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Dedico esta tesis a .•• 

Torino,.la cilla invcrnalc ... 
F 1 R MA•--':", ~~~~9"'"°" 

Halo Calvino, por sus letras, por ser un bellísimo pretexto ara estar aquí en Turln, en esta 
ciudad que descubrí por lo que él llamaba las coincidencias misteriosas a las que un lector se 
somete con sus lecturas. con esa lc-ctura que hacemos del mundo, algo a lo que yo ahora podría 
llamar ese esfucr1.o por ama.wr.l"e junto a nuevos ingrcdicnlcs. Uno encuentra eoincid.:ncias cuando 
l:ts imágenes que Icemos no.~ pnrL'CCll conocidas. Leer para intc:rpretar al mundo. 

Junusz Knnicwski, por esa mnistad que viajó entre las ciudades invernales (Torino-Wnrsow), 
entre lo·s ·diseños de autos. entre la cocina, entre Do Ice e Gahana (i suoi gatii. entre nuestros piccoli 
l"UCl.'Ollfi. 

La Fundación Einaudi, a Pablo. a l'aola. que me acogieron como en In hihliotcca en la que 
solía estudiar, en la que trab~jaba mi madre ... Me scntf siempre como casa. Es1uvc tanto en las 
mañanas, corno por las tardes, leyendo, charlando, escribiendo para mi, así como para los amigos. 
Es un sitio en el que he dejado muchos momentos literarios~ emotivos, textos que cscribln sobre 
mis diálogos con la ciudad y los libros.( Un sitio en el que conocí el invierno aun con la calefacción) 

Los clientes del Caffé Flor, que me ofrecieron charlas. sonrisas. piropos. cigarros cuando 
fumaba, y propinas. Sobre todo, n Lelo, Valentina, Napoletnno. a todos ellos de los que no recuerdo 
ya sus nombres empero que esas palabras intercambiadas quedarán ahf por siempre. entre la barra 
de maderas duras sobre las que recargábamos el peso del vi\'ir para disfrutamos con un· café, un 
caffé ristre/lo macchiaro caldo-esa su forma ideal la forma cspccial que aprend f a amar del café, o 
con el peso o la levedad de un trago. 

l~"linet, por compartir un proyecto de lucha y vida entre su Cuba y mi Méxiro.· 
Mi Mamá !lfariposa por no haberme dicho nunca, regrés:uc!Por su amor único~ por la forma 

en la que me ha moldeado, por esos sus modos de tocar en el fondo, m_i hiografia. La inspiración 
que en ella encontré para mis metamorfosis. :,, .. · · <:- ., ','·:'_:,, i/: ··., 

La Sorel/a quien trató siempre de dialogar conmigo a través de iós astros)· las scmillitas de 
las sandias. ,· .. · : : : <·' : ';:·: . . · 

Enrique por ese libro azul que nos mantuvo unidos, a Alcxandra por"esc público neuronal 
que compartimos, a Lety por habenne dado tips para reconocer a los cronopios entre las grietas de 
los ~-dificios viejos. A todos por sus encuentros a pesar de la~ distancias, por su amistad. 

Laura, por sus visitas .•• 
Daniel, por esas lluvias de primavera que escribimos juntos ... 
Tato, por contenerse ante Venezia .•. 
Luordcs Quintanilla quien, por un impulso intercambiable: durante sus clases produjo efectos 

irreversibles en mi biografia, como el iniciar a leer a ltalo Cal\'ino, interpretar los libros, a dialogar 
con ellos. 

Rosario, caro amico, scmpre vicino sempre partccipc della nostra amicizia. E pcr quclla idea 
di fürmi intervb1arc, di narrare a me estcssa. 

Gianluca, per condividcrc con me un brano di vita legato alla dolcczza dci inari. .. ed al 
modo in cui qucsto pervadc e fissa lamia vita qui. 
., . . Elena Sánchcz, Efrnfn Mora y José Luis Moltcni quienes compartieron con su lectura estas 
letras y por sus valiosas correcciones a mi actual español iralianizzanre: "¡Qué bonitos errores 
tienes!" (E. Sánchcz). 

f>er tutto cio, dedico qucste lettere alla biografia di me stcssa che si e costruita qui a Torino, 
qui in Italia, "qui", qui in qucsto picrolo spazio, qui in qucsto universo. La dedico soprattuttc> a me. 
Porque nsf es como termina mi viaje, nsf. •• con esta tesis. 
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Prólogo 

Ho avulo modo di seguire la tesi di laurea di Leslie Hernández su "Las mujeres 
perunas en Turín: Trayectorias migratorias e historias de vida" nel corso della sua 
elaborazione e di vederne il testo serillo. La lesi si segnala perché imposlala bcne, con la 
necessaria padronanza dei concetti e delle problematiche inerenti il tema delle migrazioni 
da un continente all'altro, lenendo conlo degli sviluppi piü recenti degli studi che 
postulano l'intervento incrociato di discipline diverse. . 

Poiché l'indagine sulle do1me peruviane a Torino e condotta con il mÍ!todo e. le 
tea1iclw dell'oralit;), risulta parlicolarmente preziosa l'attenzione dcdicat."l dall' Aulrice alla 
costruzione delle interviste e all'analisi dci problcmi connessi, non ullimo quello della 
diversit¡) dei linguaggi pur al!' interno della lingua veicolarc spagnola. 

Attraverso le tcslimonianzc della donne peruviane risa llano, lra i caralteri distintivo 
dell'odicrna condizione del migrante (o meglio della migrante), l'importanza di una 
propria spccifica percezionc del lempo, della possibilita di ricrearc lo spazio pcrdulo, di 
dcfinirc la propria idcntita nel rapporto con gli altri, in queslo caso con gli italiani. 

Da questo lavoro, assai aprczabile sollo il profilo melodologico e di contenulo, 
cmergono in maniera neta i mulamenli intcrvenuti nelle successive espcrienza migratorie, 
di cui la maggior prava forsc e cosliluita dalla diversa concczione della famiglia. 

La capacita di allinggere delle lelteralure lrasformandole poi ne! testo, espressioni 
che colgono anche il "senlire" conlribuisce a rendere l'esposizione di Leslie Hernández 
parlicolarmenle godibile alla leltura. 

Torino, 10 de fcbbraio 2003. 

Dora Marueco 
Doscenle di Storia delle lnstituzioni 

Poltiche nella Fatolla de Scicnze 
Politiche dcll'Universit:A di Torino 
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Introducción. . __ ·. 
Entre Calvin~ y Fuen.t~_s: ~l~~bconsiciente de las ciudades 

. , . 

, , Al c~;,le11i/11iir·e~/os pái~d¡c; escridales [ ... / refle:xio11aba m el orden in11isible q11e rige las dudades, err 
· las reglas a ltis qm• rcsfrowte s11 surgir y eobrar fonm1 y pros11f..•rar y mla¡1tarse a las tstULioucs y marc:lrilarst 

y t't1t1rc11 n1i1rns. · 

Hace tiempo ya que ltalo Calvino, a través de sus textos y mis interpretaciones 
sobre éstos, me ha inspirado en la comprensión del diálogo humano y las relaciones 
sociales que éste emprende en un determinado lugar, contexto o ciudad. En ú1s mujeres 
¡1en1111111s en T11rí11: Trnyectori11s 111igrntori11s e historias de 1•id11 este diálogo se establece entre la 
personalidad de las narraciones de mis testigos, ElizabeUl, Beatriz, Lourdes, Maribcl y 
Magdalena; las formas culturales de ellas y la mla, en este caso particular como estudiosa 
también extranjera en el contexio turinés. El trabajo trata el estudio del proceso migratorio 
femenino peruano y basa su análisis en el método biográfico para explicar el fenómeno de 
la migración internacional en Turín, una ciudad consider.ada de inmigración internacional 
por su rica composición social. Pero hay razones de más peso para que ésta tesis no sea 
biográfica sino testimonial, pues fueron los ritmos narrativos, la recuperación de sus 
memorias; es decir, la interpretación personal de los acontecimientos lo que se fue 
manifestando en las entrevistas y tuvo sus influencias en la trayectoria de la investigación. 

Me pareció que entenderla mejor el problema siendo mujer, siendo mexicana, 
siendo dueña de una historia hermana, de w1a cultura vecina. Las imágenes peruanas las 
senlia más cercanas, las costumbres, el idioma. Empero asimismo, ésto se trataba solo de 
una idea, pues no estaba segura de lo que encontrarla. 

En las entrevistas converge que el fenómeno migratorio peruano está estrechamente 
relacionado con los problemas económicos y las condiciones precarias de la población en 
este pais. Por otro lado intuia que la inmigración no era un proceso sencillo de digerir que 
lo ntlsn10 ocurría con el proceso de crecimiento de una persona, pues ambos son procesos 
complicados que se basan en un bordado de interacciones con el medio y con otros seres 
humanos; con la interpretación, la crítica, el aprendizaje permanente de sí mismos y sus 
contrastes. De igual manera pensé '.!n que la conformación de la personalidad de un 
individuo asume las caracterlsticas abstractas del medio que lo va moldeando, de los 
sistemas normativos de valores que encuentra en la familia, en la religión, en las leyes, de 
todos esos elementos importantes que conforman una sociedad. Empero," .. .la inmigración 
genera una descontinuidad profunda en este proceso, que incluso nunca mantiene una 
continuidad estable, éste hecho en su vida lo complica incluso más, aunmentando el ya 
amplio sistema de referencias2". 

Pensaba también que quizás por esto en algunos casos, la condición de migranle 
contribuía a desarrollar una idea de inferioridad de si mismo, en la que se destacaba una 
poca credibilidad en que la calidad de vida deseada no está en su propio país. Por esto, la 
intervención de una visión global del fenómeno como la disciplina de relaciones 

2 
lstituto Riccrchc cconomioo-sociali del Picmontc, Ugua/i e diw!rsi: 11 mondo C11ltirale, lt• rctti di rapportl, i /m•ori 

degll immigratl "ºn europcl a Torino, Roscnbcrg & Scllier, Torino: 1991, p. IS. 
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internacionales, pueden convertirse además de las implicaciones del fenómeno mismo de 
la migración internacional, en un medio que pueda guiar la igualdad humana en éstas y en 
la interacción del los hombres y mujeres con su medio y/ o con sus medios. 

Pues de alguna manera, esta disciplina encargada del estudio internacional, pone en 
juego criterios y estrategias a partir de los cuales se establecen nexos con los distintos 
marcos de referencia de las diferentes sociedades que éstos mismos ofrece. La legalidad y 
la diplomacia son partícipes de dicho proceso. Sin embargo, la mujer migrante a quien 
presento en este trabajo, es el sujeto principal, figura con la que se manifiesta un 
movimiento concreto de contextos cualitativamente distintos entre ellos. Podríamos 
incluso seílalar que estas mujeres entonces, son actores de un intercambio internacional 
llamado fenómeno migratorio, mismo que forma también parle de las relaciones 
intl.!rnacionalcs. 

Y es que el inmigrante no es el hijo de la historia desprovisto de identidad, pues su 
figura, habla de un movimiento que se detiene y mira hacia el pasado, que se detiene y 
profundiza, que se detiene y deja marcas en los momentos cruciales de la historia, algo 
que se traduce en su decisión de emigrar, en su decisión de moverse de sitio y en su 
decisión de cambiar de modo de vida por esa incesante reforma del mercado de trabajo; 
por esa pobreza absurda. La identidad del inmigrante es también una cus!Odia 'de la 
n1cn1oria. 

El inmigrante no es un individuo sin identidad propia, sino un individio que posee 
una gama de experiencias en las que va dejando sus memorias y en las que va'dejando 
también sus deseos de vivir mejor, con una calidad digna· de vida, 'digna de si. El acto 
mismo del movimiento de un lugar a otro, le va dando nuevos horizontes, pero también 
un sin fin de puntos ·de referencia en los que en un primer momento lo confunden. Y luego 
está el trato de quienes encuentra en el nuevo sitio, un trato que' en algunas ocasiones no lo 
satisface, pues es un trato que corresponde al de un extraño, al de alguien que no entiende 
de lo que se habla por aquí, de lo que se come, de lo que es importante para la vida, etc. 
Empero no sólo eso, pues ese nuevo sitio, pertenece a su vez a uno más en construcción. 
Italia pertenece a la Unión Europea, los italianos son parte de la comunidad, el resto no; el 
resto entonces son llamados extracomunitarios. 

Es por eso que la importancia de seguir de cerca los movimientos de las personas, 
está en la posibilidad de analizar las variantes de nuestra realidad. El cambio de lo 
considerado cotidiano, de los contextos en los que vivimos y de los puntos de referencia 
que establecen una constante interacción. Podríamos decir que las trayectorias migratorias 
internacionales son flujos migratorios organizados, pues el movimiento de estar personas 
llenan huecos en las estadlsticas, en las sociedades que envejecen en la falta de mano de 
obra. No se puede considerar a estos como fenómenos que incrementen la 
inadaptabilidad, los sentimientos de desigualdad, sino de un curso normal del desarrollo 
de la convivencia humana. Éstos son los grandes retos de la integración Europea que se 
translada a la realidad nacional italiana del fenómeno migratorio con las pollticas en 
relación con este tema. 

En este sentido, en la medida en la que avanza el proceso de integración europeo, se 
dejan indicios para la interpretación de un proceso de integración de los grupos que 
emigran y eligen como ciudades para vivir, las europeas. Quizás se da una especie de 
imitación de las actitudes europeas, en esas estrategias que se plantean entre europeos 
para integrarse a la UE. 
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. . Por otro lado, las personas consideradas poseedoras de un nivel alto de inserción en 
el nuevo contexto son aquellas que reproducen las condiciones, y elementos genéricos en 
el que vivían en su país de orígen. En la medida en la que el grupo migratorio reproduce 

.las condiciones originales de vida, o se procura de elementos símiles, .el proceso de 
iriserción sé presenta más consolidado, mismo factor al que podríamos también nombrar, 

._una cualidad positiva de la migración. Pues el grado de calidad de vida y sus modos de 
expresarse, vienen diversificados una vez que se confrontan las realidades del país de 
origen y las del pals huésped. La validez emocional de este proyecto se enliemle también 
por ese estado o sensación que da el estar en compañía cuando se estñ en otro pal~, de 
tener una. rnfcrencia humana, una referencia a la que reconocemos: 

[·· 

~ ·. ( ' . . . . ,;·., .:,¡·~ 
"¿Somos todos .as!?" , se pret,'llntó en silencio. Quiso pensar, sabiend<\ que.,n,<~ · .~{.\ 

podría, que él sentimiento era ajeno. Aparentamos todos la cortesía, supritnin\os . >'·•', 
lentamente algo que se llama espontaneidad y es sólo dos o tres m6n1entós ilecargadó.s;::;.t.;\\ 
limpios, erguidos; tenemos miedo de ser juzgados, porque quere111os ser.singul~res,~y,cn>:.::\;~.; 
esa singularidad mezquina de lo único sacrificamos la gran singul¡iridad;_la :;i1~g~_lari,dad ~;;~~·:·; 

de lo vario, el gran uno que es unión de muchos~".. . . .. · .. · .· :'. '.'.i~;.<i:;~:·~,:[;'/,1~·:~S ·¡:~}.',i;~'.: ;(' ::.'. 

. .· ..... · ... · ... >:·,:~~:,s.·f:.i:i;~:;i::s::'\~;~:,,'·.;;: .. ··:.:r <:·:·,; 
Como menciono al inicio de este introducción fueron· las letras'de ltaloCalv,ino una -'.~:,:·x 

motivación importante y no es sino él quien me ha IT;a'nd<i'dóiaicása}~r~pétandÓ, de . " ' 
recuerdos turineses. Quisiera hablarles un poco a' cerca. de este o~ig'é~ literario' de :1~ '>; 
trayectoria de investigación de esta tesis, pues en cierta forma emblcmó. el 'c~ráctc:r que: ' :. ' 
considero más íntimo de un ser humano con su entorno y con su mundo;eldiálogo que.: }¡ 
establece con las ciudades. Por otro lado para nú es muy importante escribir, 'pues ·este 
lenguaje escrito es un aforma válida de expresión humana en al que la reinterpretación dél· .,<: '.' 
ser humano y de la literatura misma son infinitos a través de las reflexiones. Para dar.•;:;,:,·:; 

..------. sentido a todo esto muestro una frase que conservo de ltalo Cal vino muy cerca de mi: · 

:;;;?,.:; 
C> 
<::..::> 
cr.::i ,._.. 
U:> 

~ 

= ~ 
C.".::< 
lo-·~· ,. ' 

c.., 
i:x:i 
~ 

-c:t:: ' 
,_ 
o--· 

~ 

"ll lettore (! assillato da coincidenze misteriose"(El lector es acogido por 
coincidencias misteriosas)4, 

Ésto es algo en lo que creo profundamente. Cuando uno abre un libro no sabe lo 
que encontrará, y lo mismo sucede cuando uno sale a la calle a mezclarse con las ciudades, 
con la gente. Mientras se carnina -si se presta atención- se tiene la sensación de estar 
leyendo una historia, y ya depende de nosotros el cambiar en algo sus frases, sus 

1 C. fuentes, la región ma.r transparente. 1• od. de Gcorgina García Gutiérrc7 ... Lctr..is IHspánicas Núm. 145. Madrid. 
Cátedra: 1999, p. 177. 
' Diálogo con lc..s libros, 14 de ·¡unio del 2000, serie <<dialogo t'Ol libro h/ll>> in ltalo Calvino. Sr una nolle 
d'inverno u11 11iaggialmr. La leyenda Diálogo con los libros habla de la apcrtur.i de tcxtoo. que bien pueden ser 
palabras, ideas. tTM...-morias. ol u.ar y del \olver a sus pasajes ya leidos en el pasado, que vienen a la mente como 
recuerdos e.te lecturas satisfechas. en otros casos se trata de libros jamás abicnos a partir de lo~ cuuli..-s se emiten 
reflexiones cxpontáncas, relacionando lo que se lc.-c con el tema del que se está cscrihicndn. Son cxpont.áno.ls porque la 
dL-cisión de ubrirlos no pcrtcnc..::c al deber dt: consultación. A cada uno de estos actos se le otorga un titulo que trasmite 
la dialéctica. la mc1.da y la olución de nuc\as ideas. Este es un modo que pertenece a mis fbm13S cotidiWlúS de IL~r, que 
convierte al diálogo con los libros en una cstr.ilL"gia de lectura personal. 
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contenidos, cuando al hablar interactuamos y nos damos; o cuando tenemos los ojos 
abiertos e intentamos entender lo que nos rodea. 

La investigación fue fruto de estas coincidencias, pues las entrevistas biográficas 
que aquí presento son el fruto de mis redes sociales en la ciudad, de trayectorias que 
segulan su paso por intuición, por el encuentro cotidiano en el quC se dan los cambios más 
rotundos y en donde se expresa la manifestación de las metamorfosis humanas. Pues 
como C1lvino hacía alución: 

,.. ,, ., :.,'!,'.;·_, 

"las metamorfosis se proponen representar el todo l~J~ii~\}'ü~~~·ci<ic~sei·~a~rn-do 
[ ... ] con toda la fuerza de imágenes y de significados q'üe 'esto conllcvÍli sin dc,cidfr [ ... ] 
entre las llaves de lectura posibles [ ... ] El autorde las nieÍ~~\O·~c~;is estará'segi.i'ro de no 
elaborar un disef10 parcial sino de mostrar la mullipticidad vivie'lílcF<ií.i.c'.~{o é~c1}1Y~ a 

n;ogún,::·:::·.~·:,::::·~:::~"'' ~11,¡]i~lW~!f !~!.~~1!~~~~1;,.; 
forzado de investigación, contarles algo sob~ela'hislori~'d(cstá(:i_u~~<'l''4cJr\Jrh1:~il la qúe 
vivo desde el 6 de noviembre de 1999. Para mi significa.él ,tér!l'ii~~.deuri:re.riodo, de una 
trayectoria del acost11111brnrsc, del viaje, de mi inserción en la'ooci~d~d turinés. :, . 

Es curioso que ahora la imagen que tengo de'nú mism~.:és .. lá'.de.alguien que 
amasan junto con la pasta fresca para la /asag11a:·Pues quizás: son C:o'n'ojos'enamoradós con 
los qtie veo a esta ciudad. Cito palabras que utiliza Calvino para háblar de Valdo Fusi y de 
su paso por Turin, misma que elijo para describir mis sen5acione·s· y el diálogo que he 
establecido con esta ciudad italiana: · -- · - -

"Un hombre habla .de su ciudad. Habla col\' su ciudad. Es un comentario que se 
hace caminado paso a paso, deteniéndose, jalándote de un brazo de aquí y allá, puntual,: • 
deambulante, agitado, pimpante. Empero también w1 discurso de amor, un diálogo: .. .-~
continuo de amor con la ciudad, apremiada de pregwltaS, de recuerdos, de admiraciones .,--,
arrebatadas que son como abrazos, de observaciones que se iluminan sólo como aquellas 
que produce un ojo enamorado[ ... ] La ciudad y su pasado se convierten en la misma cosa 
para el hombre y su vida'". 

Uno de mis intereses particulares de cuando llegué a Italia fue el leer a !talo Cal vino 
en su lengua original, mis lecturas sobre él no me resultaban ya suficientes en las 
traducciones que había leido en español. Desde mi llegada comencé a leerlo en italiano. 
Recuerdo que no entendla nada de lo que leía, empero estas lecturas fueron momentos de 
gran satisfacción, el estar en la ciudad que lo habla acogido por tantos años, viendo los 
paisajes de su tiempo, y sobre todo leyéndolo en ése su modo personal de decir lo que 
sentía y lo que pensaba, finalmente lo poseln a todo él en italiano, en una imagen 
verdadera que correspo~dia a la espontáneidad de su idioma. De ah! que haya intentado a 

5 l. Calvino. ~li indistinli conliniº in Publio Ovidio Nusonc. Le metamorfosi. edición de P. Bc..Tnatdini Mur;.olla.. 
Torino, Einaudi: 1979. p. X. 
• Pr<-"SCnta.."ión de l. Cal vino in Vuldo Fusi, Tor/no: Un f'o ·.Milano. Mur.;ia: 1976, pp. 5-6, p. 5. 
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toda costa el encontrar la manera de incluirlo, no podía dejar fuera la trayectoria rene>:iva 
que hÍve con la lectura de sus letras. No fue dificil estando en Turln .y hl -'quefu.era su, 
ciudad por mucho tiempo. . .. · ·, · · · 

. . Para hacerlo partícipe con sus ideas tomé uno de sus libros, del cual fui tomando 
algunas palabras que me crearon imágenes, citas, frases, conceptos. Se trata de un libro.en 

. el que Calv.ino establece un diálogo entre el viajero y las ciudades, donde. nos habla de lo 
· que se dicen, de lo que aprenden entre ellas, de lo inevitable de este encuentro. El 1.ibro del 
que les hablo es Le cilla im1isi/1ili. Quería dar un significado personal a la investigación con 
esta lectura. A partir de sus frases lomo el papel de viajera y de quien dialoga con las 
ciudades, pues una de las motivaciones personales de esta investigación era el contar mi 
propia experiencia, pero no me gustaba la idea de contarla sola, así que.· decidí 
acompañarme de sus letras, a través de este libro. Otro de los motivos era anaH7:arde 
manera creativa, las posibilidades y el acceso a una sociedad a la que no pcrtenézí:o en 
origen pero en la que me encuentro bien y he construido una \·ida. De manera 'que las 
letras ayudaron a interpretar mi trayectoria en esta ciudad. 

Por otro lado, en Calvino, encontré que el concepto de histora era un elemento muy 
usado entre sus frases. Otro era la importancia que otorgaba a las relaciones humanas, a la 
calidadad de sus formas, a las estrategias para el conjuro de encuentros, a los modos de 
dejar lo vivido en recuerdos, al significado que otorgamos a nuestras memorias, a lo que 
llamamos experiencias, a todo eso que nos da una cierta calidad de vida de acuerdo a 
nuestras redes sociales. Scnlfa la necesidad de entender el sentido de la interacción 
humana con los medios que la caracterizan, con las imágenes que se presentan entre lo 
cotidiano y entre los recuerdos de un pasado vivido muy cercano a las historias que aqui 
presento como trayectorias migratorias. Que ria dialogar cqn éstas mujeres, quería en parte 
encargarme del sentido, de las incidencias de éstas biografías humanas como personas 
aparentemente ajenas a este contexto de la ciudad de Turln, empero que en realidad se 
mezclan también en sus entrañas. Queria sobre todo" ... hacer una trilogía de experiencias 
sobre cómo se realizan seres humanos7". 

As! fue como ese concepto de historia que había aprendido a leer en Jtalo Cai'vi.no, 
se tradujo en el interés por el uso de la historia oral. , ... 

La investigación basa gran parte de su contenido en la información obtenida 
durante el trabajo de recolección de información a partir de las entrevistas. En much~s ·de' 
los momentos de la investigación, la trayectoria no sólo fue producto del método 
biográfico sino también producto de cómo se iba desenvolviendo el proceso de las 
entrevistas. Y esto porque mientras escuchaba las frases, las ideas, los recuerdos de estas 
mujeres, madres, algo que procuré hacer después de las primeras dos que realizara, fue el 
lograr transmitir los momentos de verdadera reflexión de ellas que brotaban durante la 
charla. Se trataba de reflexiones, de evaluaciones sobre sus experiencias, sobre sus 
problemas, sobre el modo de afrontar todo esto. 

Las nuevas investigaciones no pueden excluir la subjetividad, ni la personalidad de 
de quienes las elaborarnos, nosotros científicos sociales, somos como intemediarios y 
sentimos la responsabilidad de llevar a cabo las interpretaciones de los cambios y las 
metamorfosis de nuestro tiempo. Cuando se establece un contacto directo con la historia 

7 r. llarbaro, P. l'icrwigcli, /tu/o Cafrino, Torino, Gribaudo: 1995, p. 107. 
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oral esto permite que " ... la narración autobiográfica de la persona comíirdl~ya casi e11 · 
forma natural al interior del discurso historiográfico e interpretativoª". " '·' ... " . ' ' . . . " 

Las entrevistas son la fuente.principal, como el conjuro para la creación'. de ~.forias; · 
cada una de ellas representaba una historia narrada que permitía a estas mujeres presentar 
su vida, en donde más que una narración de vida, las testigos hablaban del cie'sarroUéi de 
su destino, de lodo lo que éste ha hecho para que ellas estén aqui y .déi sus'relaciones 
misteriosas con los objetos9, con las personas y con las ciudades:.··.,:.,. · 

"Sobre la relación misteriosa de dos objetos .comf'Icia'in~1itc '·di'S,li11iós'com'c) un 
tapete y una ciudad, se le preguntó a un oráculo'. Uno' de l~s dosóbj~íOs. (.'.'.) lie~·e Iá formit 
que los dioses dieron al ciclo estrellado y a las órbitásCri Iris qúc;'r'ciiri1í' Iini.mundos; el otro 
tiene un reflejo aproximativo, como cada obrá hu·ri~ana"io",i-'''. :; '' :<·'.' .<:.: 

,{' ·~ ,.; ."' . ~ .· ' . . . . : ._, 

~ •.. :: _ _.( ; .. ~~:· . 'e:·.· 

Digamos que la fuente principalde sus in(~¡.(!éricldnc~:i1c)~c básaban únicamente en 
sus ex pe riendas de vida, pues "la cx¡:ierfoni:iá trári'.~fcirri1néla' cnfantasia e imaginación i10 
sólo crea una nueva realidad, sino tambi<in.cs.uíú fuc1iici legítima de conocimiento que 
permite la evolución de nuestras 'socicdadcsll~!. : . . . . 

Es por esto que me presento como una creyente del diálogo, como una creyente de 
las relaciones humanas. Como alguien que muestra su fe en el diálogo con los libros, con 
las personas, con las imágenes, con un diálogo que evoca la más profunada subjetividad 
que mantiene lazos fuertes con el· pasado. El diálogo es entonces la herramienta más 
importante en el uso de las fuentes orales, la capacidad de escuchar al otro y al mismo 
tiempo de creer en la redefinición de si mismos a pesar de que los hechos pasados no 
puedan modificarse. Pues no son sino sus reflexiones las que imprimen en nosotros los 
verdaderos impulsos, la verdadera indentidad. Por eso nuestras memorias de vida están 
constantemente en movimiento, al tanto de lo que sienten cada vez que se recuerdan y se 
confrontan con las de los demás y con Pachacamac, el dios del movimiento humano: 

"Estas son las verdades que sabemos de Pachacamac, a quien llaman E/ que m11t'l•e·e1 
mundo. Dicen que cuando él se irrita, el mundo se mueve; que también se estremece 

'José de Sou7..a Martins, frase del Prefacio publicado en el libro C. \·angclislu. Terra. elnie, migrcz=ionl. Tre dunne ne/ 
Braslle con/emporaneo, Ed. 11 Segnalibro. Torino: 1999, p. XII. · 
• "Asl como nopodcrr.os enfocar dos objetos a diferentes dislllncias al mismo tiempo. la realidad del libro es la única 
que existe mientras la pupila 'ª siguiendo las lineas. Fucr..i Jet litn>~ aunque sea por algunos momentos no hay otra 
realidad que exista. En este sentido, ¿cuántas veces hemos confundido si vivimos algo o simplemente lo leimos en 
algún ladoT' E. Diaz A •• La litemtura como forma de expresión politica: Un análisis del espejo como simbolo de 
identidad en la obra de Carlos Fuentes, Tesis de licenciatura, Méxiro. D.F, FucultaJ de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional Auhlnonu de México (UNAM): 2000. p. 14. 
10 l. Calvino, le cilla fn\'lsibili, \'e-runa, Italia, Ed.Oscar Mondadori: 1993, 164, p. 98. 
11 E. DIU71 cit., p. 20. 
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cu~nd~ ~~el~~)<I cabeza a cualquier lado. ~orcso tiene la cabeza inmóvil. Si rotara todo le 
cuerpo, al i.Ílstante se acabarla el wúverso, declan los hombres12" . 

. ,·., 

Para iniciar una historia, pensamos en lo imaginario y en lo que podría ser 
·fantástico. Cuando recordamos una anéédota, pensamos en eso que la hacia más 
interesante y luego, agregamos algo de lo que somos en el momento mismo en que las 
narramos. Se trata de pequcf1as mentirillas, añadiduras de una cosecha febril y nueva que 
se hacen concordnr con la imagen que tenemos de nosotros mismos, y es justo en ese 
tiempo y espacio en el que también se loma en cuenta la relación que establecemos con el 
espectador, con aquél que nos escucha. Este juego a veces cotidiano, inicia con la 
contemplnción del otro; se da, cuando vemos con curiosidad sus movimientos, cuando 
encontramos sus miradas para después dejamos llevar por eso que imaginamos por los 
reflejos aparentemente ajenos que nos presentan; ésas en realidad, mentirillas germinadas 
en nuestra mente. Pues bien, éstas no son sino el sín1bolo dd 1ftosi1ien' 1ii 11edae q1111/cos11, que 
se mantienen como el deseo absoluto di 11edere·q11el/o elle 11011 c'i!. 

En un principio, jugamos a crear historias con elementos de eso que parece ser lo 
más simple. Y as! es como sucede. Apenas comienzas a escribirlas le das cuenta que en un 
cierto modo lo parecen, son sencillas porque ¡son el resultado de.una selección sin más! De 
In casunlidad universal que nos atrapa. 

La trayectoria de las entrevistas entonces, fue como el mirar la geografía biográfica 
de las redes sociales del grupo de mujeres peruanas que viven en la sociedad de Turin. 
pero no sólo, "la utilización de narraciones de vida en la investigación social presupone 
una actividad interactiva en donde el escuchar se acerca tanto a la psicología como a la 
confesión 13". 

Y esto porque cuando uno se pone de frente a alguien y tiene que presentarse, entra 
en un proceso complejo en el que mientrns desnuda una parte conocida, 
contemporáneamente se manifiesta otra que se construye en el momento mismo de su 
narración y que se va moldeando a partir de comportamientos y de secretos. Quizás es por 
este contenido vivo que, como citaba Liliana Hubennan, durante las entrevistas existe un 
elemento de teatralidad en el que las palabras directas recrean un gran efecto de verdad y 
de autenticidad del personaje descrito, así como de si mismos. 

Em.pero también como menciona Otlara Vangelista hablando de su experiencia 
personal en In investigación histórica a partir de la historia oral en Brasil: 

"Aquellas entrevistas [ ... ) me ofrecian la ocasión no solo de entender mejor a la Siin 
Paulo de los años Setenta del Novecientos, sino que mas bien alargaban los horizontes de 
mi investigación, sugeriéndome la introducción de problemáticas (y todavía hoy) 
inusuales en el estudio de Siin Paulo H ••• " 

12 F. de Ávila d~ Dio.res;• hombres de /luarochirl. Narración quechua recogida fHJr F"rancsco de Ávila /¿1598?], 
Edición bilingUc. Tr. Castellana de José Maria Argucdas, estudio bibliogrtlfico de Pierre Duviols, Lima,l'cTÚ: 1966, p. 
129. Cursivo del uutor. 
11 l~. Arfuch, "Mcmori e ritomi. Travcrsic dcll'idcntitA" in Dlcngino, Vanni, et al. la rlscopcrta del/e Amcrlche. 
J.m•oratori e slndacato ne//'emigra:ionc italiana in America latina 1870-1970, Acta.e; del Simposio Histórico 
int<-macional promovido por la Cámru-• del Trabajo T<TTitoñal/Cgil de la ciudad de Brcscia, Brcsciu, tos dias 25126127 
de novkmbrc 19<J2, Ed. Tcti, Milw10: 1908, pp. 594~06. p. 596. 
14 

C. Vangelista. "L'individualc e il collcttivo ncllc intcrvistc biografichc. Note a Murginc di un'esp<...,-icn7..a brasiliana", 
JI págs. p. 4. 
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Lo mismo pude experimentar en mi trayectoria de investigación: el estudio del 
fenómeno migratorio en Turín, en particular de este grupo de mujeres peruanas; pues en 
el fondo, el estudio de un fenómeno nos remite fundamentalmente a la comprensión del 
espacio y los ritmos de éste, de las imágenes de las ciudades que se involucran en una 
trayectoria migratoria y de las biografías que viven en ellas, cito a Halo Calvino:' 

"También las ciudades creen de ser obra de la mente o de la ci1sualidad, cinpero ni 
uno ni el otro bastan para tener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutaslas siete o las 
setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una de tus:pr~guntris·[::.]O la 
pregunta que te pone obligándote, como Tcbas a través de la boca de la esfinúe1s·~, 

' . ' ' ._ ',. " .--·:;· .. ·. ~~ . 
: .· . 
' ; .,,:. ~.i 

La prc¡;unta que me impuse. l~~go de u11 tie11ípo en esta eludí~~!~ ÍÜc'sobrc la 
trayectoria migratoria, sobre las forl1\as i las·cstratégiás Í.¡ué mujercs'con\l) Yo''inC.Hviduan 
y se construyen para inserirse. Porbtro lado; c~be scfialar·:.quc/ln 'tránséripcfo'n de las 
entrevistas y ese pasaje de la oralidad\nla .escritura .dé ~sías crí é!'prcscr)t{texto/Jas debO 
todas a 1ni interpretación~ . ': '°'''··.~ ,- .. : :;~~:-···.(~ ~~ ... ,:(:~ .~ _.,:.:'.··~:-~:~~~'-:::··')~;::~ · ;;?~::~·:.~:-~~~;~~'.?~;~;:·1~_-Y~:~e~:~·;\/: :_'."' 

