diferente en lo que se reflere a la emigración de ultramar que
sigue siendo el flujo !Denos conocido. Esta situación resultii sobre
Lodo de las grandes dificultades generadas por la esciisez de
int'ormticí¿)n \' documentación

El presente itrticulo está dedicado a la emigración hacia Argentina
uno de los principales focos de atracción parir la emigración

transcontinental búlgara. El estudio está basado sobre cuatro tipos
de documentos: estadísticas migrittorias ürgentinas: documentos
y estudios argentinos que tratan del problema migratorio en
general: publicaciones de la colonitt búlgara o de las comunidades
de imigrantesi estadísticits y estudios demogrítflicos búlgaros. Varios
de los documentos argentinos referentes a la eitligración btilgara

Runtt n L. /\vriimov itltto tle tll Solia .,CL)llt)lll l¿l . .4citdcmia (lc ('ienclas Bülgiirit, ili. .J\ksiiko\' N
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son consultados por primera \ez. Esto permite antpliar ) precisttr
sustancialmente la información utilizada hasta el momento y estitb-
lecer una imagen más cabal del importiinte fenómeno social

Aspectos cuuntitatix os

En Bulgaria la estadística migratoria aparece relativiamente tarde
Hasta 1931 habían sido realizados sólo dos intentos para la
registriición de este proceso demográfico. El primero abarcaba
únicamente las emigritciones durante 1893 1902. El segundo
cubrítt la emigritción hitcia Norteamérica en 1904 1907:. En
1926-- 1930 el Ministerio del interior empezó a contabiliziir las
entrLtdas y salidas del pais, pero los resultados I'ueron publicados en
f'arma muy f'ragmentaria y agregada. La observación sistemática de
las migritciones externas. realizada por la Dirección estadística
comenzó apenas en 1931. es decir con bastante atraso a las grandes
olas de emigración transcontinental. Un estudio de P. Vasharov.
publicado en 1934, sumariza todos los datos disponibles sobre las
migniciones externas desde la Liberación (1878) hasta 1933'
A partir de 1932 1os diltos de la observiición regular se publican en
el Anuitrio estadístico de Bulgaria. De 193 1 provienen los primeros
datos referentes a la emigración hacia Argentina: en el artículo

1. La emigración búlgara en Argentina ha sido ob.leto de ütcnctón por parte de memoiiiistas. cscritorc-
y publicistits. ('itelnos entre otras las mcntorias de emigrantes que hite regresado u Bulgitria t;OIDO B. Shivachcv. l
.\r/t)entinski. J. (}onevski ÍB. ]]] H Ba -len: //nc.+fa {)/}l .KI)x'liü .4.tft'pz/Ka. ('o( ) {n lq.32. 1.1. A ltKcll l )i iic K }t: .I'/o.'r/pla

2p.weP//}ln/fcx'a \l.la.'oc/}l. Co(buH 1974.; X. FolieBCKn: z] .lev o»l /)o c#l rpal}. (.o(1)UH ]980). Han si(to puhlicacliis
v:irias obrtts litcriirias. cttsi todas ii bi]sc dc la c\.perienctit \ix-idu ci] Argentina. (l;. UI liBaqcu: o)rt;ó/)//«/}l/
/)e'h'{/. .Tl0BCtl 1 9a(l.: T. U.C ll KOB: /70 ('ff /IF(/ 3(¿ .\'y.'ftJ. Co(bnK 1931.: f.' //p(J8ó/).j(///zí oi¿ll ('o(t)}iH 19+'7; //od í/p.)K'('/r/}ll¿//t'h'{

rfót'. (.o(bn ](;ó2.: i,]. /\ pIKe }ii n }lc K +l: ,da./('v/z« //allza.'o/íl/.q, (.o(t)}tn 1947). Lti puh]icisticii es representii(]a sobre
todo por impresiones de viaje. (('. MltllKOB: /7p.t'.'onza H.tícpuAtl. ('o(bath 1938.; H. í'eoprltcB: /)ó-/.'apta d /o.R/ía
4-trr/)z/xa, ('o+nH 1965; numerosos artículos en la prensa y cn revistas). La problemátit:a prácíicainente ilo hü sitio

¿illordadii desde el punto de vista cientit'ico. Tenemos conocimiento únicítmente del bosquejo geogral'lco tlc
divulgiicion de S. I'etrov (C. lle-rpoB: Hp.K'¿'///7züna. Co4)}lK 1961 ) y de dos urtic'olas recientes de M. /\lcksaild

al P('BO.!tot tloltitu }\ti Ot'itlttlc'ttt i!(i {lb.i?(il}('Rttttlt' t .xttlapcitlt llt ti itítt} tit+t'icít ,{.\tt'pttK{ u ooi){)!tttlt' titi .t!{ }lt t (}(i,xtt' )ttKtiit.

'xúr-v lipo,gemía/)t/.'ínl, OI ipa3e//zl « ób,l.'apcxu.'l pa(;or z//l/v¿ CAZ/.{ nc /{//n ( 1 89 1 - 1944 1 ll-u ¿ictividiid revolucionarttl tJc los
'migrantes bulgiiros en América Latinii y las luchas del prolcturiado lutinoamencitnn, rene.ladies cn la preiisu ot)rent

búlgiirti (/89/ -- /9++)j <<//poglicólo l/lz/ .lr/ zo/n/czo>. 1984, JNb 1 3; 6b./.'a/)o-ap.»c(/l»i¿ln xl/ flphiKtl ( /wló -- /949) IReliic
nes bü[garo-argentinos ( 1906-- 1949) «UciopnqecK itperiie.n>. ]98

Vea: //3cc,/ apn/.-]fpza o»] /ú/.v.K('cnl#o Án./.'apz/. npc:i /89.i-- /9(J.l ILa emigración tuera de }iulguriii. l X93 -- 1 9i
r:\C,. \9t3S\ ('ttlcittl\4(»1t4qt'cKli i'oduut tuK ita bb.t?upon u lqlt} v4)iuurit} estüdisli(o ci(. Bulgaria ptirci IVl{)\
3. 11. BI, x ii po ii: /ih/rz¿¿//a/ n/ .+ít¿.'/7al/l/.'l //a //acc.ic//z/cwo //a bz,.l.'apz#.q o/}l Ocr70óo.w c//i/cf ro (Jo /9.J.i ILii nligritc

Bu[gariu des(]e ]it Liberace(\n h¿ista 19331, «(" liiincin'icl.'Kli }l'lncclliH» it)34.'5

l

)11

cxtetrlii el}
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mencionado de P. Vasharov figuran cifras para 1931 1933; en los
Anuarios los datos correspondientes se publican desde 1936

Las deficiencias de la estadística búlgara no permiten apreciaciones
directtts del proceso antes de 1930. Los demógrafos recurrían
a evaluaciones indirectas que consistían en establecer la diferencia
entre el incremento dc facto de la población del pzlís y el aumento
que htibría resultado de la tasa natural observada durante el

periodo estudiado. En otras ocasiones han sido utilizados los
censos de población. Así en los censos de 1905, 1910. 1920, 1926 se

recogió información sobre la población ausente del país y lugar de
radicación. De esta manera se establecía una imagen parcial de los
principles ejes de las migraciones externas. El problema es que
ambos métodos daban resultados muy generales y no permitían
estitblecer las caracteristicas cualítativas de los flujos migratorios.

En este contexto informacional se explicable que a pasitr de su

importancia la emigración a Argentina no hayit sido objeto de
atención especial en las investigaciones demográllcas4. En ellas se
consideraba con más detalles la emigración hacia Norteamérica que
era mejor documentada

Enfrentado con la ausencia de datos fiables y precisos referentes
] varios decenios de emigración activa en Argentina el investigador
no tiene otra alternzttiva que consultar fuentes estadísticas }' docu-
mentación del pais de imigracións. Por lo demás ellos son mias
tldedignos en cuanto reflejan las entradas de facto. mientras que las
estadísticits del país de origen contabilizan las personas con
intención de radicarse en una u otra parte

La registración estadística de los procesos migratorias en Argentina
empezó en 1 857. realizada por la Dirección general de inmigración
Las grandes corrientes migratorias de la segunda mitad del siglo
pasado y del primer tercio del siglo han sido bien documentados.
Hasta los ttños 30 predominaban los inmigrantes italianos y es-
pañoles. A partir de la déc¿tdtt de los 50 iiumenta sensiblemente la

4. 1'. ,[]. a ii il H il o B: //lc..i Oí?ti/íl/.v 8bp.rl' dí'.tío.'pall)i/.'l/}í{/ //(/ bb.z.'apl/.v. C'o(t)nH 1 930; =>K. q ¿l li K o B: //(/r( ..l('/fí/cHIp

bH r.,apHV, (.'o4)nH ]935: J.. FY] nlUañKOB: H«(c',l«/n«'nlo /fa Á ;l''aplf.v. ('o(bus 1920; 4 To l eB= //clr{,.It/n/rr»íi /l{
l;b,rpapl/v /(#.VTJ-- /97f). «['olniuiiuK }la K)PH.aHtlccKnH (baKy;i ie'l'l>. 1'. 59. 1968: H. N{ }4qeB: //ü('c'.ff/ult'/}la
bh r.'aplllH. ('o+Hn 1978: J7t tfn.'/Tag6lfv na 6 .í.'aiií.v. Co+nx !974

P. Vasharov consideraba ]a posibi]idad de «uti]izar ]os censos de pob]iición. asi como ]as estadísticas inigr.ltorias (]e
los píiíscs cn que him emigrado búlgarosJ} (n. BI,japon. op. clr.. p. 231 ). Et aplicó este método cuando cvaluaba l.

nligiación hacia los Estiidos tJnidos (p. 234)
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proporción de inmigrantes originarios de los países vecinos. mient-
ras que la inmigración europea decrece para hacerse insignificante
con el tiempo. Los periodos de inmigración más intensa son
880 1910 y 1920 1930.

