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Partiendo de la idea segun la cual el pasado es un elemento vital en la
negociacion de identidad, en este trabajo analizamos como las asociaciones de
inmigrantes lituanos y descendientes intervienen en la construccion de identidad
étnica a partir de la apropiacion de determinadas memorias y discursos entendidos
como diacriticos culturales. Especificamente estudiamos qué interpretacion
"encuadrada" del pasado se desprende desde el marco de las instituciones étnicas
lituanas a través de las ceremonias conmemorativas que alli se realizan, es decir.
las practicas ritualizadas por medio de las cuales la comunidad lituana evoca
detemtinado pasado tendiente a recrear un sentimiento de pertenencia compartido.

Por ende, este articulo se propone contribuir al campo de los estudios
migratorios analizando de manera conjunta las problematicas de etnicidad,
identidad, memoria, usos del pasado, incorporando particularmente la nocion de
ritual en su variante comnemorativa.

Pnlabras clave: migracion, memoria, ritual secular, identidad, conrnemoracion.

Azsrzucr

This paper is part of a broader research focused on the memory and
representations ofthe past in the Lithuanian Community. It intends to demonstrate
that the past constitutes a privileged symbolic domain for the construction and
reconstruction of identity as well as sense of belonging based in a common origin.
Specifically in this work we analyze how the Lithuanian ethnic associations take
part in the construction of an ethnic identity from the appropriation of certain
memories and speeches, understood like cultural diacritics. We study which
"framed" interpretation arises from the Lithuanian ethnic institutions through the
commemorative ceremonies that take place there, that is to say, the ritualistic
practices through which the Lithuanian community evokes a selected past to
recreate a sense of belonging.

Therefore, this paper intends to contribute to the migration studies
analizyng different topics at the same time, such as ethnicity, identity, memory,
uses of the past, incorporating specifically the notion of ritual in its commemorative
variant.

Key words: migration, memory, secular ritual, identity, commemoration.
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En el campo de los estudios migratorios en Argentina existe una extensa
bibliogratia sobre innumerables y variadas tematicas pero pocos han sido los
investigadores interesados en introducir la problematica de la memoria social
para analizar su articulacion con la deiinicion y reconstruccion de identidad étnica
en el caso de los grupos de origen extranjero. Esta orientacion remite a determinadas
tradiciones intelectuales y académicas que se inician con los trabajos fundadores
de Maurice Halbwachsz. Es dentro de este marco disciplinario que pretendemos
problematizar la construccion de identidad étnica lituana en tanto un "trabajo de
memoria" que actualiza y legitima la posicion del grupo dentro de la sociedad
mayor. Reconocemos antecedentes en investigaciones de antropologos, sociologos
e historiadores que indagan sobre la problematica migratoria analizando las
interpretaciones y sentidos asignados al pasado, las tradiciones, la historia, y
como esos sentidos son fundamentales en la definicion de identidad’; pero estos
autores no enfatizan sobre los procesos de construccion de memorias en tanto
herramienta teorica-metodologica central del analisis. Esta linea de investigacion
fue seguida principalmente por los académicos preocupados por las "huellas de
las dictaduras que gabernaran en el Cana Sur de América Latina entre las afias
sesenta y la década a'e las achenta, y [0 elabarada en las procesos pasdictatariales
en las afzos naventa" (Jelin, 2002: 4*). Sin embargo, la realizacion de talleres y
mesas de debate en congresos sobre migraciones prueba un creciente interés en
el area’

En consecuencia, este articulo intenta contribuir al estudio de los grupos
migratorios analizando de manera conjunta las problematicas de etnicidad,
identidad, memoria y usos del pasado, incorporando particularmente la nocion de
ritual en su variante comnemorativa.

Al respecto debemos mencionar que las aserciones aqui formuladas se
inscriben en el marco de una investigacion tendiente al doctorado que se propone
dar cuenta de la influencia del "ejercicio de la memoria", en tanto practica
sociocultural, sobre los procesos que generan alteridad, especiticidad y continuidad
en un grupo minoritario de origen migratorio°. Especiticamente, nuestro referente
empirico es la comunidad lituana y sus instituciones situadas en la Ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores, y en las zonas de Berisso y La Plata. Dentro del
proceso de investigacion hemos focalizado la atencion sobre el rol de las
asociaciones étnicas en la conformacion de una memoria "oticial" que unitica e
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identifica al grupo que recuerda a partir de un proceso de encuaa’r·amz‘ent0 (Pollak,
1989). Mas precisamente, sostenemos que las institucionesl lituanas construyen
y legitiman deterrninadas memorias y discursos que, actuando como diacriticos
culturales, establecen un limite social respecto de los otros grupos migratorios
con sus historias particulares y respecto del estado-nacion argentino y sus
narrativas hegemonicas. Esta aiirmacion deriva de acercamientos previos
(Monkevicius, 200l‘) a partir de los cuales observamos que la gran mayoria de
las actividades promocionadas por las asociaciones lituanas tienen como objetivo
principal apelar a una historia que al no poder ser recordada delve ser narrada
(Anderson, 1997) y, por lo tanto, aprendida. Una narracion "oiicial" expresada a
través de distintas formas lingliisticas y culturales, tales como relatos, rituales,
conmemoraciones, genealogias, monumentos, artesanias, entre otras, a partir de
las cuales las instituciones otorgan signiticacion a los acontecimientos pasados
de acuerdo con las necesidades del presente’

En este articulo, como adelantamos arriba, nos abocaremos

especificamente a explorar las practicas rituales que tienen como objeto
comnemorar y, por lo tanto, fijar un determinado pasado que legitima, ordena y
brinda seguridad a un presente incierto que amenaza con "diluir" la alteridad lituana.
Para los fines del trabajo, consideraremos los actos centrales que conmemoran la
fundacion de las asociaciones étnicas, especiticamente en el caso de la institucion
Lituanos Unidos en la Argentina, situada en Lanas, y en el C entro Lituano de Villa
Lugano.