Cada una de las tcsligos se:cx~licaba• así misrí1a .'el:;.sigi1ificado;'M: éste viaje, 
considerado por todas comc:i···•• U:n:'~an1fr\é:i \_J~rgo)':idÜro/;!'.'irÍforcs:{foi!:';'<~Lli'~· 'in1agen 
naturaleza» de la innúgración/asi'ta IÍcn\é'p'or'.Ja'.·form~ qÜc f~c'íóri'\.i'ncÍ~ ~·5t;t idéa: Yo 
iniciaba . . . · - . . -. .-.~·:,~~· -_ :'Y~:;~(:'.,;'_,:_·,:.~--~t:-;{~~~5J; :r~i~,-!~!'.?t;º_~:l.f ;~~~:f~ ;.~~~·~;---;:,i-:~-·{ ~.;~:~. . : ' 

,·..,:~>-; . -. --. ·:.:. ~ ·;;-. ' .·'· . .. ... : :~ t 

, . . .. ·. , :'» , .. ·· . ,·:<:;{·:,, ,,, :.~::~··;1·<.>;t~H1tX/'f~brk:!'~ff ;:'..'i:\\··; · • . . . . 
"Quién sabe si mpde,r11itlad quiera'decir cambio e) m()vimie1itó/'.dcjar de Sc'r, dejar de 

ver, dejar de lado?'¿Qüiéñ sabe'si tenga qüe vcFcoñ lográr.~cntc(¡ilcr; lo'grar'ver o 'más biun 
percibir? ¿Quién sabe qu'é'quie~a decir irse, cambiá~'il olvida;i'sé?.;¿Q'uiéri'sabe?"; :e -- -< :·:::·,-. ,_.'. -· ... , . ~, :), ,:. .:·_::.-,,..-:.-·~--~/,,_~·,:'::~:::·_:·,:.~'oi.-:~~·fr-: ·;,·_::·:!'·:- ,: 

. .·. Magdalena, testigo de este trabajo, no entend!a la' 'difc~en~iá':~ntrd"inmigrar·y 
emigrar, para ellá se trataban solo de palabras que habla escuchado'cn la'.cscÜela 'para las 
aves que por la necesidad de sobrevivencia decidían todas juntas irse y"ca1i~bia'rde aires y 
de hábitat: · 

"Y claro! También de vida, porque nos explicaban que se iban a lugares lejanos y a 
veces muy distintos a los que éstas aves estaban acostumbradas. Sólo que se van por poco 
y luego regresan por el mismo canúno a su casa ... Es nada más para pasar en otro lugar las 
durezas de los climas". (Magdalena) 

Ésta fue la imagen natural descrita por Magdalena de lo que la inmigración puede 
producir y sobre todo, la razón principal de llevarla a cabo y del por qué de tenerla en 

"Calvino, ltalo; /.e cÚtii fn\'lsib/11, Vcrona. ltnlia. Ed.Oscar Mondadori: 1993, p. 44. 
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.···mente como un medio válido para la sobrevivencia, pues como se verá en el desarrollo del 
trabajo, todas ellas se ven impulsadas por el deseo de salvar a sus hijos, para aquellas 
quienes también son madres; o a sus familias, para aquellas hermanas mayores que 
sintieron siempre el peso de salir adelante. Asl como también, el sueño de vivir mejor, de 
encontrar· una nueva vida, con más posibilidades. Lo anterior, pone en evidencia las 
sutilizas interpretativas de éste concepto de inmigración; o bien de sus diferencias 
conceptuales a partir de sutilezas. Citos al¡;unos ejemplos: emigrar, inmigrar, radicar, 
viajar, visitar, ver qué tal es un sitio, etc. 

La inmigración entonces, exige por su complejidad una diversificación cualitativa 
en los lenguajes y en los discursos, pues renovar un fenómeno significa, ejercer la 
creatividad discursiva para aventurarse a nuevas técnicas de análisis que procuren, 
conjuciones temáticas no estancadas. J\si por ejemplo se sefiala sobre el estilo de Culos 
Fuentes ·que" ... ; el modo de escribir de Fuentes, se permite un número muy alto de tipos 
de discursos o lenguajes, y el poético es de los preferidosl<>'' -suyos. 

El lenguaje de este trabajo evoca un discurso de identidad mestiza, en el que se 
mezclan experiencias propias con las tradiciones culturales de la Italia de hoy y con sus 

.habitantes extraños, los inmigrantes. Pues las mujeres peruanas son como esas Diosas que 
llegan a tomar el puesto de los Dioses desaparecidos de las ciudades apenas fallecidas. Y 
anidan en ellas como Diosas extrailas. 

Hablando en espafiol, en el idioma en el que se conserva el origen de ElizabcLh, 
Bca triz, Mari bel, Magdalena y Lourdes, traté de transmitir en lo posible la cultura peruana 
a través de sus mujeres viajeras. Aunque si no todas sus frases posefan un discurso 
literalmente andino, pues la trayectoria migratoria las confunde en diálogos mestizos que 
se encaraman de un intercambio cultural ambiguo entre la cultura peruna y la percepción 
que tienen de la italiana. Empero todas ellas hacen referencias especificas sobre imágenes 
originarias. Algunas hablan de las sierras andinas; algunas . ot:Í'as provenientes de 
ciudades, dejan ver la memoria de la propia tierra en una idea de urbe, y de una gran 
ciudad; como la Lima urbana de Lourdes. En otras en cambio, encontré la _añoranzá y el 
recuerdo del rancho, del pueblito, cuando se hacia el confronto con la ciudad de 'Turín. 
Magdalena recordaba su pcqueiia Poroto y Maribel por ejemplo, consideraba a Tur.ín 
extrañamente como una ciudad que poseia un tamaño perfecto, "mira creo que sea ... no 
tan grande, pero tampoco tan chiquita". Luego Elizabcth, recordaba a Tumbes y a Perú 
con las narraciones de sus virreyes, de sus conquistadores, dándole a su pais, una imagen 
culi.ural más precisa: 

" ... Perú ha perdido mucho de aquella grandeza local que tuvo, tanto en tiempo de 
sus antiguos Emperadores Incas, quanto en aquel en que lo fixaron sus primeros 
conquistadores; pues si en el año del 1718 se le segresaron las provincias de Quito [ ... ] 
desde Tumbes hasta la cordillera de Vilcanota comprehende 289 leguas geográfias [ ... ] La 
irregularidad de su ancho obliga a tomar un medio [ ... ]La Sierra separada de los Valles 
por un cordón 6 faxa de elevados cerros, que hacen variar las estaciones, son la causa de 
que quando es verano en estos, se aquella el ivierno. Da principio en quasi todo el giron de 
la costa, desde seis hasta veite leguas por el Oriente, terminando en la gran Coordillera 
Real 6 de los Andes: su temperamento, aunque mas sano al paso que rígido y 

16 
... El esaitor y México. Lu ciudad, la litcr.uura mcxican~ lo mexicano" in lo región más tra11dpare11tc. edición de 

Gcorgi11n Garclo Guliérrc7, 7n cd. Cálcdra-1.ctrus hisrónicas núm.145, Madrid:l999, p. 15. 
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tempestuoso, es también más fecundo en sus abras y llanuras, deviendo á las abundantes 
lluvias y bondad del terreno copiosos frutos, que correspondiendo con ventaja al sudor de 
los agrícolas, fomentan á los valles, que no podrían subsistir sin este auxilio. En estos 
despachabiles paises de escabroso y desigual terreno se encuentran con abundancia, sobre 
raras y útiles producciones, muchas y ricas minas de los estimables metales de oro, plata y 
azogue, con no pocas de platina, cobre, plomo y otros fósiles, cuyo alicitivo arrastra á 
muchos Europeos y Americanos á ser víctimas de la codicia; pero siendo esta riqueza 
metálica la que constituye el principal patrimonio de el Reyno, se ha hecho indispensable 
su fomentot7". 

Las dimensiones de la ciudad son importantes en su experiencia como diosas 
extrañns, como diosns inmigrantes, pues quizás lns redes sociales en una ciudad más 
pequeila se concreliznn y se establecen conmejores resnancins. 

Pr otro Indo, gracias al español, nuestras clmrlas tu\•ieron ciertas resonancias 
prehispánicas, mismas que se hacían visibles nl reconstruir el imaginario de las memorins 
ubicadas en la cultura propia, en lo vivido, en su pasado, en sus orígenes, en ese pasado 
que se habían llevado consigo y de sus contenidos precisos construidos para estar lejos. 

La presencia de ellas en el texto establece una relación reciproca entre los puntos de 
referencia del su paso por las ciudades, es decir, entre las imágenes de las ciudades de 
Perú y Turin y entre la sociedad peruana y la turinés. He dedicado las páginas de este 
libro a la interpretación de todos estos símbolos a los t¡ue ellas dan importancia o tienen 
más presentes y digo que pertenecen a un discurso mestizo por el modo en el que se 
intensifican y presentan las distintas tradiciones culturales y por le modo en el que brotan 
nuevas, a partir. del contacto oscilante entre ellas y yo, entre yo y ellas;. y de la 
confliclualidad ¿on Turin como el nuevo contexto, ciudad que yo llamé desde mi llegada, 
invernal, por su largo invierno y por ése magnífico paisaje alpino que la caracterizan. 

Digamos que Turln es un pretexto analftico para.todas estas transiciones actuales. 
Turln, la imagen de una ciudad de inmigración extracomunitaria. La ciudad que 
representa en cierto sentido a una Italia que se transforma y que se integra a la UE. 
Empero, ¿cuál es esa Italia que se integra? ¿Cuál es esa Italia que se vislumbra como la que 
surge, como la que evoluciona dentro de un contexto de integración regional?¿ Y Turín, la 
ciudad llamada industrial, la ciudad que desde este año, que dice adios al salón 
internacional del automovil? 

Lo que contiene la tesis no es sólo una narración para México, sino una en la que el 
autor también habla de su Italia y de lo que vieron y sintieron sus ojos. Se trata de una 
versión lingü!slica que intentó explicar, una situación actual, un problema llamémoslo 
cotidiano de nuestros tiempos y en este caso de Turin: el fenómeno de la inmigración, en 
una ciudad considerada un escenario distinto al resto de toda Italia por los ritmos que se 
manifestaran durante su gran auge industrial. Una ciudad en la que Paolo Pasolini viera la 
conformación y el nacimiento de un italiano tecnológico, un lenguaje que simplificaría las 
relaciones humanas en ese presagio de la modernidad. 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos, cada uno corresponde a niveles 
distintos de análisis partiendo desde la perspectiva internacional del fenómeno migratorio 

11 Memorias de los Vi reyes que han gobernado el Perú dur.inte el tiempo del coloniaje c:spanol. !;d, l.ibrcr!a Ccntr.il de 
Felipe Bailly, l.ima, P<-ni: 1859, 6 volúmenes. Tomo VI, p. 2-3. 
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y llegandÓ hasta el acercamiento con las personas mismas, diálogo que se ha ido 
considerando \lna nueva fuente histórica, el método biográfico. . . 

· · . En el primer capitulo se muestra un panorama internacional de la migración, que se 
basa: en análisis de instituciones internacionales, estudios en donde se __ destaca una 
femiiliiación del fenómeno migratorio mundial. La mayor presencia de mujeres, da la 
pautá para indagar realidades específicas de las motivaciones de emigrar y de cómo la 
migrante se inserta en el nuevo contexto, las mujeres peruanas. En nuestro caso de Turín, 
una ciudad considerada de inmigración por su flujo interno e internacional. 

Para lograr llegar a las entrañas de las trayectorias migratorias, el empico de las 
fuentes orales se configuró como el canúno que invitaba a reflexiones más ricas por su 
magnifica guía inesperada. As! pues, en el segundo capítulo se exponen los alcances y los 
límites del método biográfico, la presentación de los personajes de esta investigación, 
Magdalena, Beatriz, Lourdes, Eli7.abcU1 y Maribel, así como algunos comentarios sobre 
elementos y factores que influyeron durante la recolección de sus biografías, de su calidad, 
de sus contenidos y de las deformaciones que se iban prescntnmlo como símbolos del 
diálogo humano. Habría que señalar que cada detalle, cada expresión, cada gesto, cada 
silencio era parte importante y que al mismo tiempo daban forma a la trayectoria de la 
investigación y a sus objetivos, pues se vislumbraba como fundamental, la relación que se 
establecía entre las testigos y yo. Por esto creo que esta tesis tenga un gran valor humano. 

Entre los objetivos de análisis de este flujo migratorio de mujeres peruanas, fue el 
de individuar sus caracterlslicas migratorias como ·colectivo, pues desde mi primer 
contacto con ellas se notaba que no se trataba de emigraciones solitarias sino de un coraje 
de elección familiar pasiva, pero que cuando decidia irse uno de los integrantes, se daba 
inicio a una cadena migratoria familiar. En este modalidad migratoria como cadena, 

·intenté individuar ciertas fases de la trayectoria personal, a partir de la motivación de 
emigrar y posteriom1ente familiar, después del quinto año de inmigración. El tercer 
capitulo desarrolla con imágenes de las testigos, el proceso migratorio, en donde se hacen 

· algunas observaciones generales sobre la ley de inmigración 8ossi-Fi11i, la nueva ley de 
inmigración en Italia. 

Finalmente el cuarto capitulo recoje los elementos que intervienen en el proceso de 
inserción de la migrante en una sociedad con nuevos códigos, valores y sobre todo ritmos 

· de vida. La apropiación y recreación del espacio perdido del grupo peruano y de sus 
memorias culturales y de vida, se convierte en el diálogo de mayor intensidad con la 
ciudad a donde los transporta casi intactos. 

~s letras de este libro ponderan entre sus letras la sinceridad de la trayectoria de la 
investigación social en el descubrimiento de sus fragn1entos, aludiendo sus senderos a las 
relaciones humanas en su más amplio sentido y a la fantasía narrativa de personajes vivos 
que encaraman sus memorias en un espacio imaginario, ése :que creamos mientras 
hablábamos durante las entrevistas. Asl pues, una lluvia de recuerdos se desbordó entre 
sus rostros invadiendo incluso los seres de al lado, de aquellos y aquellas quienes osaban 
su interrupción mientras se narraban. A los muertos y a los vivos llegaron también sus 
voces, pues quien vive no es eflmero, quien vive es eterno aún en los senderos que se l•ifurcan 
de una investigación social. Éste es qui7..ás el sentido que renovará la historia, con el 
método de las historias de vida en el confluir de una mezcla de estrategias de análisis 
donde el investigador da un sentido a un conjunto de formas culturales, de presencias 
sociales, representando así una realidad social específica, 
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En el transcurso de estos tres años en la ciudad de TUÍiil el contacto y el encuentro 
con académicos, profesores, migrantes, trabajdores administrativos de las oficinas de 
migración, · 

Otorgo un agradecimiento especial a la Doctora Chiara Vangelista, catedrádica e 
investigadora de Historia de América Latina de la U11iI>ersilií dcgli St11di di Tori110 y de la 
U11ivcrsilií dcgli Studi di Ge11ova, experta en migración internacional e historia de Brasil, 
pues la trayectoria de esta investigación fue sobre todo posible gracias a ella, a su 
entuciasta actitud y apreciable responsabilidad como doscente, al tiempo preciado, a sus 
charlas esquisitas, a su experiencia en los nuevos brotes de la historia oral. Tuve un apoyo 
fundamental por su parte y se trató de un pilar <¡ue mantenía periódicamente mi 
perspectiva con los ánimos y el diálogo necesarios entre lo italiano y la configuración de 
nuevas perspectivas, de nuevas narraciones de los ritmos turincses y de sus nuevos 
habitantes a las que llamé diosas extrañas, mis mujeres peruanas. · 
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TESIS CON 
1. Apuntes conceptuales , FALLA DE ORIGEN 

1.1. El inmigrante internacional. Llenando huecos 

1.1.1. Tendencias internacionales 

Un _inmi¡~ante internacional es un indiviudo que decide dejar su país. "Lo~ 
inmigrantes son generalmente identificados con base en una declaración que habla de In 
intención de dejar su paístR". 

··El concepto de inmigrante internacional es algo que requiere la participación de los 
países que guardan en su historia grandes movimientos humanos de sus territorios. 
Conforme el nmmlo va cambiando, se transforma y las emergencias internacionales 
agrupan los pricipales vectores de las transformaciones con mayores repercusiones, 
llamándolos as{ por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, sustentabilidad, asimismo, para 
realizar una mejor interpretación del fenómeno migratorio, se requiere de un esfuerzo 
conceptual y teórico que lo bautice con un concenso internacional. 

El término inmigrante se utiliza de modo indiscriminado, sin atender, a sus 
repercusiones discursivas. En muchas ocasiones, el término inmigrante excluye ciertas 
categorías de personas, reduce la calidad y la situación especifica de las razones de la 
residencia de una persona en un territorio determinado o simplemente es un concepto que 
se presenta como poco darot•. 

La Organización de las Naciones Unidas inivita a sus paises miembros a desarrollar 
un concepto único que concense el modo de concepción de la presencia extranjera. En el 
esfuezo para el análisis de este fenómeno mundial, la ONU, define al inmigrante 
internacional como "una persona que reside en un determinado pals y tiene como criterio 
para asentarse en otro contexto un objetivo de su moviliad, en el que ésta puede ser de 
corta o larga duración20". Empero, la inmigración es un fenómeno no solo de índole 
internacional sino también interna de los propios paises. El caso de la Alemania del este, 
el sur de Italia, ambas, regiones que buscan mejores posibilidades y calidades de vida 
dentro de sus propios paises. En este sentido, habría que considerar a los flujos 
migratorios como un proceso social que se manifiesta sin una estructura social concreta21, 

pues asi como cada región tiene parte de un determinado devenir histórico, as! también la 

"OCDR (Organi:r.ición de Cooperación y Desarrollo Económico) - SOl'EMl(Sistcma de Observación l'cnnancntc de 
migración). TL•t1dance des migratiun.t i111er11atiunales, lnfonnc nnnu.al. 2001. p. 296. 
19 Algnos ejemplos de la exclusión en el término de inmigración internacional es el caso de In exclusión de 
nacionalidades dentro de la.e; estadística.e;, ejemplo de esto son la República de Irlanda en las cstadístia.c; de Reino Unido. 
ciudadanos de algunos paises del África en las t..-st.udisticus frano:sas, ciudadanos de paises nórdioos 01 las estadísticas 
de inmigración internacional; ª'i tnmbk'n el caso de los llamdos Übcrsicdlcr (palabra de lengua alemana que significa 
inmigrante) habitnntcs de la República l>cmocnllica Gcmuinica y del Este de Bcrlin, oonsiderado ª'' en todas las 
cstadisticas anteriores a 1991 de la República Fcd<'flll Alemana, para nombr.ir a la movilidad int<'ffill. (Anton Kuijstcn 
ulntcmational migration in Huropc: PutlLYnS and implications for rt."Cciving f.."OUnlrics" t."11 lntcmutional migration today. 
v. 11: Emcrging i55ucs, Bélgica. \JNESCO: Univcrsity of W<-stcm Australia. Centre far migration and Dcvelopment 
Studics: 1998, p. 21. 
20 A. Kuijstcn .. lntcmutionul migrulion in Eurupc: Pattcms Wld lmplicutions for rccch·ing countrics" in lntcmatioo3l 
migr.ition tod.1y. v. 11: Emt.."Tging issucs. Bélgica.. lJN~SCO: linivcrsity uf Western Australia. CL~trc for migrntion and 
Dcvelopmcnt Studics: 1998, p. 21. 
21 C. Stcm ... Sorne methological notes on thc study of human migration·• in lntcmutional migration today, v. 11: 
Emcrging issucs, Bélgica. UNESCO: Univcrsity of Wcst<'fll Australia. Centre for migration and Dcvclopmcnt Studics: 
1998, p. 29. 
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subjetividad de los motivos de un proyecto migratorio en un individuo gozan del diálogo 
entre la subjetividad y las condiciones de un contexto determinado. . · -·.: ·: . · 

Para caracterizar los flujos migratorios,· la referencia principal es la intenció[l dé 
residencia y la duración de ésta. Otro elemento es la forma de registro de los extranjeros, · 
quienes consiguen un permiso de residencia de trabajo, de estudios. El caso de la solicitud 
de refugiado no está considerado dentro de los flujos de inmigración en las estadísticas 
durante la espera de un status de refugiado. 

Por otro lado, las estadísticas que cuantifican estL' fenómeno son dispersas, en el 
sentido de que se elaboran sin un marco de reforencia internacional común. Cada· país 
elabora las suyas con criterios y conceptos distintos, asimismo el modo en el <1ue se percibe 
el problema y la realidad histórica parten de la experiencia de cada uno. 

Para la medición de los flujos migratorios y su impacto social, se consideran el 
número de entradas, los registros de población, y las estadísticas correspondientes a los 
permisos de residencia otorgados, así como también el tipo de permisos que se otorga, sea 
éste de estudio, de trabajo o de reagrupamiento familiar. (Aquí habría que tener presente 
los distintos sistemas migratorios y las distintas Ieiiisladones para obtener la ciudadanía, 
pues esto dependerá del país del que se trate). 

Las fuentes de información para la cuantificación de estos flujos provienen de las· 
estadfsticas, del número de permisos de residencia, de .las estadísticas y censos de. 
población. Actualmente la OCDE trabaja en una red de correspondencia entre sus ·30 
paises miembros para una mejor comprensión de las cuestiones sobre la migración 
internacional22, · · 

Uno aspecto considerado de los más importantes es el tiempo de la permanenda· o 
residencia. La gran rnayorla de los inmigrantes internacionales preveen como ·proyCéto 
migratorio, una estancia temporal. Según un estudio de la OCDE sobre· las "tendcnciás 
migratorias internacionales actuales señala que la dinámica migratoria entre 1999 al 2000 
se ha incrementado notablemente y de que la inmigración tiene sobre todo una finalidad 
de búsqueda de empico caracterizando la permanencia en los palS<!s hu<?spcdes -en este 
caso particular aquellos países que pertenecen a la OCDE- de estos flujos o grupos como 
principalmente temporal2.'. 

La presencia extranjera en el mundo es, entonces, un fenómeno que ofrece grandes 
campos de análisis por la diversidad de las repercusiones que éste alcanza en los paises de 
proveniencia. La diversificación de la composición demográfica es una vla importante 
para el intercambio de culturas, para la intersección de puntos de referencia y la comunión 
de metamorfosis. De ahi que, el afrontar este fenómeno implique, como se ha señalado, el 
definirlo y cuantificarlo con cierta cautela metodológica y de especificidad. 

Algunos investigadores de la inmigración internacional en Turín, señalan que la 
definición y cuantificación de éste estaban poco considerados. Mauro Rcginato, demógrafo 
e investigador de la Facultad de Demografía y Estadística de la Uni11ersitii degli Stucli di 
Torino, señala en uno de sus informes de investigación sobre la presencia extranjera en esta 
ciudad que, la terminología utilizada para nombrarla es muchas veces mal interpretada y 
en muchos de los casos, se entiende como sinónimo de ésta, la presencia 

22 OCD!i (Organi?.ación de Cooperación y Ocsurrollo llcunómico)- SOPllMi (Sistc:mu de ObS<..,,.-ación l'cnnanc'tltc de 
migración), 1'e11dance des migrat/ons internal/ona/cs, lnlormc annual, 2001, p. 20. 
"M,(p.17). 
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- ·.•.• -e-xtracomunitaria24. Asimismo, se considera a los paises extracomunitarios como países en 
: •- vfás ·de desarrollo, y de aquellos que pertenecen a la comunidad, es decir, a la Unión 

Europea, como desarrollados25 . 
. , En Europa actualmente se difunde un trato desigual a aquellas pesonas que no 
pertenecen a la UE, mismas que son llamadas extracomunitarios. La Unión Europea ha 
de5arrollado para su integración una definición quizá necesaria, si queremos entender este 
proceso como la evolución de un grupo de sociedades, de Estados, de visiones del mundo. 
Lo que hace esta región es definir lo que es un europeo y lo que no. De este modo el 
concepto comunitario y extracomunitario están dentro de las conversaciones cotidianas así 
como de las celebradas dentro de los bares que se traduce en un trato diferenciado a las 
personas extranjeras2•. 

Por otro lado, el demógrafo Mauro Reginato menciona: 

··,.·.; ':._-;'\· 

"Hasta hace pocos años, gran parte de los esfuerzos_de acerca111iento:ácstti terna de 
la inmigración, buscaban únicamente asilllilar. su i· dinlensiÓn,•;'cúaníificar; •los:: dos 
componentes más importantes de esta prescm:ia, dcicJiiie!iiados_o';ii-üJocuméniados [ ... ] 
Las cifras que circulaban eran deformes, difundidas' ¡j<>r di~e~as' fué.n,tés no relacionadas 
entre. si y con fines institucionales incompatiblés: Hoy::1~-~Ytiuici/~ri sé esta' aclarando. La 

'relevancia de la presencia extranjera y su estudió se csti ha'cicndó éáda vez más en forma 
méticulosa~'"·, __ .-_. :,,'-,,'f:;·l'-•:--,-~,.--_,- · 

. :·~'·:.~. \•,", ·,~/.:~,.·:.>}:~: -;:,,_:::":-:'--
-1... ~::;<-"' 1' ,,,..:. 

,... ·_El estudió de éste fenómeno traerá ventajas an~Úticas y de éste modo, fusionará 
com.o el in5trumento que hará posible el monitoreo de los problemas de las minorías, para 
hacer. del ·fenómeno de la mm!gración mundial un fenómeno hasta cierto punto 
organizado, considerado un primer paso en el gran reto Europeo el de la construcción de 
una politica común sobre inmigración. 

¿Qu(! tanto ii-úluye o se reproduce la estrategia de la integración europea en un 
proceso como el de la integración de un grupo migratorio a un contexto y realidad 
distintos? ¿No será que se trata de lo mismo solo que en niveles diversos? En el caso de 
Europa, se trata (desde un punto de vista general) de paises, con culturas, costumbres, 
normas, niveles de vida y calidad de vida diversos; en el caso, en cambio, de un 
determinado flujo migratorio, se trata de personas con características culturales similares, 
en quienes el elemento de diversidad resida quizás en las motivaciones que los orilla a 
emigrar. 

En el contexto de un mundo que empequeñece, el fenómeno migratorio es entonces, 
uno de los fenómenos que dirigen el desarrollo de las sociedades con sus aportaciones. 
Éste difunde, establece, crea, propicia un sin fin de relaciones entre seres humanos, 
individuos, sociedades, caracteristicas culturales y gobiernos. Asimismo la migración, para 

24 
La OCDl! en su infonnc del 200 l .sobre la inmig"ru.;(m presenta dos conceptos homónimos sobre la definición de la 

población mundial, lo expresión <<poblución inmigrJ.dn.>> y personas nacidas en el extranjero (foreiglr-born).' Cfr. 
OCDE - SOl,EMI, Tcndance de.f migration.r lnterna1io11ales ...• cit .. p. 297. 
n M. Rcginalo, I r,•sidt:nli strunleri a Torino. Ana/isi dei cambiamenli recenti. Fonda;:ionc (iiovani Agncli: 1997, p. 45. 
26 

"Muchas veces no saben ni lo que dicen cuW"tdo opinan, porque luego luego te llaman extrucomunitario, pero la 
verdad C"i que cxtn1oomunitario significa lleno de experiencias". Esto es algo que cumc.~lnha lllonca, muy convcnciuda. 
durante nuestra chorla·una de las historias vividas que se prc:scntan en este trabajo. 
11 M. Rcginato. I resienli slranleri a Torlno ... , cit., p. 46. 
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quien decide emprender una trayectoria núgratoria, es sobre todo un proceso de 
aprendizaje que no termina, que no se detiene. Es el aprendizaje de nuevas normas, de 
nuevas conducatas, de nuevos códigos de comunicación. Se trata de acostumbrarse a ..• , de 
dejar de ... , de olvidarse por un momento de lo que se solfa hacer ... , pensar ... se trata 
entonces de un proceso personal, por eso su dificil estudio. 

Antes de salir de su pais, el individuo inicia la trayectoria migratoria que se 
desarrolla con el desencadenamiento de suecos, en su mayorla personales, entre los que 
podriamos incluir para el análisis del fenómeno migratorio elementos como el rilmo de 
vida, las actitudes, el bagaje cultural, las experiencias, los estudios realizados, la capacidad 
de adaptación, el manejo de los punto de referencia para la solución de problemas en el 
nuevo contexto. 

Una última diferenciación que presento como apunte conceptual de las sutilezas en 
el uso de conceptos que conciernen a la inmigración es Ja diferencia entre extranjero e 
inmigrante a partir de la distinción entre los proyectos de vida, a pesar de que éstos 
también se utilicen de manera indistinta. No todos los inmigrantes son extranjeros, pues 
como señalaba anteriormente, existen también las inmigraciones al interior de los países, 
ésto como una diferencia concreta entre los términos, en cambio una diferencia semántica 
entre éstos se explicarla con el hecl10 de que en cada uno de los casos, se presentan 
objetivos distintos en el tipo de permanencia, en el caso del extranjero, se puede tratar de 
una simple y llana presencia, y en el caso del inmigrante, se puede incluso hablar de una 
presencia o proyecto de vida que da la idea de una mayor estabilidad2B. 

As! pués, hay un modo de expresarse hacia las distintas cualidades o formas de la 
presencia humana en el territorio, pues unos son los nativos y otros son los extranjeros, 
como otros son los inmigrantes. Señalando otros ejemplos, hay ciertos países como 
Australia, Canadá, Estados Unidos de América o Nueva Zclandia en los cuales la 
identificación de las personas extranjeras se relacionan directamente con la nacionalidad 
de origen, es decir, de nacimiento; en cambio en los paises de la UE y otros miembros de la 
OCDE se les llama solo extranjeros o extracomunitarios29; este último concepto es utilizado 
por los medios de comunicación masiva y diría que sobre todo por la opinión pública. 
Estas consideraciones son válidas con cierta reserva ya que el modo en el que se considera 
a una persona -por alguno de sus elementos propios- como distinta, depende más bien, de 
la relidnd histórica de su pais de proveniencia y del grado de tolerancia que se manifieste 
en su sociedad en el confrontamiento con las minorías. 

La imagen de Europa es hoy la de una zona que se integra, que armoniza sus ritmos 
de vida y que basa su proyecto precisamente en el fenónomeno migratorio, en el que el 
objetivo principal es el de la integración. "Para finales de los años '80s (1989) la población 
extranjera constitula el 15,6% de la población total de Suiza. Mientras, en el inicio del 
decenio, incluso los pal<;es clásicos de inmigración en Europa mediterránea iniciaron flujos 
consistentes de inmigración provenientes del Tercer MundoJo". 

El ir y venir de personas promueve el intercambio de conocimientos entre un país y 
otro. Se trata de un movimiento humano que propicia la adquisición de nuevas 
cualidades. Estas pueden inserirse en nuevos contextos a partir de la adaptación de 
aquellos que deciden emigrar. "Se calcula que de 1950 a 1972 los siete países europeos 

11 M. Rcginato, I res/enli .stranlcri a Torino ... , cit., p. 6. 
19 OCDH - SOPEMI, Tcndancc des migrations internatiorwles ... , cit .. p. 20. 
'°L. Frey, cit., p. 89. Cfr. Tabla 1, Las diez nacioanlidadcs más numc-rusas en la Unión Europa (1993). exclusas las de 
lu UE, EElJUA y Sui711. ' 
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considerados como paises de inmigración, hayan absorbido una inmigración neta del 6,3 
millones de unidad: esto es para Europa occidental el resultado de la transformación, de 
ser una área de emigración a una área de inmigración31". 

Desde luego que no son únicamente los individuos, pues existen también otros 
mecanismos, como el establecinúenlo de prioridades, estrategias y etapas del proyecto 
integrador tan ambicioso como el de la integración de Europa. Dicho proceso depende del 
establecimiento de un equilibrio entre elementos diversos como lo son las condiciones de 
los trabajadores, la calidad de vida, las poüticas sociales, el plan de desarrollo -mismo que 
ahora atiende nuevas interpretaciones por las emergencias ecológicas, me refiero al tan 
nombrado desarrollo sustentable-, la política exterior de cada uno de los integrantes que 
incluye en su agenda, una parle de política regional. Empero para lograr dichos objetivos 
se requiere de tiempo y de ajustes no previstos como los que provoca nuestro objeto de 
estudio, la innúgración. 

1.1.2. Llenando huecos en todas parles 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
La imagen del inmigrante no es tan distinta en el mundo. "En América del Norte, 

Europa occidental y Ocearua los residentes locales tienden a pensar tres cosas acerca de los 
inmigrantes: 1) que han llegado principalmente para mejorar su situación económica, 2) 
que reducen los niveles de ingreso de los nacionales al trabajar en empleos poco 
remunerados y obtener beneficios de los programas de asistencia del Estado, y 3) que 
representan un ¡1rol1/e111a social, ya sea porque son una carga para los demás, porque son 
más propensos al crimen o porque insisten en conservar sus costumbres y. no logran 
asimilarse a los paises receptores32". · · 

El modo de ver a los inmigrantes -hemos visto- es muy variada y acoge un sin fin 
de visiones, pues las consideraciones con respecto a éstos pueden iniciar como parte de w1 

racionanúenlo en el que se toma en cuenta sobre todo los elementos de diferencia, o bien, a 
partir de la negación del otro, hasta aquellos racionamientos en los que se manifiestan la 
discrimininación y el maltrato. Estas reacciones se manifiestan en un mar de circunstancias 
en las que las redes sociales creadas son importantes. 

La imagen de "rellenar huecos" es la que para explicar el status del inmigrante por 
la claridad que creo posee como sensación. El concepto llenar, también podemos 
entenderlo como saciar una necesidad; pensemos un poco en la necesidad de alimento, 
indispensable para mantener la vida. Mientras se procura la alimentación, las sensaciones 
que se tienen pueden ser las de saciar el hambre con cualquier tipo de alimento, la de 
comer como la gente decente, comer sanamente, comer cosas nunca degustadas, e incluso 
comer de un modo especial. Todas estas sutilezas en las formas de comer dejan un buen o 
mal sabor de boca. Lo mismo orurre cuando una persona acostumbrada a tomar un buen 
café después de comer para sentirse satisfecho, no lo puede tomar porque es un lujo. Los 
inmigrantes se privan de muchos elementos materiales que hartan de su inserción, W1 

proceso breve, sin embargo, son conscientes de la espera y aguardan mejores condiciones. 
Y esperan, y esperan siempre: Para encantar un trabajo, para encontrar donde vivir, para 

" l.. Frey, cit .• p. 88. 
" l. Wnllcrstcin, "lnmigrantcsn in /.a Jornada 1•irtli@I. sección Polltica. cd. Je Méxioo. 17 de junio. 2002. 
http://www.joma<lu.unam.m.vJ020alpol.php'!printvcr-= 1, üllima revisión novkmbrc del 2002. Cursivo del autor. 
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. tener documentos, para tener un poquito más de dinero, para poder traerse a sus familias 
y firialmcÍlte poder estar juntos. 

·· . Este saciar ... es Ja conformidad que yo noto en la forma de vida de estas personas, 
sacian las necesidades, se llenan el hueco en el estómago. ¿Qué clase de calidad de vida 
tienen llenando únicamente sus necesidades básicas? Es por saciar como inicia su proyecto 
migratorio, pues esta etapa corresponde a la que podrlamos llamar de transición: 
" .• . micntrns logro irme ... , mie11tms me ocoslumliro ... , 111ie11lms t•11c11c11lro algo 11uifor •.• " 

La trayectoria migratoria representa a veces un slroc tan severo, que en algunos 
casos ni siquiera el tiempo va llenando los huecos de la neccsidda de su tierra, de las 
imágenes que los satisfacen, de las formas a las que estaban acostumbrados para 
comunicarse, del modo en expresar cómo se sienten, de la creatividad lingülstica que 
encontraban para bromear, etc . 