Los búlgaros representan una proporción ínfima en la formidable
masa cle inmigrantes que hundió Argentina. Las cstadisticiis
publicadas los señalan como un grupo aparte desde 1920. F.n el

Cuadro l resumimos los datos acerca de la emigración búlgiira
durante 1920 1940, recopilados en las estadísticas migratorias
argentinos y nacionales

Como auge del proceso se perlllan los años 1922 -- 1923 y 1926 1930

No disponemos de datos completos para 1928 -- 1930 pero muchos
indicios sugieren que estos son años de inmigración búlgunt
pitrticularmente intensa. A principios de los 3Q la inmigración en
Argentina cs fuertemente restringida en reacción a la Gran De-
presión. En 1937 - 1938 la Inmigración búlgara se anima de nuevo
en un corto lapso de tiempo para extinguirse paulatinamcnte en el
decenio siguiente

Todo indica que en el período estudiado los emigriintes búlgaros no
formaban una masa sedentaria. Esto queda claro al considerar los
datos sobre las entradas en Argentina por <wia fluvial», es decir los

movimientos migratorias entre los países de la cuenca cle la Plata
Aunque esla categoria abarca igualmente viajes que no llevaban
a una radicación definitiva. se puede suponer que los totales
incluyen una parte importante de inmigrantes intraregionales
o <<secundarios>>. Es interesítnte notar también que la intnigración
por via fluvial se intensifica en los años que siguen las prin-
cipales olas de inmigración dc ultriimar en 1925. 1933
1934, 1939. 1940 la inmigración fluvial supera a la transconti-
nenta!. Esto significa que probablemente transcurría un proceso de
Jcomodación que antecedía a la radicación definitiva }, duraba
1 2 ítños.

Las migraciones secundiirias de los inmigrantes búlgaros no sc
limitaban a los países vecinos. Se señítlan también movimientos
hacia Norteamérica, ítsí como retarnos a Bulgaria. El número más
o menos exacto de estos desplazamienLos no pudo ser establecido.
pero la importancia del fenómeno queda manifestó en el hecho que
URu public:ztción de la comunidad búlgara en .\rgentina menciona
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la cifra de 3000 personas en cada una de las dos destiiiiiciones'. Por
nuestra parte creemos que estas evaluaciones son muy sobrees-
timadas. Como más tldedignos se pueden considerar los dilats del
Cuadro l que registran las salidtts de búlgaros de Argentina
A principios de los años 30 el número de personas que dejan el país
ipor vía fluvial o ultramar) aumenta, para dejar un saldo mig-
ratorio negativo en 1933 y 1934. Es evidente que la crisis mundial
ha generado olas migratorias secundarias hacia paises más alejados
del continente, Europa y Bulgaria. En un periodo más reciente
(1947 1949) cabe señalar el retorno a Bulgaria de un grupo
importante de emigrantes. Se trataba de una acción organizada que
reflejaba el sentimiento patriótico generitdo por la revolución
socialista de 1944. En los años siguientes los retarnos defllnitivos se
hacen más raros, aunque casos aislados de observan hashii hoy dia

Al sumar los datos anuales se establece que en 1921 1940 (excluidos
los años 1928-- 1932 para los cuales no pudimos recoger infor-
mación cn la estadística argentina) en Argentina han entrado 6282
búlgaros. de los culaes 5061 son inmigrantes de ultramar. En el

mismo período de este país hitn salido 2578 personas, incluyendo
1671 con destinación transoceánica. Estos movimientos arrojan un
saldo migratorio de 3380p. para la migrítcion de ultr¿amar y un
saldo total de 3704p.

Los vacios en la estadística argentina pueden ser llenados parcialmen-
te con los datos,disponibles de fuentes búlgaros para 1931 1932
Ellos hacen caso de 130 partidas hacia Argentina con lo que el

número de inmigritntes búlgaros (de ultramar) lIeB¿t ii 5191. Este
total es subestimado ytt que faltan los datos parís la migrttción
fluvial durante 1928-- 1932. Además el Cuadro l muestra que los
díttos búlgaros son sistemáticamente inferiores a la estadístíc:t
argentina. Por último las cif'ras totales son fuertemente afectadas
por la ausencia de datos ref'erentes a 1928 1930. Las memorias de
eínigralites búlgaros, lisi como otras fuentes indican que este
período es el de inmigración más intensa

Para obtener una evaluación aproximada extrapolemos las cuan-
tidades de 1927. Esto arroja una suma de 2604p. parir 1928-- 1930
o un total de 7800p. píira 1921 -- 1940. Si agregamos la cuantitad

/ /. r/O('/tiP( )8a/í ('f)rJP//l /x'. H 'i.int BZI elel i'l'PiiJI l íPI : )Ntotueti Kovu'i'er «(:Bo6ontía f;uiriipusi». l;l'eli(x' Aüpcx 1947. p. l(
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extriipolada para la inmigración fluvial el total llega a aproximada-
tnenLe 9400p. El saldo migratorio extrapolado (sin 1931 -- 193:
y 1935) es de 5280p.

('onsideremos estas cifras como el posible m mimo de los emigriintes
búlgaros a Argentina. (Ya que faltan datos para algunos años
Ir para los decenios anteriores a 1920). Un importante estudio sobre
lit composición étnica cle la población argentina. efectuttdo en 1948.
nos de la valiosa oportunidad de averiguar la exactitud de nuestras
evaluaciones'. lil estudio está basado en la recopilación primaria de
las estadisticas migratorias. Una parte de este material no ha sido
publicitda y por consiguiente llena el vacío en la int'ol'moción
disponible que hemos utilizado. (Ver Cuadro 2).

En general (como se puede notar al comparar los Cuadros l y 2) 1os

resultados obtenidos por nosotros para 1921 1940 son con-
mesurables con los resultados del Instituto étnico. El total de
entradas para 1931 1940 en el Cuadro l es de 2006p. contra 1685
en las evaluaciones de S. Frau. En cuanto a 1921 1930 el Instituto
proporciona la cifra de 8238p.. nlientnis que el total part\
1921 -- ]927 en el Cuadro l es de 4513p. La diferencia (te 3725p.
corresponde precisamente a la inmigración de 1928 1930. Ella
supera con muy poco nuestra extrapolación parzt este período que
se elevada ii 3135p. Así queda comprobado que los últimos 4 años
de la década del 20 han sido los años de mayor emigración búlgara
a Argentina

El estudio !llencionado es interesante en varios otros aspectos.
Primero, el proporciona la única evaluación disponible sobre el
total de las entradas y sttlidas de migrantes búlgaros en Argentina
durante 1900--]940. Con 22295p. ellos ocupan el 15-mo lugar
entre las 39 nacionalidades europeas. Los búlgaros registran un
«indice de permanencia>> (saldo migratorio) entradas en Argentina
sensiblemente superior al promedio para todas las nacionalidades:
para 1900 1940 el índice es de 73n%o, es decir el sexto en magnitud
Citbe notar que en los distintos decenios el indice es sujeto
:t variación. Todo indica que a partir de 1920 la movibilidad del
contingente búlgaro va aumentando.

Segundo. el estudio de S. Frau es muy valioso en cuanto lilja el año

S }'ra u: /,cz f?zfpil'X/' clr;/l rl//' /t/ .arge?z//na. {<Anales del Instituto étnico Niiciona1». 1948. 1
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C'zadro 2. Movimiento migratorio de }a poblacion de origen búlgaro en la Argentina

í;u©nte: S. Fra u: /,a /nmikra(lón elfi"opt'a rl? /a .4rXe/zr//?cz. iAnHles del Instituto étnico Nacioniil: 1 948 P. 9

(1900) del inicio de la inmigración búlgara en Argentina. Sin
embargo, la evaluación a 10569p. del número de los intnigrantes en
1900 19]0 dda perplejo. Si esla cifra es exacta el primer decenio
del siglo resultaría sei el de la mayor emigracif)n búlgara hacia
Argentina -- hecho que no corresponde ¿. Itl dinámica generalmen-
te admitida de este proceso. En la ya cititda publicación de la
comunidad búlgara' el principio de la emigración masiva se lilja
a 1922. mientras que 1905-- 1910 es considerttdo como un período
de radicaciones episódicas. Como fecha de llegadít de los primeros
inmigrantes búlgaros se indica 1906. Estos datos no se bastón sobre
fuentes estadísticas precisas. pero ellos sin duda reflejan de alguna
manera la «conciencia historica>> de la colonia búlgara

La causa de una disparidad Lan marcada referente a la inmigración
búlgara durante 1900 1910 no pudo ser esclarecida. Creemos que
la hipótesis más plausible es que esta diferencia resulta de unir
defliniclón incorrecta de la pertenencia étnica de los inmigritittes
registrados como búlgaros. Es muy posible que el total inclu)it
a otras nacionalidades eslavas. En el estudio mismo se observa que
el origen étnico de los inmigrantes procedentes de varios paises no
ha sido defltnido de manera cx8ctd9. Así consideramos el total de

10569 inmigrantes en 1900 1910 como sobreestimado y por
consiguiente los datos del Instituto étnico representíin el probable
máximo de la emigración búlgara en Argentina.