En definitiva es nuestro interés observar como las ceremonias

conmemorativas se erigen en tanto espacios sociales donde, a través de un ejercicio
de recordacion (que implica manipulacion y luchas), se producen identiticaciones
y alteridades que conllevan marcas 0 limites a través de los cuales se reproduce la
comunidad lituana en Argentina.

LASASOCIACIONES LITUANAS: RITUALIZAR EL PASADO, TRADICIONALIZAR EL PRESENT12

Conformada a partir de diferentes flujos migratorios, la comunidad lituana
en Argentina es la segunda mas numerosa de América Latina, detras de Brasil. A
pesar de los afios transcurridos desde la llegada de los inmigrantes en la década de
1920 y, en menor medida, luego de la Segunda Guerra Mundial, Ia actividad
asociativa continua en las instituciones étnicas ubicadas principalmente en Lanus,
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Villa Lugano y en la ciudad de Berisso‘°. Fundadas entre 1909 y 1936 con el
proposito de brindar ayuda economica a los recién llegados, fueron transformando
sus objetivos hasta convertirse en la actualidad en centros movidos principalmente
por iines de recreacién y recordacién, siendo el origen el referente principal en el
proceso de recrear la nocion de comunidad entre socios y participes.

Con respecto a este ultimo punto y con el tin de explicitar algtmas de las
henamientas teorico-conceptuales utilizadas, deiiniremos a las instituciones étnicas
principalmente a partir de su capacidad para constituirse en tanto espacios de
comunalizacién (Brow, 1990), es decir, en espacios privilegiados para la
construccion de un sentido de pertenencia compartido en tomo a un mismo origen
(Weber, 1979). La comunalizacion implica entonces un proceso continuo
establecido sobre la creencia de una historia comun que se inicia a partir de un
mismo ancestro, lo que convierte a los miembros del grupo en una "comunidad
de parentesco", propio de la naturalizacion de las relaciones sociales". En
consecuencia, los participes de las asociaciones generan lazos de comunidad e
identidad devenidos del hecho de compartir una historia que se origina en la tierra
natal de los inmigrantes, que continua con las experiencias en el pais receptor y
que se encuentra sometida a un proceso de perrnanente reinterpretacion.

No obstante, el carnbio y la transformacion se encuentran enmascarados
tras la aparente inmovilidad de la tradicion, entendida como un conjunto de
elementos culturales estaticos que se transmiten sin variacion a través de las
generaciones (Handler y Linnekin, 1984*2). Por lo tanto, las distintas forrnas a
través de las cuales los inmigrantes y descendientes intentan dar sentido a los
eventos del pasado se encuentran imbuidos de permanencia e inmutabilidad,
especialmente las practicas rituales que, a partir de sus propiedades formales, se
convierten en excelentes "instrumentos tradicionali2antes" (Myerhoff y Moore, 1977).

Como ya senalamos en tm trabajo anterior (Monkevicius, 2005), la mayor
parte de las actividades programadas y realizadas por las asociaciones lituanas
tienen como objetivo principal la recordacion del pasado, especialmente a través
de ceremonias conmemorativas. Aunque las conferencias, la performance cultural
folklorica, las clases de idioma, la ensenanza de recetas de cocina tradicional y la
exhibicion de artesanias también forman parte de las practicas culturales que
instauran al pasado como campo simbolico principal sobre el cual demarcar
identidad, en este trabajo prestaremos especial atencion a los actos organizados
para recordar la fundacion de las asociaciones por erigirse en las ceremonias mas
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importantes del caleiidario festivo lituano organizado anualmente". Son las que
congregan mayor cantidad de personas y a las que se dedican diversos actos a lo
largo del mes dentro del cual se produjo originalmente la fundacion de la institucion.

En los siguientes paragrafos plantearemos esquematicamente algunos
lineamientos teoricos que nos perrnitiran analizar el caso considerado sin pretender
agotar la discusion sobre conceptos extensamente trabajados por la Antropologia.
Tomando la expresion de Myerhoff y Moore (op. cit.) nos referiremos a las
ceremonias de aniversario de las asociaciones lituanas como "rituales seculares"