....... .,Los. flujos migratorios llenan huecos en la economía, en la demografía, cin el 
mer~do de trabajo empero abren otros, dejando a sus países en un vacío -llamémoslo a 
este un'vacio válido- por el desarrollo na tura( de la convivencia entre los pueblos, sólo que 
ésl¿;~~Xi~'te; Y C?XistC cÍt el incoscicnte de estas personas, en el de sus fantiliarcs quu no hacen 
más que' pensar en ellos y de cómo estarán, sobre todo las madres y los hijos de aquellos 
quienes deciden irse, cambiar de vida, como se dice comunmente. Y todos son huecos, y 
vacios que no dejan sino la sensación de pérdida y de aterro al olvido de eso que los ha 
hecho peruanos, albaneses, rumanos. Y asi también cuentan las distancias - en kilómetros, 
en horas de viaje, en el poder tomar el tren para llegar o si es inevitable el avión-, quizás· 
uno que' viaja desde Perú padezca más contemplando este hecho, que uno que tiene su 
casá relativamente más cerca. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que las migraciones internacionales juegan 
un· rol importante en el crecimiento demográfico de algunos paises. La parte 

. correspondiente al número de nacimientos de la población extranjera en Europa, se ha 

. 'elevado notablemente respecto al total de nacimientos registrados. l~sto provoca un 
crecimiento directo en la población extranjera y en la diversificación sociaP). 

El manejo y uso de la información depende del modo de presentarla en los medios 
de comunicación, a veces encontramos en Jos diarios argumentos banales, pocas veces se 
trata de datos precisos y la mayorla de las veces encontramos aseveraciones que tienden a 
la exageración o a la anticipación de hechos hasta ahora inciertos: 

"¿Qué cosa serla hoy Francia, qué cosa será mañana sin la inmigración? Es esta la 
pregunta que hay que responder antes que nada, si no se quiere dejar llevar por el juego 
nauseabundo de Ja extrema derecha. Y esto no se puede hacer más que poniendo a la 
inmigración en el contexto de las mutaciones geopollticas, de las cuales dependerán la paz 
y la guerra en el siglo XXl34". 

Y bueno, si. .. , la inmigración puede tener muchas implicaciones, pero no se pueden 
dejar fluir ideas tan a Ja ligera. 

nOCDE-SOPEMI, Tendancc des migratlons intcrnationalcs ... , cit., p. 17. 
,. C<H:dición t..a Strun¡-a, "Stranicri, tesoro d'Europa" in l.aStampa, Italia. sección SocictA e Cultura. 6 de Mnr7o 1997. 
p. 22. 
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Algo que si podemos decir es por ejemplo que, el componente demográfico del 
fenómeno oúgratorio es también un elemento de riqueza, pues éste puede tener la 
capacidad de sanar economías o de afectar al devenir históricos de las sociedades. La baja 
natalidad es un problema al que se enfrentan muchos paises de la UE. "En Italia el número 
de nuevas familias y de hijos por familia cstan llegando a su mínimo histórico, con una 
tendencia marcada a una ulterior disminuciónlS". Los hijos se programan en una edad 
relativamente avanzada, concentrada en el grupo de adultos jóvenes, casi en el límite de 
las capacidades de fertilidad, y generalmente se piensa en tener no más de un hijo para 
mantener su status de vidaJo. 

latlia tiene una cultura de la vida familiar arraigada, la convivencia familiar es la 
modalidad genérica del sentido de pertenencia entre los italianos. Algo que reafirma Ja 
identidad del italiano es la familia en donde una figura primordial está representada -por 
la imagen materna. Para un inmigrante este proceso de integración es más largo, en el 
sentido que para llegar a sentir el lazo familiar tienen que pasar muchos allos. La 
posibilidad de tener un empico le permite poco a poco la adquisición de condiciones más 
estables que en un futuro le permetirán continuar con un proyecto famiiiar de inmigración 
(cadena migratoria37) ó a según de los casos, construir una nueva vida, una familia propia. 

Con los flujos migratorios, la composición familiar también se diversifica. En 
Europa existe cada vez esta tendencia: 

"Ciento-veinte (incluso más) nacionalidades, algunas de número casi insignificante, 
otras en cambio profundamente pertenecientes al espectro de inmigrantes; se encuentran 
hoy para dividir el espacio urbano y construir un mosaico complejo. de etnias y de 
culturas:lll". · - -- - · 

La desigualdad social, las grandes carencias mundiales justifican la inmigración de 
Iris zonas menos favorecidas. Llenan huecos en el mercado de trabajo, en las csiad isticas de 
natalidad. Se trata de grandes huecos que llenan extraños, pero que logran enmascarar con 

-su trabajo, solucionan y sanan economías. El fenómeno migratorio no se trata únicamente 
de los problemas internos, sociales, poUticos, sino también de las insatisfacciones 
personales de nuestro entorno, son momentos y climax históricos. 

1.2. La feminización del fenómeno migratorio mundial 

1.2.1. La explicación internacional 

Estudios internacionales sobre la inmigración y la población internacional hacen 
incapié sobre una fuerte y real feminización de los flujos migratorios internacionales. La 

"L. Gallino, ~oirilti in cambio di dovcri" in /.a Stampa. ludia, 15 de Febrero 1997, primera pinna. 
>6 A. Recanntcsi, Mfint-Bossi, una lcggc contra la dcmografia e l'c.-conomia .. in /.a slampa, Italia. sección Economla., 4 
de mano 2002, p. 19. 
n *En su más cldsica acepción, se refiere no principalmente o la rcunificación familiar sino sobre lodo o la llarnadu., de 
parte de un apersona emigrada, de parientes)' amigos del mismo lugar de origen ... Mauro Rcginato, / rcslenti stranier/ a 
Tor/no ••. , cit., p. 26. Cfr. Aprutado 3.4 Cadenas migratorias del capitulo 111. 
11 M. Rcginoto, I resientl !ilran/er/ a Torino .... cit ... p. 41. 

24 



División de Ja Población de las Naciones Unidas estima en 57 millones el número total de 
mujeres que viven fuera de sus paises de origen, constituyendo un 48 % del grupo total de 
inmigrantes39, Asf mismo, Ja parte proporcional de Ja presencia femenina en los flujos 
mig;ratorios evoluciona y crece: entre el 1990 y el 1999 se ha incrementado en más del 1 % 
por año en algunos paises miembros dela OCDE, según cifras de la misma•o. 

Por otro lado, en este menciona que en Jnpón4J y en Corca Ja migración femenina 
con fines de búsqueda de empleo es Ja más significativa. Igualmente, en algunos paises no 
asiáticos y miembros de la OCDE, cada vez son más las mujeres extranjeras que ocupan 
puestos de trabajo, particularmente en el sector salud o en los trabajos domésticos. Las 
principales candidatas a la movilidad son originarias de Filipinas, Indonesia, Perú, de 
algunos paises de Europa central y del Este y, en menor medida de Sri Lanka y de 
Tailandia. Pero todavin representan poco en el flujo migratorio proveniente de paises del 
Medio Oriente y del norte de África42. 

La cada vez mayor presencia femenina en los flujos migratorios ha traído también 
ventajas en materia de derechos. Se trata de algunas adaptaciones en In legislación y marco 
jurídico en paises en los que algunos problemas específicos de In inmigración son 
persistentes. Paises como Estados Unidos de América, Canadá o Australia, donde los 
casos de migración de refugiados y de solicitud de asilo se manifiestan considerablemente, 
y en los que han adaptado y efectuado algunas modificaciones en sus leyes en esta rama 
para favorecer a estas personas, frecuentemente mujcresn. 

Otro de los elementos con mayor presencia femenina en los proyectos de 
irunigración es el flujo de migración familiar o cadena migratoria. Este sigue teniendo una 
permanencia predominante en paises con una historia vieja de inmigración, como Jo son 
Alemania y los Estados Unidos de América, mismos que hasta ahora permanedan' como 
Jos principales países de inmigración internacional: · .. ·--:.·,. 

0

"Lá re~grupación familiar permanece como el vector principal de la inmigración 
femenina ·en la mayor parle de los paises miembros de la OCDE, entre el 50 y el 80% del 
total de esta categoría de flujo migratorio44". 

Las metodologins para analizar el fenómeno de la migración son un poco dispersas. 
El hecho de que se trate de personas con distintas condiciones de vida, con bagajes 
culturales distintos y fuertes desigualdades económicas y de poder adquisitivo; asi como 
de sistemas normativos diversos, su estudio exige de la adaptación, construcción de 
metodologias espccüicas y de un esfuerzo interpretativo, es decir dialéctico de sus 
componentes. Y uno de estos esfuerzos es atar conceptos conocidos con éste para notar 
nuevos elementos. En este sentido analizar, por ejemplo, las repercusiones de los flujos de 
países en vias de desarrollo a paises desarrollados y de su relación con temas de 
narcotrafico, de migración clandestina. "Un fenómeno inquietante para Jos países 
integrantes de Ja OCDE es aquel ligado al tráfico de mujeres originarias de países en vla de 

19 OCDL! - SOPEMI. .. , Tendencc d~r migration.'i inlutlíllionale.t, cit.. p. 28. 
"'Cfr. Tabla 2 Proporción de mujeres que integran los ílujos migratorios de algunos paises de la OCDE. 1999. 
41 La inmigrnción peruana en Japón está considerada como unu de los llujos que prcsnctan mayores entradas. Entre 
1995 y 1998 este número casi se duplicó. Cfr. Tabla 3 Japón, entrada de personas cxtr.injer.15 por naeionulidad. 
42 OCDE - SOPEMI ... , Tendcncc des migrations intt•rnatio11a/c.r, cit., p. 29. 
"lbidcm . 
.. M,(p.28). 
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desarrollo o en. transicióri.~ Uis. redes . de prostitución organizada, o las redes de 
inmigración clandestina_5on. el'orfgen _de una de las formas modernas de esclavitud, 
inllingidas particularmente a ias'mujeres: El reeforzamiento de las medidas de coperación 
internacionales es necesariojni'ra previ:mir y combatir la evolución de este maJ4S". Los 
flujos migratorios van ádquiriendo nuevos nombres y se agregan más problemáticas. 

·' ,, ~. ; ·. 

' ·i:2.2. l,~~rqué tantas mujeres viajeras? 
".\•' 

.•. . De:algu~~· n'~~n~i~- los roles sociales de las· mujeres y los hombres han ido 
cambiando.én modo.·drástico. La tendencia a la individualización de las personas, puede 
notarse: en ·esc.'afán.·cotidiano de qu'erer hacer un proyecto de vida para si mismo sin 
muchas· veces incluir a una compañera o a un compañero. Cada vez más los seres 
humanos. nos desligamos de nuestros ori¡~enes y entramos en una cultura del dejar de 

· hacer lo que estamos acostmnbrados, elegimos muchas veces dejar de hacer siempre las 
niismas cosas, las mismas actividades, para poder dejar entrar todas esas oportunidades 
de las que nos presenta un contexto tan dominantemente global. 

La feminización del fenómeno migratorio puede deberse incluso a la reproducción 
de una imagen fuerte de la reivindicación de la situación femenina en las sociedades 
modernas. Ésto trae también nuevas confrontaciones como por ejemplo una nueva 
concepción del núcleo familiar, en la que ya no necesariamente tenga que tratarse de 
padre, madre e hijos4•, Es claro que el nivel de independencia lo otorga sobre todo la 
independencia económica, y es precisamente esto lo que se quiere. De ésta manera las 
mujeres se construyen nuevos proyectos de vida solas o junto con sus hijos, sin tener que 
depender en modo absoluto del marido. 

Quizás en Italia, la imagen de la familia conformada por el padre, la madre y los 
hijos se conserve como una tradición arraigada, esto no quiere decir que en otros países no 
sea asf, pues depende del contexto y de la educación de las tradiciones y los valores. 

En América Lalina, la imagen de la familia es también algo importante, solo que 
debido a los graves problemas económicos, sociales y de desempleo las familias se 
desintegran fácilmente dejando en la mayoría de los casos a la madre con la total 
responsabilidad de criar a los hijos47. Por este molivo las mujeres latinoamericanas son 
fuertes y luchan a toda costa para sobrevivir. Ante la necesidad inminente de incrementar 
el poder adquisitivo de sus familias, se convierten en las principales dadoras de la calidad 
de vida al interno de éstas, y la búsqueda de una calidad de vida digna, se convierte en 
aspectro de elección para sí núsmas y para sus hijos, así como de la molivación para 
emigrar. 

¿Cuántas posibilidades se abren con la visión global, la saturación de la información 
en los medios de comunicación masivos, en el internet; mas¿ cuántas son deveras factibles? 

Para concluir esta parte cito el periódico italiano La stampa de Turfn en el que 
encontré un elemento interesante sobre la imagen de lcis inmigrantes en Italia que 
considero sea pertinente señalar en este apartado, a pesar de que no se trata solo del caso 
del flujo femenino de innúgración. 

45 Trad. Propia. OCDE - SOPEMI. 7"endance des migrations illlernathma/es ... , cit .. p. 29 . 
.. Cfr. Apartado 3.4.2 l.a cadena migratoria. una nueva conocpción de familia del capitulo 111. 
"Cfr. Apartado 4.2.4 La perspectiva de si y del otro en la rc!oción de pan:ja del capitulo IV. 

26 



"En Italia la inmigración es ligeramente más baja que en otros paises de situaciones 
análogas como Francia y Alemania, vale la pena decir que se trata de una inmigración 
estable, con intereses a integrarse, ahechar raíces ... 48" Este interés de los inmigrantes es el 
esfuerzo de reinterpretación y revaloración de sus cualidades de vida pasadas. 

1.3. La política migratoria en Italia 

Luego de la segunda guerra mundial, la situación precaria de Europa impulsó la 
movilidad humana a los centros urbanos sobrevivientes. La posibilidad de cambiar de 
sitios era indispensable para la búsqueda de mejores condiciones. Por otro lado, :el 
desarrollo tecnológico e indutrial que llevaría a estos países a la reconstrucción trajo 
trabajo e inmigración, empero no a todos los paises de la UE. La fuerza de· trabajo 
proveniente del exterior era necesaria y con1plcn1enlabn las exigencias de ntano~dc.ol~ra~CJ; 
Es así como se pone en marcha un movimiento mi¡\ratorio intenso <¡ue irá conteri1plando 
cambios ligeros e imperseplibles que cnn el tiempo y el incremento de los números se 
vuelven drásticos conformando un fenómeno al que ahora no se le puede describir con 
respuestas generales en lo legal ni en lo administrativo. 

El movimiento humano de un territorio a otro, es espontáneo y también obligado. 
Hablar de la paz mundial es un poco ambicioso, por otro lado, decir que exista solo en 
regiones como Europa occidental, el Norte de América o en países de la Cuenca del 
Pacífico, solo por el hecho de que estos se hayan planteado una suma de esfuerzos sobre 
todo en materia comercial para el libre paso de las mercancías y el control de nuevos 
mercados por las exigencias de sus economías, no significa que la paz pertenzca solo a 
éstos, empero tampoco a todos. Kosovo es la última herida profunda de los conflictos 
mundiales que alteran la paz mundial y que intensifican la desigualdad social y 
fenómenos como la inmigración en la búsqueda de nuevos horizontes: 

"Basta citar la cuestión curda, las tensiones en Chechenia y la situación en 
Daghestan, ó el nudo sin resolver de las minorías húngaras en Romania y Eslovaquia para 
entrar en el campo minado de los conflictos élnicosSO"; 

Estos son antiguos problemas de convivencia y de la lucha por la sobrevivencia de 
las identidades y de las tradiciones contenidas en pocos, en los grupos llamados minorias. 

Debemos también grandes oleadas humanas al desmembramiento de las ideas del 
comunismo, que se fueron desechando con la desintegración de la Unión Soviética y la 
crisis de los Balcanes o la calda del Muro de Berlin, que a pesar de haber pasado ya diez 
años de destrucción, entre los jóvenes todavia se hace la distinción entre Oeste y Este, y 
hablan de ésto como la existencia de dos formas aún prevalecientes entre unos y otros. 

Italia participa activamente en el proceso de transformación del componente 
migratorio y de la fuerza de trabajo hacia Europa central y septentrional. De hecho, este 

"' /\. Rccanntcsi, .. Fini·llossi, unn lcggc contra la JcmogrJlia e l'cconomia" in / .. a S1ampa. Italia. sección de l~onomia. 
4 de mam> 2002, p. 19. 
"'t •. Frey, cit •.. , p. 88. 
50 "Nascc a Torino Osscrvatoño pcr l'Europa dcllc c-tnic" in /.a Stampa, Italia. sección Estero, 13 de julio 1999, p. 8. 
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fenómeno ha sido un camino del gobierno italiano para dar equilibrio a la relación entre 
población y recursosst. 

La presencia extranjera en Italia ha tenido desde los últimos 20 años una tendencia 
de crecimiento constante. De los 186.000 permisos de residencia otorgados en el 1975 se 
alcanzó la cifra de423.000 en 1985 ésta casi alcanzaba un millón para 1996. Según datos del 
Ministero dell'lulenro se habla de una cuadruplicación de esta presencia en el periodo entre 
el 1985-1986, pues tanto a nivel regional como de la provincia de Turín se registraron 
aumentos elevadlsimos, esto era un aumento del 316 por ciento en la región y un 284 por 
ciento en Turins2. 

Los grupos de inmigrantes continuan llegando y muchas deben ser las atenciones, 
los esfuerzos y las reformas. "El problema no está en lo que piensan los intelectuales, sino 
en lo que hacen los administradores. De hecho a ellos toca el tumo de darse a la tarea de 
proporcionar centros de recibimiento para refugiados y de construir canales para el 
i115erimiento social de aquellos que por una razón u otra permanecerán en nuestro pals
ltalia-, con las diferencias y con las preocupaciones que de cualquier forma produce la 
llegada de masas de inmigrantes en cualquier sitio del que se trate, entre la población 
localSl". 

Sin embargo será también un trabajo importante es el de los intelectuales en Italia 
para el confronto entre las distintas partes involucradas en el problema para la 
construcción de una ley clara, "una ley que garantice a los magistrados, a los policías, a los 
sindacatos, a los militares, a los funcionarios del orden publico, a los administradores 
regionales y provinciales, la condición de saber exactamente lo que tienen que hacer 
cuando se encuentran ante presiones inmigratorias de relevancia no importando de 
dónde vengan S-1". 

Cito una idea de Lucia no Gallino, sociólogo italiano, sobre la visión y utilidad de la 
política migratoria italiana: 

"Para el diseño de ley de una política de inmigración conviene partir de dos 
observaciones quizás obvias, pero poco consideradas. La primera es que la inmigración de 
proveniencia extracomunitaria es simplemente inevitable, por meras razones 
demográficas.[ •.. ] y la segunda es que hay que subrayar que la inmigración podría ser útil 
a la economla Italiana SS". 

La construcción de una polltica migratoria debe reconocer que uno de los elementos 
más importantes para su construcción es tomar en cuenta la heterogenidad de culturas y 
etrúas como consecuencia del proceso mismo. Y ¿qué hacer para cautivar el inserimiento 
de éstos? El uso del discurso y de la manipulación de los conceptos es importante. Asi por 
ejemplo, no será lo mismo promover la integración que la asimilación de un grupo en la 
cultura de otro. Decir nos integramos, inserimos, asimilamos ó aceptamos una cierta forma 

" L. Frey, et ni., cit .•. , p. 88. 
'
2 M. Rcginato, I res/denli slranieri a Torino ... , cit., p. R. 

SJ Trad. Propia., L. Gallino, .. lmmigrali scn1.a muro, intcllctuali sen.ta id(..-c·Parlimmonc" in La Stampa, ltali~ sección 
Tullo libri, 3 de abril 1997, primcTU plana. 
"Jbidem. Cfr. Tabla 4 Los diez nacionalidades más numc-rosus de ltnlia (1995), 'l"obln 5 Entrada de personas extranjeras 
r,or nacionalidad ( 1998-1999). 
' l •• Gallino, "Diritti in cambio di doveri" in La Stampa. Italia. 15 de l'cbrc-ro 1997, primera plana. 

28 



•' .-.; 

·r '·· ,·. >. '.~_. ·_,·_::_;·., . ·-'.·'.,_.' ' 
. . ·¿'.:} ., 

- -~ --~, ·--'~ .. -. - ~.o:-~.=;- -"-:;--'.=:·0---;<~~~c"'·"'1:~-.~iS-_fa·~i'~~~;·.~;~<~-~--J/~:,,_.l:'.~,~' -~,g~· ... -~ .r:~:::.·_,· .... :· .. · ~· ·-:.'_ : .. _; ·, 
de ver las cosas, tiene grad!'s e:iinP,a~t(>,S~d_istiñfo~-eri el modo de captar el mesaje. Este 
juego, de, sutilezas· pue<;Ié,:;s~r'd~te~~iú~te)en'la·forinulación de las estrategias y los 
íund_amcÍltos·de la ley.en ínittcrla~dc·µun¡gración: _· · ; ::: 

1 . . ;,- '· • ~ - '.· l• ' - ' - :- •. ' • : ':- -~· ·- _., - • -

~--'' ... -

"En las últimas décadas, se realizó e·~trc algunospa~es europeos una diferenciación 
de los modelos.de migración y de las fases en el proceso de integracón de los inmigrantes. 
Esto debido al hecho de que por una lado estan los paises de tradicional inmigración, que 
se encuentran a gestionar la inserción de comunidades que llegaron ya de tiempo atrás, 
compuestas prevalentemente de núcleos familiares, ... , la mayoria provenientes de ex
colonias o de áreas en donde el intercnmhio es ya cotidiano. En el caso de otms paises 
como Italia, se trata en cambio de enfrentar la emergencia, o sea de aprovechar antes que 
nada los instrumentos normativos, así como también de preveer estructuras primordiales 
de acogida, antes que de planificar una equilibrada inserción en la capa económica, social 
y cultural del pals, trabajadores extranjeros provenientes de ñreas geográficamente y 
culturalmente no homogéneasS<>''. 

Veamos un poco el caso de Francia y Alemania: 

· "El primero ofrece el ejemplo más típico, debido a que ha sido perseguido de 
manera explfsita por una politica de mantenimiento de la homogenidad cultural nacionál. 
El elemento más significativo de esta politica fue la promoción de la igualdad total de los 
derechos para los innúgrantes a través de la adquisición de la nacionalidad francesa por 
parte de los extranjeros[ ... ) En cambio en la experiencin del segundo-Alemania- en donde 
hasta hace pocos años consideraba a los inmigrantes como "trabajadores huéspedes" 
(Gaslarbcitcr), siendo claros en que la permanencia de los trabajadores extranjeros lendria 
que ser considerada como temporalS7". 

Con estos ejemplos vemos como las consideraciones a cerca de la permanencia de 
los innúgrantes y de su inserimiento en las sociedades europeas era solo atendidas a partir 
del periodo de permanencia. Y a pesar de que las poHticns van cambiando el hecho de que 
sea aún difícil adquirir la nacionalidad de estos, pone en relieve la existencia de grandes 
límites que a pesar de su proceso de integración persisten. 

Quizás la parte más importante considerada desde los grupos de inmigrantes es la 
llamada sa11atoria58, que es la parte de las modificaciones y de las presiciones en la 
evolución de la ley en materia de inmigración que lleva de la mano el desenvolvimiento 
del fenómeno en Italia. De acuerdo al número de entradas y de los cálculos de 
clandestinidad, estas sanatorias proponen la posibilidad de regularizar a las personas que 
no tienen permiso de residencia empero que, muchos de ellos, han incluso permanecido 
en el territorio en calidad de clandestinos entre 2 y hasta 4 ó 5 años. Así entonces se han 
hcd\O sanatorias, concepto tomado del italiano, para trabajadores extracomunitarios, otras 

,. l.. Frey, et al., cit. p. 90. 
"M, (p. 91). 
""Cfr. Apartado 3.2.2 l.a sanatoria en Turín del c:iphulo 111. 
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sobre el slal11s de refugiados políticos, la rewúficación familiar. En el texto también se 
incluyen ciertos aspectos que determinan un drástico cambio en los flujos, con apartados 
de la ley que cancelan, de alguna manera, tratados bilaterales con algunos paises, corno los 
acuerdos del tratado Shengen, a partir de los cuales se introducen nuevas normas para la 
expulsión de ciudadanos extracomunitarios59. 

Por otro lado, la desigualdad en el trato, sobre todo en el ámbito laboral, donde 
e¡dste la tendencia de hacer trabajar a los extranjeros. Los patrones aprovechan de su 
inexperiencia, de su poca información y comprensión del sistema normativo y de los. 
derechos y servicios de lo que un trabajador con contrato tiene acceso. Hay que señalar 
que en Italia existe una gran disponibilidad por parte de las empresas italianas de reclutar 
trabajadores extracornunitarios con condiciones inferiores a las del mercado6º. · 

Reflexionando sobre este hecho de incidencia actual, encontré que el estado.italiano. 
para dar una opción a las personas sometidas a la explotación y a la evasión dé impuestos" 
de sus contratadores, declaró una decreto, que podríamos considerar con\o parle de la ley 
de inmigración italiana o de los esfuerzos que se relizan, a la figura del /lt'lllilo que.serla en. 
espai'iol arrepentido. Y entonces, el clandestino se arrepiente de haber entrado sin permiso 
en Italia, y su cuota de absolución es la de denunciar a quien le. dio el trabajo en. 
condiciones de explotación y cero derechos, para ser premiado con un permiso de: 
residencia por su colaboración con la justiciao1. . .. 

Italia pertenece a la Unión Europea desde su fundación, misma que una vez dentro 
se ve involucrada en un proceso de integración que presuponía un contraste de sus 
elementos endógenos con los objetivos declarados comunes para la unión. La UE teniendo 
en mente algunas etapas de este proceso, inicia con el adecuamiento de sus caracterlsticas 
para el intercambio comercial, flujo de capitales, reducción arancelaria para el 
reforzamiento de las economías. Y porqué no sei'ialar que la inmigración es una fuente de 
riqueza para este proceso. "En 1998 entraron en la UE por lo menos 600 mil clandestinos, 
además de los 300 mil que pidieron asilo político62". 

La moneda única, el Euro, es ya un símbolo fuerte de interrración que deja sentir 
capaz a esta región para competir con otras economias, monedas, mercados. Empero, los 
objetivos de esta integración no solo fueron planteados como económicos, la cultura, las 
normas jurídicas y la identidad estan dentro de sus objetivos, pues son elementos que 
arraigarán el sentimiento europeo. De lo anterio podemos decir que también basa su 
proceso de integración en la migración de las personas, de las ideas y de las costumbres. 

La identidad europea es un complejo costal de experiencias, del conjunto de colores, 
de olores, de capacidades distintas. En la identidad europea hay mucho que poner dentro. 
El reforzamiento de esta imagen como idea, como valor, poco a poco se ha ido valorizando 
con las caracteristicas regionales con las que se vuelve a educar a los habitantes de este 
contexto. Empero los europeos no son todos originarios de este territorio, y por si fuera 
poco entre sus mismos componentes sociales, la amplia consideración de las diferencias y 
la gran diversidad cultural en cuanto a costumbres locales son diffciles de desarraigar. Y 

"'M,(p.94). 
60/vi .• (p.92). 
61 ~Nascc: un nuovo pcntito: l'cxtracomunitario. Pcnncsso premio al clandestino che colloborJ denunciando chi lo 
sfruua" in /.a Stampa, Italia, 13 de septiembre 1996,'primc"fll pl11na. Cfr. l\rurt11do 3.3.3.1 /\puntes sobre 111 ley de 
inmigr..M:ión Bo:ssi-Fi,,/. 
62 Aa. Vv., WNascc a Torino Osscrwtoíio pa- rEuropa dcllc ctnic .. in la Stampa, ltulia, sección Estero, 13 de julio 
1999, p.&. 
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as! pensamos por ejemplo a Italia, con sus dos mundos entre sus entrañas, (le polerrte e i 
· terrom), asi llamados a los del norte y a los del sur. 

La imagen de la integración europea puede coadyudar al rápido inserintlento de los 
grupos de inmigrantes involucrando a estos grupos en el sentimiento europeo de 
identificación entre Jos diferentes habitantes de la Unión y relacionando el tipo o 
motivos•J. Un turista proveniente de un país no adscrito a la UE, no tiene porqué sentirse 
europeo, empero una persona que decide vivir en alguno de éstos podrfa bien desarrollar 
algún lazo emotivo, familiar, de trabajo, etc., que lo hiciera poseer una parte del complejo 
sentido de pertenencia. El problema es que en Europa la división que se promueve es la de 
quien está dentro o fuera. 

Pensar en una identidad europea no es fácil, y no es sencillo porque en ella se 
intenta considerar sistemas de valores, de ideas religiosas, de culturas, y sobre todo de 
derechos jurfdicos, políticos y humanos. Como dccia antes, no son sólo ellos, europeos, los 
que viven en Europa, son también habitantes de ella, personas que dejaron sus países de 
origen no pertenecientes a la UE y que ahora viven aquí y que también exigen ser 
escuchados y exigen derechos. Se trata de esas personas a las que llaman 
cxlracomunitarios.¿Por qué cxtracomunitarios y no extranjeros? ¿Por qué no simplemente 
llamarlos, peruanos, rumanos, polacos, japoneses, mcxicanos ... Son ante todo humanos. En 
Europa actualmente se difunde un lralo desigual a las personas que no tienen como 
nacionalidad, un origen de los paises que integran la UE. 

Si pensáramos en elaborar un mapa en el que intentáramos recrear una geografía de 
las identidades, notaríamos que en las identidades se juegan las personalidades de todos 
nosotros, nosotras; de ellos, de ellas; de los otros, de las olras; de los que no conocemos. Y 
lodo esto para decir que un reto de la Europa que se integra es valorizar las caractcrlsticas 
regionales varias, infititas porque la delimitación de un territorio con tal precisión, es 
también la fuente de nuevos y ricos conocimientos. Y uno de los retos para que la armonía 
de estas sociedades sea posible no hay que integrarlas, sino mas bien incluirlas como un 
elemento importante. Y de igual manera, la identidad eurol'ca de los i11migra11te~""' •. mismo 
que no por ser minorfas, no existan y no interactúen, no participen, no trabajen y no 
tengan derechos. El integrarse es también tener derecho a la participación, es este el 
sentimiento real de identificación y del sentido de pertenencia, de la comunicación entre 
dos o varios punto de referencia. Asf también la integración es el control del espacio. La 
integración regional se puede relacionar con la integración de estas personas en el sentido 
de que la integración de la UE exige el control dci territorio, del espacio y de sus recursos 
humanos y estratégicos; lo mismo sucede con la integración de los grupos de las personas, 
estas se inscricrcn cuando logran el control del espacios, que se puede traducir en el 
conocimiento de las cualidades particulares de alguna ciudad. 

Proponer una Italia multiélnica en la que no unicamcntc los diferentes patrimonios 
culturales convivan, sino una Italia en la que no se promuevan los sentimientos de 
razismo, de xenofobia. La promoción de una cultura en donde las tradiciones más 
antiguas se conservan. Cito por ejemplo, las formas tradicionales de la manufactura del 
¡1an11iggim10 regia110, del aceto lmlsamico trarliziorra/e di Modcrra, la giomata del sugo di l'º"'odoro 
la salsa de jitomate en conserva para utilizarlo en los duros meses de invierno preparada 

61 Cfr. Tob1a 6. Motivos de In presencia en el tcrrilorio l:.aliano, censo 1991 por área gcogranca. documento tomado de 
L. Frcy,et al., cit .• p. 94 . 
.. Concepto utilimdo en el articulo publicado en el periódico italiano /.a Stampa. -Convcgno dcll'lrcs. l.'idcn\ita 
europea e l'immigm7jonc dal Tc17.o Mundo'" in la Stampa. Torinú, 15 de octubre, 1999. p. 4 t. Cursivo mio. 
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en un par de días durante el verano. Empero no existen únicamente las tradiciones 
populares como condiciones importantes para la iserción e identificación a un grupo, sino 
también el principio fundamental de convivencia democrática que todos los paises de la 
comunidad promulgan. 

Cómo se vela y se ve a Italia, es algo de lo que quizás depende también sus grandes 
flujos migratorios, por la llamada fama que se ha hecho en el mundo de tener una 
aln1ósfera vivible, agradable, donde todos pueden comer a pesar de sus costumbres 
culinarias. Donde durante el renacimiento, la poesia se respiraba entre sus calles, entre las 
miradas de su gente. El mundo de Dante, de Musolini; también es un mundo que se 
adopta en todas las culturas, o al menos se aprecia, se conoce. 

Para algunos Italia era el mundo, Byron en Pisa y Venecia, ... , Gogol en Roma, 
Dostoevskij en Florencia, Herzen en Nizza y en Roma, Gorkij y Axel Muthe en Capri, ... , 

, !'lietzsche en TurinbS, Goethe en el Lago di Garda, y asi podríamos citar el viaje de muchos 
en esta tierra deseada por muchos en el pasado. 

El movimiento humano o migración, no es una novedad de Ja época 1noderna, sino 
más bien pertenece a una búsqueda natural humana y que actualmente se vislumbra como 
uno de los retos más inquietantes para aquellos que los paises de Ja UE tendrán que 
enfrentarse en su próximo futuro. En un cierto sentido, el modelo de civilización de Ja UE 
será sometido a prueba de los flujos masizos de inmigración. Con Ja conciencia de este 
fenómeno se toma en consideración Ja importanqa di: una oportuna politica de 
integración de estos grupos: acogida para quien llega. en condiciones de legalidad, 
reencuentros familiares y derecho de voto en la realidad local. El problema de las fronteras 
externas no pertenece a cada uno de los paises, sino que se trata de un problema europeo 
como considera Massirno D' Alema66, exponente del partido democrático de izquierda. 

Europa no únicamente tiene la larca de Ja integración de sus elementos endógenos 
sino que también posee una parle de ipentidad Andina, Marroquina, Eslava, Albanesa. 
Recibe riquezas culturales solo que el proceso de hacer que estos flujos migratorios se 
insieran en sus sociedades, es también un reto•7. Y para esto se requiere de cretividad 
política, de actitudes nuevas y de tolerancia y de diplomacia y de saber escucharse entre 
pueblos. 

La polltica en materia de inmigración basa sus principios en el concepto de 
integración de las minorias asi como de controlar el flujo de personas necesarias para el 
sistema prod uctivo68. 

En los medios de comunicación internacionales se critica la exagerada medidas en el 
gobierno de Berlusconi rnbre su visión en el fenómeno de la inmigración en Italia. Cito de 
un diario de la Ciudad de México, ÚI fomadn: 

"Berlusconi advirtió este miércoles que con la inmigración masiva de clandestinos 
se puede crear una situación dramática y una presión tal que podrla conducir a la guerra y 
a situaciones como la del 11 de septiembre, fecha en que ocurrieron los atentados en 

6~ Aa. Vv., "lmmigrazionc duc sccoli di arrivi. L'llalia Multictnica' l. Siamo davvcro un popolo di raz7Jsti'! Allc radici. 
di un problema : tra '1Wlcan7..a di csp..Tlc..~7.a e pastici della classc politicn" in la Stampa. ltuli~ socción Societá C. 
Cultura, S abril de 1997. p. 23. 
66 Cfr. An. Vv., ~'Alana! la sfida C l'immignt.7jonc <<AccogliW'TK.1 chi arrivu. in oondi7joni di legal ita>> in l..a Slampa, 
TOlino. sección Estero. 16 de octubre. 1999, p. 7. 
67 

Cfr. Tabla 1, Las diez nacionalidades mils numerosas en lu Unión Europea. exlusas las de la UE, EEUUA y Sui1.a 
!,1993). 

Cfr. Apartado 3.2 Las mujeres y las normas del capitulo 111. 
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Nueva York y Washington. Defendió además el proyecto oficial de política migratoria, que 
permite la inmediata expulsión de los indocumentados, al sostener que de lo contrario nos 
van a sacar de nuestro pafs. Un promedio de 17.5 extranjeros por cada mil habitantes vive 
en Italia, una cifra menor a la que se registra en los otros países de la Unión Europea69". 