Si dejamos de lado el problema de la exactitud de las cifras pro-

g. . i'l..ttoc'rupo«al! cóoptttiK

9. P. Vasharov se enfrentó con una difltcultad análoga en la delimitacíón de la estructura étnico de los emigriinte:
la estadística norteamericana para este periodo que él utilizó. los bltlgaros y Ins serbios no son sepítrado:

  Entradas Saiidas Saldo

lq00 2 0 2
1 9o1 - 1 9 1 o 10569 334 1 o 235
E91 1 1920 1 775 2097 332
1 92 1 1 93o 8238 1416 6822
1 93 i 1 940 1685 2o 1 6 331

1 941 -- 1 946 26 24 :
TOTAL 22295 5887 64o8
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porcionitdos por S. Frau. no podemos negar al mismo tiempo que
ellas constitlJyen un indicio de inmigración no despreciable a prin-
cipios del siglo. Avanzzlremos dos conjeturas distintas acerca de la
ignorancia de este flujo por parte de la ciencia demográfica
búlgara. 1) El hecho que los <<pionerop> de la emigración búlgara
en Argentina no hayan sido un grupo tan numeroso como la ola de

los años 20. Esta segunda ola ha <msimilado>> la primera. No es
extraño pues que en el ámbito de la colonia búlgara de fines de los
40 (cuyo origen es precisamente la inmigración de 1920 1940) 1os

primeros mmigrantes sean considerados como casos episódicos. 2)
Los estudios demogránicos de la época vinculaban tradicionalmente
la emigración transoceánica en 1904 1912 con la noción geo-
gráfica indiferenciada de <<America>>. Ltt cifra de 80000 emigrantes
en esta direccion avanzada por K. Popov era ampliamente acep-
tada''. Es muy probable que una parte -- aunque minima de
este flujo migratorio, evaluado aproximadamente, se haya dirigido
hacia la Argentina. Tal hipótesis es apoyada por el origen de los
primeros emigrantes búlgaros. Se indica que ellos provienen de las
regiones de Ruge. Bida y Tarnovo que son precisamente los focos
de mttyor emigración hacia <<America>> durante 1904 1907''

Un otro enfoque permite aclarar más el problema. Se trata del análisis
de la información contenida en los censos de población argentinos
que establecen el número de los habitantes según su origen
nacional. El primer censo en el que los búlgaros aparecen como
grupo aparte es el de 1914. En el se mencionan 1067 habititntes de
origen búlgaro, de los cuales 697 viven en las ciudades y 370 en el
campo' 2. Estos datos ponen en duda una vez más las evaluaciones
de S. Frau para 1900-- 1910. Es obvio que una colonia de 1000
personas na puede corresponder a un flujo que sobrepasa los 10000

inmigrantes. Resulta mucho más plausible aceptar que en
1900 1914 este flujo nO haya superado 2000p. En otras palabras.
a principios del siglo ya existia una emigración signil'icante que

}0. K. f]otioB: (»lon /l(Na Xó.l.'apu.q IK. Popov --- Bulgaria «-013ómtcal, Co®uH ]916. p. 73

1. Vea //.,z/o(mp06an coop/liza. p 12. Una prueba indirecta de que hacia 1910 en Argentina ya vivían no poc(s
búlgaros es la cane de Jorge l)imitrov a N. Stoichcv. En ella se pide ayuda firianclertt para la Llnióri Sindical búlgara
N. Stoichev es tratado como representante de un¿t organización sindical de emigrantes búlgaros. (F. ,Hunt Prpoo
('hql/llenl{ IJ. Dimitrov-Obras], í. 3. p. 108}. En H,f/prmp06arl c'óo/)n K se indica que la primera organización hungara
(<<Progreso>> fue fundada ei} 1908 a base sindical

Tercer cpH.to Hücfo?t/ilr (19}4). t. 2. 1'oblución. Buenos Aires 1916.
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aunque mucho menos numerosa que en los años 20 ha sido
más importante de lo que se estimaba en las memorias más recientes
de emigrantes búlgaros o en los estudios de demografía histórica

El censo poblacional siguiente fue efectuado apenas en 1947. En los
resultados publicados los habitantes de origen búlgaro no son
mencionados aparte. Sin embargo en una publicación posterior due
utiliza la información no publicada del censo se pueden localizitr
datos referentes a la comunidad búlgara. Se indica un total de

5551h. de origen búlgaro que representan la 1 7-ma colonia europeit
en Argentina'3. Si aceptamos que un 10%) de los inmigrantes
búlgaros se hayan naturalizado (en 1936 en la ciudad de Buenos
Aires por templo los naturalizados eran 7%) el total llega al
alrededor de 6100p.

Estos datos permiten veriflicar los proporcionados por el Instituto
étnico para 1910 1946. Partiendo de los resultados del censo de
1914 y tomando en cuenta el saldo migratorio para este periodo
(ver Cuadro 2), obtenemos una comunidad de aproximadamente
7200p. en 1946: resultado aceptablemente cercano de las cit'ras que
figuran en el censo de 1947. Asi podemos concluir que el total más
probable de inmigrantes búlgaros durante 1900 1946 se situs
entre 13x 14 mi] (2000 para 1900 19]0 y alrededor de 11600
durante 191 1 -- 1946).

En esta ocasión cabe subrayar nuevamente la fuerte sobreevttluación
que caracteriza las estimaciones hechas por los propios emigrantes
o por observadores <<intuitivos>>. En general ellas Huctuan entre 20
y 30000'4. A nuestro modo de ver esta tendencia se debe a la gran
compacidad de la colonia búlgara hasta mediados del siglo. que
inevitablemente generaba el sentimiento de pertenecer a un grupo
más numeroso que en la realidad

1 3. A. Cyril g ia n o:Poó/a(,fón e.rrran/era .según .lz{ orígen .v fadi(üc¿ón grog/a/i(a. «Revista de la l)irecci¿)n nacionitl dc
migraciones), 1 960/julio-septiembre, p. t 64

14. Las evaluaciones de la cuantidad de emigrantes búlgaros en Argentina son muy variadas. tn 1932 T. Zenkov (.I'.
LjeHKOB: /7o c6(ma 3,q .x,{.q6, p. 30) indica la presencia de 20000 p. La misma magnitud (20000 p. il principios de los
años 30) es avanzada por J. Gonevski(X. T'olle BCKH: #a.le ompodcrl Kpaü IZ,e/av dp /a parnül. p. 1 1 ). N Gneorgie\
(H. reoprnen: X ?apu 6 /O.w//a ,4.tfepzzKa [Bz¿/Raros en Suda»zérfcc/], p. 26) habla de varias decenas de íni]es. \]
Alexandrova -- sobre la base de evaluaciones diplomáticas -- estima los búlgaros en .'\rgentlntt ¿t 3(X)00 en Ins años
30 ({<1'1cropnqecKn upernea>> 1987/2, p. 39). Datos pasante detallados fliguran en el citado bosquejo geográfico dc S.
Petrov (op. rí/., p. 69), pero él no indica el origen de las cifras. Según el autor, a Argentina han emigrado 50000 p.
pero muchos de ellos están registrados por la estadística como argentinos. En los años 60 él estima los búlgaros que
viven en este país a alrededor de 15000 p.
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En los censos poblacionales siguientes se mencionan sólo las ll
comunidades más numerosas. En el último (1980) la menor de ellas
contaba 2500p.. lo que indica el máximo de las nacionalidades no
mencionadas (entre ellas los búlgaros)

La radicación búlgara en Argentina tiene 4 centros geográficos bien
deflinidos -- el Gran Buenos Aires: la provincia de Buenos-Aires
(sobre todo Berriso y La Plata); las provincias de Chaco y Chubut
Esta repartición es el resultado de larga evolución. El censo de 1914

indica que los primeros inmigrantes búlgaros se concentraban en
las principales aglomeraciones urbanas del país: en Buenos Aires vivía
30% de ellos; en la provincia de Buenos Aires 45%.; en las otras dos
provincias más pobladas y urbanizadas 1 3oHo (Santa Fe y Cordoba)'s

El proceso de repartición geográflica de los inmigrantes búlgaros en la
década de los 20 puede ser ilustrado a través de los datos sobre la
distribución de los internados en el interior del país a cuenta del
Estado. Este contingente constituye una parte relativamente impor-
tante de la inmigración total. En 1923--1927 1os búlgaros inter-
nados son 1541p.. de los cuales 18.5% en el Chaco. l0.7oHo en
Chubut, 16.3% en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe''
Esta repartición no corresponde al promedio para los inmigrantes
de todas las nacionalidades: los búlgaros han sido dirigidos en
mítyor proporción hacia las regiones más inhospitas. En general las
autoridades internaban más inmigrantes en Buenos Aires y Santa
Fe y mucho menos (respectivamente 3 y 1.1 %) en Chaco y Chubut
Hay que destacar igualmente que esta repartición no representaba
la destinación Última de los inmigrantes búlgaros que en los años 20
representaban todavía un grupo bastante móvil en busca del lugar
de radicación defllnitiva

Para la década del 30 pudimos obtener cierta información única-
mente sobre dos de los centros. El censo general de la ciudad
de Buenos Aires para 1936 registra 900 búlgaros. 1/3 de ellos
estaban concentrados en 4 de los 20 distritos''. Por su parte el

censo poblacional para el Terriotorio Nacional del Chaco. ef'ec-
tuado en 1934, indica la presencia de 1235 habitantes de origen

S. Tercer censo nacional

1 6. 1)irte('ión genera! de inmigración. Rcsunten estadístico 1923- }927.
17 ('uarfa cen.to genera/ de /a cludad de Bz/enzo.í ,dire.! (.1936). t. 11. Buenos Aires 1939, pp. 16-- 17
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búlgaro''. La importancia de la implantación búlgara en esta
región se reflda en el hecho que la colonia es l¿l quinta entre las
europeas y es conmesurable con las comunidades alemanas y yugo-
slavas. Hay que tener en cuenta también que esta cifra no incluye el

gran influjo de inmigrantes búlgaros en 1937 1938
En ninguno de los censos poblacionales de posguerra se encuentran

datos sobre la repartición geográflica de los inmigrantes búlgaros
Sin embargo, muchos indicios muestran que con el tiempo la
comunidad empezó a someterse a las tendencias demográflcas
generitles para el país: una parte creciente de ellos se dirigía hacia
las grandes ciudades y la capital

La información recogida en las fuentes estadisticas búlgaros y argen-
tinas permite esclarecer algunas características cualitativas de la
emigración belga ra