porque comparten gran parte de las caracteristicas que deiinen a los rituales pero
no contienen el elemento religioso. No obstante, dentro de las variadas actividades
organizadas para evocar la fundacion de las instituciones se realizan misas catolicas
en honor de los socios fallecidos, las cuales no seran consideradas particularmente
en el presente trabajo"‘. Especiticamente, consideramos las celebraciones que se
realizan en el espacio institucional por erigirse en los actos centrales de las
conmemoraciones fundacionales. Sin embargo, la secularidad del acto no anula
cierto caracter sagrado si éste se define, como proponen Myerhoff y Moore, por
su capacidad para hacer incuestionable lo social. Por otro lado, comparten con
los ritos varias de sus caracteristicas deiinitorias: son ceremonias colectivas y
publicas; mas precisamente, ocasiones dramaticas donde se desarrolla un complejo
comportamiento simbolico dirigido a un deterrninado proposito pero que alude a
multiples signiiicados. La instancia ceremonial implica indefectiblemente el elemento
de repeticion, el formalismo, la actuacion, un comportamiento especial o una
estilizacion (separando acciones 0 simbolos de sus comunes usos cotidianos), un
ordenamiento invariable, un estilo presentacional evocativo (que despierta y evoca
ciertos estados mentales, representaciones y emociones) y, por supuesto, una
dimension colectiva, lo que permite hablar de una significacion social (Myerhoff
y Moore, op. cit: 7-8). A través de estos mecanismos, y siguiendo a las autoras
mencionadas, el ritual no solo brinda estructuracion a la vida social sino que
también es un intento por estructurar la fonna en que la gente piensa sobre la vida
social, aportando legitimidad, orden y autoridad y, por lo tanto, acotando las
situaciones de conflicto o las disputas que caracterizan a los procesos culturales.
En detinitiva, el ritual es una forma efectiva a través de la cual la gente se representa
en su situacion social.

Especificamente los ritos conmemorativos son un tipo particular de rituales
caracterizados por la relacion que establecen con detemminado pasado. Ya Durkheim
(1996) los habia caracterizado por su funcion de recardar el pasada para
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salvaguardar la iisonomia moral de la colectividad. su conciencia, unidad y
continuidad frente al poder desrructivo del olvido. De esta fomia, el funcionalismo
privilegia los lazos sociales ya existentes y la necesidad de su manutencion a
través de un efectivo mecanismo estructurante como es el ritual. Segun Durkheim,
las ceremonias conmemorativas actuarian como un "llamado" a recordar aquello
que mantiene unida a la sociedad a través principalmente de la narracion y
reactuacion de un mito que orienta las conciencias hacia lo que necesita ser
evocado. Ricoeur lleva al extremo este punto al considerar que "n0 hay efectuacian
ritual sin recardacién de un mira que oriente el recuera'0 hacia I0 que es digna de
ser c0nmem0rad0”, siendo el ritual una "r·eactualizaci6n de las acantecimientas

jimdadares s0stenid0s par la 'llamada 'a acardarse de que salemniza Za cerem0nia"
(2004: 65). Mas adelante observaremos que en el caso lituano la relacion no se
produce de manera directa, l0 cual complejiza el analisis. Mas alla de las deticiencias
que puede presentar el enfoque funcionalista para el analisis de rituales seculares,
nos interesa rescatar una caracteristica del ritual que fue observada por Durkheim:
su capacidad para actuar como un "escape" de la vida social cotidiana
transportando a los individuos a un mundo sin constrefiimientos sociales (op. cit.
414*5). Si bien deriva del caracter religioso del rito, este aspecto se encuentra
claramente presente en el caso de las ceremonias de aniversario lituanas,
involucrando el aspecto de diversion, fiesta y recreacion.

PERO LQUE SE RECUERDA EN ESTAS CEREMONIAS?

Su caracteristica distintiva es que remiten a eventos y personas prototipicos
insertos en un tiempo historico o mitico (Connerton, 1989) que le recuerdan a la
comunidad su propia identidad, al tiempo que la resignifican. Principalmente
intentan salvaguardar los acontecimientos que resultan relevantes para el grupo
social, elevandolos desde la secuencia historica ordinaria (Schwartz, 1982), no
solo a través de una mera evocacion sino mediante una activa reactuacion

(Connerton, op. cit.). Las naciones se valieron eticazmente de estos mecanismos
para generar un sentimiento de pertenencia a la comunidad imaginada‘°, utilizando
una serie de recursos que luego fueron reproducidos y manipulados por grupos
menores con el proposito de legitimar y asegurar la continuidad y especiiicidad
frente a las hegemonias culturales. Este es el caso de la comunidad lituana en
Argentina, la cual se apropia de estrategias y fomias de crear sentido, propias de
la nacion de origen y del Estado receptor que, en este mismo proceso, son
reinterpretados.



En el siguiente apartado nos dedicaremos a explorar las practicas
conmemorativas en tanto espacios donde la comunidad lituana despliega estrategias
discursivas y rituales destinadas a imponer sentido al pasado y a legitimar
determinada situacion en el presente.