La política migratoria italiana deberá postular ideas con la perspectiva de un mar 
de puntos de referencia que encontrará entre la composición demográfica, entre su cultura 
tradicionalista y la apertura y la difusión de la cultura que ha desarrollado en su devenir 

""""'°' t::":, ·--· !J._, : 1.4. Tur!n,uriri _ciudad d~ inmigración ~ -~ 
:,-;: ; 

A Turín se le considera una' ciudad de migración internacional principalmente 
extracomunitaria. Entre 1985 y 1996 se incrementa en un 300 por ciento la presencia 
extranjera en la región del Piemonte, región a la que pertenece esta ciudad. Hay una gran 
diversidad en esta población, según datos del a11agrafc de Turln(oficina de las estadísticas 
de población), se trata de 87 nacionalidades distintas, en las que se manifiesta una mayor 
conformación de extranjeros provenientes de Marruecos, de Rumania y de Perú, cabe 
señalar que tan sólo el grupo de estas tres nacionalidades alcanza el 58% del total de la 
presencia extranjera en esta ciudad70". 

La relación entre extranjeros y nacionales.en la ciudad de Turin es de 13 por cada 
mil habitantes en 199371, Lea proporción concerniente a la edad de los extranjeros que 
residen en Turln, se registra como mayor concetración el grupo de entre los 30-34 años 
(esta concentración corresponde al 23,2% del total), mientras que el 60% de las edades 
registradas se concentran entre los 25 y los 40 años72. 

Un elemento interesante es que a partir de un análisis interdisciplinario del 
fenómeno, en Italia, desde hace algunos aüos se considera como un elemento 
estrechamente ligado el de la fertilidad de las mujeres de procedencia extranjera respecto a 
los residentes nacionales. Se ha encontrado que " .. .la fecundidad de las mujeres 
inmigrantes es más elevada de aquella de los paises de llegada, esta caracterfstica es uno de 
los aspectos espccificos del contributo de las migraciones en la demografin73" de mayoria 
de los paises erupeos. El aspecto de la natalidad en la ciudad de '1.'urln entre la población 
extranjera y la nacional, el número de nacimientos de la primera es tres veces mayor a la 
segunda7•. 

La gran afluencia extranjera en la ciudad de Turin diversifica su realidad como gran 
urbe europea. Los residentes de Turln pertenecen a 122 nacionalidades distintas7S. Este 

~ An. Vv., OPA y AFP, Seguridad extrema. Manifoslucioncs sindicales L"n lluliu contm el \L"fTIJrismo .. in la Jornada, 
Cd. de México, sección Mundo. 28 de marro 2002. 
lU M. lkginato. I rc.sidenti a Torino ...• cit., p. 9. 
71 Aa. Vv., Asscssorato assistenzn e scrvizi, Politichc p.~ Pimmigrazionc; lndagine su/ caral/eri sucio-demograficl 
deg// lmmigranle extracomunitarl nei conruni del l'lemontc .sedi di centrl di accoglien=a, Torino, Uflicio--lntcrv1..'1lli p:r 
l'inscrimcntodci cittadini cxtraromunit.ari in ricmontc: 1995. p. 17. 
nM,(¡>.16). 
n M. lkginato. I re.sldenti a TOl'ino ...• cit., p. 31. 
74 Vcr Apéndice Tabla 7, Nacidos vivos en el 1996 de la población residente en Turin. 
n .M. Rginato, ." I residc11ti a Torino ... , cit., p. 12. 
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-dato por deillás interesante muestra que es cierto que ya no hay regiones lejanas en las que 
el mundo no se reconozca. Esta movilidad tan diversificada, tan rica deja palpar la 
naturaleZa global del fenómeno de la inmigración y de la diversidad de la composición 
demográga en el mundo. 

Gran parte de la gente se procura como sitio para vivir el lugar que lo vio nacer, la 
ciudad o el pafs que los vio por primera vez; sin embargo otros dejan sus nidos culturales, 
el pasado de sus historias y sus familiares para irse. Empero este sentido de permanencia 
no es solo y estrictamente con sus lazos con personas nativas, las culturas son todas 
híbridas. De manera que esta persona que decide irse, bien pudo haber tenido relaciones 
con extranjeros, con inmigrantes de su propio pafs; incluso ella misma pudo haber antes 
tenido alguna experiencia de inmigración al interior de su patria, como el caso que· 
presento del grupo femenino peruano, pues la rnayorla de ellas viajan desde pequeñas 
junto con sus familias a otra ciudad en Perú y tambi~n casi todas tenían alguna referencia 
en Turín. 

Lo que es cierto es que esta rica composición de la población hace más complejo eL 
estudio de un lugar en el que convergen formas -todas distintas entre si- de ver el mundo; 
No importa la zona de la que se trate-en todos lados se cuecen habas-, la región, el país, si 
se trata de Europa, Asia, Am~rica Latina, todas han sido atravezadas por grandes oleadas 
de comunidades distintas y que a su paso han dejado parte de la escencia de sí mismos, de . 
sus tradiciones, de sus creencias, de sus ideologias, de sus hábitos. 

La presencia peruana en Tur!n es reciente. En el año de 1993 no era tan significativa, 
empero para el año de 1996 a parece como la cuarta nacionalidad con mayor número entre 
la población marroquí, de paises de la Ex-Yugoslavia y 01ina. Tomando en consideración 
su número, este flujo migratorio es por una diferencia múúma, mayor al flujo Filipino y de 
Egipcio76. 

Según datos presentados por la primera investigación realizada sobre la 
inmigración feminil peruana en Turín, hasta el 1 de enero del 2001 en esta ciudad se 
registraron 37,185 extranjeros regulares de distintas nacionalidades, esto es con un 
permiso de residencia. Del total de extranjeros registrados en la Q11esl1m1 17,011 son 
mujeres. El grupo de Peruanos alcanza 27'27 de los cuales 1829 son mujeres. Esto quiere 
decir que la presencia femenil es decisivamente mayor y corresponde al 67% del total de 
dicho flujo migratorio. Según resultados del MLAL, con un estudio sobre este flujo, se 
trata de una inmigración femenil, principalmente de entre 25 y 35 años y con un buen 
nivel de estudios77. Los porcentajes presentados en esta tabla representa los datos 
obtenidos de las 60 entrevistas realizadas, que en una población total de 1870 personas 
conduce a una insidencia del 3%. Muchas son mujeres solas o con hijos (57 por ciento)[ ... ] 
Como actividad laboral, se les encuentra muy frecuentemente desempeñando trabajos 
domésticos, de enfermería o como la persona que tiene compañía a ancianos solos78". A 
diferencia por ejemplo del grupo de Filipinos- flujo con el que se 1_1acen en mucho de los 

76 Cfr. Tabla 8, Las diez nacionalidades más numerosas en la ciudade de Turin, exclusas UE, EEUUI\ y su;,.., ( 1996). 
77 Cfr. Tabla 9 Grado de c:colaridad por ruad. Los ¡..-ocntajcs presentados en esta tabla son resultados de lo 
invcstigución Dalle A ndc al Po. Riccrca SMl/ 'lmmigra=fone fcmmini/c peruviana a Torino y rqin.....~la los dalos 
obtenidos de las 60 entrevistas realizadas, que en una población total de 1870 personas conduce a una insick.'tlcia del 3% 
in Mlal {Movimcnto laici Amcrica Latina). Dul/e Ande al Po. Rice rea sull 'immigra:ione fcmminilc peruviana a Torir.u, 
Ed. Ml..l\L l'roggctto Mondo, San Martino, \'=na: 2002. p. 16. 
71 M. Rcginato, / rcsldcnli s1ranieri a Torino . cit., p. 44. 
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''· . . ...•. .·> ·.>: 
análisisuna relación por algunas similitudes- que se mantieñii Jior'debajó dc1a·111cdia en 
los títulos de estudio obtenidos79. · . . . ·· · · · ·' ·~ ·:/" ·,:· :·~ · . ' · 

En lo que se refiere a Ja edad de mayor prcs~ricia, a düercllcia· de fas cifras 
correspondientes a la ciudad de Turin de la presencia extranjera, encimtrando como. más 
frecuente el registro de personas con una edad. entre los 30 y los 40 años, en el flujo 
migratorio femenino de peruanas la mayor concentración se registra en el grupo de entre 
15 y 24 años"°. . 

Como vemos, son las mujeres quienes están emigrando, muchas de ellas dejan a sus 
hijos para hacerse n la búsqueda de mejores horizontes, alcanzar un mayor poder 
adquisitivo, y poder ofrecerles lo que no tuvieron. /\si pasnn incluso niios antes de que 
puedan volver a verlos, n1ud1as veces dcntasiados, 3 arios, 5 años antes th? que pucdnn 
regularizar su situación de clandestinas. El gobierno italiano lanza k-yes sanatorias para In 
regularización de migrnntes clandestinos que trabajan. Actualent,~. la ley Fi11i-/lossi es la 
esperanza de xnuchos de ellos, n1cdio por el que cientos dll estas lllltjcrl\'i clandcslinas 
podrán finaln1cntc tener docun1entos que les acrcd ilL•n una pcrma ncrll"ia lcgnl. Será hasta 
este mon1cnto en el que vuelvan efectiva la posibilidad de rcgcrsar l1 su país para ver a sus 
familias. Empero, luego regresarán a seguir trabajando y a reunir los requisitos para traer 
poco a poco a su gente, asi es como se constituyen las cadenas migratorias fomiliares. 

Pensemos un poco al contexto latinoamericano, n los ritmos de vida, a los 
problemas sociales, al nivel de calidad de vida, a la jerarquización social (diferencia social, 
grupos sociales, etc) a la importancia del nucleo familiar, a las costumbres -si se siguen las 
de siempre, ésas antiguas o se tiene de siempre a la apropiación de costumbres de fuera. 

La inmigración no es un proceso sencillo de digerir. Y lo mismo ocurre con el 
proceso de crecimiento de una persona, se tratan, ambos, de procesos complicados que se 
basan en un bordado de interacciones con el medio, con otros seres humanos, y con la 
interpretación, la critica, el aprendizaje permanente de si mismos y sus contrastes. De 
igual manera, la formación de la personalidad de un individuo asume las características 
abstractas del medio que lo va moldeando y se trata de los sistemas normativos <le valores 
que encuentra en la familia, en la reli¡~ión, en las leyes, todos esos elementos importantes 
en la conformación de una sociedad. Empero, " ... la inmigración genera una 
descontinuidad profunda en este proceso, que incluso nunca mantiene una continuidad 
estable, este hecho en su vida lo complica incluso más, aumentando el ya amplio sistema 
de refcrenciasRt". 

La inserción del grupo de las peruanas en un contexto extraño ni suyo, el italiano, 
depende de cómo lo asimilen y de la habilidad que ejerzan para establecer un diálogo 
entre las imágenes propias de su cultura, recuerdos, y de la aplicaci6n de éstos, y los de la 
nueva cultura. 

Son sitios que quizás no son ajenos porque se trata de un mismo mundo, de un 
espacio que todos aprendemos a reconocer por algunas imágenes compartidas arraigadas 
en un lenguaje al que podríamos considerar simplificado, en el que las calles ... son calles, 

19 Cfr. Tubln 10 Algunos thulos de estudio por nacionalidad cxtraoomunitaria má.'i numerosas en Turfn. 
'° Mlal (Movimcnto lnici America Latina). Dalle Ande al !'o. Ricerca su/l'immigra=io11cfcmmi11ilc peruviana .... cit., p. 
11 . 

11 lstituto Riccrchc coonomico-sociali del Picmontc, Uguali e dfrcrsl ... , cit .. p. 15. 
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los restaurantes ... restaurantes, pero donde el cielo cuando decide llover no hay quien 
venga de fuera que lo descubra. 

La inmigración es el movitniento consecutivo, sistemático, repetitivo de personas, 
que decide partir a un lu¡;ar preferido a según del tipo del grupo de origen. ¿Cómo inicia 
éste a ser un flujo migratorio?¿Qué características culturales tienen estas mujeres? ¿Cuál 
fue el contexto que las hizo crecer y que les dio los elementos para enfrentar la elección de 
dejar su país de origen? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cuál su bagaje cultural? ¿Cuáles sus 
proyectos migratorios? 

1.5. Perfil cullural de la mujer peruana que emigra 

1.5.1, En el subconsciente. Las secuelas de la Conquista 

¡Qué Tierra bendita la de estas mujeres! Qué tierra rica! Qué tierra deseada por el 
v1e¡o continente! Tierra con un brillo natural, con una ·luz que resplendecia a sus 
conquistadores. En quec/i11a mcrecian ser vencidos los que buscaban agobiarla ... No fue 
posible, no en ese tiempo. Empero y ahora, ¿a quién llamarlo vencido? ¿A quién llamarlo 
olvidado? Con los pies desnudos recibim1 la Tierra, sus aguas, ahora enlre las sucias de los. 
rilmos urbanos de las ciudades a las que emigran, se cansan éie caminar. Andan con los 
pies cansados, con los dedos que se hinchan, que sudan por esa claustrofobia histórica [ ... 
por un peso de historia]. · 

Y asl destilaron a esas: montañas, a esas sierras dormidas, mientras ;los :.astros 
guardaban a los de esplritus pretenciosos: 

•"';· 

.· "Comofos Incas habla~"ofrecido a los españoles cuanta plata quisieran, la alquimia 
.'de Iá: traducción mutaba·,;a. la.'plata en oro. Esa plata se podla sacar , habia dicho 

.. AtahÚalpa, de algumis' montaftas que mostró con su mano. Solo que el veneciano no se 
acontentó con tan poco y mandó decir a su Atabalico que aquellos montes destilarían 

. cuanto .oro y cuanta plata nosolros82". 

La historia y la cultura de países latinoamericanos como el Perú de las testigos de 
este libro, nos hacen regresar a épocas que contienen un pasado antiguo. Uno no 
entenderla algunos modos y actitudes del ser humano sin andar atrás en el tiempo. Y asi 
tampoco entenderlamos los motivos de un sentimiento de sumisión, de sentirse menos, ni 
tampoco de la tendencia a imitar a la gente que es más bonita que ellasKJ. 

La conquista de estos pueblos es algo que no se desprende de la memoria, algo que 
resta en el subconsciente. Liliana Hubcrman, una psicóloga argentina que trabajó en un 
cenlro de atención psicológica a inmigrantes en la ciudad de Roma cita, en uno de sus 

112 Trad. Propia. R. Porras Bnrrcncchca, /.as relaciones primitivas de la conqu/S/a del Perú, l'nris, 1937, pp. 18-20 cit in., 
A. Gcrbi, // mitodt/ /'erú, Ed.Frunco Agncli Libri, Milnno:l988, p. 30. 
"Cfr. Apartado ~.2 Lo perspectiva de si y del otro: Ei contacto con Jos italianos, del capitulo IV. 
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artículos, un estudio realizado por 01arlcs Melman en el que habla precisamente de este 
tema sobre los efectos subjetivos de la colonización latinoamericanaB4. 

Hay algo en la memoria de estas mujeres y de su grupo cultural, que se conserva de 
este periodo histórico, de este intercambio y diálogo antiguo celebrado entre dos mundos, 
entre lo viejo y lo nuevo, entre lo desconocido y lo aprendido, entre la religión y la 
cosmovisión resultado de la construcción personal, e incluso entre las diferencias que se 
establecen entre la jerga cotidiana, entre sí y el otro y las diferencias entre los />/a111¡11iloscon 
los 111ore11itos. Ahora todos pertenecemos al conjuro guajiro del mestizaje empero, ¿por qué 
se siente esta diferencia cuando se les sienta junlitos? ¿Por 4ué cuando se activa el 
conocimiento de nosotros mismos con relación a otros, brontan tan marcadas diferencias? 
La historia es una construcción ideológica, pues los cicnlificos sociales interpretamos estas 
diferencias mostrando de éstas un equilibrio, sólo que las interpretaciones individuales 
exacerban las difcrcncins ésticas, sociales y coloquiales, así pues menciona Liliana 
1-lubcrman: 

"Volvemos a repetir que estos y estas in~1igriint~s. p~ovic1~C.m 'dt; ~ocied~dcs que . 
nacieron históricamente a partir de una jcrarquiiacióñ/étniéa~social:'c) conquistador· .. 
blanco situado en el vértice de ta pirámide social, y.l~sindiOs y los'ncgHis ubicados en hí. 
bascKS". ·. · ·->:··:~- ·_ ~~~ ·,1 ;·. ··:'.'.

1

{::.::. '-'::-r;_:~~-~'.Y'.;;;·T/{?-~---·~:)- · .,, · · : . 
. ' ·. ·- ' . ·. ¡' . - ' ,- -" " :· ~- ' 

¿Cómo hacer pagar a la conqui~ta lo que ha hcicho éoi1 su~ ~antas~ con sus conjuros?. 
y así, los que quedaron comentan ... ltay qiie ritejorafla raza>.: . . . . . . 

Hay un sentimiento en el.pcnsar·lalinc:Íamericario que no sabría como definirlo 
empero que existe, cuando las niñas que dejan de ser niñas y crecen y se vuelven 
señoritas, entre las tfas e incluso las mismas madres conducen un objetivo del 
mejoramiento de sus familias y este lo exteriorizan con la expresión ltay que 111cjomr la raza 
mijitaR6, ' 

Para el análisis de la trayectoria de inmigración de estas mujeres hay que tomar en 
cuenta el bagaje cultural, las experiencias transcurridas en el país de origen, la 
personalidad, la educación familiar. Todo esto cuenta cuando inician la larca de llegar a 
estar en un nuevo país, en una nueva ciudad. 

Se trata entonces de una cullura que se mezcla con un sin fin de imágenes, que ~e 
deteriora y que se nutre al mismo tiempo conformando una visión del mundo que no 
necesariamente es nueva. Por un lado, sufre metamorfosis que provienen de las exigencias 
de los cambios abruptos de nuestro entorno, de las manifestaciones de un ritmo llamado 
modernidad, y por otro lado, hay elementos que se conservan, que se guardan o que se 
esconden. 

Se trata por ejemplo, de la imitación de figuras del medio arlislico, en las 
apariencias físicas (pintarse el cabello de güero, comprarse pupilas de colores para 
cambiar el tono de sus ojos), de la identificación con personajes de las telenovelas 

"' Ch. Mclman. ... l.c oomplc.'\c de Colomb~\ D'un inconscicnl post..oolonial, s'il existe. As.c;ociation Frcudicnnc 
lntcmationalc • Maison de l'Amcrichc Lntinc, Poris 1995. p. 17, cil in., L. llubcmtan. "Inmigrantes: el grupo y la 
cnfonncdud. La <=<Jl<.-ricncia de psicóloga L'fl un cauro de aoojida en Romo. Italia" in Mujeres n.11. (2002), p. 7. 
u lbidem. 
16 Alijita (uso me.ricano): contracción del diminutivo de mi hija, es un modo muy común de llamar n unll hija en h1 
IL'flgua española hablada. Cursi\O mio. 
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transmitidas por los medios de comunicación e incluso del tomar los nombres de algunos 
de estos para llamar a sus hijos -y as! cuando la telenovela de María Merredes estuvo en 
transmición, toda una generación de niñas nacidas se llamaron Mercedes. Hay que señalar 
que este hecho depende del nivel social de la mujer de la que se trate, empero se presenta 
como un rasgo general caracte1izado de la influencia de los Estados Unidos, y para el caso 
de Perú, incluso de los medios de comunicación transmitidos desde México. 

De los elementos que se conservan son sobre todo las costumbres alimenticias-las 
resetas de la abuela-, la religión, la educación familiar-idea fuerte del mantenimiento de la 
familia unida como responsabilidad de las mujeres-, el sacar adelante a sus famlias, a sus 
hijos. Y de las que se esconden, muchas veces son ese sentirse pobres, algo de fo que se 
avergüenzan, o en algunas ocasiones, las raíces indígenas o el saber una lengua antigua, el 
q11ccli11n, que no les sirve para nada, así dicen ellas. 

1.5.2. La imagen di; fortaleza de la mujer latinoamericana . 

. . '. ' ' . . ·~" -

Sin duda la image·n:cl~ la 'ñ~lljer latinoamericana remite a una imagen de fortaleza. 
Hay una actitud que _equilibra.s'us róstros dulces, sus sonrisas. Con ellas hay una imagen 
de fortaleza, de lucha; de fe'. ei(s¡_; rol de madres, del valor importante de la familia. 
Las mujeres sufre-n el,desarr-Óllci.de 5us familias con la crianza de sus hijos. El mantenerla 
unida es una enmie_nda,:unva_léir, algo aún más fuerte que se les enseña desde que son 
niñas. 

_ ¿De dónde salen las fuerzas para dejar su casa, sus hijos, sus maridos, su vida? 
¿Todo _lo que tenian? Es el desarrollo de un elemento de costumbre el hecho de que digan 
que estan acostumbradas a batallarle, a sobrevivir, es por eso que cuando hablan de si 
mismas ven como algo positivo la experiencia migratoria, en este ejercicio de redefinición 
de sí mismas redifinen también su concepto de calidad de vida. 

Debido a las modificaciones en el modo de asimilar las actividades de género, el 
hecho de que todos busquemos ser independientes, porque da seguridad, porque da 
grandes satisfacciones, porque es un gran logro, porque siendo mujer ... Las mujeres 
latinoamericanas son luchonas, fuertes, empero también hay una tristeza que quizás en 
este trabajo no podré describirles, que se trata de una incapacidad de poderse disfrutar en 
su poropio país. Pero luego entonces pensé en muchas ocasiones que tendría que irme a 
Perú a ver como son realmente las cosas. Para ver como se jalan unos con otros, como se 
construyen las cadenas migratorias que creo las trayectorias migratorias no se tratan de 
proyectos individuales de inmigración, se tiende siempre a involucrar a los familiares. 
Convencen a sus amigos, hijos, maridos, comadres que en Turin hay más oportunidades. 
Y entonces es como si cargaran hasta con el molmjcte87/ 

Esta investigación no es sino el acercamiento a esta imagen que creo sea especial y 
como algo que las caracteriza. Durante las entrevistas he notado una mujer que ludta, que 
ama a sus hijos, qui? se sacrifica, que se olvida de si misma para darse a su familia, que 

17 Cargan hasta con el mo/caj.:le (uso mc:\icnno): Llevar oonsigo una gran cantidad de cusas que pueden ser 
indispensables o no. Molcajete (palabra del cspwlol usual en M6xioo): Recipiente de fonna semiesférica de piedrJ. con 
trc patas cortas. en cuya cavidad se muelen, con una piedra llwnada tejolotc, condimentos, especias, etc: "l..a salsa de 
jitomntc y chile hecha en molcajete es mucho mis sclm:Jsa". Aa. Vv., Diccionario del español u.~ual en Afbico, dirigido 
por Luis Femando 1.arn, CL-nlro de Estudios LingOlstioos y Literarios, México. El Colegio de Mfaico: 2002. p. 
615.(1996) 
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permite agresiones durante el desempeño de su trabajo con tal de trabajar, de conseguir 
una fuente de recursos que le permitan enviar una suma digna a sus seres queridos en 
Perú. Mujeres que en sus vidas peruanas estaban acostumbrada a sobrevivir y por eso 
resisten tanto tiempo en Turín antes de poder volver a ver a sus hijos. 

Me pareció que entendería mejor el problema, siendo mujer, siendo mexicana, 
siendo dueña de una historia hermana, de una cultura vecina. Las imágenes peruanas las 
sen tia más cercanas, las costumbres, el idioma. Así mismo, esto se trataba solo de una idea, 
pues no estaba segura de lo que encontraría. 

La época en la que vivimos llamada moderna, de cambios repentinos de 
procesos complejos diluyen las escencias de estas mujeres, vulviéndolas de olores tenues 
de aires pasajeros qm• viajan solo entre lo cotidiano. Enlre la misa de palabras 
consideradas sagradas, entre el sazón peruano, entre la costumbre a sobrevivir, que 
comparten con su grupo, ellas se enfrentan al desempleo y al trato desigual de las 
cconon1íns de vant~uan.lin de un país con10 Italia que pcrlcn<!cc entre discursos y monedas 
a un grupo de quince y dentro de poco de algunos más. La UE que, como grupo, se 
construye una imagen fuerte, lo mismo ocurre entre peruanos, quienes viéndose como tal 
enlre ellos mismos encuentran no un cobijo económico como se esperarla, sino un cobijo 
emocional. 

El proceso migratorio es la expansión de la posibilidad, de la metamorfosis, de la 
posibilidad de la realización de un viaje en el que se apremien\ a construir y destruir lo 
que uno ha aprendido, lo que uno a querido ser. Se trata de las tentaciones por hayar una 
experiencia para encontrarse y del inevitable sentimiento del haberse agotado de sufrir las 
vicicitudes de la injusticia en donde unos comen y otros no tanto. Se dirigen hacia 
mundos"<<pueños mundos>>, transformados en cascarones vacíos, mientras sus jóvenes 
se encaminan hacia ciudades, hacia las fronteras abiertas, hacia las nuevas naciones, en 
busca de la liberta dad de pensar, amar y creceraa". Dispuestas a desarrollarse con o sin sus 
hijos, las ciudades que van dejando en Perú se convierten en fantasmas que se manifiestan 
en recuerdos innacibles, que viven en ciudades invisibles donde sus razgos humanos 
pasados pueden relacionarse buscando los destinos perdidos con sus seres queridos. 

Lo material, una mejor calidad de vida, actuará como uno de los medios que las 
hará reaccionar, el afán de saber de conocer, se consume y es asl corno el tener un trabajo 
se vuelve la extensión de sus deseos en este mundo condicionado por lo material en el que 
lo sólido se desvanece en el aire. Las claves del éxito ya no existen en, pues un nuevo 
poder se disp<'rsa sobre las personas, un poder sobre la fuerza de trabajoK9, 

Y así nunca se acaba el juego de lo que estarnos acostumbrados a hacer con nuevas 
formas de comportamiento, las visiones que construirán un futuro mejor para todos. Y asi 
nos narran ... , con discursos politicos internacionales y nos reparten con los grandes 
medios de comunicación. Y nosotras que vemos la tele para entender a esta ciudad ... Y 
nosotras que gastamos además en el periódico para estar informadas ... Y vamos y 
venimos ... Y vueltas y mas vueltas, entre las filas de los trámites y las idas al sindicato. Y a 
veces hasta con los abogados hemos ll'nido que ir, por los abusos en nuestros trabajos. 

Lo que es cierto es que entre los inmigrantes, entre estas mujeres: 

u M. llcnnan, ~m Fuusto de Gocthc: lu tragedia del desarrollo" in Toda lo sólido se dcsl'tmccc en el aire. l.a 
cxpt•ricncia de la }.fodernidad. 6a.. edición. Tr.iducción de Andrea Morales Vida!, Siglo XXI, México:l 992, p. 51. 
" [Diálogo con los libros, <<la imagen de modernidad en el personaje Fausto de Goc~he>> 10 de agosto 2002) in 
Murshnll lJcnnan. u.El Fausto de Gocthc: lu tragedia del desarrollo'" in Todo lo .fólido .te clc.rva11C!cf! en el aire ... , c1L. p. 
SI. 
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"En estas no existe algún episodio, de esos que hacen de una persona una figura 
emblemática de un determinado periodo histórico. Pues son mujeres de una época que ha 
diluido las biograffas en la vanalidad de las repeticiones y del poco sentido de la 
modernidad que se ha ido afirmando'IO". 

Conclusioneli 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
A la inmigración hay que verla corno un fenón1cno nen•sario dl~ Id vnrianlc de 

mundo en el que ahora vivimos [-que nos ha tocado vivir ... ]. Di¡;o que se trata de algo 
necesario por esa ideología global con la que se nos vende todo. El hecho de hablarnos de 
una cantidad de posibilidades confunde los intereses reales de un individuo, y a L'Sto 
agreguémoslc el discurso de la similitud entre las economias consideradas así por el modo 
en el que ciertas estrategias utilizadas para frenar )ali crisis financieras de un país o región, 
sean aplicadas en otros contextos, en otras relidades, en otros pueblos pensando en que 
funcionará de igual manera. Y al final, ¿qué tenemos? Remaches! Economias surcidas con 
hilos de otros colores. En donde los colores de la inmigración son necesarios para volver a 
estas cconomfas alraclivas, saludables. El fenómeno de la migración puede ser visto como 
la cura, como la enfermedad, como la tierra que falla para tapar el muertito: 

"Occorre un alto tasso di ostinazione pcr non comprendere che un. aumento, e 
anche consistente, dell'immigrazione ~ condizione indispensabile per assicurare al s.istema 
produtlivo prospcttive di prospcrita; un'immigrazionc- ~ opportuno aggiungere- simile a 
quella di paesi analoghi al noslro, come Francia e Gcrmania, non solo quantilativamente, 
da) .momento che da noi ~ ancora sc11silii/111e11tc pizl lmssa, ma anche e s·qprallulto 
qualita_tivamente, vale a Jire un'immigrazione slabile, con i11ten•ssc 11 i11tcgmrsi, ~a,. 11Ít•lterc 
rmlici perché solo a questa condizione si coinvolge nella coslruzione del futúro.ánche 
lantano del noslro paesc anziché vederlo sollanto come un'oportunita da sfrullare per 
quanto si puo e poi tornarsene a casa.••" · 

En pocos temas hay tanta hipocresía como en el tema de la inmigración, pues la 
inmigración llena huecos, y los llena deveras. La facilidad y comodidad de la evación de 
resposabilidades en el pago de impuestos y cobertura de derechos a los trabajadores. De 
clandestino no se le considera nada, pero cuando existe la posibilidad de hac::erlo trabajar 
lo hacen. 

¿Por qué es lan fácil pensar en concebir el libre intercambio comercial? Empero, 
¿Por qué es tan dificil pensar en la libre movilidad de las personas? ¿Por qué analizar Lan 
seguido las implicaciones económicas de los flujos de capital? ¿Por qué no mejor darnos a 
la tarea de analizar, de estudiar este fenómeno que evoludona, que tiene ritmos siempre 
más activos? En esle modo, se verían a los flujos migratorios internacionales de un modo 

90 J. de Souni Martin5, frase presentada en el Prefacio del libro de C. Vangclista. Tcrra, ctnic, mig1·a:io11i. Trc donlk! 
ne/ Brasl/econtcmporaneo. Ed.11 Scgnalibm, Torino:l99'J, pág. XI. 
91 A. l{cca.natcsi .... f'ini·Bossi, una lc..~c contro In d1.."TT'IOgrann e l'cconomin" in Corriere della Sera, 4 mar.1.0, 2002, p. 
19. 
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con criterios más amplios. Difundir estos resultados a la opinión pública, puede traer 
beneficios positivos, provocaría quizás una conciencia para quien decide irse y para quien 
debe acoger, ofrecer y compartir un espacio. El primer paso serla entonces, dejar de 
considerar a este fenómeno como algo peligroso. ¿De qué se trata? ¿De acostumbrarse a él 
y entonces es tiempo lo que se necesita o de considerar sus virtudes? 

La construcción de una polltica migratoria que regule las fuerzas es inminente. Los 
resultados del impacto .de los flujos migratorios dependerán del esfuerzo conjunto del 
grupo en el poder, de los legisladores y de un consenso ciudadm10 en el <¡ue no sólo se 
incluyan las opiniones de los nacionales, sino de todos los residentes. En este sentido, el 
criterio participativo de las decisiones ayudará al reforzamiento de los lazos que los 
residentes entablen con su nivel de inserimiento. 

Una actitud diplomática verdadera ante e !problema de la inmigración es no solo la 
de unir esfuerzos para la utilización de instrumentos de moniloreo de los problemas de las 
minarlas como el "Observatorio para la Europa de las etnias" llamado proyecto 
Etnobarómetro, (presentado en Turín por la iniciativa de O>mpngnin 111! Snn l'nolo en 
coolaboración con el Ossenl(l/orio c11ropl!O s11/ razzismo e la xc11ofo/1i11 tic Vit•1w y la Associ111io11 
for /1111ouati11e Cooperatiott itt E11ro¡1e de Bmselas) sino de estar listos a abrir las fronteras y 
entrar en un marco real de cooperación internacional. 

El proceso de inscrimienlo de los grupos de inmigrantes no sólo hay que verlo 
como algo de lo que tengan únicamente que encagarse ellos. El hecho de llenar huecos no 
significa que tengan que permanecer carentes de derechos. Si estas personas equilibran 
carencias demográficas, participan en el mercado de trabajo, pagan impuestos, bien 
podrían tener derecho al voto, y a la participación en las decisiones políticas que también 
les atañen. El elemento de participación refor.r.arfa el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad loca)92. La integración de los grupos de inmigrantes dependerán también de la . 
visión de la UE para la solución de los problemas y de los acuerdos bilaterales y la politica 
común de inmigración que logre construirse. 

Para el caso de Italia, la existencia de cadenas migratorias fue algo que fui notando 
conforme escuché las historias de las cinco mujeres a las que entrevisté. El hecho de que 
sea la inmigración familiar la que se reproduzca como la más común, afirma a esta nación, 
el carácter de pals de inmigración. No hay que olvidar que este argumento, se explica 
también por la necesidad que presenta de mano de obra en el mercado de trabajo, asf 
como también del problema de envejecimiento de su población. 

Una de las cualidades de la inmgración peruana -elemento que se desarrollará en 
los capitulas siguientes- es el interés de integración en la sociedad turinés. Esto se nota a 
partir del tipo de proyecto migratorio que emprenden. No solo salen de su país para la 
búsqueda de un trabajo, sino también para hechar rafees. Raíces que comienzan a fijarse 
cuando traen algunos de sus familiares. 

La mezcla de lo inmigrantes con los otros traerá la burla del contenido de un 
mundo en el que se parecen lodos pero ~;empre hasta un cierto punto y donde los 
intelectuales del Tercer Mundo portan una cultura de vanguardia en sus sociedades 
atrasadas, pero el que se atrasa no es el que no sabe, sino el que la trayectoria del 
conocimiento y la búsqueda de mejores oportundidades y una mejor calidad de vida son 
más largas, o muchas veces fuera de los limites de esas tierras que serán siempre coloradas 
a pesar de la oscura y profunda muerte que les espera con los presagios del desarrollo. 

92 L. Gallino, "Diritti in cambio di dovcri"' in /,.aSlampa. Italia. tS de Febrero 1997, primera plana. 
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2. Apuntes sobre el uso de las fuentes orales, · · 

TESIS COlJ 
FALLA DE ORIGEN 

Las palabras del día de un lwmbrc son parle de su /1istoria de vi1ia. 
· Franco Ferrarotti 

Poco a p0t."O me ¡1t1reció q11e, de la mágica c11ja q11e l1a'1ia abierto, 
111 c;a:triwiada lógica 1111c gobicnrn el mundo de los cuentos de l1atf,zs 

·""-' l111l1i111ie . .-.em·111ic.•m11Jo 1"'"' im¡'C!rar 111111 vi·z uuís solrrr 111 tú•rr11. 
(La imagen de la búsqueda en la historia oral) 

ltalo Cal vino. 