La edad a la llegada pudo ser determinada aproximadamente. [
grupo más numeroso es el de los inmigrantes entre 21 30 itños dc
edad. Los grupos vecinos (1 1 20 y 31 --40) también constityuen
contingentes importantes. Esta repaítición corresponde gro.s.\o
modo a la registrada por la estadística búlgara. Según el lfzr/ar/a
r.v/adí.9rfco (/p Bu/gc/r/a. en 1931 -- 1932 entre los emigrantes con
destinación a <(America» (de ellos 1./3 a 1-2 se dirigían a Argentina}
los grupos más numerosos corresponden o los intervalos 20-- 29
(39?/o) y 30 39 años (27.6%)

Como se puede esperar la mayoría de los inmigrantes búlgaros son
varones. Según el censo de 1914. ellos representan 92% del totítl''
En 1923-- 1927 ]os varones son 89% de los interníttios l)or cuenta\
del Estado en el interior del país:'. l.tts estadisticas de los años 3{)

registran una disminución de la proporción de varones su parte'
disminuye a] 60 65%. E] aumento de ]a inmigración femenina se

debe a dos causas principales: aumentaba la inmigración <'t'aini-
liar»; en este período crecía sensiblemente el número de «llama-
dos>>. es decir de miembros de familias (sobre todca mujeres y niños)
que venían a reunirse con esposos u otros familiares ya establecidos
en Argentina

18. 1.. J Osuna: F/ (ñacr} I' \il pnÁ/acfón. {(Faiia histórica del Nor(reste (Resistencia!-('orrientes)». 197Í.2. p. 1 19

\ 9. 'T'(,r(:t'r censo na('ioPtu{

:0. /)1recrló/? gent'ríl/ ídp fnmzgra(fó/z. Rc.I'tl/}lt'?z e.{fa(/ívfi(..) /9?3 - /9.l7. };stc porcentaje probar'lamente supera
porcentaje promedio para el país ya que entre los que se quedaron en la citpital el nUMero de mujeres cs más elevitdo
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Según su estado civil. aproximadamente la mitad de los inmigrantes
búlgitros establtn citsados. l-a estadísticii argentina indica que en
9.32--1(940 (sin 1935 y 1939) 619 de los intlligritntes habían

contraído matrimonio antes de su llegitcla (aunque muchos de ellos
viajiibai solos). mientas que 598 eran solteros:'. [ll censo de ]a
ciudad d¿t Buenos ,Aires para 1936 hace caso cle una menor
proporción de solteros (293 o 37'%) entre los inmignintes búlgaros
mavores de 1 5 añoszz

l,a estadísticít cle estado civil dit lgualmente cierta noción del proceso de
integración y estitbilización en el ámbito argentino. En este respecto es
interesante notar que, (te los búlgaros casados que vivían en Buenos
.Aires en 19.36. 39oHo habían concluido matrimonio en Argentina. l,a
información es muy limitada en cuanto al carácter (te estos mat-
rimonios. Se puede ingerir que por lo menos la mitad de los que se
habian citsatlo en Argentina no han formado hogares «búlgaros>>: de
ellos 122 sall varones y sólo 66 -- mujeres:'. Como simptomáticos se
pueden consider:tr también ]os datos obteni(]os habie lo\ !matrimonios
dc x'drones búlgaros en el Chaco cn 1941. 1)e 24 matrimonios
contraídos lO lo son con argentinos y solo 8 con búlgarasz4. Esto
quiere decir que muy poco después del témlino de la inmigración
masiva. dud en una región con comuniditd bülgarii compacta. etás cle

la íllitad de los matrilncnios son con mujeres de otra níicionalidad
El nivel educativo de los mmigrante's búlgaros puede se] esl tl')decido

t partir de 1932. 1'rácticamente ninguno de los inmigrantes
!na\ares de 14 ítños es analfabeto. El índice de analf'abetismo entre

ellos cs mucho menor que el promedio pura los inmigrantes
europeos''

Líi composición según la comi'esión religiosa (lainbién it partir dc 1932)
es heterogénca. Predotnlnan los inmigrarltes de confesión ortodox¿i
(964p. en 1932 -- 1940). pero hay igualmente grupos sigiliflcantes dc
clit(\ligas (179) que en 1932 - 1933 son mttyoria -- y protestantes
(38):'. El porcentaje relativitmcnte elevitdo de cittólicos puede

\;lt rt\€1rius dt' !ct {)irt't'(.i \tl Nu(it,uat cie l u?ttgr ici¿ltt tl932-- 194{1\

(I'/la/'/p ('cH.sí' gcpít'l'a/ (/¿, /a {.Irltá'Jd (/¿, Btlrí70s /tIFf.v. t 111. PP. 19:-- 193

//,I'(/.. i)P. 2:2
].+. r:.{ } lovitPli('ltlft (Ít'lott)q)rafi\ .'17 !ílS 'l't't't' if(\FIÍ}S }t(i(' till'l¿ilt's

rl}). 50-- 5\Éres l q+
{e !a R{'l)ubfico /trRetltinc! {,FI ¿ox años 193.{ {+ 1Q41. Bwel\

\t{,»Ittriux {lc la l)irct'('ii\t\ '(dci{»l«l (it 193:- }q4{)x
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ser explicado en cierta medida con el origen regional de los
emigrantes una piirte de ellos provenían de las pocas aldeas
católicas en el pais. En 1936 en Buenos Aires vivían 337 ortodoxos.
87 católicos. y 167 israelitas originarios de Bulgaria:

El ('uadro 3 refleja la composición profesional de los inmigr:antes a su
llegiida eil Argentina. Los datos son incompletos y con diverso
grado de t'íabiliditd, pero de ellos se desprenden iilgunas tendencias
generales. Ante todo queda bien claro que los agricultores Q'
jorniileros) predominan ampliaiTlente. De las demás profesiones
sólo los comerciantes representan un grupo de cierta signiflcancitt
El número de profesionales es minimo2s

La estadística bülganl no proporciona (menos para 1934) una
información exacta acerca de la composición profesional de los
emigrantes hacia Argentina. Pero en este respecto se pueden utilizar
los datos referentes a la emigración búlgara a «Américzt>> (hasta
1936) o Suditmérica (después de 1936): en el marco de estos grupos
los emigrantes hacia Argentinít y Uruguay representan un porcen-
taje muy elevado. Lita cifras conflirman la supremacia de los
:agricultores que constituyen 56% dc los emigrítntes que hun
indicado su profesión en 1931. Sin embargo. en 1932 y 1933 este
porcentaje baja bruscamente al 19.2 y 17.6, 1o que refleja la
interrupción de la inmigración masivii a Argentina durante la Gran
Depresión. Al mismo tiempo se observa un notorio ttumenlo de los
clcupados en el servicio doméstico. es decir sobre todo de dueñas de
casa (respectivamente 31.6% y 68% en 1932/1933). 1933 es el

primer nlño en el que lita mujeres superan a los varones entre Ins
emigrantes httcia América. En 1934 1os ocupados en el servicio
doméstico representan 61% de los emigrantes hacia Argentina:'

En 1937./'1938. cuando la einigrttción intensa a este pais recrudece
nuevamente, volvemos a la estructura profesional de los años 20
Las fuentes estadísticas búlgaros muestran que entre 50% y 80n%o de
los emigrimtes a Sudamérica (en 1936 1938 95nho de ellos se

dirigían a Argentina) eran agricultores''. Aparece tambíen un
('liar/u ('t'n.to .gene/a/ (/( /a (./lí(/a(/ (/t' /elle/ra.\ .4f/"e.t.... t. 111, p. 314.

S. ]]ii} que notítr que ]a importancia de ]os iigricultclrcs se debe en parte li ciertas lacilidiiLlcs de viaje que se les
propnrciiinitban por los compitñias marítimii> que rccrutiibiin ciliigrtintcs

19. ('/}iiz/ ii4c/ ?ifvrcxll .'ol//llz/x /la bó./.'apl/.v [/lal/amiri r.v/adí.vri(.o ü, ZJn/ga//a]. Recordemos que en 193 1 -- 1935 el
número dc emigrantes es insignificante en comparación con ios años anteriores



2«) RU M }; )i L. .A.V RAMO\r'

importante contingente de niños menores de 1 5 años y de adultos
que ya no forman parte de la fuerza de trabajo (ver Cuadran 3). Esto
confirma que el flujo migratorlo en estos años era generado e!} grita
parte por la reunificación de las familias cle inmigrantes ya
radicados en Argentina. o por la emigración dc grupos fanliliarcs
enteros.

