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LINA BECK-BERNARD, 
MIGRACIÓN Y GÉNERO

A fines de 1856 los Beck-Bernard deciden trasladarse a la Confederación Argentina para fun-

dar establecimientos agrícolas en la provincia de Santa Fe. En enero de 1857, la familia se 

embarca en Southampton rumbo a Brasil y Lina inicia un diario de viaje que luego será el 

sustento de su libro Le Rio Paraná. Cinq années de séjour dans la République Argentine, publicado 

en París en 1864. Desde la capital brasileña siguieron a bordo de un incómodo barco, Le Prince, 

y luego de muchas vicisitudes desembarcan en Buenos Aires el 14 de marzo. Los Beck se 

internan en el “desierto” a bordo de la goleta El Rey David, remontando el Paraná, y al llegar 

a Colastiné unos isleños sirgadores remolcan a caballo el barco hasta el puerto de Santa Fe, 

donde desembarcan con sus hijas en los primeros días de abril. La familia se instala en una 

casona antigua con mirador sobre la acera oeste, en lo que es hoy la calle San Jerónimo, frente 

a la plaza del Constituyente, hoy Plaza de Mayo. Beck suscribe un convenio con el gobernador 

Juan Pablo López y con el ministro Juan Francisco Seguí por el cual se obliga a traer de Suiza 50 

familias de agricultores, lo que hace, fundando en 1858 la colonia San Carlos Sud, poblado que 

se prolongaría en el futuro a San Carlos Centro y Norte. Mejor proyectada que Esperanza, San 

Carlos será modelo de sucesivas fundaciones, ya que la Compañía Beck-Herzog garantizará a 

los colonos la recepción de víveres, materiales, semillas y animales a su llegada.

Según relata José Luis Busaniche (1991: 7-13), el matrimonio Beck-Bernard se vinculó 

estrechamente con las autoridades y familias de la alta sociedad santafesina a través del 

Club del Orden, del cual Charles llega a ser presidente entre el 27 de agosto de 1860 y el 27 de 

febrero de 1861, por lo que le toca agasajar a los constituyentes que actuaron con motivo de 

Adriana Cristina Crolla (Universidad Nacional del Litoral)
acrolla@gmail.com
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las reformas a la Constitución Nacional después de la Batalla de Cepeda y de los pactos del 11 

de noviembre. Luego de Pavón, llega a Santa Fe el general Mitre, y el 27 de febrero de 1861 es 

homenajeado con un baile en el Cabildo, donde es presentado a la señora Beck-Bernard, quien 

luego hará de él una semblanza épica.

Lina acompaña al genial pionero empresarial de la colonización en la Pampa Gringa, que es 

su marido, y durante los cinco años de estadía en la ciudad, se convierte en una observadora 

calificada dando cuenta en su libro ya canónico datos y vivencias que permanecieron 

invisibilizados para la historia local. La maestría para retratar a personajes, simples como 

encumbrados –Mitre es uno, otro es Garibaldi–, y que sin embargo se humanizan bajo la fina 

observación de la escritora, se puede observar en todo el libro antes citado.

También en la primera nouvelle publicada a su regreso a Lausana en 1864, en la Revue de 

Deux Mondes: L’Estancia de Santa Rosa. Scènes et Souvenirs du Désert Argentin. Con posterioridad 

elabora una trilogía que dará a conocer en la misma revista en 1872: Fleurs des pampas. Scènes 

et souvenirs du désert argentine,1 donde se muestra como una novelista exquisita, de fina 

observación y precisa reelaboración de sus experiencias y vivencias santafesinas. Y, al mismo 

tiempo, como una aguda pensadora de los procesos económicos y de las contradicciones 

sociales de la época.