2.1. Prirncras rcíl~xiones 

Una historia es la que nos pertenece y en la que lodos participamos. A partir Je un 
tém~ino utilizado por Franco Perrarotti, el de storia tia/ /111sso que poJria traducirse en 
español como historia baja, la parte baja de la historia, historia Je fondo, historia Je los Je 
abajo o bien ¿por qué no?, historia de lo cotidiano, me hizo pensar a un lenguaje en parte 
causal,'en parle dinámico al que corresponde el contenido Je una historia contada por 
"quien vive ·como sé vive". Con esta frase hago sobre todo referencia a las formas de vida 
a la·s que por ·su simplicidad, espontaneidad, improbabilidad o mar¡iinación no se les 
considera, Je manera inmediata, una relación precisa con un pasado o· proceso social, 
empero sí 'quizás con un grupo que se desarrolla en un espacio y en un tiempo 
determinado· y" en el que la naturalidad y la espontaneidad celebran sus más ricas 
manifestaciones, ya sea en las formas de llevar el vivir de un individuo consigo mismo o 

'en·r.elación con su grupo, ya sea en las formas cotidianas del acontecer humano. /\si pues, 
·<Ferrarotli destaca esta historia cotidiana como la que da relevancia y dinamiza las 

tradiciones a partir de una constelación de valores que se manifiestan en la experiencia de 
la vida de' cada dla9l. 

La imagen de la historia y su utilidad ha cambiado. I~~ antesala del uso Je la 
historia oral como documento histórico es la imagen Je <<una historia cansada>> .. , de 
una historia que ha agotado sus personajes, de una <<vocación incompleta Je la musa de 
la historiografía>>95 y como una historia que ve en las biografías de la gente común a sus 
musas perdidas y a las que considera como una fuente vasta a la vida cotidiana: 

" .. .la narración histórica casi ya no se hace cargo exclusivamente de la guerra y Je 
la paz, de las relaciones diplomáticas y de los asuntos personales de los jefes de estado, Je 
las mutaciones de gobierno y Je datos biográficos, se hace cargo Je buscar la comprensión 
de situaciones políticas y sociales en los diversos tiempos y ambientes, del tenor de vida 
de las poblaciones y de la intensidad de los cambiamentos, de la idealización y Je las 
necesidades, de las manifestaciones de grupo y de la realidad cotidiana""". · · 

La nueva historia, o nús bien, el uso de nuevas fuentes, se presenta como " .. .la 
posibilidad de insertar en una historia, como sucesión lineal de fases culturales distintas, 
materiales que atestiguan la permanencia de una prehistoria conservada hasta hoy en el 

91 F. Fcrrurulli, Storia eSwrle di \'ita, 3' al., llari, lid. Latcmi: 199711981 l. p. 20. 
CH L. Pusscrini, "Sull'utiliu\ e il darmo dcllc fonti orJ.li pcr tu storia" in rasserini, Luisa.,(Compilución de) S1oria ora/e. 
l'ita quo//Jiana e cultura mat<riale del/e e/tus/ subalterne, Torino, Roscnbcrg & Scllier: 1978, p. VII. 
"'M, (p. VIII). . . ,· 
'"'F. Fcrrurolli,.Stori<;',e Storlc p. 2t. 
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corazón del propio mundo histórico, -sin_ que la idea misma de historia se ponga en 
entredicho.97" 

Así pues, el estudio del folklore se desprende de la antropología dándole cabida a la 
historia9s. Los nuevos estudios nos llevan a una visión que se ·nulTe de frescura en sus 
mecanismos de observación, que da importancia a los elem'entos que se presentan con 
cierta simplicidad, como livianos, sin que esto lleve al cienlifico-social a conclusiones p~c~ ·,. 
valiosas de los eventos. Y en este caso, no solo se trata de. 111anlcncr una pcrspccltva · 
interdisciplinaria sino que va más allá de la interacción entre ésT;i·s;·;;1,;11iza·íl'<ló el espectro 
de las <<relaciones st1cialcs e interpersonales, de la representación colccliva y de las 
normas de comportamiento <¡Ul' la historia social había emprendido>>"'. Sobre esto Luisa 
Passcrini sctlala que: 

" ... el problema del mNodo de las ci<•ncias sociales y la a u turre flexión de la historia 
[ ... )no puede reducirse a[ ... ) las relacimws entre las disciplinas"""· 

El hecho de que hoy busquemos mirar más allá de los prejuicios históricos_ 
anteriores, es porque los sistcn1as teóricos y la lransn1isión de los conceptos no pueden 
estar aishu.Jos de c~:a sun1a d~ sutilezas y dl• la 1nultipliddad qul? Sl' n1ucvc .entre los 
andares de la vida cotidiana <<a partir de la relación interactiva, que revoluciona las 
premisas tradicionales de la investigación social>>llll de los grupos, de las familias, de las 
culturas o de lo individuos como seres únicos, empero, siempre en relación a alguna 
pertenencia social o emocional. En este dima tempestivo de la búsqueda de nuevos 
contenidos, la historiil oral encuentra una nueva justificación de la utilidad histórica y_ 
evidencia contradicciones en el estudio de las ciencias sociales y de los método:; hasta 
ahora utilizados. 

Una primera observación en este sentido es la relación que se da entre el 
investigador y el individuo durante la recolección de la historia de vida, que se establece 
según el tipo de investigación que se lleva a cabo y el grupo al que se analiza, pues como 
prev(! Franco Ferrarotti, en la historia no siempre se incluye a todos, empero cun el uso de 
la historia biográfica es posible diversiíkar la captación de los elementos de estudio es 
posible. Asl tambil!n, la inminente presencia del grupo <k inmigrantes sale a relucir 
durante la trayectoria de una recolección de historia, que es dirigida con ciertos objetivos 
empero tambil!n de manera casua 1, sobre todo cuando se trata del ílujo de las experiencias 
de vida, pues como ºbien menciona Luisa Passerini, la historia no es sino un sin fin de 
posibilidades, y no es sino en este mundo de posibilidades en donde el ml!todo biográfico 
construye sus hipótesis: . 

" ... eso que es único respecto al método biográfico, es que l!ste permite alcanzar 
clases sociales y estructuras de a_clitudes que, por su carácter de marginación y de su 
estado de exclusión social, escapan irremediablemente a los datos obtenidos y elaborados 
formalmente y, asl como las imáge":e~ ()ficiales que la sociedad tiene de sí misma102". 

La búsqueda d~ una redefi~iciÓn deÍ uso de la historia en el ámbito de la oralidad, 
pone en évidencia algo,~méja,n,·1~.--~Jo_quedentro del juego literario sería una es¡x.'C.ie de 

., t. Calvino, /Jefiibuta; Trud. De CésarPal.nÍ~.'thulo originul Su/la fiaba. España. Sirucla: 1998. t73 págs.[Binaudi. 
19881. p.106. .. " : ; :· . .. 

'1K L. Pusscrini, -Sull'utililA e il_ danrlo dcllc. ft1Óti Oroli pc..T la storia ... in. cit., p. XI. 
~• fri, (p. XV). . . ... ·. . 
100 fri. (p, XVI). . -. . . ."·" .... · 
::: F .. 1:crmrolli. Storla e .'l.torie di ''ita, cit:~~-. 33. , 

/l"I. (p. 33). 
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terror ~111á11tico10J. Esta imagen expresa una suerte de imprecisión o reducción de un 
fenómeno a partir de una actitud de inseguridad de quien, como poseedor del poder de 
hacerse escuchar, no habla de lo que realmente sucedió en un hecho, fenómeno social o 

, evento histórico que vivió, que estudia o del que tiene la tarea de transmitir. Esto sucede 
también cuando no se llama a las cosas o a los hechos por lo que verdaderamente son. 

,,, , Transportando esta imagen al tipo de interpretaciones históricas, desde una 
perspectiva comparativa, la historia era presa de este efecto -si es que puede ser válido 
coinparar a Ja historia con este efecto-, pues los hed1os históricos se venían recreando con 
cicrta-llamémoslc- cll?gancia en el acon1odo de sus actores y con una cierta inercia 
histórica. En este contexto, el pasado es el elemento que puede presentarse como eso que 
deteriora, que destruye, empero como menciona Luisa Passerini <<por irrevocable qut• 
este sea, una intervención consciente puede salvar el sentido de eso que sucedió>> 11~1 • Las 
experiencias de vida toman formas en nosotros gracias a este ejercicio de conciencia, 
formas que el pasado no puede destruir. Narrarlas sólo enriquece Ja biografía de quien es 
portavoz, éstas maduran y dan nuevas formas a nuestro pasado otorgándoles, t'n uno de 
sus fragmentos, de sus parles, cierta eternidad. 

El uso de la razón en el proceso de construcción histórica determina métodos en la 
recolección de Jos datos, de las perspectivas con Jos que Jos interpretará a estos, empero 

, también de la subjetividad con la que se ven los eventos. Según E. Ullmann-Margalil, la 
construcción racional de un evento social puede ser entendido como <<un;:t descripción de 
los aspectos esenciales de las situaciones en las que un evento podr(a verifi~arse: se trata 
de una historia de cómo algo podrla suceder -y, cuando se trata de acciones humanas, de 
cuál es la base racional de por qué sucede en ese m'odo- no de eso que efectivamente 
sucedió>>lDS". 

Por otro lado, la perspectiva del análisis sobre el fenómeno migratorio ha ido 
evolucionando es decir, que se ha tomado cierta conciencia de la existencia de éste. Los 
grupos migratorios, no sólo eran considerados como peligrosos, sino que además el deseo 
generalizado de esfumar su presencia, se traducía en no dar la importancia que mereda a 
su participació social, dando seguimiento sobre todo, al desarrollo de la visión 
cuantitativa. Por este motivo podemos incluso hablar de un acercamiento falso a este 
objeto de estudio, por el uso de herramientas metodológicas poco factibles, como los 
cuestionarios a los cuales Franco Ferrarotti considera como insuficientes para las 
investigaciones sociológicas'""· También Chiara Vangelista sei'iala sobre esta idea: 

"A düerencia Je los análisis sociológicos, que se valen con éxito de las entrevistas 
con cuestionario -sean estas escritas u orales-, la investigación hitórica prefiere 
generalmente, la calidad, la selección de los informadores y la profundización de las 
relaciónes entre historiador y testigo, mediante una entrevista a esquema abierto [ ... ] Es 
decir que, fundamentalmente, eso que falta al cuestionario e's la posibilidad de desarrollar, 
entre investigador y testigo, una interacción compleja,_ la cual se constituye como objeto 
ineludible de aná lisistll7". 

101 Concepto lomado del articulo l. Cnlvino. ··t. 'anlilingua•• in Una pictra sopra, tli.fcor.fi di Jeucrarura e socictil, Osear 
Mondadori, Milano: 2000, l l'J95l. p. 1 SU. Cursivo mio. 
104 1., PllSSt..-rini, -SuWutititd \! il danno dcllc lhnti ornli ...... in, cit., p. XXVIII. 
tos E. Ullmann-Margalit.. Tb.• f!mergence o/ Norms, Oxford Univcrsity Prcss: 1977, p. I cit in., H .. festa. "Come cvolvono 
Je nonnc sociali: la prospctli\11 della tcoria dci giochi"' in /Jibliotcca della liberta. XXXVI (2001 ), mano-abril. n. 158. 
lf· 75-98, p. 87. ' 

or. F. Fc.Tr.ironi, Sturla e Storie .... cit., p. 25. 
101 C. Vangclista. -L'indi\idualc e il collctti\'o ncllc inlcr\'istc biogrntichc. Noten Margine di un'cspcricn1.a brasiliana''. 
documento en curso de publicación in Maria Amelía AbraM. /J/ograjia, Porto Alegre, l'lJC·llS : 2003, 31 f'ÓS'· p. S·<>. 
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')·. 

Quizás incluso podrfamos hablar de la imagen d~ la oocic.~a~:clJ~:h~:pcrdldo su 
inconsciente, su memoria y ahora, la historia oral humaniza y;redefine{nutriéndola de'; 
biografias que multiplican las variantes de lo que llamamos _<<loicorilún>>¡de:las · 
memorias de individuos, de los conceptos, de las sensaciones;·cte·la.esencia'humana¡· 
haciendo referencia a grupos, a familias, a culturas: · 
"La historia oral nace en la gente común, [ ... ) estimula a profesores y estudiantes a 
colaborar, a derribar las barreras entre historia y comunidad, anima a los que pcrtei1ecen a 
las clases más pobres, en particular a los viejos, a recuperar un sentido de dignidad y de. 
seguridad de sf mismos. Al mismo tiempo, la historia ornl desafía a los milos que la 
historia da por hecho y a los juicios autoritarios que la tradición ha establecido, y prepara 
un instrumento a raíz de la transformación nu.lical del si¡~nificado sucia! de la historia.IUK'.': 

Con este nuevo método se presenta una nueva larca al científico-social, que ante un 
n1undo cada vez. 1nas rico de procesos encuentra un nuevo reto, ese Je rescatar a los 
individuos, a los verdaderos fundadores de la historia de su mundo: ·.: 

"El agotamiento de conceptos políticos a favor de conceptos psicológicos'· y 
subjetivos son producto del afán con el que se busca salvagu1irdar los restos dc•.la· 
experiencia hu1nanaHN". , __ .- ··~'::-~-·· 

La historia oral se basa también en una teorla de la personalidad, en el conjuntó' de 
relaciones que se interconectan entre la biografía de un individuo; las 'caracte.r!Sticas'de·:; 
base de su personalidad[ ... ) y el grupo familiar de origcn1111. Asl también lá l~istéid~Órá(se · 
ocupa de ese <<instante de feliz coincidencia entre biografía individui1L·y:•nj'on\~nio 
histórico>>ll t. . ,.,~: ·, ::'_',,~{.;_~\~;;._-;· :~1·~{~1'\-4,~::.:; :···· 

"¿Qué cosa se propone después de todo, este movimiento d~' hi~ÍÓria''orat?::¿ror: 
qué si sólo se trata de poner a disposición otra fuente de informac:ión·:uti.lizan'los·cste 
término tan encantador? Que personalmente, lo desapruebe, no· me impid~·eritcndc'r que 
hay una razón para usMlo que no se limita a la convivencia; Al fin y ni ·ci1bo lis da ro que 
pocos de nosotros, quizás ninguno, nos encar¡~amos del problema crucial. Creó que esa 
parle esencial que nos interesa es la humanización de la historia.;.112"· . · · . 

Esta intención de humanizar la historia de la que hábta•.T. Creen, podriamos 
también explicarla parafraseando las letrns de Halo Calvino en 'las que define como 
documentos de narrativa oral, la revivificación del folklore que se salva de la dispersión y 
de la destrucción de la cultura cotidiana ID. De esta forma se despierta el interés por la 
realidad, la vida y las historias populares; por los ritmos de vida a los que pertenecen los 
más y los menos, los mucho!. y los pocos, tiacicndo participe a gente considerada como 
común de las transformaciones de un lugar, para de este modo no dejar que el presente 
pierda y sufra transformaciones reduccionistas del acontecer humano y en un futuro no se 
deforme lo que será el pasado de nuestro tiempo. 

En este sentido, en el proceso de la observación de la relidad; una idea también de 
carácter innovador respecto a la necesidad del uso y revisión de las fuentes orales, es algo 
de lo que habla Osear Lewis sobre el m.ignetófono, en la que considera -la historia oral- no 

'°' r:. Fcrrarolti, Storia e Sforie ... , cit., p. 105. 
1111 R. Jacoby. Soda/ Am1.,sia. U"Jd. ll., Milano: l978. p.203-204 cil in .• M, (p. 79-80)¡ . 
llO frl, (p, 5). . . . . . '· 
111 1!. l l. Erikson. l.ifc l listOI) and thc llistorical Momcni. Ncw York 1975 cil in., F. l'~rmroui; cit.;· p. 4. 
1
,
12 T. Green. "lñc l.ciccstcr Confcrcncc on Orul llislory"' In Oral/li.tlolJ' 1, 3 (1972); p. 10 cil·in., l •• l'asscrini, 

1, ' W.Conosccn:t.a storicu. e fonti cn]j•• en Sloria e SOKJ:l!llJ\olld: le fo11tforalio.la menwrlu,' Uibliuh .. -cii di sforia núni. 35, 
l'in:rm:, 1..a Nueva Italia: 1998, p. 58. .,.:.,. • ·•. ·.c ... · .· · '•'•.· 
m l. Calvinu, !A.•/áhula. cit .• p. JO.. ·, .'.\_. :·_,:_.,~u .. :.'-.:r;,_.-:,: · •. ¡•,:.~·. 
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sólo como documento histórico sino como un elemento que ha incluso desencadenado el 
nacimiento de <<un nuevo género literario del realismo social>>114. 

De esta idea podemos destacar que las cualidades de la literatura tienen que ver con 
las cualidades de la historia oral. Esto incluso puede ser una premisa para poder hablar 
del diálogo entre el individuo y su mundo, no sólo como un elemento que se manüiesta en 
la reconstrucción del pasado vivido, sino como un nivel dinámico en el que se manifiesta 
la cullura, haciendo el siguiente ra..:onamienlo: si la literatura es una portadora de la 
idenlidad y de los ritmos de vida de los individuos y de los grupos, es porque en ella se 
encuentra fundada la cultura. Como una consecuencia directa, la historia oral -que lue¡~o 
viene escrita- se apodera de estas cualidades dándole a las historias de vida um1 mayor 
fuer¿a de trascendencia, poniendo en alto relieve las cualidades de la crealividad humana. 

La historia oral entonces se c.iracleriza por éstas, y es asi como emprende un viaje 
reflexivo con ese sonido racional que se desala en las palabras y en las charlas, de una 
generación a otra, de un grupo a otro, poseyendo la memoria y los instantes que han 
moldeado la vida de mujeres y hombres: . . , , 

" ... las palabras escritas se encuentran aisladas del contexto en el que iienen origen 
aquellas habladas. La palabra, dentro de su hábitat natural que es el ural, fúrma parle del 
presente, de la realidad y de la exislencia 115". . · : _, .. · '>;' ·;:;' . ; " · 

Y se trata precisamente de la trascendencia de la parteoral dela narri1ciónde vida a 
la parte escrita donde se legilima el nacimiento de'. un posible .. género literario o'de una 
<<lileraturaoral>>,comoscñalaWallerJ.Ong::. : ... _.· ;·.· ·:., .,,:.(:>.:·i.-. . . 

. " Asi como se sostiene que una composición oral sea 1;1na·variadón de la escritura, 
de igual manera se CrL'C que la trama de la épica oral sea ·una" variadón de 'aquella 
cscrila116". ·· . . . 

En un mundo en el que "ia mutación de los códigos del lenguaje, sea humano o 
intelectual, sea técnico o cienlifico, se han venido interponiendo y· trasla'dando de un 
contexto a olTo, de una realidad a otra, exisle también la tendencia a una suerte de 
búsqueda de precisión en los contenidos de los discursosll7". 

·Empero la precL-;ión no singnifica la simplificación de los evcnlus porque 
humanizar la hisloria con el método oral, quiere también decir interpretar lo vivido, lo 
cotidiano, dotándola de un lenguaje que no simplifica sino multiplica en sus códigos, las 
formas en las que el ser humano logra hacer de este mundo un espacio vivible y en el que 
imprime sus más profundos sentires. Cada una de estas obras, de estas narraciones, se 
convierten en una torn1cnta de anécdotas, de 1no1ncntos expresados de viva voz desde t.'1 
pueblo, desde la gente común, dewe la así también llamada slori11 del /111ss<l que se 
enlrela?.an en el discurso de las testigos, en las palabras de quienes narran las experiencias 
de vida construyendo una bio¡:rafía. Por esto mismo, las testigos que presento, hacen 
hincapié, en lo vivido por sí mismas; haciendo también referencia a los contextos, a las 
redes sociales, y al grupo al que pertenecen porque el ser humano no está solo, m.'Cesita de 

114 Oscur Lewis, I jigli c/i Sánche:, Murnfadori, Milano 1996 {New Yur~ 1961 ). p. 12 dt in .• C. Vangclista, 
.. l~~individuulc e il collcttivu ....... , cit .. p. 6. 
115 

W. J., Ong.. Oralitü I! scrittura. l.1! tecno/ogiedella ¡mrolt1, Bolng.na.. Ed. 11 Mulino: 1986 ( 1982}. p. 145. 
11

• fr/, (p. 201). 
111 l.. Hcmándc:r.,. ~'Crisis y mctamorlbsis de la ética social en el proceso de innovación. Análisis de los valores 
promovidos por la ideología global de los grandes bloques .. en las memorias del IX Seminario de Gcsli<in Tccnohigicu 
orgnni7lldo por la Asociación Letinu-lbcroamcricana de Gestión Tecnológica (Al.TE<:), que 1< .. -nian como argumc'tlto La 
lnno\1lCión T1:\."f\ulógicu en la C.'C."tmomfu del t.'UOOCimicnlu, cch:brudo c..-r1 Sun José e.le Costa Rica. 17 • 19 ottubr~ 
Instituto Tecnológico de Costn Rica: 2001, 22 págs, p. 2, hllp://www.altcc2001.iter.ac.cr., última re\'isión enero del 
2003. 
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·la fraternidad y del contacto directo con su mundo aún cuando se encuentra hablando de 
si mismo. Como observa 01iara Vangelista: 

En " ... , la narración de las historias individuales de vida, la presentación de si 
mismo y la reconstrucción lineal del pasado personal interactúan constantemente, aunque 
si también de manera latente, con la presentación colectiva, socialmente construida y 
consolidada, a lo que podríamos definir como <<grupo primario>>llH". · 

"No nos dejará mentir la historia. Los seres humanos han sabido siempre construirse 
una biograíia. La creatividad humana no puede simplificarse a un pequeño conjunto de· 
códigos, de símbolos, de conceptos, 'k valores. Es al ser humano, a l¡¡s mujeres y a los 
hl)1nbrcs a quicn('S lo~·a interpretar el inundo, esto sí, y ya se verá en h1 tarea; de 
contrnponer los contL•xtos. L<1 vida se construye con los otros a pesar de que·.somos 
nosotros quienes l.i vi\'imns. De ah! qut• nuestra biografía no dependa sólo tfo nosotros, 
pues la verdad histórica no reside en una persona empero si depende de su opinión y de' 
sus n1l!n1orinsll1J". L1 hk>grnffo individue.ti se lransfonna entonces en una <<hioflrafía.dc lu .. 
opd6n>>, en una <<biografía rcflcxiva>>l2!1". · 

Durante la n~uracil'1n de unil persona, la biografía hu1nana se· Silnplí_fka- en un 
t'Xlluisilo ejercicio reflexivo que se rcn1onla en el pasado con una cohcrcii~C .:f.anú~.sí~ .. 
Mientras se t•antan las p.lldbras se enlazan las historias de algunos otros,se deja' crecer mi .. 
espacio para posar a la figura de si mismo con una cierta elaboración ética y no siempre . 
como presupone la histori,1 conocida, Pranco Ferrarotti escribe: .. , . .::.' ,: .. /,.i;:,'.~~,,,,, ',: 
"/\través de su práctica sintética el ser humano individu'aliza en sus·propios'actos la": 
universalidad de una estructura social. A través de ·'su<'., :actividad · 
destotalizadora/totalizadora individualiza la historia social colectiva121''. .. ' . , ."··,e,;::~··'."·'. 

Empero como menciona Luisa Passerini, no se trata solamente ·de. to~1a~i,c11' 
consideración la dialéctica interna de los individuos. La historia oral, como csaAÚe estudia' 
las representaciones colectivas, la uniformidad en el modo de pensar y de aCtuar ·de ·las'· 
individuos, debe referirse a una psicología social. Esta determina concretamente· los 
mecanismos pslquicos comunes de los miembros de colectividades enteras.i.122" ' 

El hecho de que el ~r humano sintetice su experiencia de vida a través de la narración 
de si mismo y realice al mismo tiempo una slntesis de una determinada colectividad, no 
significa que este proceso de simplificación empobrezca, o. rédu:t.ca su espacio y 
temporalidad, al contrario, este hombre se recuerda, se narra y se vuelve a interpretar. Se 
trata quizás de un <<lenguaje simplificado>>t2.l el que utiliza para transmitir sus 

'"C. Va11gclist.a. "l .. 'indhidualc e il collcUi\'o ... '' cit., 11· 11 • . 
119 l.. l lcmAndc1 .. cil., p. 2. 
'"' U. lkck. I risd1i Jd/a lib<"rtá • llulugnu. 2000. EJ. 11 Mulinu, p. 6. cspccllicamenle sobre el capllulu 1 
l:inJividuali:r.1.azionc nclle su:ktá moc.fomc, en el tfuc U. lh."Ck describe los clt-clos de lu imJividuuli1.ación del 
indi\iduo en un contexto glohal. 
'~: F. FcrrJruni. StoritJ 1.• Storie .... cit ..• p. 42. 
'-t.. Pussc..Tini. ""C'onnscc.·nr..i. storica e fonti nrali .. in Storia e sngge11i\'itci .... cit .. p. 62. 
i::n ··En un articulo de Pasolini rublicado en la revista Rinascita el 26 de didcmbrc del 1964. se dc..-claruha e<mVl.'tlcido 
del n3cimi<.'tlto )'de la co11thnn3Ción de un italiano <<tecnológico'>>, es dc..'Cir, de un lenguaje simplificado respecto al 
kngu3jc portndtlr <le tas tradiciooc."'S, y que de cun1quicr fürmn se vislumbraba como el más apto para dar n.-spuc..~tn u tas 
c.\igc."llcias de unu socicJaJ en rdpida C\'olución. Proceso mismo en el 4uc se w .. ian cnvuclla.'i, sobre lodo, las ciudadc..-s 
industriales del Norte de Italia. como lo eran en esa épora. Milán y Turin"". Niccolü Scaffai, "Cafrino e la nuo,·a 
questione della lingua" 1.-n '""'°''º . .fntnlogia, 585(2000). núm. 2216, p.216 ch in., 1.. llt.-mándc:r .. cit., p. 1. Este 
problc..-rna de car.ictcr no sólo lingüistit."O brotu de un unótisis Je Pusolini 501:.-c las c.xmdiciuncs 4uc -.·cnfu marcumJo el 
r.ipido desarrollo industrial de las ciudru.ics del Norte de Italia y también ..:s rdomado y anaJi:rado por ltnlo Cal vino en 
un W1fculo que viene publicado un año dcsruc.ts , ltalo Calvino. /.'italiano una lingua tra le lingue en el suplemento 
mensual de la rc\·istu Rinasci1a· JI Cuntf!mporan1.•u, 30 Enero 1965~ p. 5-6. 
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an&:dotas mismo que <<da a la estructura del lenguaje los fundam~ntos de 1.a subjetividad 
y de la persona>>l2~. Parafraseando a !talo Calvino en su libro'. Le Cilla i1mi.sil1ili sobre el 
significado del idioma de la ciudad a la que se emigra: . .. ·: •• ,. . . .. . ·. . 

"De lodos los cambios de idioma que debe enfrentar el viajero en tierras lejanas, 
ninguna iguala a ese que le espera en la ciudad di lpazia(en la cd.'a la qué e.migra). Poé(jue 
no tiene qut' ver con las palabras sino con las cosas". . .. ··. :: : . : .· . 

Es en este viaje reflexivo donde en el vinjcro, en el inri1igranlc;· algo ~~ccc.~~.' y sufft.:i 
metamorfosis. Algo a lo que Franco Ferrarolli llama una <<subjetividad C!xpl.osiva>> qut• 
se establece con una comunicación entre personas compleja y reciproca enlre c.I.n«1rrat1or )' 
el observador. Es cncno un Jisl·urso a Jos \'Ot:l!S put!S cuino rl~ílúxion~ .hu~~hi~ú. F~~ruroll.i: 
"¿La narración hiogn\fka narra una vida? Digan1os <.JUC 1Úás ._bi(~n ésl~. :· "·'~~~ª una 
interacción prCSl~nt~ a lr,1vés Ül' unJ viJaJ25U. . ... __ , · .. ··. ,. _ 

Y es asi con10 en la historin oral no existe ~I testigo con10 il:nico narn~dor. lf~sk• t.'S otro 
de los clenwnlos en los que s..• l'xplica li1 posibilidad de la historia or.il comli g~m!ro 
literario, pues en t•I flujn dt• las narracio1ws dt• vida exisll' un diálogo múltiple t¡m? a simpk• 
vista se l'?Slablccc entre l~I testigo y 4ui~n cntn.~vistH, sin e111burr,o, ~xistl~ t~n~~>i~n ·~_no 
distinto dentro del mismo testigo-narrador med.ianle el cual se redefine como 11.ersona 
confrontando sus rnsgos actuales con sucesos perlL•nccientes a su pasado12f'.· Cumo bil•n. 
nll?nciona Alcs.o;amlro l'orlelli, l'Sll? podria ser. el moml~nto en d que inicia: cl:..fl~jo 
verdadero de la historia oral: · · · ·. · · 

"La historia ornl inicia en el momento en ércual c1· encuentro entre invcslig~~l~)/ y 
narrador produce un discurso a dos voces ( ... ).· Los,dalos se eSl"<mdcn entonces como 
producto de una inferencia: en lugar de repetir, el investigador contribuye a formarlos 
( ... )127". Se trata entonces de la interacción tic varios discursos, de varias memorias y de la 
acción de pensar en vo~ altat2H. ' 

Estos discursos en voz alta se. mezclan :cautelosamente en las conciencias .del 
investigador y dl'I testigo. En amba.s conciencias fluye la historia . que más tarde 
transcribirá el investigador, en estos escritos en Jondt.! Sl~ cntrcn1c~dan, el inconscit.?nte del 
autor y el inconsciL•nle colectivo. . 

Por otro lado existe la id1.~.'1 qi.:ie: ;,.la.escritura separa a quit.!n conoce de eso t.¡u~ se 
conoce, estableciendo así, las condiciones para la objetividad, la separación 
pcrsonalt:N".Empcro, desde mi punto de vista, esto no sucede en el análisis de la historia 
oral. Individualizando dos momentos cruciales del método bior,ráfico y de su proceso de 
recolección, el de las entrevistas v el del análisis de la información recolectada, existen 
también, dos momentos daros en ~I que la presencia y flujo dialéclíco de la 'iubjelividad es 

124 P. Di Curi ... Soggctthilit e sturiu Jdlc J...nrnc·· Ut Diln1t..1mlu Ji JturitJ. Suggl!l/Í\'it,i. rke!n«I, biografia. ·Turinu. 
Roscnhcrg &Scillcr: 1990, l'I" 2J-44, p. 25. 
12

' F. Ft..-rrJmtti, Stnrfa , • . \·roric.• .... cit., p. 4~. •," 
126 De este dcnk.•nto Je Jiálogu interno ~ hablará más uJdanl\!S, en el upartuJu 2.3.3 El ritmo Je uutunurr-Jdún .•. El 
~~7cgo de silencio ... L~ r:iusas. . . . . . , ~· . . . - . . 

t\Jcssan<lru Purtdh, RwgrtJfia J1 111111 ''11/'1. S1<1rw u 1·ac,·u11tu: Tt!rm /IJ'J0./985, hmuuJt, íurmu 1985, pp. 5-6 1.·1t 111 •• 
C. \'angclista., -L'individualc e il rollctthu .. :• cit., p. 25. 
121 <<Leer en '"7. alta en fümilia o en otrM grupos pequeños era una actividad todavia común u inicios del siglo XX. 
ju~lo wllcs Je ~uc Ja cultura d"'\:trúnica 11k>\Íem u ~tos grupos haciu lu rudiu y lu h:lc\·isiún. lh.-sultu purticulurmcntc 
afa-.cinant~ la n:lación J..: la litt .. -r . .uura mo.:fü .. ~·aJ con la orc1lidad. a cau.Q de la intlucncia de la cscrilura r.nhrc la 
psch.."Ologia de aquc11a Croca, d1.-hido no ~lo a la imp.lnancia del texto hihlico (los antiguos griL~os y rnmwms no 
lcnfan le>.los sagr.k.los ) :.us n:Ji~iuncs ou.ban pri\'w.lus Je tc:olug.ia formal), :dno Lamlm.:n ul nuc\'u. Extr-..u"\a nu .. ·1.da JL' 
oralidad (disfMJtacioncsJ y tc~1ualidad (los oomt.-ntarios. r.ohrc obras ccsñta.<i) t."Tl la.'i ini\'crsidadcs n'H.-Jicvalcs>>. W. J .• 
Ong, cit., p. 220. 
'"' M, {I" 75). 

48 



inminente: la subjetividad del testigo que escava ciertas memorias y no otras130, aqul la 
subjetividad se sintetiza en el elemento de la elección; empero tambi~n existe la 
subjetividad del investigador quien destaca ciertos elementos de su personalidad para 
lograr su cometido, en este caso la subjetividad es sobre todo actitud e incluso distancia, 
aunque así como menciona Chiara Vangelista, la participación del investigador es 
importante por su bagaje de experiencias: 
" .. .las n10Livacioncs, los objetivos e incluso las l!Xpcricncins del invcsligador desarrollan 
un papel esencial en la construcción dl' la fuente oral, dado que es precisamente en la 
inlt.~rnc(·i6n cnln .. <.>studinso {~ inforn1anll1 tfnndl' n~sic.lt~ la pl•c.·uliar unicidad del lc.~stin1011it.l 
como fuente histórica1.W', 

Y por último, nuevamentl' la subjetividad del investigador, <¡uicn busca también en la~ 
n1c1norins de cuando estuvo <.'"on su testigo, trah1ndo de cxnn1innr su·c1ll~ucnlro dl' fonnn 
integral, yendo de las notas a In grabación (si tuvo oportunidad de utiliznr ,.1 
magnetófono), de las actitudes del testigo, de sus silencios. Num·a di tanta importanda al 
silencio con10 en aquellos n1omc-ntos de pausa, dl' caln1a, n1isn1n qul~ resultaban a vect"s 
inquietantes y difíciles de gestionar durnntl' las entrevistns. 

Así como se hnbl,, de un uso necesario de la subjetividad para la intcrpretnción de la 
historia ornl, otro elemento que yo considero importnnte es el de la sinceridad cientlfica, 
pues así como se busca humanizar a la historia con el uso de In historia oral, resulta por 
ende tnmbi6n importnnte, enriquecer la visión y el análisis dcntlfico i:on elementos del 
mismo nivel p~rn así ponerlos c..~n sintonía con la n1is.mi:~ ·Íul'nlc e.te.' 1a que se hace u.so, c..'n 
este caso se hace llamando a una necesidad humarui:·la de la narración de vida~ Para su 
interpretación nL><:esitamos de igunl manera, de elementos humanos, de viftudes, de 
nctitudcs hnsta cierto punto cotidianas. . · . .. · · 

Por esto antes de inicinr con In presentación de las testi¡¡os que involucró. en este 
trabajo, me parece pertinente mostrar una actitud personnl, a In que Hnmri~6 sií1cí!ri1laíl 
cicntífim, como una nueva virtud y actitud del cientifico social y sobre todo del hisÍoriadoi. 
Esta reside sobre todo, en la forma en In que me relaciono con esta i1westiiació.ÍÍ.)' .. ~óifCI 
objeto de estudio, pues en este cnso, n1i experiencia de vidn en esta ciudild_~s~-¡fi_~CrCa'rl:ibi_ci 
de manern expontánen y creo que también de mnnern it'remediable cori Iris 6ú1Gorá.c.imÍes 
mentales para la interpretación de la misma: · :);;:~''/i'.1.::-:·:''.'''·' :·• 

"A fin de cuentas, el investigador no trabaja directamente con lo real cri.~'.1.ri1i~mo}'sin6 
con actores sociales que moldean lo real e interfieren en las relaciones eñtrc'.clób'scr'l/a'dór 
y su objeto, y así forman parte de este objC'tom". . :·.::: );,,·-:,y:~:-:;>·'I' .. · 

Por otro lado, Chiara Vangelista, hablnndo de la relnción que se:c·stiiblCce •. cntÍ'e el 
investigador y el testigo hace hincapi6 en la necesidad de .estnbleccr uneqÚilibrio entre 
ambos, entre la biografia nuestra y la del otro. Aqul, con esta actitud de sinécridad se créa 
un diálogo entre las biograflas, a partir de un necesario intercambio de éx'periCnC:ins; 

l\n En las lctrd.<i¡ de C. Vangclista la clccchin de lns mcmnrias l."S impm1untc ("'JrJ el anó.lisi!{ de In historia ÚrJ1. chn sus 
fl'Jltthms: ºMuchos testimonios ulh .. "\."\."fl o sugic..-rcn una ~"flUtción cok-ctivu Jcl grupu local o cinl ni que pcncm.'1..-cn y 
de su ubicación lcm(ll"W"al y CS(l3cial. En csta..ct entrc\i~1a.li hiognUicus. a pesar de su canducch;n de uno. lact pn..-gunta.ct no 
cxprcsnda.o; en l:l intención de la cstudinsn que ~ta grnh:lndo y la.-; cspcctuti\'ns en SU!\ rclnción oon este se convh."rtcn en 
UinfuniC't-" social~ u mf1. de lu 1."ntrcvistu. F.s cntun1.-c.-s imr..,nuntc recoger 1.·un ('Xtrticuhtr utcnch'm ltt"i lhnnus suciuk-s di! 
In selección de In mcmorin. mediante las cuales la 1.-ntre\'i~tn puede resultar 11rtndo:cn rc~fK.'"Cln n la reconstrucción 
L'\1k-ctiva c.Jd r<L~Jo, u bien up:an."flt1."t11cnte antagt·mh.·u u los scntin.m y a lo que siente)' Jicc locumün·· {Cursivu mio). C. 
Vangclista. -t.'indi\'iJualc e il cullctti\1> .. :·cit.. p. 11·12. 
"'M.(p.2). 
"'M. (p.12). 
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. "La presentación de sí mimo se convierte en una constante de los autores de 
ensayos sobre la historia oral, llegando incluso, en algunos casos, a una excesivo 
autobiografismo[ ... ] se percibe la exigencia de volver a dar equilibrio de alguna forma, a la 
relación asimétrica entre investigador y testigo(<<[ ... ] me pareda equitativo ponerme en 
sus za1iatos antes de describir la de los otros>>)DJ". 