Vlotivos papu [a emigración

Consideremos más de cerca ei pi'oblema de los mctivos tJc la

emigra('ión búlgara en .Argentina. Su investigación directa puede
cftctuttrse únicamente con los métodos del estudio sociológico
empírico. Ytt que tal estudio es dificil a realizar, recurrimos a un
método indirecto de análisis que consiste en: 1) E>;tablecer la
presencia (o iLusencia) de factores especificos que hayan motivado
la ernignlción hacia Argentina: comparando este flujo illigrütorio
con [a emigracióll a Norteamérica. 2) Escu(liar e] carácter de estos
factores. evitluiindo el posible impacto de fuerzas puritinellte
económicas sclbre el proceso migratorio

1 ) Yit fue mencionado que 1904 es considerado como ítño de inicio de
la emigración masiva hiicla Norteamérica. Pura i904 1912 ellie se

evacua a alrededor de 80000p. Sin embítrgo. l:t emigraci¿)n oiiciai-
inente registrada abarca sólo 1904-- 1907 y llegii it 21372p''. Por
otro lado, en el censo poblacional dc 1910 se indica la ausencia de
13608 búlgaros que viven en <<Alnerica>>3z. A pesar de la grí\n
dispariditd de las cifras cititdas. queda claro que se traia de uil
movimiento de masas significante, en comparación con el cual la
emigración a Argentina en el primer decenio del siglo (nosotros la
cvttluamos a no más de 2000p.) es mucho más rcstringidit

Comparar la emigración hacia las dos partes del continente iimerictiiio
en los decenios siguientes resulta más difíicil. En los censos de 1920

} 1926 1os registrados como ausentes que \iven en América

\ \ . ('17tC:l?Plt+('?ttt+t+P('Kt{ c'0t)l¿U41tl K l¿CI })b.t.'tt'(lptlH 3{1 191(} ?. \Alli arlo eSr(itltSÍt('o (!e 8tflg ¿rlC¿ pC¿i'CI iujo\
31. ot;iílir/)ril.i/}ia/nz p/ll ll/H'ppo" {inffplr} rld n¿lrl' It'l/r#t'fn{) bb ll'dpllv /lr; ;/. .l:. /r;l'r) .'.. Kl{ l.('(POn» 191 1 , p 1 99 1

:unta para los inmigrantes búlgaros a l:l:.UU. en 1921 enl de 320 p. La cuota de cad.l niicionalidad correspondía
.l 3''« de sus iilmigrantcs {.luc 'i-evian en este pais crl 1910. (S/arl.erica/ .4b.s/rí/cff o/ fñt' ¿'nl/e(7 .S/ü/r.v /97(J. p. 8$). [)e

lii mancrii se puede inducir que en it)IO cn !tli.IJLI. residían aitededcar de }i).3(}i) 11. de origen húlgtlio
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disminuyen a 7539 y 5535''. Esta disminución se debe en parte
a las defliciencias en la recopilación de los datos estadísticoss4. en
parte a la emigración de familias enteras. Pero ella reflejan
igualmente la disminución de la emigración hacia América del
Norte. Su auge defllnitivo queda el período 1905-- 1912. No cabe
duda que el proceso ha sido fuertemente obstaculizado por la
introducción de cuotas inmigratorias en los EEUU. En 1921 -- 1924
este país permitía oficialmente la radicación de 320 búlgaros cada
año. para reducir más la cuota posteriormente.

A partir de los años 20 la fuerza motriz de la emigración transcon-
tinental búlgztra se desplaza hacia la emigración con destino
a Sudamérica Recordemos que la estadística argentina permite
situar el máximo de la emigración búlgara precisamente en los años
20. Es simptomático también que los únicos (latas búlgaros
referentes a este decenio muestran la clara preeminencia de la
emigración hacia Argentina: en 1927 fueron registrados 974 emig-
rantes a este país, contra 630 a EEUU y Canadá3s. Por último, en
los años 30 la estadística búlgara indica 1222 partidas para
Argentina y 827 a Norteamérica

La comparación de la estructura profesional para los dos flujos
muestra que la composición del flujo <<norteamericano» es más
compleja. En particular, en el segundo quinquenio de los 30. 1os

comerciantes y las profesiones libres son grupos c'onmesurables con
el de los agricultores. Por otra parte los datos para 1927 indican
que en las regiones de emigración más intensa hacia los EEUU el
porcentaje de los grupos no-agrícolas es mayoritario, mientras que
en las regiones de origen de emigrantes a Argentina la situación es
inversa

Los focos regionales de emigración en las dos direcciones también
diflieren''. El origen de los emigrantes a Argentina es bien

33. OÓyu pe3.}.{/}1a'nl/ om npeópo.q6alfemo /la /fure.fe/lu('mo « A zzapt/.v /ia .?/./.7./92ÍI) ?.. KU. 1. Cod)UH 1927. n. 261
OÍÍíqu prJI' lrllri? lu om n/irópo.q«alfrmo na /lace,ícnuemo b ?.'apuv Ifa i/./?./92Ó ?., KH 1, Co$tlH 1931. p 297

34. K. Popov indica Linc cn el censo de 1910 muchos de !os familiares de los emigrantes en Améríca disimulaban su
ausencia (op. rf/.. p. 73)

35 . r. ;l a n a H .l o B: //3(. ied#a//u.q &bp.rl' de.+ío.'Fadi/.vma rla Eb.{.'apu.v l(i}. D a n a il o v: El\./t/dios .tnbr( /a dpmogra/ia di
Bt//pürla]. p. 336

3ó. La división actministrativa de Bulgaria (ambió durante el período estudiado. De 1920 a 19.34 el pais estab¿!
dividido en ]6 departamentos. A partir de 1934 se pasó a una estructunl más agregada de 7 provincias. En los dos

.!sos las unidades más pequeñas (los distritos) superaban los 80.

( -- l;studios l.atinoamericanc
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Cuadro 4. Origen regiona! de los emigrítntes búlgaros a Argentina

l)ivisión
i({ininistrativa

hasta 1 934
(departamentos)

División
administrativa

después de 1934
(provincias)

1927
1931 1936

i9391934

Burgas
Vratza
Vidin
P! t)vdil.,
Smolian
Píe\en
I'arnovo
Stare Zagclra
Haskovo
Mastanli
Sc fia
Kíustendil
Pctrich
Shumen
Ruso
Vaina

Burgas
Vratza

Plovdiv

31
!68
231

62

138

151
24

23
4
0

35
37
8
5

5

339

5

349eleven

Starr Zamora

Sofía 38

8
9

82

252Shumen 36
7

34

Fuente: ('/}za/t7u('#il.avec'x'l¿c' .:,pauta//!/x //a 8 lzapi/.q [.4rlziarí{

/93+,/.5 .I' /9.i.5/'ó; G. Danilov op. ('fr
tadístico ( e Rtitgaria\: ('ntamllcptltiqe('Ktl t

documentado en ]a década de ]os 30 (Ver Cuadro 4). Como
principales centros se perflilan los actuales depitrtamentos de
Mijailovgrad. Vratza. Tarnovo. Pleven. Lovech y Targovishte
Todos están situados en el Centro Norte y Noroeste de Bulgaria
Según la estructura administrativa de 1934 que es más agregada

78.5'yo de los emigrantes a Argentinti están concentrados en tres
provincias: Vratza. Pleven. Shumen. A un nivel más detallado se
desprende la importancia de varios distritos en estas provincias

Popovo (en la provincia de Shumen). Vratz.:i y Belogradchik (en
la provincia de Vratza). los actuales departamentos de Pleven.
Lovech y Tarnovo (en la provincia de Pleven).

Cabe destacar que las tres provincias mencionadas daban en este
periodo 79% del total de los emigrantes búlgaros. En otras
palabras. su parte cn la emigración a Argentina y en la emigración
total es idéntica. Pero esta coincidencia desaparece si del total
excluimos a dos grandes categorías: la población que emigrilba
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a Turquia y los migrantes estacionales que se dirigían a los países
centroeuropeos. En realidad estos dos grupos representan la gran
mayoría de los emigrantes búlgaros en los años 20 y 30. De los
demás emigrantes las tres provincias dan sólo 17nyo, mientras que
ellas son el origen de 79% de los emigrantes hacia Argentina se

trata de f'ojos en los cuales la emigración en esta dirección es varias
veces superior al promedio para Bulgaria. Este hectlo demuestra
claramente la presencia de factores peculiares para la emigración en
Argentina que se hicieron sentir con gran fuerza en algunas
regiones del país.

La estructura regional de la emigración hacia los Esta.dos Unidos es
muy diferente aunque existen ciertos comunes como las regiones de
Popovo y Tarnovo. De los datos muy detallados para 1907 uno
de los años de mayor emigración (17350p.) hacia EEUU se
desprende que los focos principales de este proceso eran los
distritos de Ruge, Bida, Razgritd y Svishtov''. Ellos junto con el
distrito de Tarnovo) dan 55% de los emigrantes a EEUU. Ninguno
de los cuatro distritos se encuentra entre los de emigración activa
a Argentina. Al revés -- Vratza y Vidin que son precisamente
distritos de emigración {<argentina>> dan sólo el 6.5% de los
emigrantes a Norteamérica

Esta estructura regional se mantuvo en sus grandes rasgos y después
de 1910. En la década de los 30 hay que señalar el fuerte aumento
del porcentaje correspondiente a la región de Solita que se vuelve en
el centro más importante de emigración a Norteamérica: 34.9% en
1 927 contra 44.3% en 1931 1939

Podemos concluir: entre los flujos migratorios hacia Argentina y Nor-
teamérica existen marcadas diferencias. Ellas son de tres tipos

diferencia cn los períodos de mayor intensidad }' en las
dinámicas respectivas= diferencia en la estructura profesional de los
emigrantes; diferencia en su origen regional. En su conjunto estas
disparidades permiten aceptar la hipótesis de que cada uno de los
flujos ha sido regido por factores específicos.

2) Consideremos ahora el papel de los factores económicos en la
motivación de la emigración hacia Argentina. Para hacer resaltar la
presencia (o ausencia) de tales factores, comparemos algunos

31. (. }tl(l lt¿('rt114tit'('Kti t)tlt¿ lti4K lla b .4zupt¿x 3a 19i{) ¿. \Ánt¿ario estadístico de Btilgaría para i910\, p. \8(\
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indicadores económicos en las regiones de emigración más intensa
con los valores promedios para Bulgaria. Se trata de parámetros
económicos teóricamente vinculados a los procesos migratorios. de

manera que este método detecta las causas <íabstractap> de la
emigración. Las conclusiones referentes a la emigración hacia
Argentina son válidas en la medida en que se trata de regiones con
movimientos pronunciados en esta dirección

En el período examinado Bulgaria era un país eminentemente
agríccbla. Resulta natural pues que para caíacterizar la situación
económica de una región desde el punto de vista de gu potencial
migratorio se considere su sobrepoblación rural. Este problema
-- que era crítico para el país -- es multifacético y puede ser
analizado de distintos aspectos. Afortunadamente nuestro estudio
está facilitado por la presencia de material estadístico abundante
y bien sistematizado en la importante investigación de la sobrepob-
lación agrícola realizada, por A. Totev'8. Aunque la monografía se
refliere a 1934, con un elevado grado de certitud se puede aflirmar
que la situación descrita no difliere sustancialmente de los años 20

En el estudio los distritos del país están repartidos en varias categorías
según el valor del índice sintético de sobrepoblación rural;9. En el
grupo de sobrepoblación más elevada (Rodopes. Bulgaria occiden-
tal) no se encuentra ninguno de los centros de emigración hacia
Argentina. En el grupo inferior (sobrepoblación elevada) está
incluido sólo el distrito (te Vratza y en el grupo siguiente el
departamento actual de Mijailovgrad. El mayor número de dist-
ritos con emigración intensa en Argentina se encuentran en los
grupos de sobrepoblación media (Vidin, Belogradchik. la región de
Tarnovo) e inferior a la media (Pleven, Popovo).