En cada una de las tres intrigas aborda un aspecto definitorio de la realidad social local: la 

interacción del componente criollo con los aborígenes en La Estancia…, con los negros en 

Telma y la acción evangelizadora de los misioneros franciscanos en Frère Antonio. La escritora 

misma en la introducción de la primera nouvelle nos da ya una clave de lectura basada en su 

filiación e impronta literaria:

El estudio de las costumbres que se va a leer no es una ficción, tampoco termina como una 

novela, aunque tenga a veces la apariencia de serlo. Los personajes están tomados aquí de 

lo vivido, son recuerdos, hechos reales, que han sido agrupados en un espacio característico 

de la vida hispanoamericana (Beck-Bernard, 1990: 36).

Por ello, más allá de la maestría en las descripciones de los exóticos paisajes, su pluma se 

destaca por las elevadas notas humanas y un atisbo de mirada crítica sobre el fenómeno 

civilizador que se estaba configurando en la Pampa Gringa. Causa de ello es la contradic-

ción del programa que subyace en la propuesta ficcional, reflejado en la admiración por una 

1 La Estancia, tuvo una primera traducción y publicación en Argentina en los inicios de los años 1990 gracias a 
una iniciativa conjunta del Director de la Alianza Francesa de Santa Fe y la UNL. En estos momentos, como 
acción inherente a proyectos de investigación radicados en la misma universidad local y de un “Programa 
de Estudios sobre Migraciones Lina y Charles Beck-Bernard” que acabamos de crear gracias al mecenazgo 
de Matteo de Nora, descendiente de este ilustre matrimonio, nos ocupamos de la publicación de la trilogía y 
de los opúsculos sobre la condición de la mujer en la época y en los recintos penitenciarios, con traducción 
de especialistas integrantes del equipo de investigación, bajo la dirección de la autora de este trabajo.
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naturaleza incontaminada que sin embargo debe ser transformada por la necesaria acción 

civilizadora de la migración europea.

Hay en las tres nouvelles una marcada exaltación de Lina por lo europeo (a excepción de la 

conquista española) como signo de “civilización” y progreso, dejando para lo local el pintores-

co salvajismo del indio y del gaucho que caracterizó la literatura de ese siglo.

Es de manifiesto que, en los grandes centros de comercio e industria, el progreso no tiene otro 

antagonismo que la perezosa indiferencia de las razas criollas. En las provincias del centro, a 

medida que uno se acerca a los desiertos del Chaco, la civilización tropieza con el elemento 

indio, personificado de una manera sombría e inalcanzable, y tanto el hombre de la tribu como 

el hijo del desierto, y el centauro moderno armado con su lanza y su honda, como el gaucho 

que vive en medio de las vastas pampas, lejos de toda irradiación inteligente hacen culto e 

la pasividad. No es que este último haya abdicado de todas las austeras virtudes castellanas; 

es esclavo de su palabra, hospitalario, generoso; pero la sangre que corre por sus venas, es la 

sangre de sus antepasado, los arrogantes andaluces que rechazaron y destruyeron el comercio 

con los judíos, la industria y la agricultura con los moros, y que, a fuerza de destruir, quemar 

y destrozar, no llegaron más que a un único resultado: la transformación de las mezquitas 

árabes en iglesias católicas. Entre esas razas libres y los propietarios de inmensos rebaños 

instalados en las pampas, existe una rara solidaridad de instintos, de hábitos de pasiones a la 

vez feroces y generosas. Unos y otros convienen admirablemente en rechazar la civilización, 

que consideran un atentado a su libertad (Beck-Bernard, 1990: 35-36).

A su regreso a Suiza, no solo publicó El Río Paraná y la trilogía, sino también tres pequeños 

ensayos donde se preocupó por analizar e interpelar a los poderosos sobre la condición de la 

mujer, la situación de esta en las cárceles y sobre la pena de muerte. En los mismos, con un 

tono de diatriba, debate cuestiones de fuerte compromiso social y sienta posiciones combati-

vas contra el statu quo imperante. Lo que no solo se justifica por su personal involucramiento 

al ser una asidua visitante de las cárceles de mujeres, sino también por la mirada compa-

ratista que pudo desarrollar durante su contacto con la realidad argentina. Producciones y 

posturas que la posicionan como una intelectual y feminista avant la lettre.