Otra de estas manifestaciones de sinceridad será mencionar que el presente proyecto 
de investigación se trata de mi primera experiencia en el ejercicio de la recolección de (,1 

historia oral. El factor de inexperiencia fue algo que condicionó en un principio d imp•u-lo 
de la información, el medo de jerarquizarla y el modo de tratar de llevar la dirección de las 
entrevistas. Esto sucedió quizás en un modo más pt!rsistente con las dos primeras, las quL? 
realizara a Beatriz y a Ma¡\dalena. Poco a poco, a través de las entrevistas con person.is 
distintas, la inexperiencia fue tomando un cierto carácter, y era éste el que moldeaba la 
trayectoria de im·estigación. Otro elemento que e\'oca esta actitud (además de que esta SL' 
trata de mi prin1ertl experiencia con el uso de la hi$loria oral), es ta1nbién-c1npero que.: Sl!riÍ 
un elemento de an.ílisis que se desarrollará en los siguienles capítulos- es el considera.r las 
condiciones en las que se dieron las entrevista:-;, en el sentido de que en algunos casos no 
se trató de entrevistas individuales sino colecti\'as. Así mismo, creo que el uso de la 
historia oral es en cierto sentido expontánca y cotidiana, pues la usamos todos para 
relacionarnos, para contar anécdotas, para educar. . 

Otro factor que interviene en la interpretación de las narraciones de vida, y. por 
ende en la que interviene directamente una actitud de sinceridad cientific;i, es el elemento 
del tiempo en el que el investigador y el testigo interactúan y se someten a un encuentro 
pues <<el significado de sus palabras está en función de la temP<>ralidad>>l:il, esto es 
porque como señala Franco Ferrarotti, en la historia de cada ser humano, el ritmo de vida 
se presenta como una necesidad y como algÓ que. <<~onstituye . la estructura de su . 
existencia>>l35, . . .. 

Para mi caso, esta temporalidad y i;nomcnto de. vida lo. expreso. a través. de~ la . 
motivación que experimentara sobre el.objeto de estudio,-. esto también si se quiere, se 
traduce en sinceridad científica- misma _que :describo con lá siguiente cita de; Roland. 
BarU1es: . ·- . . . - .. . ··. . 

"Siempre tuve ganas de. argun1entar mis humores; no para justifÍca~'1()~/;y,:aún. 
menos para llenar con miindiyidualidad la esrena del texto; sino, ai contr~rio/ pára 
ofrecer, para proponer esía individualidad a una ciencia del sujeto, de( cual el nombre 
para mi tiene poca importancia, con tal de que llegue (que no es aún cierto) a una 
generalidad que no me reduzca empero tampoco me aniquiJe136". 

Me motiva ser participe de una ciencia que aprecie, que valorice las relaciones entre 
personas y el intercambio entre biograflas, entre experiencias de vida, entre esencias 
humanas, llenas por supuesto de la más pura e infinita subjetividad. 

Uno de los elementos fuertes desde el punto de vista de mis intereses, era el realizar 
la investigación sin perder el contacto con las personas, esto es sin la interrupción del 
ejercicio cotidiano de interacción humana. Este razonamiento personal estuvo 
estrechamente vinculado con el hecho de que viviera en Turln desde el 6 de noviembre de 
1999, con mi fuerte interés por la comprensión de este contexto y con el aventurarme en 

lll ""·(p. 2). 
•l

4 F. Fcrrarotti.Storitit•Sturic.'. ... cil .. p. 7. 
"'M.(p.7). . 
uti l.. Pa.'iSl..,-ini, -Con~ ... ·r11a storica e fonti orali'"" in. cit .. p. 26. 
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una nueva forma de interpretar la realidad, con dalos por así deorIO rcdén homcados, 
empero sobre todo por esa <<exigencia de un ejercicio autorreflexivo>>137 que los nuevós 
análisis del acontecer social se proponen: 

"El hecho de que la inmigración exija al sujeto un esfuerzo psicológico de gran 
alcance, hace necesario tomar en consideración el tema de la rriotivación138". 

Para mí era significativo descubrir de entre las memorias de un grupo especifico, la 
mentalidad y la perspectiva de otras personas a partir de la individualización de un 
fenómeno como el de la inmigración y los problemas que conlleva la inserción en un 
ambiente específico. As! mismo, el establecimiento de lazos humanos y del ejercicio d.el 
diálogo eran para mí significativos, pues en el fondo era como conocer nuevas formas de 
relaciones humanas y de aproximarme a nuevos contenidos intrínsecos de éstas. El pensar 
por ejemplo, que estas experiencias de vida podrian materializarse en el texto del trabajo, 
n1otivaron mi incxpcricncin. · 

No se trataba únicamente de un riesgo en el que aventuraría mis capacidades 
reflexivas, sino de la conjunción de mi proceso personal de inS<!rción en Turín y de su 
coiúronlación con experiencias de inmigración. De ahí que el material de estas entrevistas 
sea, sobre Lodo, el resultado de mis redes sociales en esta ciudad. ' 

Según Luisa Passerini, la historia oral no trata de analizar discursos elegidos, ·sin.o 
que tiene Ja ambición de enfrentarse al lenguaje no sólo de los más ilustres sino de Ja gente 
común139; por esto mismo, las entrevistas realizadas para este Lral;ajo, contienen un 
elemento de casualidad significativo, pues se trata de mujeres a las que fui conociendo y 
les interesó participar en mi trabajo con entusiasmolfü. 

Al inicio de Ja investigación no tenla muy en claro sobre el perfil aproximado de las 
personas a las que entrevistarla. Empero después de todo, sin haberlo planeado, las 
primeras entrevistas fueron parle de mis redes sociales en Ja ciudadm, de un proceso de 
interacción humano cotidiano que atendía a las necesidades personales, en el que se hacia 
uso de las experiencias pasadas y de las estrategias en el modo de relacionarse con los 
demás. De igual manera Luisa Passcrini sostiene la importancia de este elemento de 
casualidad en Ja investigación, a lo que ella llama <<casualidad social>>: 

" ... si no se reflexiona sobre Ja forma de la casualidad social, no se escapa a la 
anatomía lipica de Jo que establece el positivismo y de las reacciones parciales de éste .. .142" 

En este proceso de descubrimiento, se involucra también el elemento de 
autocducación. Es como si cada uno se procurara cierto tipo de gente en ciertos momentos 

ll1 L. Pa."5Crini ... Sull'utilitU e il danno dcllc fonti omli ... " in. cil., p. VII. 
111 L. llubcnnan, "Alcunc cunsidcru:rJoni sui proc'-'SSÍ psicosociuti della n.-ccntc immigr.vjonc argentina in ltalin 
(Pkmontc..~Langhc)" en Olcngino. Vnnni, et al. la ri.w:operta del/e Amer/che. l..O\'Orator/ e sirJddcalo n.ell"tmigra=lonc 
italiana In Amcr/ca l.a//m 1870-1970, Actns del Simposio Histórico internacional JlfOOlO\ido por lu Cámara del 
Tmoojo Tcrrilurial/Cgil de la ciudad de Brcscia, llrcscia. los dios 25126127 de noviembre 1992. Ed. Tcti, Milano:l908. 

rt:·6º:-631:~·?'.º·. . . . . . •. . 
l .. 1 asscnno. "Sull utolot~ e ol danno delle fonio oralo ... on, col., p. VIII. 

140 
.. La colocación y la imagen del estudioso y lac; csp..~tativas que los testigos nutren L'Tl rcladt~n con el Investigador. 

cambia sensiblemente si las cntrevistns biográfica.e; se rcali7.D11 en un ámbilo rcsudido y socialmente definido (por 
ejemplo: una famili~ un barrio rural, una asosiación religiosa. el segmento de una élite local. un sindicato, un grupo 
ético en sentido luto), o incluso L"ll base a la elección -<> al encuentro-- de testigos 4uc escapan b una clasificación 
inmediata )' precisa, como sucede frccucntc01cntc en el ámbito de las clases medias urbanas ... C. Vangclis~ • 
"L.'individualc e il collcnh·o ... " cit., p. 11. 
141 Sobre este elemento se hablará de rnanLTd más precisa en cada una de las entrevistas, donde se aclaran las diversas 
situaciones de como füi conociendo a cada una de ellas. Mi cncuctro casual con lus testigos describe t.~lc tipo de 
relaciones humana.'i. 
14

J L. PassL-rini ... Sull'utilit3 e il dannu dcllc fonli oruli ... ~ in., cit., p. XXII. 
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de la vida, en donde el elemento de la casualidad es importante, asi como también lo es el 
de la subjetividad en el desarrollo de nuevas interpretaciones de la realidad que nos 
condiciona. En este sentido, las investigaciones sociales no sólo llenan .vacios de 
conocimiento sino que, son también tierras fértiles que cubren huecos de la identidad de 
los individuos. · 

Quise analizar el aspecto de la integración porque fue un proceso que viví en carne 
propia. Pude ver que se trataba de un proceso que requiere de tiempo, empero sobre todo 
de la capacidad de intt?rpretación y del esfuerzo de colocación de las imágenes propias 
conocidas en nuevas situaciones, en nuevos lugares. Pues como bien señala Luisa 
Passerini, la exigencia inminente que se presenta en el estudio de los seres humanos se 
enfoca no solo a lo pnlilico, lo económico, la organización social, sino también a los 
comportamientos que se establecen entre las personas y a las imágenes que se encuentran . 
en la cabeza de los indidduostn, 

La inserción de un individuo, trata entonces de un proceso en el niodo de actuar, 
del dejar entrar, del dt.'jar de lado, del dejar de pensar en ... , dejar ... , dejar en lodos los 
momentos y situadones ,1lgo que te pertenecla y que ahora por alguna extraña razón ya no 
te sirve más. Yo dejé de lado mi idioma para tratar de entender otro, dejé de lado los 
paisajes mexicanos urbanos a los que estaba acostumbrada para disfrutar de los que me 
ofrecía el nue\•o lugar en el que estaba. Empero, no importaba cuántos de estos paisajes 
hubiera, mi estado de ,1nimo durante el primer periodo, digamos los dos primeros meses, 
no me permitía ver eso que en realidad tenla aquí. Nunca vi por ejemplo, los colores 
increlbles del otoño en las colinas, imagen característica y persistente en la memoria que se 
tienen de esta ciudad de Turin. E incluso, en este periodo, no era capaz de individualizar 
las imágenes que ahora son mis preferidas. A pesar de que todo aparecía ante mis ojos 
como completamente distinto, no era algo que me intinúdara en forma negativa o me 
molestara, pues en el fondo estaba feliz de conocer esta ciudad y su diversidad, algo que 
llamaba mi <.""Uriosa mente de extranjera. 

El acto de conciencia personal que realicé sobre lo que podría significar el uso de la 
historia oral, era el hecho de que la entrevista en sí, era un proceso complejo, en el que se 
presentarla como característica más significativa, la multiplicidad. En mi mente se fijaba 
una idea como una espina, y era el hecho de que como dice Carlos Fuentes, " ... no creer en 
lo sobrenatural es darle ventajas al demoniol44". Lo núsmo sucede con la lústoria oral, sino 
creemos en la mulliplicidad de lo cotidiano es darle ventajas al pasado y a su poder de 
dejar a todo y a todos en el olvido. El momento de la entrevista se t.·ataría entonces de un 
momento rico de enlaces d :mde fluirían distintas trayectorias reflexivas as! como 
narrativas; se darla la transmisión de la historia propia de vida y se presentaría como 
posibilidad el establecimiento de un diálogo entre los hechos pasados con las experiencias 
de vida. En el fondo era como descubrir nuevas formas de relaciones humanas: 
"La entrevista deberla ser considerada como una relación social que genera expectativas 
propias. La violación d" estas puede destruir la entrevista[ ... ) es importante entender que 
creamos de cualquier manera una relación social que inevitablemente modificará el 
material producidot•S", 

1
'
1 1"1.(p.IX). 

1
'" C. Fuentes, La n•gió11 '"'is tr1ms¡1tzrc11tt•, cit., p. 255. 

1
'' P. ºlñompsoo, -Problcmi di mc.'io<ln nclla storin oralc'' in l... PBSSCrini (Compilación de). Stori" ora/e. Vita quotidlana 
~cultura materia/e dd/c cla5'i subalterne. Turino. Roscnbcrg & Scllia-: 1978. pp. 30-68, p. 42 cil in .. C. Vangclista. 
-L"lndi\iduulc e il collcllivo ... - di., p. 6. 
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Por otro lado, asi como describe Otiara Vangelista la entrevista era también (sobre 
todo tomando en consideración los objetivos de este tema de investigación sobre la 
inmigración de un.grupo particular) un <<medio consciente para acceder a una memoria 
colectiva>>146. · 

La forma de recolectar la información no fue nunca fruto del mismo proceso. Era 
dificil concordar en todos los casos una misma estrategia de entrevista a pesar de que en el 
primer caso(Beatriz) probara con la utilización de un cuestionarioH7 y luego hiciera 
preguntas base que formaban parte de una guía genérica. Esto no importaba, pues existía 
siempre un momento de réplica de parte suya respecto al modo mío de llevarla. Cuando 
notaba esto canüiiaba de trayectoria, procurando ser n1ñs clara, efectuando incluso, la 
descomposición de algunas preguntas en pequeños delalll•s para hacer miis liviano el 
hnpaclo de éstas, algunas vec~s incluso siendo n1ás directa. En1pero esto no era un 
ejercicio sencillo cuando únicamente una de ellas me permitió grabar sus p<1labras. En este 
sentido, la ton1a de anotaciones, la n\e111oria personal de las testigos, su capacidad de 
conccntradón,clc, fueron clcn1entos que coadyuvaron de n1anera decisiva a la recolección 
de la historia oral. Aquí sei\alo nuevamente que el factor de la inexperiencia hizo difícil la 
manipulación de las fuentes de información, pues la sensación de poder jugar a placer con 
todo lo que se iha recolectando no la conocía, y se trató de un ejercido de redifinición 
continuo. 

Realicé entrevistas a cinco mujeres peruanas durante el verano del 2002. Sus 
nombres, Beatriz, Magdalena, Maribel, Lourdes y ElizabethHK. Todas ellas mujeres 
jóvenes, de entre 30 y 45 arios con un gran espíritu de superación y del deseo firme por 
mejorar la calidad de vida de sus familias, que mantenían en Perú. Nunca me propuse un 
número fijo de testigos, ni un ·número preciso de las entrevistas que relizaría, esto fue algo 
que se fue dando de acuerdo a la flexibilidad de estas mujeres, sobre todo a su tiempo y ·a· 
su interés. "¿Cuántas biograflas son necesarias para alcanzar una verdad sociológica, qué 
materinl bibliogriifico será el más representativo y cuál de ambos nos dará primero 
verdades generales? Quizás estas cuestiones no tengan sentido. Porque [ ... ] nuestro 
sistema social se encuentra enteramente en cada uno.de nuestros actos, en cada uno de 
nuestros sueños, delirios, obras, comportamientos y la historia de este sistema. se 
encuentra toda en la historia de nuestra vida individualH9". 

Antes de establecer la cita para la entrevista dí un panorama general de los 
objetivos de la investigación a cada una de ellas. Explicaba a grandes rasgos el trabajo que 
desarrollarla y mencionaba en todos los casos el hecho de que se hubiera publicado 
recientemente los resultados de una investigación sobre el flujo fcme'.lino peruano en 
Turin. Esto fue algo que interesó mucho sobre todo a Beatriz, a Magdalena y a Elizabcth. 
Incluso a las dos últimas les proporcioné una copia. 

A continuación ofrezco como un primer acercamiento a los personajes, una 
descripción general de las cualidades de cada una de las historias de vicia y trayectorias 
migratorias recolectadas y luego, conforme se irá desarrollando el texto del trabajo se verá 
que este nivel analitico descriptivo tomará diversas formas reflexivas, pues a partir de sus 

146 C. VWlgclista. ""L'inJh·idualc e il colh.1.th-o .. :· cit .• p. 3. 
147 De este CUl."Stiobarnio se habla dctnlladamcntc en la pn .. -scntación de Dcatri~. mi primcm fUl.'11IC oral y la única testigo 
con quien lo utilizarlu. 
'" El orden en et que escribo sus nombn:s es le ordc-n cronológico en el que se fueron llcwndo a cabo las entrevistas. 
~stc comentario v-•. llc únicamente para el caso de este J')árrJfo pues. el orden cronoU>gico no será el ordL"n que sigo paro 
el momento de presentación de cada una de ella•. 
1
"Q F. fcrr.irl'tti. Storia t! Starle ... , cit .. p. 41. 
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mismas narraciones se definen varios niveles de análisis. En algunos casos, los elementos 
desarrollados durante las entrevistas fueron trayendo significados diversos, . esto es, 
algunas veces las referencias, las afirmaciones, las imágenes o las opiniones desarrolladas 
durante el proceso personal de autonarración, daban pauta a un nivel explicativo, 
mientras que en otros casos a una visión prospectiva. En este ejercicio, los personajes 
trascienden su identidad en la investigación, de la calidad de testigos al disei\o de 
biografías vivas, de personas que padecen la inserción en un nuevo contexto, en una 
cultura en la que encuentran pocos rasgos sfmiles a los modos suyos y en donde la 
desigualdad de oportunidades entre uno de aqu1 y uno de allá van determinando su 
movilidad y su participación en la historia que se cuenta y se e!llCribe sobre los ritmos de 
vida de la sociedad de Turfn. 

Noté un gran deseo de su parte por ser escuchadas, por compartir una experiencia 
viva, llena del sin fin de clamores, llamados en algunos casos por ellas mismas errores, de 
momentos y de regresos imaginarios ~tensos, a veces amargos, a veces dulces, otras 
incluso agrias, rancias. Es incretble como cada uno se construye una identidad con los 
elementos que durante el paso de la vida se van acumulando y luego mientras uno los va 
narrando toman nuevas formas, esas que sirven para cubrir los vados culturales y de 
memorias que el tiempo va deteriorando con su particular capacidad de olvido. 

Estas mujeres se sentaron frente a mi para desahogar sus penas, para confiar sus 
secretos, para volver a nombrar los rencores. Hubo momentos en los que me miraron 
como si yo no entendiera, sin darse cuenta de que era consciente de todo porque estaba alli 
para atar los cabos que ellas mismas me dejaban sueltos y a veces también sin querer, se 
enredaban anudándose con los mfos, los suyos; sus cabos, mios y suyosJSO. 

22 Las testigos. 

Beatriz 

u elección de este nombre tiene una expllcacitJll especial debido a que an Beabiz Inicié una 
relack!n de amistad poro anlei de nuestra primera entrevista. Se trata del llnlco pseudónimo que 
yo elegf pana nombrar a las ll!sligoa. Para eUa fue muy dlffdl el ejen:ido de elea:lc!n de un nombre 
que fuera apropiado, que Je gustara. Me pidió que fuera yo quien lo~ y me pidió que fuera 
un nombre benito, agradable y """alguna slgnlficadón especial. u bdaqueda de su nombre trajo 
como significado una demoabadón de amistad. Pues blén, elegl Beatriz P""lue es esta la mujer de 
la que Dmtte A1igeri estuvo~. por la fmma especial en la que la descubrió, y porque fue 
a ella a quien dediá> trues que de9cribfan y nanaban su penona. Esta es la razón por la que 
deddf Invocar este nombre. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'"' ~ ••• , un ensayo de hislorla cnl resulta frccuat-te lncompaisiblc si la CXllllcXtulllil..:ión de las testimonios no 
ml6n acoinpUl8das de la explicaciones de la ciolocaclcln- cs¡a:lal, aoclal, cultural- [ ••• ] de quien dcunolla el rol del 
mtrevlstador". C. Vanecllsta. "L'individuale e il mlldüw .•• " cit., p. 11. 
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Imagen de la Plaza Vittorio Venelo, Torino 2002. 

Conocí a "Beatriz" a mediados de abril del 2002, poco después de haber dejado el 
trabajo del Cajfé Flora, cuando empezé a llevar a la escuela a Margot, una niña de 5 años 
fruto de una pareja ilalo-francesa (de padre italiano y madre francesa). Era el trabajo que 
me permitiría estudiar mejor sin tener que trabajar las noches y que habla encontrado por 
una amiga de una de las mamás de mis alumnos de la clase de danza de expresión 
corporal que impartfa en una escuela primaria1s1 ubicada en el centro de la ciudad, la 
Tommaseo. Beatriz llevaba también a un niño de nombre Gabriele, un pequeño muy 
sonriente con unos ojos increíbles que incluso a simple vista semejan los de ella. Los niños 
se saludaron, se gritaron el uno al otro, mientras Margot y yo bajábamos de nuestro tram 13 
en la Plaza Vittorio Veneto, muy cerca del rio Po. Los niños comenzaron a jugar y reian y 
gritaban juntos en una escena de verdadero jugueteo. Luego saludé a Beatriz. Noté de 
inmediato su acento latinoamericano. Asi que sin preguntarle de donde era y sin 
adevertirle mi nacionalidad, le hablé en español (de un modo espontáneo). Caminamos 
todos juntos, desde Piazza Vittorio Veneto hasta la escuela de los chiquillos que no era muy 
lejos de ahf. Quedaba solo detrás de la iglesia de la Gmn Madre, también junto al río. 
Mientras caminábamos intercambiamos un par de frases: ¡Qué sitio maravilloso! -le dije. 
¿No crees? Ajá- me respondia moviendo la cabeza y mirando las colinas de la ciudad. 
Cruzamos el puente, pasamos por encima del rio. Nuestras voces se alzaban de tono. El 
Po, a su vez, hablaba su dialecto alpino. Agua, peces moribundos, ramas de los árboles 
caídos por el diluvio de octubre pasado, canoas, barcos inservibles. El peso de la vida, de 
su vida defturrie1s2. 

Recuerdo que nosotras nos dedicamos solo a sonreir. Nos dejamos contagiar por 
nuestros niños, ellos en italiano, con sus sonrisas, nosotras con un español tfmido, y con 
sonrisas latinas. Nuestro lenguaje era tlmido porque buscábamos hablar un español 
standard para no caer en nacionalismos. Todo esto en el momento de cruzar el puente, en el 
tiempo de andar de un lado al otro. 

151 En Italia al periodo escolar que se estudia después de la escuela rmtema, es llamada scuola e/emenlare y abarca a 
nlftos de entres y 10 u 11,12 aftos. 
152 Flume (palabra italiana): Rlo. 
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Sefá verdad o no, pero por un momento pensé que era cierto que los latinoamericanos 
reímos siempre. Impresiones, solo eso. 
-"¿Y qué haces? ¿Desde hace cuánto que estás aquí? ¿Vives sola? ¿Tu familia ... ? ¿Estudias 
también ... ?" Preguntas y más preguntas le hada a Beatriz. Ambas llegábamos a casa de 
estos niños, a despertarlos, a desayunar con ellos, a prepararlos, a llevarlos a la escuela. La 
encontré algunos días, pues Gabriele y Beatriz a veces llegaban antes que nosotras. Y así 
pasaron algunos saludos y ¿cómo estás?, hasta que un día por una iniciativa compartida, 
nos fuimos a desayunar juntas y me contó un poco de como llegó a aquítS\ a Turín. Luego 
cuando tocó mi turno, salió a la luz la investigación que realizaba para la tesis. y 
aprovechando su rostro curioso aproveché y le propuse la entrevista. Ella, con una sonrisa, 
aceptó. -"Si te puedo ayudar con gusto! No hay ningún problema-dijo". Siempre amable y 
solidaria, Beatriz. · 

Entrevisté a Beatriz en tres ocasiones durante el mes de junio de este atio 2002 y una 
última ocasión en el mes de septiembre. El espacio dedicado a la entrevista fue en cada 
uno de los casos distinta, 1,1 primera vez en su casa, un departamento lejos del centro de la 
ciudad que dividia con Pilar-amiga de Beatriz de quien obtuve algunos dalos importantes 
ºsobre la regularización de la condición migratoria de clandestinidad en la situación actual 
de la ciudad de Turín en el marco de la ley Fi11i-Bossi- asl como con otras tres mujeres 
peruanas. Esta entrevista duró dos horas y mediat54, La segunda ocasión, en un café a la 
horilla del rlo Po, L'i111/>nrc/1i1w'·'°, en donde por el horario, la presencia casi inexistente de 
personas dio una mayor privacidad al momento y espacios amplios para las ideas 
donde" quiera que no" fluyen mejor, esta entrevista duró dos horas. La tercera entrevista 
se llevó a cabo en mi casa, empero fue muy corta pues tenia que regresar a su trabajo para 
el turno de la tarde, esta entrevista duró un poco mas de una hora, en cambio a la última, 
que realizamos mientras estuvo internada por un grave problema de salud en un hospital 
de la ciudad de Turín, le dedicamos una hora. En este úllimo encuentro me interesaba 
sobre todo conocer algunos aspectos de su niñez y de profundizar un poco sobre la 
relación con su familia para etender mejor el desenvolvimiento de su cadena migratoria. 
Aceptó con gusto, como siempre. Empero esto era lo de menos, pues yo iba a visitarla y a 
estar un poco con ella, si se daba la oportunidad dedicaríamos un poco de tiempo a 
nuevas anotaciones, en ningún momento quise insistir. Aquella vez quiso que le leyera w1 
poco de lo que habia escrito sobre ella. Le lef algunos párrafos, entre ellos, la explicación 
de la elección de su nombre, algo de lo que era curiosa. Después de mi lectura, tuve la 
sensación de que Be~lriz se reconocía entre las lineas que habla escrito. A momentos, 
movla la cabeza para afirmar lo que le iba leyendo, otras veces solo refa o unía sus labios 
como un gesto con el que expresaba dolor sobre esos fragmentos de su vida de los que me 
habla hablado. En ninguno de nuestros encuentros me permitió grabar sus narraciones. 

Nuestra primera entrevista estuvo guiada por un cuestionario que fue utilizado 
para la investigación Dnlle A11de ni Po, n'cerca s111I'immigrnzio11e Je111me11ile l'enwia11n a Tori110 
realizada por el t-.flal (Movimenti laici America Lalina)t56, Fue de gran provecho por 

in En algunos momentos de la narración de este tr-.1.bajo, se hará rcfcn .. "tlcia a Turfn con el advcrhio e.le lugar ""nqur·. pues 
resulta dificil para ml d .. -sprcndcm1c de la idea de que por el moml."tllo vivo aquí. 
IS4 En un d(a en el qu~ el verano que nu llegaba., días de lluvia incomprcnsibk-s y cambios bruscos <le estados de á.nimo. 
l!ra un dfa de lluvia, ella tenla oonsigo su soUrinito de dos ai\os. Después supe que este nitio cr.i hijo de l.ourdL'S, su 
sobrin~ también tcsti!,.'O Je este trahajo como posccdora de una experiencia migratoria. 
155 l 'imbarchlno, es un Nr que abierto durante el \\."l'WlO con un ambiente universitario. Este L"S un lugar de i:ncucntro y 
de estudio en el que muchos cstuJin.ntcs y gente jm1..T1 encuentran un recreo pasible y simpático. 
156 Resultados de la invcstigución Dalle Ande al /'o. Ricerca sul/ 'lmmigra=ionc pcrul'iana a Toritw publicada en Turfn o 
principios de en L'Ste ai\o 2002 a cargo del MLAL (Movimcnti Laici Amcrica Latina) con la colaboración del Gruppn 

56 



tratarse de un análisis de carácter especifico sobre este flujo migratorici, útil como una de 
las fuentes principales sobre todo durante la etapa de mi acercamiento al objeto de estudio 
y como una herramienta para atenuar mi inexperiencia en· el modo de llevar las 
entrevistas. Solo que durante mi primer encuentro con Beatriz, noté una serie de 
limitaciones del cuestionario. Incapacidades que recalan en la interpretación del problema 
peruano, en la mala formulación de las preguntas y en la poca S<:'nsibilidad de la visión y 
la situación peruana157, Ésto también dependía del esfuerzo <¡ue empredía para la 
traducción simult.'lnca de las preguntas. Algunas leidas <'n espa11ol, algunas otras en 
ilaliílno, cuando surgían itnprcsicioncs del lenguaje. 

Con este n1étoc..10, quedaba una sensación de insatisfacción en l,1s respuestas, pues 
ella no senUa 1,, libertad de expresar a placer coment.,rios extras a ln que se preguntaba. Se 
creaban huecos en su discurso y en mis notas. Por otro lado, exislía alt,'1lnas veces un 
problema de comunicación por la poca claridad de alguna de las preguntas y en otrns, su 
car{tclcr rcdunlantc y por otro lado yo 111isn1a, con10 entrevistadora, había crcndo una 
atmósfera estricta. Esto era algo que cuarta ha la continuidad dt•I disnirsn, l,1 profundidad, 
el desarrollo de las ideas y la claridad de .1lgunos elementos, sobre todo, lo refcrent<' a la 
historia personal y a la cultura. Estos fuNnn motivos determinantes que n11.! orillaron a 
decid ir la suspensión definitiva de este cuestionario. 

En la segunda en cambio, utilicé algunos subtítulos dd Indice de la tesis que 
contemplaba en aquél entonces. Tomaba por ejemplo, el subtítuln 'li1ri110 nmw co11/1•x/o, 
como la idea base, luego preguntaba sobre su primer impacto, In que pensaba de (¡¡ 
ciud<1d, o Uis 11111jaes y /11s normns y entonces lo que ocurrí¡¡ era 4uc ella desarrollaba desde 
su punto de vista estos temas, siempre con algunas intetvenciones mías que desglosaban~ 
esta idea general y dirigfan los intereses de la investigación. La tercera fue mucho más 
libre, solo en la última tenia en mente la idea precisa de obtener como narración, algo que 
consideraba un grande hueco para la interpretación de su trayectoria migratoria, su nii\ez. 

Beatriz nació en el año de 1972 en Lima, J¡¡ capit<1l de Perú. Tuvo siempre un gran 
interés por realizar estudios universitarios en la carrera de psicología, solo que la prL>earia 
situación de su pafs y las dificultades económicas de su familia no se lo permitieron. Inició 
una carrera técnica1ss de enfermerfa en un Instituto Técnico en donde las colegiaturas no 
eran tan altas y el tiempo que lo comprendía era mucho más breve. Este curso lo tomó por 

Al'Clc. Awcntur'J Urbana, Coop O.ll.So, Associll.lfonc Studi Giuridici sull'inunign11.ionc. Acli-Turino. Acli-cutr. 
Centro Profcssionalc ricmontcsc, MagistraturJ Dcml~ratica. CcJal Lima. Este c.-stá constituido por 56 preguntas 
cla.'iilicnd:.L'i en la.'i siguicntL~ ILim'lticas gcncrolcs: Cara1h.•ri.ttid1c .toc/o-a1J<J}.!rajic.•hc! (CarJcll .. -risticas socio-unugráficas). 
11 percorso di immigra=imre (l.n trayectoria migr.itoria). l 'turfro in Italia e a 10rino (La llegada a Italia y n Turln): 
Capacitil di risparmlo, rimeS.\"t! t.•d im'Cstimenti(Cupacidad adquisiliv~ ahorro e in\'crsiom.'S): Rupporti dl!ntro la 
famlglla (RclucUm inlm·fnmiliar), Rapportl con le .-fssucia:ioni e il ter=o sl!ttorl! (Rchu:ionL"S con a"-t>Ciacioncs y ~m el 
sector lcrcinrio). Rapporti con /~ comu11i1Q penn·iana (Relaciones con la comunidad rx·n.H111U), Giudi=I (Juicios). 
Prmpettfre (Pcrspt."\..1.ivas). Rapporti con gli Enti locali e indica:loni di /nten't!nti 1'11hb/ici (Relaciones oon lll.c; 
instituciones pública"> )' el BCCL'SO a los scncidos públicos) y /\'el campo del/a fornu.i=imre q11a/i aree .tarebhero plri 
utili? (En el camp1 de la fonnación. ¡,que árc-J.S son de mayor utilidad'!) Se da sobre todo importancia al foctor genérico 
d~ los clcmL-ntos relacionados <::on la inmigracción y se pk'Tdc la parte personal. psiculógh:a. cultural. cte. mismos que 
cn.'tl son clcn1L"fllos importantl!'i en el análisis del ÍL"flt\mcno migratorio. Empero. los datos. la.'i csl3Jísticas son ütilcs 
~et el (lL~l r.uant~tativo es una primera aproximación rora el Wlálisis. 
'
1 

Como menciono en la primera parte de este capítulo. el cuestionario es un 1nétodo poco útil <.'Tl la histriu oral para lo 
CtJal hago nUL"'\'nntcntc rcfl.orcncia a l¡1 idea de F. Fcrraritti ant\."S citada sobre el uso de cuestionarios en <..-stc tipo de 
an:\tisis en el que muestra su pn.'OCup:ición en u .... cultivar la csperan7Jl de <.'Tlcontrar una solución fXlSitiva a In 
insuficÍLTICia dd dcsarro\10 de investigaciones sociológicas basada.'i úniC4UllL'11tC en CUL"Stion:irios r(gidamcntc 
t.'Structurados". F. FLTrarolli. Storia e Storie di \'Íla, cit .. p. 25. 
!5' Carr.:ra tck·nica es un concepto utili7.ado por algunas escuelas o institutos de cnsci\W17.a sur:rior, que ofrecen 
c-.un.T-..L'i de l'Or13 durución. generalmente de tn.-s ai\os. La carTLTa técnica no es equivalente ul titulo universitario. 
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los consejos que recibió de su hermana Alicia, quien desde el 1989 vivía en Turfn y lo 
consideraba una preparación indispensable para que ella pudiera encontrar trabajo con 
mayor facilidad después de su llegada a Italia. El curso duraba tres años y ella solo logró 
dar continuidad a los dos primeros. 