Al analizar los componentes del índice sintético obtenemos más
detalles sobre las características económicas de los centros que nos
interesan. Según la densidad de la población rural el distrito de
Vratza está apenas en el 30-imo lugar (de 89). Además, sólo
Sevlievo y Tarnovo están clasiflicados en la primera mitad de los
distritos, ordenados por su densidad decreciente. Según el ingreso

\B, Ai. 'To \e'b\ Cbcnlo } ue }ta 3€.Mct)€,;!chuma nW'lltlct'.tettocln 6 bt.l.?opus \Estado dc !a sobrcpobiaci¿)n r\¿ra{ en
Bi//gürfaj. Co$usi 1940

39. Utilizamos los datos. publicados en el cuadro de las páginas 24-- 25 del estudio de T. Totev. lll Indice sintético
la combinación de varios compcnnentes que serán an.ilizados más adelante
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bruto /7er cap//a Vratza se situa bastante por debajo del promedio
para el país. mientras que los otros centros de emigración tienen un
ingreso que fluctua entre 95.9 y 115.8% del promedio. El último
componente es el índice de partición de la propiedad que corres-
ponde a la tasa de aumento del número de explotaciónes agrícolas
en 1926-- 1934. En este respecto, a nivel nacional, se desprenden
dos de los distritos observados (Vratza y Pleven) donde la tasa
supera 1.5 1.8 veces el promedio. Un fuerte proceso de par-
celación se nota igualmente en Popovo y en el actual departamento
de Mljailovgrad. Aunque en los demás centros este proceso es
menos pronunciado, las tasas superan levemente o igualan el
promedio

Otro punto de referencia nos da el estudio de P. Vasharov sobre las
migraciones internas en 1927-- 1934''. Los principales centros de
emigración hacia Argentina pertenecen al grupo de distritos con
pérdida moderada (0---4oyo) de población. (En e] grupo con
pérdidas importantes la población disminuye con más de 6%).
Según el saldo migratorio (entradas-salidas) dos de los distritos
(Belogradchik, Popovo) muestran un importante resultado negati-
vo, lo que probablemente refleja en cierta medida la intensa
emigración hacia Argentina a flines de la década de los 20. A un
nivel administrativo más elevado el departamento de Vratza se

situa tan só]o en e] ]2-mo lugar, el de Pleven en el 14-mo. Vidin en
el 10-mo. Tarnovo en el 4--5 y Shumen en el 6--7-mo4'

Por último los resultados del censo agropecuario para 19264: muest-
ran que la estructura de las explotaciones según su extensión en los
departamentos de Vratza, Pleven y sobre todo de Vidin no
corresponde a la estructura promedia del país. En ellas la propor-
ción de grandes propiedades es más alta, mientras que la de
pequeñas es menor. En los otros dos departamentos (Tarnovo,
Shumen) la estructura no se aparta del promedio. El censo indica

40. 11. Bbbxapoa: //are.ze/lue [P. V ash a rov: Pob/ación], en: //o.'.aed mpx.v ób.apapcKoi'0 3e,cede.ífxa cmo/za cm o
[Panorama dí' /a ügr]('t//rl¿ra óú/caraj, <(Tpy,ROBE }la (.ll'a'rncrlCqecnsi nwc'rul'y'r 3a c'louancKH llpoytlBaHHfl iipn CiZ]y».
1936..'2 - 3, P. 52

4] . Tratamos -- sin resultado -- de esulblecer un vínculo cuantitativo entre el número de emigrantes a Argentina y et

\alor de cada uno de los parámetros analizados (por departamentos). Los coeficientes de correla¿ión de rangos (de
Spaerman) son estadísticamente insigíiinicantes. Sólo para el índice de parcialimción de la propiedad el coeficiente
llega a 0.480

4:. ('olQMt4cMI/tl€('xu podumlü4x ,!u 6b.{papu,q ],4nuar]o e.tradít/ico dp #u/garía], 1934.
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igualmente que en cuatro de los departamentos que nos interesan el

porcentaje de las exploraciones en las cuales la totalidad de la tierra
pertenece al campesino es inferior al promedio para el país (79%).
La diferencia es marcada en dos de los departamentos: en el de
Vidin el 83.3% de las explotaciones son propiedad exclusiva del
agricultor; en el de Vratza la proporción (70.9%) es muy por
debajo del promedio nacional. Un aspecto importante es la
clasiflicación de las exploraciones según el número de asalariados
ocupados. En los departamentos de Vidin, Vratza y Pleven los
grupos típicos (la moda estadística) corresponde a exploraciones
con 4 5 asalariados, cn el de Tarnovo a dos grupos (2 y 4--5
asalariados), en Shumen a 2. Los tres primeros departamentos por
consiguiente emplean más mano de obra asalariado que el resto del
pais (la moda es de 2p).

El material empírico citado nos permite tomar una posición más
terminante sobre el problema de los motivos que generaron la
emigración a Argentina. De manera general el problemit de los
motivos para la emigración transoceánica era muy discutido por los
economistas y demógrafos en el período en entreguerra. Se per-
flilaron dos tipos de explicación. La primera (defendida por G
Danailov) vinculaba el fenómeno con la propaganda contagiosa
y <epidémica>> que invitaba la poblacion a emigrar43. El segundo
tipo de explicación (D. Mishaikov) considereba la emigración
transoceánica como un proceso con determinantes puramente
económicos, relacionado sobre todo a la carencia de tierras
cultivables44

¿En cual de las dos direcciones interpretar los resultados empíricoso
Antes que todo se puede concluir que los focos de emigración
a Argentina no eran regiones particularmente atrasadas en su
economía rural. Condiciones económicas claramente desfavorables
existian en la región de Vratza: alto grado de sobrepoblación
agrícola, bajo ingreso per cap/ra, proceso activo de partición de la
propiedad, peso más elevado de la gran propiedad, menor propor-
ción de las explotaciones con tierra enteramente propia. relativame-

43 G. l)anailov, ap. c//., p. 144

44. El autor defiende esta opinión con más énfasis en 1 920 que en 1 941 (,&l//fa.uuAa /ía //ace.it'nue»zo [/)/lzónz](a (]l' /a
pfió/acid/íJ, Co+nH 194]). Etn los estudios de los autores citados se discutía la incidencia dc sólo dos parámetros
económicos -- la densidad de la población rural: la disponibilidad de tierra cultivable
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nte mayor empleo de mano de obra asalariada. En los demás
departamentos estos indicadores se avecinan al promedio para el

país. o bien son más favorables. En otras palabras. un conjunto de
factores económicos propicios a la emigración existía en el depar-
tamento de Vralza, pero no en los Otros departamentos de
emigración activa a Argentina

Se desprenden sólo dos características comunes a los cinco depar-
tamentos: menor porcentaje de f'amilias que explotan tierra exc-
lusivamente propia; proceso más pronunciado de parcialización de
la propiedad. Pero por un lado estos indicadores no se destacan
bastante en comparación con la situación típica para el país, por
otro lado los valores de todos los indicadores analizados registriln
grandes fluctuaciones entre los 5 departamentos. Recordemos
igualmente que ellos no se encuentran entre los departamentos del
país que han perdido más populación rural en 1926--1934

El enfoque puramente económico pierde más de su poder explicativo
al observar que las grandes olas de emigración búlgara a Sudaméri-
ca coinciden con períodos de coyuntura muy favorable. El análisis
del ciclo económico en Bulgaria demuestra que 1926--1929
y 1934 1938 corresponden precisamente a las fases ascendentes
del ciclo4s

Por último queda la posibilidad de que los emigrantes hayan sido
recrutados sobre todo entre los estratos más pobres de la po-
blación. Aceptar tal hipótesis significaría dar un argumento de peso
a la explicación económica del proceso migratorio. Pero la eviden-
cia es otra. Los emigrantes tenían cierta propiedad que era un
requisito casi obligatorio para poder emprender el Lranslado.
Además. la hipótesis mencionada no concuerda con el bajísimo
nivel de analfabetismo de los inmigrantes búlgaros en Argentina
durante los años 30.