En nuestras investigaciones hemos tenido la oportunidad de rescatar estos materiales y tra-

ducirlos, junto a La República Argentina de Charles Beck. Libro que el empresario publicara en 

1865, a un año de su regreso a Suiza, ocupando, según el nombramiento del presidente Mitre, 

el cargo de “Agente de inmigración en Suiza y Alemania, y luego en 1868 y por veinte años, el 

de “Cónsul argentino en Suiza.

Este libro fue traducido a fines de 1940 por la suegra del escritor e historiador santafesino 

Gastón Gori, pero permanecía inédita su versión española. Por lo que emprendimos la tarea 

de controlar y aggiornar la traducción bajo la responsabilidad de nuestra colega Silvia Zena-

rruza de Clément, y publicarlo en 2015 con el subsidio del entonces intendente de San Carlos, 
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doctor Omar Príncipe, y de la diputada provincial Griselda Tessio. Con la convicción de que 

resultaba un material de innegable valor para profundizar e iluminar aristas del fenómeno 

colonizador en la Pampa Gringa y por constituir un texto fundante de nuestra identidad in-

migrante al proponer nuevas indagaciones a los estudios del campo.

Pero volviendo a Lina, como dijimos antes, gran parte de su obra se destaca en el modo cómo 

trabaja las mujeres. No es pretensión abundar ahora en las semblanzas sobre las mujeres 

santafesinas y en Argentina, que aporta en Le Rio Paraná por ser su libro más transitado en 

contexto hispanófono, gracias a su temprana traducción (1935), y sobre todo por las cultoras 

de los estudios de género. Para tal fin remitimos a su más reciente edición con una nueva tra-

ducción a cargo de Cecilia Beceyro (2013) y al prólogo y comentarios de Claudia Torre, quien 

dedica un espacio para analizar el modo en que describe a las mujeres, señalando que “Lo 

que más llama la atención de Lina Beck-Bernard son las mujeres, observadas a partir de una 

expectativa y en una dirección: su funcionamiento en la sociedad moderna” (2013: XXVIII). 

Torre incluye también una cita de Lina sobre Manuelita Rosas, quien “suaviza como una som-

bra encantadora las siniestra leyendas de Palermo. Ella es un ángel entre asesinos, la niña 

rica que se anhelaba pobre, la que puede permanecer pura en un mundo infame” (2013, XVII. 

XVIII). Cita que no parece tomar directamente del libro de Bernard sino que remite a Szurmuk 

y su libro sobre las narrativas de mujeres en viaje en la Argentina (2007).

Pero sí queremos rescatar las menciones que Lina hace de los lugares que llaman su aten-

ción en su visita a Buenos Aires. Lo que nos resulta interesante por los datos que aporta y 

porque refleja el interés a inquietudes ya iniciadas antes de su viaje a la Argentina, sobre la 

situación social imperante en su país, en particular de la mujer, y de sus manifiestas accio-

nes humanitarias y proselitistas.2 De lo que luego dará cuenta en los opúsculos de referencia 

sobre temas referidos a los ámbitos de salud y carcelarios para mujeres, que son objetos de 

su preocupación y de activa acción social y humanitaria. También porque nos resulta inusual 

que tan encumbrados viajeros, no siendo especialistas del área de la salud o de la justicia, 

visiten hospitales y asilos. Lo que da que pensar que fue a solicitud de la misma Lina que se 

formalizaron estos recorridos. Narra Lina en el capítulo referido a la ciudad capital:

Visitamos el hospital, muy amplio y bien aireado; luego un asilo de caridad de muchachas. 