La influencia de su hermana mayor fue decisiva en la elección de Beatriz de dejar su 
pais. En 1994 Beatriz inicia a pensar en la posibilidad de un viaje que cambiaría las 
direcciones de su vida y· sobre todo, tendría que traer el mejoramiento del padecer 
económico de ella y su familia. En el fondo, su viaje darla continuidad al proceso 
migratorio de su hermana. Personaje que cito en la investigación por la· importancia que 
otorgan Beatriz y Lourdes en el testimonio de su trayectoria migratoria. Durante ambas 
narraciones la hermana y Ja hija hacen.algunos comentarios sobre ella y la identifican 
como la primera persona de su familia en venir a Turín. A Alicia Ja ví en una ocasión en 
un encuentro familiar con motivo de Ja delicada salud de Beatriz. Esto, durante el horario 
de visita del hospital en el que se encontraba internada. Desgraciadamente el testimonio 
de Alicia no me fue posible obtenerlo, por su poca disposición e.le tiempo. La figura de 
Alicia, fue un elemento constante durante la primera parte de la narración de su 
experiencia, pues fue algo que impulsó de manera definitiva la decisión de Beatriz de 
emprender el vuelo y de crear una nueva trayectoria migratoria individual auspiciada con 
el apoyo económico de la hermana que con la experiencia y el desenvolvimiento de la 
forma de enfrentar y resolver los impactos de la llegada que Je transmite se va 
encaramando una cadena migratoria familiar1s•. Ésto durante los tres primeros meses, 
pues asf como la hermana, Beatriz encuentra un apoyo importante con la ayuda y la 
enseñanza brindada por las monjas de Via C11mia11a, en Turln. Considerado por ella como 
un periodo de aprendizaje, de asimilación de un idioma distinto al suyo y del 
acercamiento a una cultura que no conocía, Beatriz dice haber aprendido elemementos 
indispensables para hacer posible su permenencia en Turln. Con ellas aprende italiano, a 
cocinar, y a trabajar para alguien más. A esto último da una importancia especial, pues la 
asimilación psicológica del trabajo doméstico no resulta fácil para todas. Verse de la noche 
a la mañana con una serie de reglas y la imposibildad de salir a placer de casa, puede ser , 
como ella misma mencionaba, agobiante: 

"Nn eres li/Jre de tí mismo ¡1orq11e tienes que depender de otras personas. Es feo ... Yo 110 

podría regresar a 1>ivir así ... y mtÍs si le tralrm mal ... peor todm>ía. Es estresa11te".(Beatriz) 
Trabajó por alb'lin tiempo como Ba/ly sitter en Lima, empero comentaba que la paga 

no era tan buena como en Turln y que no le alcanzaba para vivir. 
Beatriz, quien salió de Lima el 14 e.le febrero de 1995, afirmó haber tenido una idea clara, 
ayudar a su familial60. "Para ayudar a mi familia"(Beatriz). Fue una de las frases en lasque 
Beatriz transmite una actitud firme mientras respondia a una de las preguntas del 
cuestionario que utilicé, durante nuestro primer encuentro. Su avión salió de Lima con 

159 Sobre la cadena migr..llorin de Beatriz y Luord1..~ se tratará en el apartado 3.4 Cadenas migratorias del cupltulo 111. 
lti0 Sin agregar ningún otro comi..-ntariu sólo con 'l..-stu frase n.-sp..1ndc n la pregunta correspondiente a la temática // 
percorso di /mmigra:Jone (La lrJ)'CCtorin migratoria). pregunta t t. Indicare le moliwrloni In base al/e qua/Ji ha sce/to 
di emigrare. o Ricerca di lm•oro pirl soddi.ifacentc. o l'eggioramelllo del/e condi:lonl di vita In PerU, o Afiglioramento 
del reddltoo Afig/ioramt•nto della posi:ione socia/e, o S\•iluppare Je propni? prllfa.Yikma//o 
Rlcongiunglmento famlliare,o Raglmti polltichc - csi/io, · paura (terrorismo), · dissenso,o Stud lo, o Altro 
(.rpec!ficae).(Sciialc lns motivdciom.-s por las cuales dc.~idió emigrar o Buscar un trabajo mejor, o Emp:oramicnto de 
lns condiciones e.le vida en Perú. o Mejorar c1 poder ndquisiti\'o, o Mejorar la posición social. o D1i:-~ollnr lns propias 
capacidades profcsioanles. o Rcunifra:ción familiar, o Razones 1-"llitkas - Exilio, ·Miedo (terrorismo). - Disenso. o 
Por cs1udi0, o O!ro (cs¡x.-cificar). Trad. Propia..Mlal (Movimcnto Laici America Latina). Dalle Ande al Po. R/cerca 
sul/'/mmlgra:lonefemmlnl/e penl\·/ana a Torl.'1c, cit., p. 102. · ·· 
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destino a la ciudad de Frankfort y hace escala en Venezuela. En Frankfort permanece 3 
dias, en donde un contacto peruano recibe no solo a ella sino a otras personas también 
deseosas de pasar la frontera italiana. Beatriz era soltera cuando salió de su pais, la 
relación con su familia no la consideraba una razón de pérdida. Beatriz hizo siempre poca 
referencia a su vida pasada durante nuestras tres prúneras charlas, no fue sino hasta la 
cuarta cuando ella narró la parte de niñez que recordaba, después de la muerte de su 
padre y la relación con su familia en donde se denota que la historia de las familias 
trascienden y cambian sus lazos aún en la historia migratorial61. Para el caso de las 
anteriores, solo en algunos momentos cuando el cuestionario tocaba el elemento familiar 
ella hablaba un poco162. Poco se mencionó también sobre su vida personal, y de la relación 
vivida con su pareja. Cuando ella hizó estos comentarios fue bastante clara y no me 
permitió tomar notas, e incluso como una actitud de respeto explicita hacia ella, cerraba el 
cuaderno de apuntes y dejaba la pluma de lado, como un gesto que le digera de una 
forma más clara; por ahora solo escucho. 

Beatriz habló sobre todo de la situadon dificil de su pafs, y a pesar de que en 
momentos las referencias sobre su familia parecieran 11\Úlimas, reflexionó mucho sobre 
esto. De alguna manera, culpabiliza a esta economía pobre (peruana) con su situación de 
vida, sobre todo ahora que inicia enfrentar una enfermedad con pocas esperanzas. 

Lourdes 

La testigo consideró este nombre como uno de 108 mAs utilizados en Perú, Entre ella pensaba 
que esta pocila ser una buena forma de pasar desapercibida el texto. Mientras razonaba para elegir 
el nombre que darla a •I misma para su narración en esta Investigación, noté que tenla en mente a 
su pals y que buscaba la respuesta entre los pocos recuerdos que le quedaban después de seis afias 
y medio de su partida •in haber regresado nisiquiera una sola vez a Lima. Con una aire de 
seriedad y gran firmeza, dijo claramente: -1..ourdes". 

161 
S<>bre esta, nueslnl última c:ntrevista hablo sobre todo, c:n d apq18do 3.S Cadeaas migratorias del capitulo 111. 

162 
Dentro del cuestionario utili:mdo por la in=itigación Dalle Am* al Po, se inclula unlcamentc una pregunta que 

hacia n:fem1cia al aspecto familiar. Dividido c:n temátiau, el titulo de esta pregunta era: Rapponl dentro la fa11tlgl/a 
(Relaciones al interior del núcleo familiar) y la pregunta: 42. La vmtra attuale &/tua::/one dJ anlgrata comporta 
problf!fff/ famlllarl? a Dlfflcoló son 11 mar/to¡:¡ Rapportl con I flgll, a Lontanan:a da/ genitor/ e dalla famlglla 
d'orlg/ne, a A/tro.(42. Su situación actual como emigrante coollcw problc:nm fmniliareo'l ? a Problemas dentro del 
matrimonio, a Relaciones con los hijos, a Alejlllliento de los ¡aires y de la f111tilia de origen, a Otro.) Trad. Propio. 
Mlal (Movimento laici Amtrica Latina), Dalle Ande al Po. Rlcerca sul/'lmm/gra:lone fam,,./nlle penwlana a Torlno, 
cit., p. 106. 
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Imagen anterior, Calle Della Rocca; dorecha, Burgo Medieval al interno del pan¡ue del Valentino, Torino 2002. 

Mi encuentro con "Lowdes'' lo debo a Beatriz. Después de haberla entrevistado, me 
dijo que conoda a alguien más a quien podrfa interesarle participar en mi trabajo. Se 
trataba de su sobrina, la hija de Alicia. Cuando me lo propuso, peruié que sería interesante 
tener el testimonio de dos personas que pertenecieran a la misma familia. Ambas 
constituirían los elementos que darfan sustento al desarrollo del concepto de cadena 
migratoria que desarrollo más adelante, y en el que tambiéen incluyo a otros integrantes 
de esta, de noticias que obtuve a partir de los testimonios de Beatriz y Lourdes. Lourdes 
incluso me dibujó un esquema para explicarme de manera cronológica las personas de su 
familia que ahora están en Turfn.163, 

En este caso, fue Beatriz en proponer la entrevista y dar el primer panorama de la 
investigación. La contacté por teléfono y se mostró interesada, la sensación que dejó esta 
charla telefónica fue de una persona de extrema seriedad. Descubrt que éramos vecinas, 
nos separaban solo un par de números entre el 34 y el 22 de la calle Della Roa:a, wta zona 
especialemente bella en el centro de la ciudadtM, 

161 Vt:r Apáldice capitulo UI. Cuadro 4, Cronologla de la cadena migntorla de Beatriz. Reoonstrucción de la llegada de 
nuews inlqralltcs de la f111t1illa a Turfn, despub de Alicia ( 19119-2002). 
164 V/a Della Rocca: Es una contrada (lmrio) que inicialmente era habitada por pescadores. Durante el s. XIX se 
transformó en una zooa aristocrática con edificios ncooc:láaicoo de cstmnpo ingli!s. Hoy en dla aintlnua siendo una zooa 
reslndenclal donde habita gente de alto nivel c:conómioo y se encuentra poblada con numerosas pierias de arte. Esta 
calle es pstc de una de las zooas ""5 c:ma de la cludmd por su ubicación pri\'llcgiada. Ditpll"llOB que desemboca en una 
de las piezas más importantes, la V/liarlo l'eneto por un lado, y por el otro, en una de las avenidas de mayor Rujo 
Vittorio Emanuele 11, en donde se encuentra incluso la csta:ión de trenes POl1a NllOWl. Tambiái de <Sic mi"""' lado, 
na Della Rocca da a un parque llanada el Valentino, donde hay un pequdlo burgo medlcwl, el castillo en su interior 
se construyó hacia el llllo de 111110 pmra la mlocaclón de la ""'P'Sición intanacional de Turfn. Se lrllla de la 
m::onstrucclón de una aldea mcdicYal con cj~ arquiteclóoiaJs e illOllOptiioos del pÍllnonte. El cmtlllo o Rocca 
Med/evale propiamente dicha, es una copia del castillo del "Fénis" que se encuentra en Val D 'Aosla. Este conjunto de 
lmá¡¡e:nes, c:ompartc como escenario el rfo Po y las colinas torinescs, que en esta q,oca 90ll ducllu de un flagrante 
cariocter otollal. 
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Entrevisté a Lourdes una única ocasión. A pesar de haber realizado una sola 
entrevista a esta testigo, mi relación con Beatriz y su enfermedad, me tuvo cerca de su 
familia, asi fue como también seguia viendo a Lourdes de vez en cuando, un par de veces 
en el hospital donde Beatriz estuvo internada y cuando la encontraba por la calle cuando 
regresaba o salía de mi casa. 

Lourdes no estaba trabajando en ese momento por su estado de gravidez delicado. Me 
dedicó dos horas de una mañana de agosto en su casa. El hecho de que el espacio e.legido 
para Ja entrevista fuera tan reducido, daba la sensación de un momento improvisa.fio, de 
poca estabilidad, pues estábamos prácticamente en Ja entrada. Sin embargo, existía una 
razón que Jo justificaba, pues su esposo trabaja como portero en ese edificio y en Jos ratos 
en Jos que él necesitaba salir a hacer algunos 111a11da1ios165, ella se quedaba a cargo de la 
porterfa. Entrevisté a Lourdes durante un momento de tantos quehaceres, mientras tenia a 
su lado a su hijo de 3 años. Como menciono anteriormente, se trnta del mismo niño con 
quien entrevistara por primera vez a Beatriz. El pequeño me reconoció, pues ya me había 
visto mientras entrevistaba a su tía; esto ayudó en un prim<:!r momento, hizo mucho más 
sencilla la entrevista con su madre, era más tranquilo, ~aloque'"'"" sus exigencias de 
chiquillo exigía también un instante de juego no solo a su madre sino también a mí con 
quien sentía, por nuestro primer encuentro, un poco de familiaridad. 

A lo largo de la entrevista se alzó tres veces, una para dar informaciones y atender Ja 
porterla; otra recuerdo, para poner a cocer las papas y tenerlas listas para la hora de Ja 
comida y la última ocasión, para atender a su su marido, quien entró un par de veces para 
ponerse al tanto de lo sucedido en la portería durante su ausencia. No me permitió 
grabarla por una simple razón, no querla tener otro elemento de distracción, y el aparato 
aunque pequeño, Ja pondría nerviosa, dijo. 

Para su entrevista, desarrollé sus propios comentarios, en esos donde notaba que daba 
una mayor intensidad. Asi por ejemplo, a partir de Ja idea del tráfico de Perú, de Ja 
descripción de sus imágenes sobre los coches, del desorden de los transportes, poco a poco 
se desbordaba, con la guía de mis preguntas, en la imagen de la granc;le ciudad de Lima y 
de su comparación y confronto con el nuevo contexto, la ciudad de Turin. Esta imagen en 
Lourdes era mucho más fuerte, pues Lourdes no habla regresado aún a Perú, quizás por 
eso algunos recuerdos resultaban más persistentes que otros, pues como señala Verena 
Albcrti: " ... , no se puede pensar a la historia oral sin pensar a Ja biografía y en Ja 
memoria t6f". 

"No he regresado ni una vez. Son ya seL~ años y medio ... " La imagen de Lourdes de 
Jos transportes públicos, el ir y venir de las micros y las combis dejaban la sensación de 
movilidad y stress de una grande ciudad: " .. .los micros llenos y las combis llenas. La 
gente prefería las combis porque iban más rápido, Jos micro bus van más lentos". Y luego, 
tomando en consideración el factor del largo tiempo que ella no va a Lima, comentaba 
algo que alguien de su país le había contado en algún poco tiempo atrás: "Hay más combis 
que micros, me han dicho" .(Lo urdes) 

Lourdes dice haber nacido en 1973 dentro una imagen de vida urbana y de·to que 
puede dar cabida el ritmo de vida cotidiano de una grande ciudad como Lima, una de las 
imágenes que desarrolla con mayor cuidadoI&7. Concluye sus estudios de primaria e 

165 Afondados (uso mexicano): Encargo. 
· 

166 Vcrena Albcrti, Historia oral, Funda\'ilo 0ctúlio Vargas, Rlo di hnciro 1989, p. 5 cit in., C. Vungclista, 
.. L'individuale e il collettivo ... " cit., p. 7. 
167 

Sobre la imagen de la ciudad urbana de Lima ver apartado 4.J La ¡x.Tspcctiva de si y del otro del capitulo IV. 
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interrumpe los de secundaria cuando terúa 16 años por su primer embarazo. Lourdes no se 
casa:· Después del nacimiento de su primer hijo, queda nuevamente embarazada. Es en ese 
momento C:uando Alicia sale de Lima y deja a su cuidado, su hermanito de 4 años: 

"Tenla 18 años cuando ella viajó, me dejó a mi hermanito que tendrla 4 años ... Yo no · 
sabia nada de estas cosas". 

Con tan solo 18 años, durante la vispera del nacimiento de su su segundo hijo, 
Loú.rdes sufre el abandono de su madre y una fuerte carga de responsabilidad materna. 
Pasaron dos meses antes de la primera llamada de Alicia: 

"Después de dos meses llamó la primera vez ... Me llamó por medio de una amiga 
porque nosotros no teníamos teléfono ... Yo salia de mi casa ... Vivía en Santa Anita y me 
iba a· Vitarte ... Hada 30 minutos con el micro ... Si ella decía que llamaba a las 11, me iba 
un poco antes ... No habla tantos medios para llamar, nos llamó que estaba bien y de que 
estada en un convento donde la ayudaban las monjitas ... Esto era lo único que sabíamos 
de ella .... Yo vivla ya con una de mi familia". (Se refiere a la primera familia que 
construye, su primer matrimonio, a sus dos primeros hijos y a su hermano menor.) 

Alicia dice a su hija que en Turln necesitaban gente con esta experiencia para cuidar 
ancianos. Como Beatriz inicia un curso de primeros auxilios que no concluye por el viaje 
precipitado a Italia. Antes de tomar la decisión definitiva Lourdes experimentó un gran 
deseo de cambiar su vida y de olvidar algo a lo que ella llamó, su primer compromiso, en 
este caso los motivos económicos no eran importantes. Lourdes no tuvo ninguna 
experiencia laboral en su pais, pues se dedicó de tiempo completo al cuidado de sus hijos 
y de su hermano más pequeño. 
Lourdes llega a Turln el cuatro de enero de 1996. Dice haber elegido el mes.de enero por 
ser el mes de su cumpleaños. Con la satzaloria de este mismo año y la recomendación de 
las monjas del convento de Vía C11mia1111, regulariza de inmediato sus documentos. 
Lourdes habla sobre todo de su vida actual, de su nueva familia integrada por su esposo y 
su hijo de dos años. Su esposo también es peruano "Conocí a mi esposo en una discoteca. 
Yo iba a bailar el sábado y el domingo con mis amigas ... Me sacó a bailar ... y ... nos 
encontramos otro dla ... Luis en diciembre (2002) cumple seis años, yo al/afine di tiicembre 
cumplo siete". Como todas las testigos, mezcló continuamente palabras del italiano en su 
discurso en español. 

Lourdes evitó incluso mencionar los nombres de sus dos primeros hijos.' El hecho de 
que hubieran pasado seis años y medio sin regresar a Perú, daban sentido a Un proceso de 
olvido de su vida pasada, su primera familia, sus dos primeros hijos. Algo que nunca 
aclaró fue el hecho de que su primer esposo y sus dos hijos hubieran viajado también a 
Turln. Esto fue algo que Beatriz comentó en algún momento, empero ninguna de las dos 
profundizó. Yo no insiti. En este sentido, el proceso de olvido de Lourdes se hizo dificil, 
·pues a pesar de que ella rehiciera su vida y el factor de lejanía la ayudaran, actualmente se 
encuentra con la realidad de que esa primera vida de la cual quiso olvidarse, exista como 
una posibilidad contidiana de un encuentro indeseado. Betariz mencionó que a pesar de 
que estuvieran a qui, Lourdes no veía a sus dos primeros hijos. 

Pasaron ya trece años desde la salida de Alicia de Lima, desde que dijo a su hija 
Lourdes: "Me voy a ir de viaje". Hay algo de lo que tanto Beatriz como Lourdes 
mencionaron sobre Alicia, la valentia y la seguridad con la que decide salir de Perú: 

"Alicia estaba lista para lo que se presentara ... Solo trabajar"(Beatriz); "Mi mamá 
vino sola a Italia ... Solo me dijo Me voy a ir de viaje". (Lourdes) 
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Con ella se inicia un proyecio familiar de inmigración en el que se ven hasta ahora 
involucradas doce personas, sin mencionar tres nuevos miembros nacidos en Tudn y uno 
más que viene en camino, se trata del cuarto hijo que espera Lourdes y nacerA este 
invierno. 

Beatriz y Lourdes tienen en común los lazos familiares, la experiencia y la forma de 
emigrar. Ambas deciden salir de su pats por la influencia y la motivación de Alicia, ambas 
viven los primeros impactos de la experiencia migratoria en los mismos contexto, el 
convento y las monjas, elemento importante de la experiencia migratoria de su vida 
motivadora. Durante los tres primeros meses, trabajan, duermen, aprenden italiano y 
quedan en manos de ellas para la oportunidad de conseguir su primer trabajo. Los 
comentarios de ambas durante el primer periodo de la trayectoria migratoria son muy 
parecidos. En un principio ambas tienen una vida en la que se reunen elementos muy 
similares. Conforme dejaban pasar el tiempo y los años, durante sus narraciones y sobre 
todo cuando llega el momento de dejar el contexto de las monjas, sus vidas fueron 
tomando formas particulares. 

Magdalena 

"Magdalena, en honor a mi madre". Dijo. 

Imagen del portón de mi edificio en la calle Del!" Rocca no.34, Torino 2002. 

Conod a "Magdalena" una tarde del mes de junio mientras salia de mi casa. 
Esperaba a Beatriz quien me babia invitado a comer comida china. En la espera, desde 
lejos, se acercaba una mujer bajita de lento caminar, con un bello color de india. Cabellos 
cortos negros, gruesos, lacios, impeinables. Magdalena me hizo pensar en una imligen que 
lei en Carlos Fuentes sobre la imagen del pueblo mexicano y de sus mujeres: " ... , en esas 
calles polvosas, sólo pululaba una población miserable: mujeres de rostros O!ICW"os, 
envueltas en rebozos, descalzas, embarazadas. Los vientres enormes [ ... ) Un pueblo 
miserable de perros roñosos y mujeres panzonas que den al contarse bromas y noticias 
secretas, en una voz inaudible, de inflexiones agudas, de silabas copuladas. No se oye lo 
que dicen.... Mujeres de frente estrecha y ene.las grandes y dientes pequeños, mujeres 
envejecidas prematuramente, peinadas con trenzas cortas y changos secos, envueltas en 
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los rebozos, barrigonas, con otro niño en los brazos, o tomado de la mano, o cargando 
sobre la espalda, o sostenido por el propio rebozol 68". 

Tenla en sus brazos a su hija de ocho meses y de la mano a Pablo, su hijo de cinco. 
Se detuvo frente al portón para mirar los anuncios de dos departamentos que se rentaban 
en mi edificio. Me preguntó si sabia algo. "No -le dije. Pero si quiere mire ... le escribo los 
números1•9". (Ella permanecla inmóvil, con los brazos y las manos ocupadas por sus niños. 
Hablamos en italiano) Mientras escribía, en el trozo.de papel que saqué de la mod1ila que 
llevaba en sus espaldas, inicié una conversación, Beatriz se habla retrasado un poco. 
Intercambiamos un par de cosas, sonrisas, frases con sus hijos. Esta vez, propuse la 
entrevista sin ningún rodeo. Magdalena muy amable, aceptó con gusto, a pesar de que 
serla dificil nuestro encuentro debido a que ella no vivía en Turín sino en mi poblado 
cercano, en So111111aripa Bosco en 0111<'0. Ese dla coincidió.que había venido a la ciudad para 
ver a su mamá, muy cerca de donde vivo, una perpendicular de mi calle D1•U11. lfocca, la 
calle Mazzini. Casi todas las semanas iba a ver a su mamá, así fue como nos pudimos ver 
para la entrevista. 

Entrevisté a Magna da lena la mafiana del viernes 19 de julio del 2002 en _c.1sa de su 
madre en Turín. Un departamento pequeño, con una recámara, la cocina y el ba1\o. Me 
dedicó parte de la mañana, desde las 11 del dla hasta las 4 y media de la tarde. Hablamos 
planeado tener dos encuentros, empero no quiso interrumpir la entrevista y me invitó a 
comer con su familia, comida peruana! Con Magdalena estuve plalica~do en la cocina, en 
donde se senUan olores distintos a los de los demás departamentos de al lado. Apenas uno 
salla al balcón, se senUa el olor de la salsa del jitomate para la pasta sancochada al ~11go 17º 
en los espacios del patio, en cambio en su casa, se respiraba el olor de caldo de pollo, 
verduras y 111011tlo11g11i/olll, el platillo que comimos. A partir de su contacto tan estrecho 
con la cocim1, Magdalena expresó la importancia que otorgaba a la imagen de la familia. 

1
"' 1:ucntcs, Cnrlos, Cambio de /'id, Madrid. Ed. Suma de Letras. l;unto Je Lectura: 200 I, p. 11-IJ. 

169 Ln búsqueda de dcpartamcuto c..-n Turfn es un prnhlcma para mucha gente. Pur un lado. se cn~ucntr<Ul c..~tudiantc.-s de 
todas partes del mundo. sobre todo de paisc.o;o que integran la Unión Europeo con el pm)'Ccto de movilidad estudiantil 
conocido con el nombre de Eratmu.r, luego está también la población de jóvenes de origen italiano que vhi:n en el sur 
de 11.alia y que viajan n Torino para continuar sus estudios. Asi también están los inmigrantes. gente que \i\'c en la 
ciudad pero que tambiál busca nuevas alternativas de ,;,;cnda. Una cosa imrx>rtantc a di:stacar L"S que los caseros no se 
flan ni de los estudiantes, ni de los inmigrantes, por una imagen que existe de estos grupos de í'lea responsabilidad y 
estabilidad. Es por eso que ul mL'tlOS entre lu población pcruan~ de los ca.'iOs que prL-sento, todas estas mujcrL'S \i\'Cn 
con al menos tres pcrsc.mas mis. esto también por la importancia del ahorro rora poder mantL'tlersc y ni mismo tk-mpo 
contrubuir con su familia en Perú. empero también por las grandL-s dificultades par.1 encontrar un lL"\:ho para \j\·ir. 
170 Pasta al sugo (uso italiano): Salsa de jitomate condimentada con ccholla y albahaca frL-sca para coodimL""Tltur 
cualquier tipo de pa.o;ta. La simplicidad de L"Sla salsa se acompai\a con qut.."SC.l parmesano fresco r.illaJu ul momL-nlo de 
servir y se ogrcga a placer. un chorrito de aceite extra·\irgcn de oliva y/o chiles secos machacados para rcab.ar el sabor. 
El secreto de esta saJsa.. es la calidad de los jitomates, pues no es lo mismo prepararla con losjitomalcs de bolc1. o con 
los de la ensalada, que son mas \crde-i. Sino me cqui\'o:o estos son los ji tomates San AfcJr:an.n en el lenguaje italiano y 
ji tomates guajillos, en el castellano de México. A estos se le.~ encuentra solo en el periodo de \'crano en Italia. ror esta 
m7.Ón. la mayor(a de las familias italiMas se tomwt unos d(as de sus vacaciones· pant prcpar..tr la salsa ht.-cha con 
ji tomates frescos de estación, para tenerla lista durante el invierno como conserva. Alguna vez cuando rcgn.-saba a casa. 
mientras atravesaba el patio del edificio donde vivo, me tocó oler el fuerte olor de jitomJtcs hervidos de algunos 
dl.,-nrtatnentos donde algunas fiunilins, se estaban pr<.-par.indo para el invierno. Su preparación no es dilicil pero se 
requiere mucha [Ilciatcia. put..-s se Ir.ita de kilos y kilos de jitomatcs. Algo que a m! me pan ... "Cl: intL-rcsantc. L"S el hecho 
de que sea la ~cja quien la prepara. Por lo menos de lo que a mi me ha tocado ver, son sicmp-e marido y mujer 
,,uiencs pasan tres o cuatros días juntos entre hervidas de ollas con agua y purés rojos. 
1 1 Afondong11i10 (uso pc.~ano): Platillo típico peruano a base de pansita de res con mnahorias y apio, sazonado con un 
sofrito de ajo y cebolla. ligeramente liquido. Se come generalmente para la hora de la comida y se ac.onmpaña con arro7. 
blanco. El día de la cntrC\ista Magdalena habla cocinado este platillo oomo plato fuerte para toda la familia. Estu,imos 
prácticamente toda la mañana y gran parte Je la tarde juntas. Tuve la oportunidad de degustar sahc.1rc..-s peruanos 
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Para Magdalena, la hora de la comida es un momento sagrado en el que la familia 
se reune y se dice sus cosas, lo que siente o simplemente, de lo ocurrido durante el dia. 
Esto deveras fue as!! Mientras estuve con ella, ví ir y venir gente de su familia. Y a la hora 
de la comida se habló de todo: Del problema con el seguro de coche de su sobrino, de la 
ida al hospital con su mamá el dia siguiente, de esto y del otro ... Y mientras tanto, entre el 
"si, ffjate" y "aja· ... haber como le hacemos", daba de comer a su niña en brazos y a Pablo, 
el más grandesito, le decía: "come hijito! Come!" Estar al tanto de lo que los integrantes de 
la familia realizan, produce nuevos motivos para mantenerla unida. Magdalena cocina 
siempre para su familia. Gran parte del Liempo decía ella, se le va en la cocina: 

"Con los niños y la responsabilidad de la cocina se te va el dia" .(Magdalena) 
No me permitió grabarla. 
Con Magdalena tuve una charla bastante libre, en el sentido de que su ritmo· 

narrativo tuvo una consistencia excelsa. No fue dificil lograr la dirección deseada de la 
entrevista. En ella se dieron momentos de generalidad, de precisión, de profundidad y 
también de momentos fatídicos cuando se hablaba de la condición y del porvenir de los 
inmigrantes. Nuestrn entrevista tuvo una grande fluidez, no solo eri las palabras; sirio en lo 
que acontecía en casa de su madre. Gente que iba y veniba ·como los recuerdos en sus 
frases de rnslellnuo t•11rcvesm/ol72 y también mezclado en un itmio/011.1. Se trataba de una 
narración completamente fluida, un discurso que se planteaba objetivos precisos 
semejante al andar de un oleaje o como escribía Maurizio Gribaudi a una melodía:· · · . 

" ... ,la forma musical es aquella que responde mejor[ ... ] a .la forma riarrativa[ ... ] el 
esquema sinfónico -una de las posibles estructuras de la narración- tiene' como 
consecuencia la producción de una dimensión de los hechos de vida narrados, ' 
dicterminados no solo como una exigencia de.contenidos, sino también como la necesidad 
de la estructura narraliva174". ·' ' · · 

Magdalena nació el 11 de Febrero de 1967 en una ciudad del norte de Perú llamada 
Pi11m de la que no recuerda casi nada pues su padre translada a toda la familia, a su 
herman;;i, su madre y a ella, a un pueblito chico de nombre Poroto en las cercanías de 
Trujillo, donde terminó los estudios de secundaria 11s. • 

Durante nuestra charla, Magdalena recordó la pobreza de Jos pequeños pueblos de 
Perú, el suyo y el de su familia, como momentos duros y como sitios en donde el vivir se 
hace dificil, a veces cruel y sin grandes espectativas. "Es triste pensar ... porque uno 
aguanta de todo por salir adelante ... pero cuando las cosas no mejoran y lo único que pasa 
es empeorar uno piensa en tantas cosas". La poca seguridad que encontró en su entorno 
orilló a Magdaleaa a salir de su pais cuando conoció por casualidad a una pareja de buena 

tn1diciona1L-s hc..-chos en C.1.."3 y prcsc..'1lciar el rih1 familiar de la hora de lu comida. del modo de llenar los espacios de la 
mesa, del momento de servir lns platos y de convivencia. 
'" Castellano cnrc1-esado: Imagen lomuda de lus le1ras de Gahricl Garcla Márquc7. de su libro aulobiognllico ""Vivir 
para contarlaº del cual ~e hahla en el articulo ... Dcvo mi esencia u lat; mujeres" in /.a Jornada VIRTU@L, sc..-cción 
Cu hura. cd. dc México. 6 de octubre. 2002. 
hup://www.jomadn.unm.m"2002/ocl02/02/006/040n2eul.php?origen=index.hlml. última revisión oclubrc del 2002. 
171 ltaiioln: Palabra que indica la mezclo entre el idiom:i italiano y el t..~pai'ml. Se trata de esa imagen del hablar 
campcchancado con la mi1ad de uno y la mitad de otro, o bién, con la primc.T.1 frase que viene a la cabc7..a sin importar 
el idioma al que pcrtcnL-cc. 
'" M. Grihaudi, -Storia Ornlc e scrillura del meconio au1obiogralico", In Quadcrni Stnrici, XIII (1978). n. 39, pp.1131-
1146, p. 1135. 
17s En Perú la educación bá..-;ica o primaria consta de 6 rulos y la básica su¡x.Tior Cl secundaria de 5 ¡¡ños. 
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posición social: marido italiano de Biella; mujer peruana, hija de un general y descendiente 
de la alta burguesfa peruanal76. 

A Magdalena encargaron el cuidado de su hija de ocho meses en la ciudad de Lima. 
Trabajó con ellos unos meses durante su estancia en Perú con algo que ella consideró un 
buen sueldo, lo equivalente a 100 dólares americanos. Luego le propusieron el doble si 
decidia irse con ellos. Magdalena siente la protección y la confianza en estas personas solo 
que dijo haber sentido un sentimiento de impotencia al darse cuenta de que para 
conseguir un mejor trabajo tendría que salir de su país. Por otro lado, el sentimiento de 
apoyo y el sentirse protegida eran huecos emocionales en su vida. En ellos encuentra un 
trato que no habla tenido antes-explica. Magdalena decide irse y llega a Turfn el 24 de 
Mayo de 1989, el mismo año en el que llega Alicia, la hermana de Beatriz. 

Tenfa 22 años, era soltera, se sentía con la vida por delante, motivada, contenta de 
finalmente haber conseguido algo importante en su vida, un trabajo distinto y sobre todo, 
un trato distinto: Magdalena no habla mucho de la vida que deja en su país, pues intenta 
desde su llegada, la construcción de una vida con elementos nuevos. Solo que el buen trato 
que sentía se derrumba cuando comienza a tener contacto con la gente de la iglesia, el 
primer lugar que frecuenta en BieUa, poco a poco descubre el engaño de sus patrones 
respecto al salario. Esto la lleva a una grande desilusión y frustación. 

Mari bel 

La selección de un nombre falso que pudiera portar su biografla era impensable para esta 
testigo. Para ella, el hecho de llsmane de un modo no real, disturvarfa la información que me 
habla prop«destado. Por esta razón, eligió su sugundo nombre, mismo del que solo su familia 
más cercana era consciente. 

Imagen de la calle NizZll y de la estación de trenes Porta Nuoua, Torino 2002. 

A Maribel la conod por Sonia Cambursano, una gran amiga "auténtica torinés". 
Sei\alo esto porque amigos italianos del sur que hablan venido a Turfn a estudiar y 
muchos otros, hijos de la gran inmigración meridional hacia el norte de Italia, alguna vez 
me hablaron de las dificultades que encontrarla para conocer a un nativo de la ciudad, 

,,. Asl lo dmcribc Ma¡¡dalcna, utilizmdo el támino buquesla. 
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señalándome como una de las razones, el hecho de que actualmente quedaran pocos y 
otra, por algo que, desde su' punto de.vista los caracterizaba, su carácter cerradot77. 

Maribel trabajaba en casa de mi amiga desde hacia ya tiempo, la ayudaba en los 
. quehaceres domésticos. Recuerdo bien que en una charla matutina en casa de Sonia, 
mientras se comentaba sobre el poco tiempo del que disponfa ella y su compañero para 
ocuparse de la c~sa, hicieron la observación de lo contentos que estaban de haber conocido 
a Maribel y de su trabajo tan bien /1ec/1esitol7B. En pocas palabras, Maribel es la persona que 
en cierto modo los salva del estrés cotidiano, dejándoles a su disposición un poco de 
tiempo libre para explilyar su ocio. Hago mención a la importancia que da mi amiga al 
tiempo; por la idea y concepto de tiempo de.Maribel, de la cual hablaré más adelante. Pues 
por el hecho de haber estado lejos de su familia por 5 años, su concPpción del tiempo 
cambia drásticamente. · · 

Sonia, ftie quien explicó a grandes rasgos la entrevista a Maribel añadiendo como 
elementé> positivo, que seria intersante para ella y quizás útil saber un poco más sobre la 
presenci<1 de.-::~ ··nnipatriotas aquí en Turfn. 