LAS CEREMONIAS DE CONMEMORACION COM0 UNA ESTRATEGIA PARA
""‘MANTENER vrvo EL ESPlRITU DE LA cULTURA L1TuANA

Como adelantamos arriba, las celebraciones que evocan la fundacion de
las asociaciones ocupan un lugar principal en el calendario festivo lituano. El
calendario incluye una serie de actividades que son programadas con anticipacion
al comienzo de cada ano conjuntamente entre los dirigentes de las distintas
instituciones para evitar la yuxtaposicion de los festejos y actividades organizadas
por las asociaciones. Alli se especiiican las conmemoraciones y festividades que
resultan ineludibles para los centros: independencia nacional lituana, iiestas
religiosas, aniversarios institucionales, reuniones administrativas, actividades
recreativas, dias festivos celebrados en Lituania y festividades en Argentina. A
estas celebraciones, homenajes y eventos se agregan, al comienzo de cada mes,
las actividades no programadas con anticipacion anual, como las conferencias de
historia, las charlas de invitados, los conciertos de los grupos corales, las
presentaciones de los conjuntos de baile, las visitas de otras colectividades, eventos
deportivos, etcétera. Los calendarios 0 "pr0gramas de actividades sociales"‘“ son
publicados a comienzo del ano en los boletines mensuales editados por los clubes‘
En el caso de las ceremonias de aniversario, la proximidad respecto de la fecha de
los festejos (agosto para el club de Lanus y octubre para el Centro Lituano de
Lugano) implica la publicacion en los boletines de las actividades sociales
programadas para tal tin (a manera de recordatorio) y de la incorporacion de
nuevos eventos. Entre las primeras se encuentran los actos centrales 0 festivales
caracterizados por la actuacion de los conjuntos de baile folklorico y de los grupos
corales pertenecientes a la institucion, las misas en honor de los socios fallecidos
seguidas por una ofrenda floral, y cenas 0 almuerzos con musica orquestal. Entre
las segundas podemos contar las visitas a cementerios (entendidos como espacios
compartidos de ancestralidadm), las muestras fotograticas (caracteristico soporte
de la memoria), las competencias de juegos de salon, entre otras. Podemos decir
que tales actividades, tanto las "marcadas" étnicamente como las que no apelan a
la pertenencia cultural lituana, se erigen en tanto "lugares de la memoria"2' desde
donde se narran los acontecimientos que deben recordar los miembros de las
asociaciones. Principalmente la recordacion toma como objeto a los socios
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fallecidos, los fundadores. El objetivo consiste en reconstruir la historia de la
institucion a través de sus asociados, los inmigrantes que las crearon y las
mantuvieron en funcionarniento. Sin embargo, durante los actos centrales de
festejo no se realizan practicamente alusiones que recuerden la tigura del pionero
a diferencia de las visitas a cementerios, las misas 0 las ofrendas ilorales, donde

los dirigentes a través de sus discursos remiten a la época de la fundacion como
un tiempo heroico poblado de antepasados mitiiicados (Woortmann, 2000: 215).
Volveremos a este punto mas adelante.

Los actos centrales para conmemorar la ftmdacion de las instituciones,
también llamados "festivales", consisten principalmente en la reunion de socios e
invitados en tomo ala actuacion de los conjuntos folkloricos y corales. Se realizan
en el salon central de la asociacion homenajeada. En ambos casos considerados
(Lanus y Lugano), el salon cuenta con un amplio espacio precedido por el escenario
donde se realizan principalmente las actuaciones culturales. En ocasion de los
festejos se disponen varias tilas de sillas frente al escenario con algunas mesas
situadas detrés, destinadas para el momento del lunch. Cuando las ceremonias
incluyen cenas 0 almuerzos las sillas son reemplazadas por varias mesas que se
ubican en el centro del salon. Si bien los actos de aniversario institucional se

constituyen en las celebraciones mas importantes del calendario lituano, los
encargados de la ceremonia no realizan ninguna forma especial de decoracion
alusiva del espacio institucional.

Aunque la mayoria de los lugares dispuestos no se encuemran reservados,
las primeras hileras de sillas o las mesas mas cercanas al escenario son ocupadas
por las autoridades del club y por los representantes de las distintas instituciones
lituanas invitadas: embajada, consulado honorario, Consejo de Prensa Lituana
(Alost), Union de Jovenes o Sajunga, asociacion de damas catolicas lituanas,
entre otras. Asimismo, y cuando se hacen presentes, los funcionarios municipales
gozan del privilegio de ocupar los lugares principales del salon en su caracter de
representantes del Estado receptor. Las ceremonias se realizan generalmente los
dias sabados o domingos por la tarde, ya que en esas ocasiones pueden contar
con un mayor numero de asistentes respecto de los dias laborales o los horarios
nocturnos.

Aunque la hora de inicio de los festejos se encuentra estipulada, se produce
una demora que depende de la "puesta a punto" de los conjuntos folkloricos y
corales (sonido, pruebas de trajes tipicos, etc.), y de la llegada de los invitados
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quienes retrasan su arribo algunos minutos en el caso de Lanus 0 hasta una hora
en el club de Lugano. El tiempo de espera es aprovechado por los asistentes para
saludarse y entablar conversaciones. Para tal tin, ocupan las mesas del buffet,
tanto en Lanos como en Lugano, mientras toman cerveza. Otros, en especial los
encargados y participantes de la ceremonia, circulan nerviosamente por los pasillos
de la institucion. Asimismo puede observarse a los miembros de los conjuntos de
danzas ensayando y preparando sus trajes tradicionales en otras habitaciones del
club (biblioteca, bafios, etc.) 0 circulando por la asociacion. La mayor parte de
los asistentes frecuentan los clubes étnicos, por lo tanto, resulta diiicil encontrar
personas que no formen parte de la comunidad, salvo aquellos "extraf'1os" al
grupo que son convocados por algun asociado de la institucion para conocer el
club y entablar nuevas relaciones, en general descendientes de inmigrantes
lituanos". Por lo tanto, la presencia de argentinos sin ascendencia lituana se
encuentra acotada a las relaciones familiares 0 amistades.