Es un antiguo convento de jesuitas, un bello y sólido edificio que sirve de refugio para estas 

jóvenes y que una dama directora y algunas maestras dirigen en sus estudios y en las labo-

res manuales que están expuestas en un salón en planta baja. Nos sorprende la habilidad 

con que estas niñas cosen, bordan y hacen crochet a la perfección. El mueble del salón tam-

bién ha sido bordado por ellas. Parecen gozar todas ellas de buena salud y de una alegría que 

la presencia de extranjeros y las miradas reprobadoras de sus maestras no logran reprimir.

2 Conf. el libro de 1855 donde discute la importante acción que pueden ejercer las diaconesas y su defensa 
al matrimonio de representantes de la Iglesia.

ADRIANA CRISTINA CROLLA



actas | 309

En medio de esta banda alegre nos muestran a una niña muy pequeña, pálida y vestida de 

negro; es una italiana cuya madre acababa de sufrir la pena capital por haber envenenado a 

su marido. Huérfana como consecuencia de esto, la pobre pequeña había sido recogida por 

personas caritativas y colocada en el asilo para recibir educación. Parecían compadecerse 

mucho de esta desgraciada, al ser la más joven, hasta concederle ciertos privilegios.

Hay en Buenos Aires una Sociedad de Beneficencia activa y bien organizada que provee de 

ayuda, según me informan, a todos estos establecimientos (Beck-Bernard, 2013: 56).

El interés que Lina demuestra por el modo cómo se organiza la protección y caridad hacia 

las mujeres desvalidas en Buenos Aires y la admiración por el resultado exitoso de estas ac-

ciones –que ve reflejado en el tenor festivo y confortable que parecen demostrar las jóvenes 

en el asilo– alcanza su cabal comprensión cuando nos adentramos en sus preocupaciones y 

pensamientos al respecto, leyendo los opúsculos donde aborda el modo en que se trata a las 

mujeres en su país, durante su reclusión pero también en libertad. Análisis preciso y contun-

dente sobre las circunstancias que condenan a las mujeres a vivir en la miseria, el oprobio y 

en una injusta condena social.

Su palabra y su ideario pintan a Lina Beck como una intelectual de fustes y de absoluta ac-

tualidad. Ahora observando en nuestro país lo que en su momento criticaba en el suyo. Por 

lo tanto, nos resulta incomprensible que su figura como luchadora por los derechos de las 

mujeres y por un mejor régimen penitenciario en su país no haya sido todavía rescatada. Y 

que los estudios sobre su obra hayan recurrido siempre al libro de viaje, sin tener en cuenta 

este valioso material ensayístico.

En Patronazgos preventivos para las mujeres, memoria presentada a la Sociedad Suiza de Refor-

ma penitenciaria reunida en Neuchâtel el 27 de mayo de 1872, Lina presenta algunos casos 

terribles de maltrato y sometimiento, de los tantos observados en sus frecuentes visitas a las 

cárceles. Y el problema posterior al otorgamiento de la libertad en que, al no prever el Estado 

una efectiva y acción para una correcta reinserción en la vida social, se condena a las mujeres 

a volver a caer en la desgracia. Cuando no han servido los años de encierro y de hacinamiento 

para corromperlas de antemano. Es por ello que demanda a sus interlocutores:

Ustedes creerán oír la descripción de alguna escena atroz de la Inquisición, hace trescientos 

años, en Roma o en España? Es más horrible aún, pues ustedes asisten a la aplicación de una 

ley penal en el siglo XIX y… en un país libre… (Beck-Bernard, 2018: 276).

LINA BECK-BERNARD, MIGRACIÓN Y GÉNERO
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Pero además asevera con contundencia:

La reforma penitenciaria en marcha, está comprendida, ha sido adoptada y se mejora, se 

perfecciona. La reforma social, todavía demasiado desatendida, reclama toda nuestra ener-

gía. No se trata únicamente de fundar, gracias a buenas penitenciarías, algún tipo de hospi-

tal para la cura de las enfermedades morales. Hay que impedir la eclosión de esas enferme-

dades o volverlas tan raras como sea posible.