Todo esto viene a demostrar la ausencia de un conjunto homogéneo
de motivos económicos claramente pronunciado y común a la
totalidad de los centros de emigración a Argentina. Está claro que
en este proceso el papel primordial correspondía a otro tipo de
factores. Llamemos ¿ll conjunto de estas fuerzas más importantes el

«I'actor informacion.:tl>> de la emigración. El agrupa todos los

45. .A. X p nc t'o0o po B: P'fi n/7i,.{. /ía x'o/íx)/íx'm,}p/íz{.v .u//A'b..í « 6b,.Tpapz/.q [A. J ris toforov: E/ (./c/o {,'o.}z/n/lira/ en

/Jr//xürz'í71. ('nolly 1939. pp. li.)ó
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canales que incluían sobre la decisión del migrante potencial. Se
trata sobre todo de las grandes campañas propagandísticas or-
ganizadas por las compañías marítimas para recrutar el mayor
número de emigrantes. Después de la Primera Guerra Mundial
estas campañas tomaron una envergadura excepcional. En Bulgaria
la figura central en la propaganda de la emigración a Argentina era
1. Balkanski -- representante no oflcial del gobierno de este país. El
éxito de su propaganda era grandísimo. Una prueba de este hecho
constituye el panfleto publicado en 1923 con el titulo expresivo de
Sudamérica'. tercera cutástro.fe para el pueblo bülgciro*6 . \-os 'a ulo es
del panfleto fueron elegidos y enviados a Bulgaria por la comuni-
dad búlgara en Argentina con la misión de denunciar los abusos
y la falsedad de las promesas hechas por Balkanski

La aparición, a principios de los años 20. de agencias que delivraban
documentos ilícitos para emigrar también refleja el ambiente
especulativo que reinaba y que influenciaba la decisión de los
migrantes potenciales4

Argentina no permitía ofllcialmente la propaganda cle la emigración''
y en última instancia desautorizó las actividades de 1. Balkanski'q
No obstante los años 20 fueron un período de intensa agitaci(5n que
se realizaba en distintas formas. En este aspecto se destacó la
actividad del ministro de agricultura Lebretón quien utilizó todos
los métodos. legales o ilegales, para colonizar el Chaco y otros
territorios poco poblados.

Está claro que la propaganda no puede explicar por sí sola el
mportante fenómeno migratorio hacia Argentina. Pero no cabe
duda que ella desempeñó el papel de primer orden en la inten-
sificación del proceso (sobre todo para la ola de 1922 1923). La
clave de su éxito estaba en la crisis económica y moral por la que
atravesaba Bulgaria después de la Primera Guerra Mundial y no en
el atraso de una u otra región del país. La gran escala y los
resultados de la propaganda demuestran que el motivo motriz de la
emigración transoceánica era la esperanza de mejorar esencialmente

l

46. B. BnuHeaun: /O.xi/a .4-vepiíKa. m/v'ma RamacpnpoÓa na ó&.4?arca'u.q /{apoa, Co@HR 1923. Se criticaba
violentamente el libro de 1. Balkanski: Hrfenrfp?a .}' .ru. rfgut':a.í.

41. }'1.tlocmpoeui{ c6opltuK, p. \6.

48. Collfereptce interttationate de ¿'emigratiolt e{ (te I'iltmigratiolt, Rome \924, vot

49. <(La Prensa» 15.1.1923. (citado por B. BnmneBnq. op. r//., p. 45)
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la situación económica y la posición social del migrante y no la
presencia en ciertas regiones de condiciones de vida relativame-
nte más desfavorables. La mejora marginal, posible gracias a la
migración interna. parecía insignifllcante frente al prometido salto
cualitativo en el status socioeconómico. La alta receptividad a la
propaganda que prometía tierra era garantizada en un país de
pequeños agricultores como Bulgaria. Ciaro que un requisito
previo era también -- en el plano sicológico -- la presencia de
cierto espiritu aventurero.

La concentración de ]a emigración a Argentina en focos bien
regionulizados meneja la concentración de la actividad propa-
gandística. Así en gran parte se explica el carácter <epidémico>> de
las eradicaciones que eran mucho más intensas en ciertas regiones.
Tal carácter tenía igualmente la emigración hacia Norteamérica
que <estal1(5>> en otros centros geográflcos durante 1905 1912. De
manera general. tanto las diferencias regionales entre los dos flujos.
como las diferencias establecidas para otros parámetros. confirman
la preeminencia del factor informacional en la diseminación de la
«fiebre emigratoria>>.

La propaganda era primordial sobre todo como impulso inicial en los
años 20. Más adelante la emigración se transformaba poco a poco
en proceso autónomo y cumulatlvo. Se ponia en marcha otro
aspecto del factor informacional: el número de <<llamados>> aumen-
taba con el tiempo. Esta tendencia fue muy pronunciada en la
década de los 30 cuando. por un lado la emigración masiva en
Argentina fue interrumpida y por otro lado la primera ola de
inmigrantes búlgaros habia logrado cierta estabilidad económica.
El flujo de emigrantes <<espontáncos>> no se extinguió. pero el

proceso migratorio general ya transcurría en condiciones de amplia
infomtación que circulaba en ambas direcciones por vía de numero-
sos canales.

Evolución de !a comunidad búlgara

Los datos estadísticos pemliten aclarar algunas caraterísticas cuan
titativas del proceso migratorio. Resulta mucho más difíicil exami
nar la evolución social' de la comunidad búlgara en Argentina
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Ciertos aspectos de este problema han sido abordados en la
memoaristica de los emigrantes o en publicaciones de diversa
índole. Aquí nos referiremos a publicaciones argentinos, inéditas en
Bulgaria hasta este momento, que permiten concretizi\r el contexto
en el cual transcurría el desarrollo de la comunidad v su interacción
con c] medio etno-socia] local. En ]'aras ocasiones estas fuentes
proporcionan infomtación directa acerca de la colonia búlgara. Sus
propias publicaciones (o las de organizaciones plurinacionales de
inmigrantes) constituyen otro material valioso. Sobre esta base
vamos a tratar de reconstituir brevemente y en formé\ muy general
las etapas en ei desarrollo de la comunidad búlgara

El proceso más importante que caracteriza la gran mayoria de los
inmigrantes en Argentina es la aceleración en el cambio de su status
económico y social. En este contexto el origen preeminentemente
rural de los inmigrantes búlgaros suponía dos tipos de transición:
de trabajador agrícola a proletario industrial; de la condición de
obrero (en la agricultura o en la industria) a la de empleado.
pequeño propietario o productor. De este modo, en e] curso de su
propia vida activa, el inmigrante realizaba cambios en su condición
profesional y social que en un contexto <mormal>> hubieran sido
cambios intergeneracionales.

El enorme influjo de inmigrantes produjo profilndas Lranstormaciones
en la sociedad argentina. G. Germani los resume en tres fenómenos
de especial importancia: modernización de la estructura económica
del país; formación (en 1890 -- 1920) de una clase media importante
a base de los extranjeros; aceleración de la movilidad social que se
debe a la mayor movilidad social entre los inmigrantes. La acción
conjunta de las migraciones externas e internas resultó en que «la
inmigración interna ha ocupado. al llegar a las ciudades, todos los
lugares más humildes y toda la población que resta se ha levan-
tad o> s o

En este contexto general cabe señalar las características específicas de
la inmigración búlgara. Un hecho determinante es que ella coin-
cidió con la última ola de inmigración masiva en Argentina
-- época en la que el proceso de formación de clase media a base
de los inmigrantes ya instalados estaba bien adelantado. Así,

SQ. (3. (\ e T nü a n \\ t.as repercusiones de lu it\tvtigración e?i ia estructura sociai de tos paises. Et ejettlpto de iü .4rgetltina
Inmigranteo> (Buenos Aires) 1963/7. p. 27.



LA ENlIGRACIÓN BÚLGARA EN ARGENTINA

a su llegada los inmigrantes búlgaros podían ocupar. en regla
genera]. estratos más bajos de la jerarquía social. El cambio
paulatino de sus condiciones económicas y sociales se perfliló más
nítidamente (con cierto atraso) en los años 30 y 40. La aparición de
una clase media cn la comunidad se señala en algunas de las
memorias de cmigrantess:. Este proceso transcurría en ritmo
y formas distintas. En el Chaco estabit vinculado a la obtención
y extensión de la propiedad sobre la tierra ocupada. En los centros
urbanos el proceso era más complejo y aleatorio ya que muchos de
los inmigrantes búlgaros pasaban por la condición de trabajadores
rurales y obreros industriales antes de acceder a la clase media
Claro que un número signiflicante no llegaba a la última etapa
y quedaba toda su vida activa en la clase obrera

Cierta idea del ritmo con el cual se integraba a la sociedad argentina la
generación de los inmigrantes búlgaros nos dan los <<indices de
movilidad» evaluados por G. Germani. Este indicador muestra la
probabilidad de que los hijos pasen a up grupo social más {<alto)>
que el de los padressz. En nuestra opinión, la gran mayoría de los
descendientes de inmigrantes búlgaros pertenecen a los grupos con
índices de movilidad mediana (probabilidad igual a 38o%o) y alta
(45o%o). Estos dos grupos corresponden a los nacidos respec'
tivamente en el interior del país y en la capital de padres
extranjeros. (El índice más bajo es de 23% para los hijos de
argentinos nacidos en el interior. El más alto es de 48% para los
hijos de argentinos nacidos en Buenos Aires).

Las fuentes argentinas proporcionan información directa muy limita-
da acerca de la evolución de la comunidad búlgara en las
ciudades''. La inmigración obrera se recrutaba de dos flujos
principa[es: ]os inmigrantes que se quedaban en Buenos Aires
o eran encaminados a los centros industriales; los que iban a poblar
las ciudades después de una más o menos larga estadía en regiones
agrícolas del pais. Con el tiempo entre los inmigrantes empezó
a observarme cierta dlferenciación de clase que transcurría para-

51. Vca J. Gonevski: (p. fl/.. p. 122 y //.noel?zpo«a/r coop//ux

S2. G. Germani: op. cf/.. p. 27.

53. Los centros de radicación más compactos son -- aparte Buenos Aires -- Berñso y Comodoro Rivada'i'ia. La gran
mayoria de los inmigrantes en estas dos ciudades estaban ocupados respectivamente en los frigoriflicos y en la
ndustria petrolera
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relamente al {mscenso» social de la comunidad. A pesar de este
proceso. en la década de los 40 1os inmigrantes búlgaros todavía
formaban una masa bastante homogénea. Es interesante mencionar
la estimación de un periódico búlgaro en Buenos Aires. según el

cual 60nHo de los compatriotas que vivían en la capital eran obreros
de construccions4

Una imagen más completa puede ser establecida para la comunidad
búlgttra en el Chaco que era considerablemente más compacta. Ella
se constituye en el contexto de los esfuerzos desplegados por el

gobierno para colonizar extensas regiones del Nordeste argentino.
Además la colonización del (.haco se apoyaba sobre dos fuertes
estímulos económicos -- la explotación de los recursos forestales
hasta la Primera Guerra Mundlal= la producción de algodón
posteriormente.