Cuando la ceremonia se apresta a comenzar, los directivos instan a los
presentes para que ocupen las sillas y mesas dispuestas para tal tin. Los
presentadores toman su lugar frente al atril junto al escenario, generalmente son
personalidades reconocidas dentro de la institucion que se homenajea (directivos
y miembros de los conjuntos de baile). Primeramente se dirigen ala audiencia en
castellano, para luego realizar una breve traduccion al lituano. El acto comienza
con la entrada de las banderas de ceremonia escoltadas por jovenes en sus trajes
tipicos. Primero ingresa la bandera argentina y luego la lituana. Seguidamente,
presentados por los anfitriones de la reunion, se entonan los himnos argentino y
lituano. A continuacion, tanto en Lands como en Lugano, se pide un minuto de
silencio por los socios fallecidos. Todas estas actividades obligan a los participantes
a ponerse de pie y a mantenerse en esa posicion hasta que culmina esta primera
parte del acto caracterizada por su fonnalidad. El resto del evento consiste en una
altemancia entre los discursos de felicitaciones por parte de miembros de otras
instituciones lituanas y de autoridades lituanas y argentinas, y las actuaciones
culturales de los conjuntos folkloricos y corales. En el caso de los grupos de
danzas, existen variantes determinadas por la edad que dan lugar a tres conjuntos
en Lanus (ninos, jovenes y veteranos) y solo dos en Lugano (jovenes y veteranos)
tras la desarticulacion del conjunto infantil llamado Spyindulis. En cambio, ambas
instituciones solo poseen un grupo coral conformado por personas de diversas
edades aunque predominan las que superan los 50 afios. En general, el discurso
pronunciado por el presidente de la asociacion acttia como cierre de las actividades.
Luego los asistentes se reonen en tomo a las mesas dispuestas para el lunch 0
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vino de honor. Alli disfrutan de una serie de bocadillos, algunos de los cuales
forman parte de la tradicional cocina lituana: kuge1is2’, estrudel, chucrut, 0 son
adaptaciones lituanas de comidas argentinas como el promocionado "pancho
litua.no" que consiste en un pancho (pan y salchicha) con agregado de chucrutz

Como sefialamos arriba, los festivales son organizados por las comisiones
que dirigen la institucion que sera homenajeada. Son sus miembros quienes ocupan
los lugares principales dentro del rito conmemorativo, a través de sus discursos
sobre el escenario y por la disposicion que ocupan durante la ceremonia. El resto
de los participantes avalan, durante el acto, la version del pasado narrada desde
este grupo. Por lo tanto, los conflictos no se expresan de forma explicita. Las
diferencias entre los dirigentes de las distintas asociaciones son silenciadas o
resignificadas como diferencias deportivas, a la manera de "River y Boca"
Publicarnente, las instituciones se deiinen como "amigas" o "hermanas"2°, recursos
discursivos que conllevan la personalizacion de las asociaciones y la naturalizacion
de los lazos sociales. El ritual conmemorativo, en tanto expresion publica de la
memoria lituana, inhibe cualquier forma de conflicto o disputa de sentidos sobre
el pasado conmemorado. Las diferencias ideologicas que caracterizaban a las
instituciones en sus comienzos y que, en algunos casos, hasta provocaron cismas
que dieron lugar a nuevas asociaciones, son silenciadas. La memoria comunal se
presenta como una zinica version avalada por todos los presentes. En ese sentido
el ritual actua como un eticaz ordenador de las relaciones sociales limitando los

conflictos y disensos tras su aparente incuestionabilidad.

Sin embargo, esto nos perrnite observar que no todos los miembros de la
comunidad tienen el mismo poder de decision en la seleccion e interpretacion de
los acontecimientos pasados. Podemos considerar a los dirigentes como
"guardia.nes" de la memoria o lideres culturales, tomando la expresion de Bodnar
(1992), o sea, personas legitimadas por la comunidad para realizar el proceso de
seleccion y perrnanencia de la tradicion. Dentro de este grupo también se
encuentran ancianos imnigrantes, autoridades religiosas, "expertos" en historia
del pais de origen, entre otros. En el proceso de reconstruccion de la memoria a
través del ritual conmemorativo erigen como aurénricas ciertas practicas, narrativas
y representaciones que unitican y estandarizan la historia de la comunidad, llevando
a cabo un trabajo de "encuadramiento de la memoria", que irnplica rescatar ciertos
acontecimientos del pasado para erigirlos como hitos a través de los cuales se
estructura una memoria caracterizada por la credibilidad, la coherencia y la
legitimidad (Pollak, 1989).
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PERO CUALES SON LOS HITOS QUE PERJVIITEN NARRAR LA HIST ORIA DE LA
COMUNIDAD LITUANA A TRAVES DE LOS RITUALES CONMEMORATIVOS?

En primer lugar, los discursos y la simbologia aluden a la historia de la
comunidad al recordar su origen lituano por medio de la apelacion a dos “iconos
santos" (1-lobsbawm, 1995) caracteristicos de los rituales civiles nacionales como
son las banderas e himnos. De esta manera, la comunidad lituana retoma las

estrategias puestas en practica por los estados-nacion para crear conciencia
nacional pero resignificandolas para brindar legitimidad y continuidad a un colectivo
étnico amenazado por la "pérdida de la memoria". Asimismo esta simbologia
explicita el doble sistema de referencias, representaciones, valores y moral que
caracteriza al emigrante (y a la comunidad de origen migratorio), y que conlleva
contradicciones y ambivalencias (Sayad, 1998). Sin embargo, la prioridad de los
simbolos nacionales argentinos sobre los lituanos, un mayor conocimiento del
himno local por parte de los asistentes y la preeminencia del idioma castellano nos
permiten aiirmar que el pais receptor va ganando significacion como un nuevo
"vaterland"" ideologico mientras el pais de origen se convierte cada vez mas en
una "experiencia dista.nte" (Neils Conzen et. al., 1990: 50).