Nuestros esfuerzos individuales deberán ser apoyados por buenas leyes sobre la ebriedad; 

sobre la garantía del salario de la mujer, correspondiente a lo que eran los bienes ganan-

ciales en el derecho romano; sobre la educación gratuita, obligatoria y laica; sobre el código 

penal reformado y único para todos nuestros cantones suizos; sobre una ley de patronazgo 

fundada en la libertad provisoria, como en Inglaterra.

La sociedad tiene ciertamente el derecho de castigar pero no puede ejercer justamente ese de-

recho sino después de haber cumplido todos sus deberes hacia los desheredados de esta vida.

Nuestras instituciones penales en algunos cantones no tienen todavía ninguna piedad hacia 

las mujeres...

Si insisto en estos hechos, es para demostrar hasta qué punto nuestras instituciones pena-

les son todavía bárbaras y necesitan ser reformadas, simultáneamente con los esfuerzos 

individuales en la reforma social. Nuestras prisiones preventivas, sobre todo las prisiones de 

distrito, deben reclamar la atención de nuestros legisladores… Es evidente que en el pensa-

miento del legislador, la aplicación del derecho de castigar no debe tornarse una lección de 

inmoralidad. Hay allí entonces entre la intención y el resultado de la ley penal una contra-

dicción que vale la pena ser examinada y resuelta a favor de la moral pública…

Si he insistido, un poco largamente tal vez, sobre los hechos que acabo de citar, es porque 

tocan muy de cerca a la reforma social, al patronazgo preventivo, a la transformación de 

nuestras leyes y en consecuencia al mejoramiento de nuestras costumbres. La ley moral, 

que no se viola jamás impunemente, es una guardiana celosa de todo lo que le pertenece. 

Encontramos sus mojones en todas las rutas que conducen al mejoramiento y al perfeccio-

namiento (Beck-Bernard, 2018: 275-280).

Memoria sobre las prisiones de mujeres fue traducido a numerosas lenguas, lo que incrementó su 

prestigio. En dicha obra afirma:

Beccaria ha dicho: “Es mejor prevenir los delitos que tener que castigarlos”. Este hermoso 

pensamiento debería sobre todo tener su aplicación en una democracia. ¿Qué es lo que pue-

de prevenir a los delitos? Una buena organización social.

Es verdad que una ley defectuosa del Código Civil puede dar lugar a la aplicación de más de 

un párrafo del Código Penal. Es en el Código Civil donde hay que buscar con mayor frecuen-

cia la raíz de las faltas que conducen a las mujeres a las prisiones. La legislación ha dado a la 
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mujer una posición que exige de ella los más grandes sacrificios sin darle compensaciones 

a cambio. Inferior al hombre ante la ley que protege y que concede derechos, la mujer es su 

igual ante la ley que castiga. El Código Civil tiene cuidado de excluir a la mujer del ejercicio 

de sus poderes más naturales. El Código Penal le infringe, tanto como al hombre, la aplica-

ción más rigurosa del derecho de castigar (Beck-Bernard, 2018: 256).

Por otra parte, la publicación en 1868 de un texto donde condena la pena de muerte, tuvo 

tal efecto que logró contribuir a la supresión de la pena capital en el Cantón de Vaud, donde 

habitaba. No es absurdo suponer que tenía presente mientras escribía, el recuerdo de aquella 

pobre niña italiana condenada a la orfandad porque su madre había apelado al veneno por 

no poder soportar, seguramente, a un marido brutal y temible. Y la justicia condenándola a la 

pena capital, quizá por ser solo mujer, y sin atender razones atenuantes como el dejar a una 

hija de corta edad en la más absoluta soledad y desprotección.

Algunos años más tarde, durante un encuentro de la Sociedad en Lausana contra el abuso de 

la bebida, intervino para defender la causa de esta novel asociación “con toda la autoridad 

de su pluma y con toda la competencia de su profunda sabiduría” (Cornaz-Vulliet, 1889: 13, 

nuestra traducción).