La Inmigración de t)úlgítros en el Chaco coincidió con la «fiebre
a[gododnera>> en ]a región. La formación de ]a comunidad fue
íntimamente ligada al ambiente social creado por este fenómeno
En efecto. la implantación del algodón i'ue determinante tanto para
la economía del Chaco como para los procesos demográflicos en la
provincia

A diferencia de otros centros de radicación. donde los búlgaros eran
«asimilados>> por una masa considerablemente superior de inmig-
rantes, la colonia del Chaco no sólo era numerosa. sino títmbién
pasó a ser uno de los grupos más activos del proceso de coloniztt-
ción. La instalación de búlgaros en el Chaco empezó a partir de
1920. Los periodos de inmigracif)n más intensa erítn 1923 1924.
1927 1931 y 1937 1938. [)urante 1923--1929. só]o por cuenli!
del estado. fueron instaladas 1 166p.. es decir 1 1 % de todos los de
origen europeoss. En 1934 1os búlgaros representaban 7oyo de la
población de origen europeo (12nHo si excluimos a los españoles
e italianos que se habían radicado con bastante anterioridad)s"

La forma en que transcurría la colonización de territorio llevó a la
formación de comunidades nacionales compartas que surgian
según el orden de llegada de los inmigrantes. Así aparecieron los

54. <íEwurpalitcKO .Rcito>> (Buenos Aires),'20. 12.4.1943

55. G. M granda: 7}(. c/c/o.\ cñaqzzeño.v, Resistencia t980, p. :44.
56. J. L. Osu n a: op. cfr.. p. 1 ]9. Citamos a título de comparación que las estimaciones que no se pasen en estadisticas
ticiales fiuctuan entre 3500 (#.l/oc/npo an fóopnz/x') y 5000--M)0 (S. Petrov).
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centros de población búlgara alrededor de Villa Angela. San
Bernardo. Las Breñas etc. [)urante los años 20 ]a proporción de
búlgaros en varias colonias agrícolas aumentó fuertemente. Men-
cionemos por ejemplo la colonia «Juan Lavallo> donde a principios
de la década ellos eran la sexta comunidad con apenas 6% de los

lotes. mientras que en 1929--1933 en la misma colonia los
pobladores establecidos de origen búlgaro superan a todas las
demás nacionalidadess7. Casos similares se observaban en las
colonias <<Marmol>>, <<Las Ctlchillas>>, <<San Bernardo)>, etc. Los
datos disponibles permiten concluir que la inmigración búlgara,
junto a la masa de los inmigrantes europeos. seguía en su
instalación el eje de penetración de la cultura algodonera en el
interior de la provincia. Es por esto que las principales agrupacio-
nes de búlgaros se encuentran en el <centro de gravedad demog-
rállco>> de la población chaqueñass. Este hecho permite alli
donde no existen observaciones directas sobre la comunidad
búlgara -- aplicar con un elevado grado de certitud las conc-
lusiones referentes a los inmigrantes europeos en general

Como en todos ]os casos de colonización de extensos territorios, e]

problema capital para los colonos era el de la tierra. La ocupación
espontánea de tierras públicas era hecho corriente. pero con la
introducción del algodón este proceso se hacía más conflictivo. El
problema se agudizaba más por la apropiación. por parte de
particulares. de enormes superficies de tierra que se dedicaban a la
explotación ganadero y no permitían a los inmigrantes poseer
parcelas de terreno. En 1921, 1927--1928 y 1932--1939 el
gobierno procedió a la subdivisión de la tierra pública en colonias
agrícolas. atribuyendo lotes de 100 ha a los ocupantes. Sin
embargo, el problema de la propiedad t'ue resuelto det'initivamente
apenas a fines de los años 40, cuando fueron entregados los títulos
oficiales correspondientes. En la evolución de la tenencia de la
tierra el proceso más notorio era la paulatina polarización de la
propiedad: en 1937 las explotaciones de tamaño mediano(25-- 100h)
eran 57%) del número total; en 1947 este grupo constituía

57 {<lnmigrantes. Revista de la fiesta provincial del inmigranto}. (Las Breñas-Chaco). Nt) 5 (1978). p. 67 y N
6 (.1979). P. 62.

58. Vea J L. Osun ii: op.
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49.gaya del total. mientras que en 1969 representaba 45u7'. CQn 14nHn
de la tierra cultivables9

Existe gran número de testimonios que revelan la intensa activid.id
social de los inmigrantes búlgaros. Puestos en condiciones naturales
y sociales dificilísimíts, sin instrumentos de trabajo adecuados y sin
conocimiento del idioma. eiios demonstraron notables cualidades
humanas. Búlgaros introdujeron vanas mnovaciones técnicas que
fueron rápidamente aceptadas por los productores de algodón
A Alaxandrof fue el primer agricultor en conducir un tratar en l¿!

provincia''. Los inmigrantes búlgaros desarollaban igualmente una
animada actividad culturitl. Con fondos propios ellos contruyeron
varias escuelas. incluso las primeras escuelas campestres en algunas
regiones. Más tarde ellas fomtaron la base de la infrastructura
educacional en estos sitios. Mencionemos también la constitución de
un club cultural ( 1929), la forTnación de la asociación cultural ( 1932).

de la biblioteca «A. Zlatarof» (1938). de un conjunto teatral''
En este contcxto cabe subrayar la intensa actividad politica de los

inmigrantes búlgaros':. Ella es particularmente importante en los
años 30. cuando surgieron movimientos de masa en defensa de los
productores. fuertemente afectados por lzt caida de los precios del
.algodón. La prensa señala estos hechos: <(...colonos, en su mayclria
búlgaros. iniciaron una campaña promejoramiento del precio del
:algodón. haciéndola efectiva con la resolución de no entregitr el

producto cosechado al presente... El comisario.-. detuvo a ocho
individuos... todos de origen búlgaros,'3. En general. la agitación
de 1934 y ]936 tenía como centros a regiones donde predominttba
la población de origen búlgaro.

Cierta estabilización de }a situación económica de los colonos búl-
garos se observa a flines de los 30 y a principios de la década de los

S9. ('el}.so }lüt' ot:t¿l ügropet'liarla ti937\. p. \1'7: 1t' {'€'piso general {ie la rtü('iólt 1.1947}. 1.. \\. p. 18\ ('ettsn }iíicioptli{
lgroPerifarlo (/(9Ó9). P. lO.

60 N. BriBnole: /-o.v in/ libran/(. , /a Nd.ft/fí//t':ü y /a /ebrio/olía. <<lnmigrantes>>. {Liis Breñtis), No 5, p. 2').

61. J. Michoff: /)p /o.\ Ba/(í/ne.$ a/ ('baco. <(Inntigranteu>, (Las Breñas). No 2 (1975). p. 43

62. Los tclttas de la lucha obrera } de la vida cultunil de los inmigrantes b\llgaros son los más tratados cn la
lnetnoaristicit y pub[icistica naciona]. Citamos ]as publicaciones menciona(tas de J. Gonevski. M. A]exan(]rovii, ]
Arzhcntinski etc. Han sido escritos también numerosos artículos en la prensa periódicit. 1;1 problcml! del movimiento
)hrcro en el Chaco fue estudiado también en Argentina (Vea por ejemplo los trabajos de G X4 ira nda: 7rc.v rf(,/o.f

'/zazu(/}o.v (1955, 1980) y /,ü. orÜ{'/re.v {b /a.f Bre/ia.t. Resistencia !979).
(l3. «1.it l.oz del (I'l¿lco)>, li.5.1934
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40. En la posguerra la evolución de la comunidad se somete a las
principales tendenciíts que caracterizan la provincia. El proceso
más importante es ]a extinción de] <ciclo algodonero>>'4: a partir de
mediados de los 50 esta culturLt ya no podía transmitir el dinamis-
mo de antaño a la economia regional. Este hecho generó un fuerte
retroceso de la agricultura. junto con intentos para su concent-
rilción y diversiflicación. Se perfilaron tendencias desi'avorables que
sin duda afectaron la comunidad búlgara. En el plano demográfico
la provincia perdió 34a%o de su población de origen europeo entre
1947 y 1960. Le edad media de los europeos en el Chaco subió de
40.8 a 54.2 años's -- fenómeno tipico para la reproducción de
comunidades humanas no reproducibles. El principal polo de
atracción de migrantes internos cs la capital donde en 1980 vivían
2/'3 de los nacidos en el Chaco que han abandonado la provincia
Es interesante señalar que los departamentos con mayor pérdidit de
población a causa de la migración interna son precisamente los
departamentos con concentración dc población de origen búlgaro

l vinculítción de estas tendencias demográflcas con la situación
económicít de la región es obvia. La extinción del efecto dinumiza-
dor de la <<fiebre ajgodonerm>, así como el desarollo economico
monocultural de la provincia. generaron un fuerte atraso respecto
al nivel general alcanzado por la Argentina. Todo esto modiflicó
rádicalmente el contexto en el cual se desarollaba la comunidad
búlgara que con el tiempo se transformó en elemento imprescindib
le del paisaje humano chaqueño.

6+. 1¿n su trabajo clásico G. Morand:! clividc lii historia del (-hato cn tres ciclcas: t'undaci(\n. tanlno. nig

65 /\. Bolsa. IÑ. Meichtry: Rra/i(/a(/ .}' /)o/í/fc f}7igra/orla en e/ .Vo}.(ü'.yff rgepif//?o. <€Cuadertios de gcohist
'Floral (Corrientes)». It)82,/7. p. 18