El siguiente hito en el que se detiene la narracion es la figura del "socio
fundador", a través del acto que implica realizar un minuto de silencio. A pesar de
que el ritual conmemora el origen de la asociacion lituana, esta es la unica alusion
que se realiza respecto de los fundadores. Como comentamos anteriorrnente, en
el acto central no se produce la narracion explicita del mito de origen institucional.
Coincidimos con Schwartz (op. cit.: 395-396) en que si bien el objeto de
conmemoracion se encuentra en el pasado, el tema que motiva su seleccion y
forma siempre depende de las preocupaciones del presente. La alusion a los muertos
se produce a partir de su signiticacion para el mundo de los vivos, transformandose
en bienes simbolicos a ser disputados por distintos sectores de poder (Abreu,
1994). En efecto, el recurso discursivo que situa a los fundadores en el centro de
la escena legitima y autoriza la posicion de las actuales autoridades de los clubes
que, en muchos casos, descienden de aquellos fundadores y pertenecen al mismo
grupo familiar.

Por otra parte, el "patriarca" o “pionero" (heroizado y mitificado) se
convierte, por sus capacidades de lucha en el pasado, en un ejemplo de las
cualidades lituanas a través de las cuales los descendientes construyen

continuidad". Representa una serie de valores que la comunidad trata de destacar
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y transmitir a los mas jovenes: capacidad de trabajo, honestidad, valentia, ansias
de progreso, etc. De esta forma, y aunque no se narre la historia ni la vida de los
pioneros a través de relatos biograficos, su alusion utilizando el silencio, lo no
dicho, hace del ritual un efectivo transmisor de las norrnas y valores del grupo.

Los origenes, a través de los socios fundadores, son tambien evocados
en los discursos de los dirigentes institucionales en forma muy breve. Las
narraciones efectuadas desde el atril y desde el escenario evocan el pasado como
ejemplo para imitar en el presente y para afrontar las incertidumbres del futuro. El
inteijuego entre pasado, presente y futuro se manifiesta claramente en los discursos.
Todos apelan al origen de las instituciones en tanto "época dorada", etapa en la
que se construyeron los valores e ideales que la comtmidad debe recrear en el
presente. Como bien senala Schwartz (op. cit.) retomando a Halbwachs, los
origenes fomentan un gran magnetismo para el grupo que recuerda pero no porque
constituyan una cualidad inherente sino por el significado que el grupo le asigna
debido a su poder ordenador. Por lo tanto, el ritual actua como una fomia efectiva
de ordenamiento frente a la indeterminacion de la vida social (Moore y Myerhoff,
op. cit.),

El momento mitico al cual aluden repetidamente los encargados de los
discursos es el inicio de la vida asociativa en Argentina. Por lo tanto, los pioneros
y las asociaciones de socorros mutuos son los ejes sobre los que se articula el
relato de identidad. Principalmente los discursos actuan como imperativo frente a
las necesidades del presente. Los grupos dirigentes instan a sus interlocutores a
"mantener la lituandad"”, a trabajar por la fpermanencia de [0s ideales"’°, a
"rec0rdar y cultivar las c0stumbres"” y a "mantener las raices de nuestras
antepasad0s"”. Auavés del uso repetitivo del pronombre "nosotros" y del posesivo
"nuestro", el lenguaje ritual conlleva cierta forma de accion (Connerton, op. cit.)
que, en este caso, pone en practica la comunalizacion. Los dirigentes recrean la
comunidad y el sentido de pertenencia utilizando al lenguaje performativo como
herramienta. Como sefiala Connerton, en el marco del ritual, el lenguaje constituye
a la comtmidad y le recuerda el hecho de su constitucion (op. cit.: 59). Y podriamos
agregar que, ademas de la constitucion u origen, el lenguaje expresa también la
necesidad de continuidad y permanencia, a la manera de memoria-deber.
Recordemos que la reflexion y preocupacion sobre la memoria y lo que se debe
recordar surge cuando existe la percepcion de incertidumbre 0 crisis (Pollak,
1992). El ritual de comnemoracion revela a través del lenguaje utilizado el temor
a la pérdida de identidad y, en consecuencia, de la memoria del grupo a partir de
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la integracion progresiva a la sociedad mayor y, por consiguiente, a la cultura
hegemonica y su narrativa oiicial. Ante la incertidumbre y el peligro de dilucion
de la marca social. los "guardianes de la memoria" exhortan a la recordacion a

traves de la practica de la cultura lituana, reificada en el folklore (canciones y
danzas tradicionales). Por lo tanto, la cultura es interpretada como una serie de
elementos estaticos que deben traspasarse hacia las generaciones mas jovenes,
en tanto tradicion o costumbres. Ademas de la preeminencia de las actuaciones
culturales durante el acto conmemorativo, los discursos ratitican retoricamente