Su preocupación por los pobres, los obreros, las prisioneras y la mujer pobre en libertad ocupó 

una parte importante de sus escritos y de su vida activa, dado que, como dijimos, con asidui-

dad visitaba las cárceles, los asilos y los barrios marginales de la ciudad. Y en su semblanza, 

Cornaz-Vulliet cita la carta de una mujer que la había conocido en profundidad, quien subra-

ya la permanente colaboración al órgano periodístico de la asociación de mujeres, L’Espérance, 

de Ginebra, “donde abordó con mucho éxito cuestiones complejas sobre la posición de la 

mujer en la sociedad moderna y los cambios que acarrea nuestro estado social actual”.3 Para 

sentenciar más adelante: “C’est l’oeuvre d’une aristocrate de la pensée avec une âme de fem-

me et la virilité de style d’un homme”.

Otra cualidad que la biógrafa subraya es, más allá de sus innegables dotes intelectuales, la 

practicidad y la capacidad organizativa. Así realza su extraordinaria habilidad para la cos-

tura y el bordado de encajes. Esta habilidad, reconoce, le permitió desarrollar también una 

particular acción pedagógica, brindando cursos de costura y bordado a muchas jóvenes, a 

quienes ayudó a adquirir un modo de subsistencia y un trabajo honorable. Todas aquellas que 

se interesaron por sus lecciones conservaron un recuerdo vívido de sus enseñanzas y de la 

verdadera pedagogía que transmitía.

Si la costura y el bordado eran actividades que una mujer de una clase social superior debía 

adquirir por estar ligadas al ocio y a la pedagogía del hogar, Lina supo encontrarle el valor 

3 “Notre amie vénérée a, entre autres, collaboré à l’Espérance, organe de l’association des femmes, publié à 
Genève; dans ce journal, elle a abordé, avec beaucoup de succès, les questions complexes sur la position 
de la femme dans notre société moderne et les améliorations qu’entraîne notre état social actuel” (en, 
Cornaz-Vulliet 1889:12).
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práctico y transmitir un valor sustentable para mujeres de una clase social inferior, quienes, 

adquiriendo el oficio, pudieron enfrentar los pesados condicionamientos de la época.

Para concluir, es interesante hacer notar que es el estudioso sancarlino, Juan Gshwind, quien 

en un estudio sobre la escritora que encontramos en los anaqueles del Archivo Histórico de 

Santa Fe menciona un texto de S. Rocheblave, publicado en la misma Revue des Deux Mondes 

en 1929. En este texto se profundiza en la figura, precursora e infrecuente para una mujer de 

su época, de Lina Beck como activa interlocutora epistolar con figuras de la talla de Giuseppe 

Garibaldi, Edgar Quinet, Jules Simon, Victor Hugo, Elisée Reclus, Herzen, Gabriel Monod, Ferdi-

nand Buisson, y con Sainte-Beuve desde 1866 hasta la muerte del mismo en 1869.

También se consignan fragmentos de las cartas que esta interesante mujer intercambió con 

el escritor y filósofo francés y donde ella misma afirma que aunque sus escritos le dieron el 

éxito inmediato, su ambición iba más allá de ser una buena novelista, ya que lo que pretendía 

era mostrar con realismo la crueldad del dictador Rosas, el esclavismo en Brasil y promocio-

nar la conciencia religiosa para corregir lo que en las leyes y las instituciones constituyen una 

“violation perpétuelle des droits et de la dignité humaine” (Rocheblave, 1929: 935).

Lo que vuelve a resaltar ante nuestros ojos su talla y honestidad intelectual, su energía y con-

secuencia para ayudar a contrarrestar los males y sufrimientos que los más desposeídos, en 

particular las mujeres, debían sufrir y soportar por aquellas épocas. Con variantes y similitu-

des tanto en uno como en otro océano.
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