la centralidad de la practica cultural tradicional, deiiniendo a los conjuntos infantiles
de danzas como "nuestr0 futur0”” y exhortando al mantenimiento de las
costumbres y la recordacion de las raices. Sobre este punto, resulta interesante
recordar que el nacionalismo lituano, como muchos otros, elevo al folklore como
marcador privilegiado de identidad nacional al descontextualizarlo respecto del
marco la vida privada donde inicialmente se desarrollaba para convertirlo en el
elemento central que representa la cultura tradicional. Lo que necesariamente
conlleva una reinterpretacion de las signiticaciones que originalmente le fueron
asignadas en el ambito de la vida campesina (Handler, 1984: 62). Como ya
consideramos en otra oportunidad (Monkevicius 2001), la comunidad lituana en
Argentina retoma las estrategias "t0talizaa'oras"3" propias del nacionalismo lituano
para automarcarse y recrear su cultura frente al Estado receptor. El ritual
conmemorativo se erige entonces como un ejercicio de reinvencion de rradiciones
orientado a deiinir y afirmar una identidad y una memoria étnica frente a la sociedad
mayor. Pero la memoria subaltema no se reproduce fuera del contexto nacional.
Por lo tanto, deben interactuar en una constante negociacion respecto de los
sentidos asignados al pasado por el estado-nacion argentino, con sus propios
lideres culturales, quienes deciden cual es el pasado nacional que identiiica a los
ciudadanos y qué-otros pasados pueden interactuar con esta narrativa principal,
dentro de deterrninados limites. En consecuencia, el pasado expuesto por las
asociaciones a través de la ritualistica conmemorativa no puede comprenderse
como una creacion intracomunitaria sino como una co·constn1ccion en una trama

intertextual donde entran en juego narrativas hegemonicas y subordinadas con
distinta capacidad de decision. Como nexo se encuentran los "Iideres étnicos" a
quienes el ritual brinda legitimidad, autoridad y poder de decision dentro del gmpo
e influencia politica en su relacion con la sociedad mayor y el estado (Bodnar, op.
cit.). Son los que se encuentran mejor posicionados para imponer determinados
sentidos al pasado de acuerdo a proyectos presentes. En detinitiva, el ritual es
dominado por las practicas culturales y su simbologia, lo que no deja espacio
para aquellos aspectos politizados de la cultura, los que pueden provocar disenso
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y disputas de sentido. No se alude, por lo tanto, al accionar de las asociaciones
respecto a la politica en el pais de origen (especialmente en lo que reiiere al
comunismo soviético) ni a la politica local. Los asuntos religiosos también son
omitidos por orden de los estatutos que regulan el funcionamiento de los clubes.
En lugar de ellos la comnemoracion apela, de la estrategia de destacar el aporte
cultural de los inmigrantes y descendientes, tanto a la continuidad de la comunidad
étnica como a la conformacion del proyecto nacional a través de un ejercicio de
ritualizacién de la tradicidn.

A las actuaciones culturales podemos sumar el lunch 0 vino de honor, las
que conjuntamente dominan el espacio ritual exaltando el caracter recreativo al
que alude Durkheim (op. cit.), y que se caracteriza por el quiebre respecto de la
vida cotidiana, lo que implica la posibilidad de evasion por parte de los participantes
del ritual. De esta forma, el caracter festivo interactua con el caracter estructurante,

ordenador y pedagogico del ritual dando lugar a un complejo simbolismo que
remite al pasado desde Ll1’l incierto presente para posibilitar cierta predictabilidad
del futuro.

Reiruzxiowes FINALES

A lo largo del trabajo hemos indagado sobre el papel desempenado por las
asociaciones lituanas, a través de sus lideres étnicos, en la creacion y transmision
de determinadas representaciones y sentidos del pasado que son fundamentales
en la construccion de "lituandad" en el presente. Sin embargo reconocemos que,
aunque existen ciertos nichos de poder, los discursos y las practicas presentes en
estos contextos de interaccion conformaran universos heterogéneos cuyas "tijezas"
de sentido seran siempre inestables (Maffia, Ballina, Monkevicius, 2005).

Es aqui donde cobran relevancia los rituales como los que analizamos ya
que representan (gracias a su caracter de inflexibilidad) la idea de una comunidad
sin cambios, lo que asegura la continuidad, respecto de la version estandarizada
del pasado conmemorada, y acota la posibilidad de disensos. La mitiiicacion de
los acontecimientos historicos posibilita esta representacion de lo social al
infundirles cierto halo de imnutabilidad que oculta la contingencia, o podriamos
decir la "invencion”, que se encuemra por detras de toda practica social.

Por lo tanto, los lituanos al desambiguar el pasado, logran crear sentido
respecto a las incertidumbres del presente (Ganguly, 1992). lncertidumbres que
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sc cxprcsan claramcntc cn la reficxién pcrmancnte sobre la idcntidad que sc produce
durante las ceremonias rituales, en tanto postulados que expresan la "inadecuacidn
0 el cardcter inconcluso de I0 que se es" (Barman, 2003). En este sentido, pudimos
observar cémo los rituales se convierten cn instancias privilegiadas para comunicar
aquello que se encuentra en duda, la identidad y la memoria del grupo.

Notas

Una version preliminar de este trabajo fue presentada en las I V Jornadas de
Sociologia de la UNLP. Facultad de Humanidades y Derecho, UNLP. La Plata, 23,
24 y 25 de noviembre de 2005.

Su indagacion sobre la memoria colectiva en las primeras décadas del siglo XX sera
retomada, no sin debates, por la academia francesa cincuenta anos después dando
lugar a una vasta produccion bibliografica que se extiende hasta nuestros dias. La
relectura de la obra de Halbwachs quedaria en manos de los historiadores iranceses
entre los que se destacan Pierre Nora y Henry Roussog ambos consideraron
relevante incorporar la categoria de memoria al campo de la historia especialmente
en lo que retiere a la construccion del pasado nacional francés.

Para solo citar algunos ejemplos: Bjerg (2001), Rosan (2002), Tossounian (2004),
Femandez Moya ( 1999), ademas de aquellos trabajos que recurren a la metodologia
biografica, los relatos e historias de vida, y la historia oral que se centran en la
interpretacion de los sujetos sobre el pasado migratorio.

La coleccion "Mem0rias de la Represion", la cual inicia el libro de Elizabeth J elin, da
cuenta de la diversidad de producciones bibliograhcas sobre este campo de estudio.

Es el caso del taller titulado "Uso de la memoria y transmision oral en los estudios
migra10rios" desarrollado en el marco del Corigreso Argentirzo de Estudios sobre
Migraciories lnterriacionales y Politicas Migratorias y de Asilo realizado en
Buenos Aires los dias 25, 26 y 27 de abril de 2006.

El proyecto de investigacion de doctorado se denomina "La memoria de lo no
vivido: Apelacion al pasado como estrategia de identidad (el caso lituan0)", y fue
aprobado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) en el aho 2004.

En lo sucesivo usaremos los términos "as0ciacion" e "institucion" de manera
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indistinta, aunque mas adelante nos referiremos a otras instituciones lituanas
ademas de los clubes originariamente destinados a los socorros mutuos.

Ademas de la tesis de licenciatura mencionada, hemos publicado varios articulos
donde nos centrarnos en diversas forrnas a las que recurren las asociaciones émicas
lituanas para construir y legitimar una version determinada del pasado. Es el caso
de los boletines institucionales (Monkevicius, 2005), 0 de forma mas general en
Monkevicius, Ballina y Maflia (2005) y Monkevicius (2006).

Acerca de la influencia del presente sobre el pasado véase Halbwachs (1990). Con
respecto a los limites de la postura "presentista", remitimos a Schwartz (1982).

En el interior del pais, la vida asociativa también se desarrolla en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.

Véase Geertz (1991) sobre la tendencia a interpretar como primordiales los lazos
creados y mantenidos socialrnente.

Handler y Linnekin (op. cit.), criticando esta postura "naturalista", proponen
considerar a la tradicion como una construccion simbolica que implica tanto
continuidad como discontinuidad.

Aunque también existe otro tipo de actos conmemorativos: los que evocan sucesos
historicos, miticos o religiosos que ocurrieron en la patria de origen; los que
recuerdan acontecirnientos festejados intemacionalmente; los que son emnarcados
dentro del calendario argcntino; y los propios de la colectividad lituana.

Las misas se realizan el primer domingo de cada mes en la parroquia Madre de la
Misericordia del barrio de Pineiro en Avellaneda. El sacerdote que las oficia en
idioma lituano es un anciano nacido en Lituania pero que actualrnente reside en la
ciudad de Rosario Para profundizar sobre este punto remitimos a Monkevicius
(2001) en particular al capitulo denominado "‘Rezr0aIimenrarn0s en la historic
lituana para sobrevivir los 'usos del pasado ’ en la c0munalizacién"

Sin embargo, no creemos —al igual que Durkheim- que este caracter recreativo
derive en un restablecimiento moral de los sujetos que participan del ritual.

Connerton destaca el rol de los modernos ritos civiles, inventados por los
nacionalismos, como forma de dar sentidc a la vida de los individuos cuando se

quiebra la relacion con el pasado (op. cit.: 63). Para proftmdizar sobre el tema véase
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23

24

25

26

28

29

Anderson (1997) y Hobsbavvm (1995).

Expresion pronunciada por el presidente del club de Lanus con motivo del 90°
aniversario de la institucion.

Segim boletin Zinios de Lanus.

Véase Monkevicius (2005).

Véase Woortmann (2000: 219).

Retomando la conocida expresién de Pierre Nora (1993).

Algunos jovenes que participan de la vida institucional dedican parte de su tiempo
a conocer y reunir descendientes de lituanos que se encuentran por fuera del
‘circuito" de las asociaciones en las llamadas "Reuniones inforrnales’

Preparacion a base de papas.

Esta variante culinaria se ofrece en el Centro Lituano de Lugano.

Para expresarlo mejor, Uanscribimos el fragmento de la entrevista realizada al
presidente de una de las instituciones: "Yo pienso que un poco esta en 10 que seria
Boca y River, si tomamos ima comparacion futbolistica y lo que me parece positivo,
en ese sentido, es que cada uno va tratando de mej orarse, de superar sus actividades,
sus cosas, cual es el club mas lindo, arreglar algo mejor." Las diferencias se
interpretan, a nivel oiicial, como "sana competencia". Sin embargo, a nivel personal
o privado, suelen explicitarse serios conflictos que pueden tinalizar con la renuncia
y la interrupcion de la participacién por parte de activos miembros de la comunidad.

Expresiones pronunciadas durante el almuerzo de aniversario de la institucion
Mindaugas de Berisso (2/4/06).

Expresion acunada por el sociologo polaco Stanislaw Ossowski y retomada por
Neils Conzen y sus colaboradores para dar cuenta de la Patria o "ideological
fatherland", la cual se diferencia del Heimat 0 "local homeland’

Reforrnulando una asercion de Woortmann (op. cit.),

90° aniversario Susivienyimas de Lanus.
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30

32

33

34

90° aniversario Susivienyimas de Lanus.

90° aniversario Susivienyimas de Lanus.

90° aniversario Susivienyimas de Lanus.

90° aniversario Susivienyimas de Lanus.

Tomando una expresion de Alonso (1994).

Fecha de recepcionc 27/12/2005
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