Entrevisté a Maribel la tarde del 24 de julio en su casa, un departamento con techos 
altos cuyo balcón daba a la estación de trenes Porta N11011a en la calle Nizza, una zona 
con~iderada problemática y con un alto nivel de delincuencia por tratarse de un lugar 
donde pasan toda clase de personas, por· su inevitable movimiento, empero también 
considerada así, por la gran presencia de extranjeros. Platicamos en la sala, a donde 
llegaban ruidos de autos, de gente que gritaba, de trenes, de t•espal79. Este era un sitio que 
encontré particular por su posición en la distribución de la casa, pues sobre ella, había un 
tapanco con una recámara donde dormían sus hijos, de este colgaban unas cortinas 
translúcidas que dividían a la sala en dos habitaciones. En realidad, la sala fungía también 
como recámara y era en este espacio reducido, en el que cabían solo dos camas 
individuales, donde dormían ElizabcU1, también testigos de este trabajo, y Luana, la 
hermana de Maribel quien casi para terminar, se sentó a escuchar. Nuestra entrevista no 
fue muy larga debido a que ella tenía que trabajar. Noté algunos problemas de 
concentración de su parte, no solo debido al ruido del exterior que atravesaba la enorme 
ventana, sino también a la escritura de apuntes de mi parte, esto en particular fue dificil de 
manejar, pues requería de toda mi atención mientras hablaba. Me dedicó un poco menos 
de dos horas y no me permitió grabarla porque se sentía sumamente intioúdada del 
aparato aunque pequeño, y mostraba un poco de verguenza. Cuando inició nuestra 
entrevista, no había notado-yo- que habla alguien del otro lado de aquellas cortinas. 
Maribel hacia como si no estuviera nadie, pero en realidad había alguien, era Elizabeth, 
quien descansaba en su cama y con una actitud de silencio permanecla ahí tratando de 
pasar desapercibida. Luego, Maribel la llamó y la presentó conmigo. 

Maribel nació en la ciudad de Chiclayo en el año de 1966. Terminó sus estudios de 
secundaria en un periodo importante de su vida, cuando nació su primer hijo. Para ella, 
esto significó un grande logro por la forma en la que logra ternúnarlos, pues el último año 
de secundaria lo concluye-como ella misma dijo- con su hijo en brazos. Como Magdalena, 

117 De las diferencias cnlre algunos rasgos del norte>. el sur de IL3liu se hablani en el capitulo IV Entre lo imaginario y 
lo real. Cultura e inmigración. El oprcndiwjc del nue\'o ct.mtc.'l\to. 
171 Bien heclre.slto (uso mcxicw10): Esta es una cxpr'--sión que tiene un énfusis po.rticuh1r por el uso del diminutÍ\'O al 
interior de In frase. En este caso. el adverbio de modo en diminuthu da no solo significado a algo bien hecho, sino 
también a algo hecho con cierta minuciosidad y cuidado. 
179 l'cspa (palabra italiana): Una motonctn tlpica italiana caractc-ristica de los rulos 60.'s. Su significado en espallol es 
abispa y puede ser que este nombre se deba al ruido que produce esta moto c-n la ciudad. 
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emigró junto con su familia a una nueva ciudad. A la edad de 10 años dejó Ja ciudad de. su 
infancia para ir a Lima, a donde se transladó junto con su madre y sus hermanos. De mi\a 
dijo haber estado siempre cerca de su madre, pues sentía miedo del sentimiento machista 
de su padre. A pesar de que sus padres se divorciaron, existía algo importante, el apoyo de 
toda la familia que había sido siempre muy unida, sus tíos, sus primos; solo que no 
siempre Ja familia pueda ayudarse-dijolBO, 

Su salario mínimo en Perú era de 350 soles, equivalentes a 100 dólares, una cifra con la 
que no se podfa hacer mucho y para ofrecer a sus hijos una vida digna tenia que buscar 
opciones, algo que en aquél momento no llagarfa y que parecfa imposible realizarlo en su 
país. El bajo salario y las condiciones precarias de trabajo, el hecho de que por ejemplo, no 
Je pagaran las horas extras, condicionaban aún más su situación y su estado de ánimo. Allá 
110 lzay ley, comentaba Maribel. Así fue como con Ja experiencia de una de sus cuñadas que 
había viajado a Italia desde hacia un par de años, encuentra una motivación para emigrar, 
teniendo siempre en mente, el bienestar de sus hijos. Tuvo la oportunidad de hablar con 
ella y Je dijo que en Italia había trabajo para mujeres y que para hombres, no tanto. Maribel 
decide intentar esta vía empero no viaja sola, sino con una amiga suya. De esta forma, se 
lzeclzaban· porras1B1 entre ellas. 

Durante nuestra entrevista, llegaron algunas personas a visitar a Luana, la hermana de 
Maribel. Entraron a la sala, donde estábamos nosotras, para saludarla. Entre ellas estaba 
esta amiga con la que viajó. Maribel le comentó: "Le estaba platicando (se refería a mi) de 
nuestra odisea. ¿Te acuerdas?" Su amiga muy sonriente dijo "¡Y cómo no! ¡Cómo se me va 
a olvidar!" Luego se despidieron y salieron de la habitación. Nos quedamos solo Maribel, 
Elizabeth y yo en la casa. En este momento, Elizabeth entró a su recámara, la mitad de sala 
en la que estábamos llevando a cabo la entrevista, y escucha nuestra charla detrás de las 
cortinas que separaban a la sala de su habitación. 

Ambas contratan una agencia clandestina y el viaje les cuesta 3,000 dólares a cada una. 
Llegar a su destino no fue fácil. Viajan de Lima a Milnich, donde toman un autobus 
turístico que llegarla hasta Palermo, solo que el autobus no entra a las ciudades y según 
Maribel, su chofer no dominaba bien las carreteras. A Maribel Ja esperaba su cuilada en 
Turln- asi fue como llama ella a su cw'\ada-, solo que por el temor a que descubrieran su 
condición de clandestinas, no hacen ninguna pregunta e incluso, no bajan del autobus 
para nada. Por tres dlas beben solo agua, que un hombre amable de origen siciliano, que 
viajaba a lado suyo, les compraba en cada parada. Maribel y su amiga con la idea del norte 
de Italia, bajan hasta Palarmo. En las palabras de Maribel, cruzar Ja frontera italiana, 
empero sobre todo llegar a Turm, "fue una odiseal82", Finalmente llega a Turm, "una 
ciudad como Chiclayo1B3" en 1993, luego de ocho días de viaje y de haber tenido que tomar 
aún el tren de Palermo a Roma y posteriormente a esta ciudad. 

Mari bel deja en Perú al cuidado de su Inadrc, a sus dos hijos quien después de haberse 
desprendido de ellos por cinco años, la sensación del paso del tiempo y su concepción 
sobre este cambia drásticamente. Durante nuesb'a charla el elemento del tiempo se 

180 
Sobre el concepto de familia latinoamericana se habla en el apirtado 3.4.1 Historia de familia ... historia migratoria. 

111 /lechar porras (uso mexicano): Dar ánimos para realizar algo. Una porra es una frase cantada. gcncrlamcnte en rima 
que sirve para dar ánimos en diferentes situaciones, a un equipo dcpor1ivo durante el juego, a una persona que cumple 
años, etc. 
182 Sobre algunos detalles de <'SIC viaje hablo en el apanodo 3.1.3 Entre lo imaginario y lo real. Las primeras 
Impresiones. 
"' Maribcl se referla a la similitud de tamallo. Para ella, Turln era como Chielayo, su ciudad natal. Una ciudad mediana, 
ni pcqucila, ni grande. 
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mantuvo como una constante en sus reflexiones, COD\O un algo persistente. Aún ahora, 
Maribel sigue dando mucha importancia al estudio y al nuevo aprendizaje. Antes de que 
pudiera traerse a sus hijos a Turint84, buscaba siempre el emplear el timepo en forma 
productiva. Los pocos ratos libres que le restaban después del trabajo, los dedicó a algunos 
cursos que organizaba el gobierno de Turfn, entre éstos, uno de cocina italiana. 

Elizabeth 

"Asl me hubiera gustado llamarme, pero uno no puede tenerlo todo en la vida" -dijo. No era 
un nombre que le trajera recuerdos o con el que encontrara relación con alguna otra perscxta, se 
trataba de un nombre que siempre le habla gustado asl que cuando se daba la oportundad, deda, 
lo utilizaba con gente desconocida. Y tampoco pudo darlo a su hijo y desahogar esta ilusión, pues 
como dijo ella, le salió varón. ".Es másl por ejemplo a veces no? Que he hecho amistad con algunas 
personas ... yo nunca doy mi nombre ... Elizabeth les d!Jio, nunca les digo que me llamo ... " 

Luana al interior del tranvfa, paradero de la ruta 13 en la Iglesia La Gran Madre di Dio, Torino 2002. 

A Elizabeth la conocl el dla de la entrevista de Maribel. Algo que me tomó por sorpresa 
fue la forma en la que Maribel se referla a Elizabeth cuando la presentó comigo. Recuerdo 
que entre las frases que dijo, mencionó: "Ella es también paruana ... ", "Llegó hace dos 
años ... " y "Está sin documentos ... " (Maribel); es decir, la nacionalidad, el tiempo que tenfa 
ya en Italia y su situación legal. Como dejé ver en la presentación de Maribel, ambas 
comparten el departamento con otros miembros de la familia(los dos hijos de Maribel y 
Juana, su hermana). El motivo de nuestra charla, la explicarla con la frase: "de ver se 
antojalBS'', porque deveras fue así. Como premisa a su verdedera intervención como 
testigo señalo que durante la entrevista a Maribel, se dieron algunas interrupciones, entre 

184 Sobre la mmificación fiunlliar se hablará en el apu1ado 3.4.2 ReuniflC8Ción fimiliar, del capitulo 11. En este "" 
rcloma el caso de Maribel, quien explica ron mayor detalle esle llSpCCIO. 
"' De wr se antoja (uso mexicano, intcrprdaeión propia): Culllldo \'alU .... en alguien mas y queremos probar una 
misma experiencia, aunque si cmndo con laimitaclón la a1 .. aidemDs, 11 ,_,..., imprimimos una noc.able diferencia, 
por que cada uno de de nosotros tiende a ser distinto. 
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estas la de Elizabcth, quien se sentó a escuchar la conversación y luvo un pequeño 
discurso con Maribcl cuando se hablaba un poco sobre los detalles que caracterizaban a la 
ciudad de Chiclayo y sus alrededores, una ciudad a la que identificó como una ciudad de 
la amistad. Luego explicó el hecho de que en estos lugares, la brujerla tuviera un papel 
importante e incluso se hablara de la existencia de una ciudad con "puros brujos", el 
deparlamcnlot86 de Lambayeque, donde según ella la gente era ignorante: 

"Yo nad ahí pero la verdad no me hubiera gustado quedarme ... por la ignorancia 
que hay".(Maribel) "A mi lampoco".(Elizabeú1) 

Desde esta primera intervención suya, hizo explísito su interés por los elementos 
culturales de su país y de la comparación de estos con Italia. Uno de. estos c'.'sos se 
presentó, cuando hablando sobre la inmigración de su gente enTurín e. Halia,e~ general, 
ella hacía referencia a la visión injusta del modo de ver de los italianos sobre.la.situación 
peruana en la ciudad diciendo: . . .. },' .'.::;.·'. :>.\,. . ' 

"Ellos se quejan de todos nosotros inmigrantes, empero ya seles _olv.idó:qi.te ellos 
también tuvieron problemas en su pafs y que también tuvieron_ ql!c éni'ii~rar." ,'(Elizabéú1) 

Fue Mari bel quien propuso a ElizabeU1 la entrevista,, diciéndole 'para animarla: 
"¿Por qué no' le cuentas también tu experiencia?" . " > • .·'. · · ..... , .. 

. Entrevisté a Elizabclh la primera semana de agosto,. en el '.mismo esP,a.cio' de la. 
entrevista con Maribcl, en esa sala de lechos altos donde se sentían los mismo rÚídos, solo'· 
que la. alrnósfcra fue distinta, quizás menos estresante por el hecho de que no fÚ~~'.m;~·día·; 
de grandes movimientos ni de tanta gente en casa, y claro, por su carácter 'de mujer' 
tÍanquila y relajada; optinústa y fuerte. A Elizabcth la convencl para grab~r 'ií~éstra:• 
conversacióntB7, Con este hecho se convirte en la portavoz no solo de su e~íie"r;ei:!~~ai 
persónal, sino del grupo de amigas con el que vive. "Es Elizabcth la portaV¡o:i"i.ie,i:,~.s: 
experiencias de Mari bel y Luana tllB". Este hecho también dota de un poder es~cíal'a csfu i 
testigo, pues fue una forma que utilizó para romper con w1 atadura que noté, ~1;cjúc ella : 
tuviera poco tiempo en Turin y el que no perteneciera a la familia de Maribel y, Li.m'na, la 
ponían en una situación de cierta desventaja respecto a las demás. Y esto eS:, ~oíno se' 
mencionará más adelante, porque la imitación del proceso migratorio de estas mujeres es 
un elemento importante para llevarlo a cabo, empero al mismo tiempo un elemento 
competitivo entre sus integrantes. 

Durante la entrevista llegaron Maribel del trabajo y Luana del mandado. Nuevamente 
Luana, la hermana de Maribel, fue participe de la entrevista, solo que en esta ocasión más 
dinámica respecto a su presencia durante la charla con Maribcl, pues esta vez realizó 
algunos comentarios. Luana estuvo presente practic.'.lmente todo el tiempo, salió 
únicamente cuando tuvo que ir a cocinar para la cena. Luego, Elizabeth me invitó a cenar 

116 Departamento (uso peruano): División jurisdiccional de u11 estado. 
111 Con Eli7.abcth insistí sobre la imponancia de tener la posibilidad de volver a t."SC'uchar la entrevista para el análisis de 
su narración. llacicndo concicncin de este factor. Eliz.abcrth aceptó. 
1
" Esto fue una observación que elaboró C. Vangelista en una de nucstr.i.'i charlas pensando a la importancia que 

rcprc:;cntaba JXlf3 esta testigo la dt.-cisión de que sus relabras fucnm grabadas a di fcrcncia de sus nmigas. Si hicn la 
oralidad en este trabajo es pane fundamental de su análisis. algo que se traduce en una actitud de sinocridad cicntlfica es 
citar en este caso, la omlidad de C. Vangclista como pane del proceso del análisis de las tcstimonián~as y&: la historia 
oral que tluyc en este tcx10. Asimismo ella menciona que .. es superfluo recordar que la sinceridad y la claridad son un 
imperativo de la dcontologia profesional )''• por otro l3do. que los investigadores 4uc mienten corrompen desde el inicio 
el delicado proceso de construcción de la fuente orJI y prejuician el utiti?.O de ta misma". C. Vangelista, "L'individuale 
e il collctti\u ... ,, cit., p. 10. 
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cl1iple'B9 y para acompañar, una ración de huevos revueltos con cebolla y de beber coca
cola; y para terminar, café americano con galletas. Durante la cena los comentarios suyos 
eran sobre todo sobre mi, ambas(Luana y Elizabeth) eran curiosas de mi presencia en 
Italia. Fue dificil evadir sus preguntas, pues querían saber los pormenores, sobre todo 
Luana, quien fue una figura interesante durante las entrevistas de Elizabeth y Maribel, 
pues representaba la mujer mayor de la casa, la más vieja, y por ende, con mayor 
experiencia. Es entonces con la intervención de Luana como resulta esta entrevista 
individual en una entrevista colectiva. 

Básicamente los momentos· de intervención de Luana, se construyeron en varios 
diálogos. Existía como diálogo principal el mio con Elizabeth, al¡¡o que mantuve 
observando y dandoimportancia solo a mi testigo originaria (ElizabeUt). Mientras yo .no 
me dirigí directa mene a ellá, Luana hablaba con Elizabeth quien transportaba sus ideas al 
diálogo principal para poder lograr comunicarse conmigo. Quizás esto es porque en las 
culturas indígenas la figura del extrmio son vistos como intermediarios, como un puente. 
Así entonces se establecieron dos discursos, uno entre Luana-Elizabcth y otro entre 
Elizabeth y yo. Este último esquema intercomunicalivo respetaba su forma original, 
empero que era también una barrera, que al final se rompió cuando mi atención buscóno 
solo a una sino a ambas. Esto se reflejó en la metodología como una estrategia distinta, 
pues Luana era un elemento inevitable y estuve obligada a incluir como elemento 
dinámico. Nuevamente aquí el elemento de la casualidad tiene una importancia concreta 
en el discurso y en el desarrollo de la entrevistas así como del flujo de las memorias de la 
testigo. 

Por este motivo presento a Luana como personaje securtdario de esta entrevista y como 
parte de una memoria de grupo que se manifestó. De Luana supe poco. Durante la cena 
comentó que tenla algunos meses en Italia, que su italiano no era muy bueno, que no terna 
trabajo· y que extrañaba a su marido. No mencionó nada sobre la existencia de hijos. 
Cuando terminamos de cenar la llamaron de Perú, salió corriendo con el tel6fono celular 
en las manos hacia el balcón y gritaba emocionada diciendo "SI amor te escucho! ¿Cómo 
estás? ... SI, te escucho!" Luana es una mujer madura de aproximadamente 43 años, y es la 
hermana mayor de· Maribcl. Luana quiso estar presente siempre pero sobre ella habló 
poco, incluso durante la cena, un momento quizás mas libre para hablar. 

Luana representó un personaje con el que se estableció un diálogo secundario, entre 
Elizabeth y Luana. Entre ambas discutían sobre algunos puntos. Se trató de una entrevista 
compleja por el número de interlocutores, mas al mismo tiempo muy interesante debido a 
que gracias a la posibilidad de grabación de la charla, la interacción y dirección de la 
misma tuvo mucha más fluidez. Y por otro lado, la precencia de Luana era un elemento 
inevitable por lo que estuve obligada a incluirla como elemento dinámico, y en algunos 
momentos fue como dirigir dos entrevistas. Cabe mencionar que el personaje principal de 
esta entrevista se mantuvo siempre como el de Elizabeth, pues al inicio de sus 
intervenciones no se dirigía a mi directamente para hablar, comentaba a Elizabeth lo que 
querfa expresar y no era sino con el comentario de ella como podía interactuar conmigo, 
entrevistadora. Se convirtió en una especie de reto para mí mantener esta distancia. Luego 
en cambio, la entrevista se deformó tomando urta nueva forma, la de una entrevista 
colectiva. Luana en este caso particular de historias de vida, se convierte en una especie de 

119 "Es chip/e! ¿No sabes qué es'! Son plátanos vcrd1.."S fritos en tnjadita'i, como pap.!S fritas. K'i un plato sal:tdo que se 
ncostumbra más en Ecuador que en Perú. Por algo le llaman la capital mu11dial del banano. Lo cumen más en la 1..ona de 
la selva que nosotros que 'hiamos en la capitur·.mli~<1b<:th) 
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sexta testigo, producto de una <<subjetividad explosiva>>, de un momento de 
expontáneidad y comunión de experiencias, en la que incluso yo establect este puente 
para experimentar una nueva recolección de la experiencia migratoria y de la solidaridad 
de género en una experiencia como la del emigrar y dejar el pafs de origen, sus hijos, sus 
familias, sus maridos. En este caso se concretizó una dinámica entre el espectro individual 
y el colectivo, siendo ambas las portavoces de una experiencias común, de un grupo y de 
objetivos de esta elección también comunes: 

"El testigo, al narrar su vida, se pone en relación no solo con la hiloriadora que lo está 
escuchando y graba sus palabras, sino también con la colectividad, término genérico con el 
cual se indica el ámbito fan1iliar, comunitario, polflico y social190". -

También Luana eligió un ~ombre para su participación en este trabajo. A esto 
respondió sobre el lranvfa cuando la encontré la primera semana del mes de noviembre, 
por eso la foto del lranvfa en esta parte, pues fue como el encuentro en el que se declaraba 
oficial su participación en el mismo, asf como la elección de su pseudónimo. Dijo que este 
era el nombre como la llamaban en Italia y que si de algo alguien tenia que hablar sobre 
ella y sobre su vida en latlia, tendría que ser con este nombre italiano, que daba una 
imagen distinta de ella asi como de una vida también distinta. 

Elizabetll nació el 18 de Mayo de 1974 en la ciudad de Lima. Gracias a su madre, 
quien le inculcó siempre los beneficios de estudiar algo, realizó un curso de primeros 
auxilios en Perú y más tarde para estilista, ambos cursos en una academia donde le dan un 
diploma. Empero no ejerce ninguna de las dos actividades. "Teóricamente había estudiado 
lodo, pero nunca lo practiqué (Elizabelh)". A Elizabeth le hubiera gustado realizar 
estudios de veterianaria por su gran amor a los animales. "Nosotros en el Perú teníamos 
un veterinario que era de la familia, porque siempre toda mi vida ha tenido animales, y 
cuando al animal le pasaba algo, yo le hacia al doctor. Yo por ejemplo, ¿cuántos gatitos 
recogí de la calle? O un perrito con sarna. !\,le los llevaba a mi casa, los criaba, los cuidaba. 
¡Me gustan los pollos, los pajaritos, todo! ¡Las gallinas, todo!. .. Tengo la paciencia de 
hacerles su nido, cuando la gallina va a poner los huevos, de juntarle las plumas ... ¡Me 
gusta! De cambiarles el agua pa' que no les falte ... Me gusta de verdad! ¡Me encanta!". Por 
las circunstancias de su familia no estudia esta carrera. Empero dijo no perder la esperanza 
de poder serlo en un futuro. 

El factor económico es también para Elizabeth, como para Beatriz, Lourdes y 
Maribel, el motivo fundamental de su decisión de emigrar. Su trabajo en Perú no era fijo, 
no tenfa ninguna seguridad en su salario y muchas veces nisiquiera para cubrir las 
necesidades más básicas, el alimento. Dijo haber tenido la posibilida de viajar porque en 
Turin estaban sus cuñadas. Por otro lado, las desepciones que vivió con su pareja en Perú, 
quien la abandona desde su embarazo y el fuerte deseo de salir de su casa son también 
elementos que condicionan y motivan su decisión. Para Elizabeth, la imagen del viaje no la 
relaciona únicamente con la posibilidad de empleo, sino que es también una posibilidad 
para la construcción de una nueva vida para ella: 

"Cundo se volvió a casar, me sentía relegada ... Yo tenía 12 años y esperaba solo 
tener 18 años para poder salir de la casa y ya no vivir con mi mamá ... pero a los 16 fui 

190 C. Vangclista. "L'individuale e il collcttho ..... cit., p. S. 
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mamá •.. Esta imagen es importante porque es importante para tu vida. Esta imagen es una 
cosa que ya tienes ... y que te impulsa a salir adelante y te llena de valor". (Elizabeth) 

Con esta imagen de si misma, Elizabeth decide viajar y prepara mentalmente su viaje, 
mientras hace su maleta. Durante su narración, la imagen de .hacer la maletal91, como 
proceso de preparación del viaje, fue mucho más intensa que el viaje mismo. Y fue esta 
quizás la imágen más fuerte que describió respecto a la decisión de emigrar. 

Era la primera vez que ella viajaría en avión," Aparte de que tu dejabas tu familia ... 
en ese instante yo parUcularmente, yo ni me puse a llorar. Me fui pa' que me revisaran la 
maleta y le dije a mi familia ahorita vengo ... ahorita vengo ... Y ya no me dejaron bajar a 
despedirme. Pero dejé de lado eso y me puse a ver el avión". Elizabeth viaja desde la 
ciudad de Lima y hace dos escalas, una en Cura\ao y otra en Amsterdam donde la detiene 
gente de migración y aduana. 

ElizabeU1 logra pasar desapercibida después de una larga revisión en la aduana y llega 
como turista a Turín en el verano del 2000, a finales de agosto. · 

Por otro lado, la forma en la que individua su situación de clandestinidad1"2.Ja hace 
relacionándola con el hecho de que no podía regresar a su patria pard ver a ·su'.familia, 
sobre todo a su único hijo, Jorge de 9 aiios. · · 

Su madre se separó cuando ElizabeUl y su hermana eran muy: pcquéé1as ·y no 
teniendo opción mas que de tener que trabajar para sacar adelante a sus hijas, durante Ia.s 
horas de trabajo las deja con los abuelos. Esta parle de vida la recuerda bien, su nif1ez en 
casa de los abuelos y los pocos momentos en los que pudo convivir con su madre. · 

Noté en ElizabeU1 un interés especial por la historia. Y hacia esfuerzos por recordar 
lo que habla aprendido en sus años escolares como ofrenda a su pasado, sobre todo el 
periodo de la conquista de su pafs. No hubo mucho tiempo para continuar con esta parte, 
se dijo que tendríamos otro encuentro para hablar de la cultura de Perú, sin embargo no se 
pudo realizar por problemas de tiempo suyosm. 

2.3. Después de las entrevistas ... 'Elementos que descubrí para el análisis de la 
historia oral. 

2.3.1. El contexto de la entrevista. 

La atmósfera nunca fue igual, podria decir que entre una y otra, no sólo existían 
obvias diferencias entre ellas por el carácter auténtico y especifico de las historias, 
declaradas, ~las, a partir no solo de la distinción del estilo narrativo y de los elementos 
utilizados en la elaboración del discurso, sino también de la atmósfera particular que se 
creaba. 

La atmósfera se integraba de personas, de espacio y de actitudes. En realidad se 
trataba de un espacio rico. Tomando en cuenta estos tres elementos, es el segundo el que 
noté que tenia mayor importantancia, ya que desde el punto de vista de una trayectoria 

191 Debido u la importancia que Eli7llbcth otorga a este momento y a su descripción munuciosa. decid! incluirlo en 
fonnn separada !rolando de annli7.ar el significado de la J'll1ida y del modo de enfrentar el mundo d<'<COOOcido que le 
'W":rnrln. Ver apartado 3.1.2 La imagen del equipaje. llackndo malelaS. (Elizabelh) 
1 A propósilo de L"Sle concepto ver el apartado 3.2 Las mujeres y las normas del capitulo 111. 
••> A propósilo de In imagen que r<'Cucrda del pasado histórico de su pals ver upartado 4.4 Lo idcnlidad. una mad~ja de 
experiencias para el pedasito de historia que nanó. 

73 



lnigratoda, el espacio se convierte en un elemento de búsqueda, algo por el cual se 
entrega una cierta lucha, por lo tanto, indispensable sin embargo, también complejo. A 
partir.de esta premisa, el espacio de las entrevistas evidencia que: 
•· , .•., "Ya no existen paraísos verdaderos y (que)la relación entre lo que se deja y lo que se 
obtiene, trae consigo una multiplicidad de aspectos)194". 

, . El espacio se traduce en una especie de ciudad imaginaria en la que es posible el 
·establecimiento de relaciones humanas. Era particularmente distinta la atmósfera cuando 
.durante la entrevista se escribian notas o se grababa las palabras. Digamos que para el 
casode la entrevista de ElizabeUi, el hecho de haber tenido la posibilidad de grabarla, la 
conformación de un espacio específico fue mucho más clara. Chiara Vangelista explica este 
hecho: . 

"La grabadora establecía confines socialmente reconocidos a mi actuación, producfa 
los códigos de comportamiento interpersonal y de género, indicaba concretamnete los 
espacios y los tiempos de mi permanencia; es decir que me confería un lugar especifico -si 
bien subjetivo y fabulador- en el imaginario de quien entreba en relación conmigol9S". 
Por otro lado, el elemento "personas" no solo se reducía a entrevistador y entrevistado, 
pues la privacidad era algo que faltósiemprc, empro que al ntlsmo tiempo aportó nuevos 
elementos a la investigación: la dicotonúa entre la privacidad y el colectivo. 

Esta diversificación de las formas de manifestación de las atmósferas se debía en 
parte, al tipo de espacios. El hecho por ejemplo, de que estuviéramos en la sala daba 
mucha más estabilidad a las emociones, que a la situación que se creaba en la pequeña 
mesita, o en e! comedor, o asl también en la cocina, sitios de inevitable actividad. Estas 
sensaciones recreadas por los distintos ambientes se debían también al valor que ellas 
daban a esa párte de casa en la que vivían, y de alguna manera al hecho de tratarse casi 
siempre de lugares compartidos con sus inquilinos -en muchos casos amigos o parientes 
de la misma famila. 

El espacio seleccionado para las entrevistas fue siempre un espacio con poca 
privacidad. Este hecho fue siempre inevitable, en algunos de los casos dependia del 
tamaño pequeño de la casa, en otros al número de personas que la habitaban. En este 
último, la privacidad era minima a pesar de que se tuviera la posibilidad de cerrar alguna 
puerta pues la distribución natural de la casa no se respetaba por la necesidad de 
subdividir espacios ya destinados para fungir como por ejemplo la sala a la necesidad 
inminente de una nueva habitación para hacer más accesible el pago de la renta y tener la 
posibilidad de ahorrar, hacen que una sala además de funcionar como tal, de espacios 
com.., la sala en una habitación más. Otro caso de poca privacidad fue la entrevista a 
Lourdes, pues su esposo desempeña ci trabajo como portero de un edificio. En el ingreso 
de su casa, justo a un metro y medio de donde nos para la entrevista, habla una ventanita 
que mantenía su casa en contacto con el exterior y a través de esta se hacia visible el paso 
constante de los inquilinos y de algunas interrupciones por motios de trabajo. Su mirada 
estuvo siempre al pendiente de lo que sucedía afuera y de su hijo pequeño de dos años y 
medio, quien le exigía atención y ella trataba de distraer constantemente. 

194 L. Arfuch, "Mcmori e ritomi. Tr..lvcrsic dell'idcn1itit" in (Compilación de) V. Dlengino, et al. /.a riscoperta del/e 
Amerlche. lal'Oratorl e sindacoto nel/'emigra:lvnc Italiana In Amerlca latina 1870-1970, Aclas del Simposio 
Histórico inlcmacional promo,ido por la Cámara del Trabajo Tcrrilorial/Cgil de la ciudad de Brcscia. llrcscia. los dius 
25/26127 de noviembre 1992. Ed. Tcli, Milano: 1908, pp. 594-606, p. 601. 
,., C. Vangelisia. wL'individualc e il collclli\'O ... " cil., p. 4. 

74 



2.3.2. La Privacidad durante las entrevistas. 

Si hubo algo por lo que se caracterizaron las entrevistas fue la persistente presencia 
de inlerrupciones humanas. Se tralaba de la interacción de otras personas peruanas en el 
tiempo que me dedicaban, de familiares, amigos que llegaban de visita sin avisar, pasaban 
para saludar cuando estaban cerca o en los alrededores. 

No significa esto que el ruido en al11unos casos fue motivo de distracción, empero el 
ir y venir continuo de personas en el espacio de las enlrevistns fue siempre algo inevitable. 
Por esto, en las historias de vida reco¡~idas brolaron algunos elementos inesperados, como 
por ejemplo, el conocimiento de algunos personajes fundamentales en las narraciones de 
la trayectoria migratoria de algunas de las testigos: 

Como sellalé en la presentación de Maribel mientras se narraba, se dieron algunas 
interrupciones. Una de estas fue J,1 de la amiga con la que viaja desde Perú a Italia. Caso en 
el que se dió una interacción de J,1 narración individual de mi testigo -a partir de un hecho 
que pertenecla a un dos personas- con una experiencia colectiva, pues se trataba de su 
compaftera de viaje: "Le estaba platicando (se refería a mi) de nuestra odisea. ¿Te 
acuerdas?" Su amiga muy sonriente dijo: "¡Y cómo no! ¡Cómo se me va a 
olvidarl"(Maribel, Amiga) · 

Así también, en la narración de Magdalena, mientras comiamos, llegaron a su casa, 
entre otros familiares, su sobrino. Hijo de su única hermana a quien se trae desde bebé del 
Perú. Mientras comiamos ellas me explicaba quien era cuál personaje dentro de su 
narración. Esto fue algo que encontré interesante, pues de la nada aparecia la imagen· de' 
los verdaderos personajes, e incluso se presnetaba un fuerte impulso de interaccióncon .. 
estos, confiezo, algo a lo que era dificil resistir. -,:'. -·· -

Y otro caso más fue cuando conocí a Alicia -la hermana de Beatriz y la madre-de 
Lourdes-, imagen importante en ambas para la decisión de emigrar así como de la 
trayectoria que seguirían una vez que llegaron a Turln. 

En este sentido, Chiara Vangelsita tiene razón cuando dice que: 
" .. ., la posibilidad de conversar con tranquilidad, en un ambiente seguro y sin las 

interferencias directas de una conciencia comunitaria, dá a este tipo de contribución un 
sentido y un valor diverso a aquél recolectado al interno de un grupo primariot96", 

El tiempo dedicado a nuestros diálogos, el modo de autonarrarse y las 
interpretaciones y reflexiones hachas en estos momentos caracterizan las protagonistas de 
este trabajo. Decidí también incluir noticias de otros personajes. Estos agregados son la 
participación expontánea de personas que intervinieron de manera activa en algunos 
momentos de las entrevistas, familiares y amigos, todos ellos peruanos. Esto en el caso de 
las biografías de Magdalena, Maribel y Elizabeth. Los datos recabados a partir de las 
intervenciones expontáneas de estas personas fueron interesantes, sobre todo por el interés 
que demostraban como oyentes y la grande tentación en participar de algún modo de 
manera activa. Noté casi siempre por parte de ellos, la necesidad de sumar sus 
experiencias para procurarme una mejor comprensión de la historia principal que se 
estaba narrando. El ejemplo más claro en este sentido es L111111a. Otro caso fue le de Delia a 
quien conocí en una de las ocasiones en las que fui a visitar a Beatriz al Hospital. De quien 
decidí incluir este momento en el que se dió un contacto ocasional entre ambas, con quien 
discutió en mi presencia algunos problemas de la vida cotidiana en Turín y del modo de 

, ... M.(p.13). 
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enfrentarlos. Estos comentarios hadan sobre todo referencia al aspecto de formación para 
desempeñar el trabajo de asistencia a personas de la tercera edad y los cursos que toman 
para poder encontrar un trabajo digno. Otra de las razones sobre la utilización de las 
noticias sobre otros personajes fue la factibilidad para la explicación del concepto de 
cadena migratoria. Esta experiencia es una manifestación de la conciencia colectiva, y de 
cómo el mismo grupo otorga una pertinente importancia por sus sabios contenidos. 

El elemento de privacidad durante las entrevistas fue al¡~o limitado, por las razones 
que explico en los párrafos anteriores, este elemento se presentó en todos los casos excepto 
con la última parte de la entrevista de Beatriz, con quien estuve completamente a solas, en 
la que incluso por el horario, el silencio en el edificio era aún más explisilo, esto también a 
la ubicación de mi deparatmenteo que da a un segundo patio interno donde los ruidos de 
la calle no logran llegar. Estuvimos al lado de mi escritorio de trabajo, una habitación 
luminosa en todas las estaciones del año por sus grandes ventanas. Por otro lado se trató 
de la única ocasión en la que alguna de las testigos .estuvo en mi casa'. En este caso noté 
una mayor tranquilidad en Beatriz por la sensación de alejamiento:algunos problemas 
relacionados con el espacio reducido de su casa, empero. sobre todo con las personas con 
quienes compartia su casa. 

2.3.3. Ritmo de autonarración ... El juego.de silencios ... Las pausas. 

En esta parte quisiera resaltar que únicamente una de mis testigos me permitió 
grabar sus palabras; sólo Elizabeth, en lodos los demás casos tuve siempre que desarrollar 
y mantener una cierta habilidad para realizar las anotaciones pertinentes que pudieran dar 
la pauta para recordar la mayor parte de los pormenores. Esto no fue siempre fácil pues en 
cada uno de los casos el hecho de que yo lomara anotaciones representaba un factor de 
distracción y descontinuidad para con el discurso. Esto ocurrió sobre todo con l\laribel, 
con la repetida manifestación de silencios y prisa en sus comentarios debido al poco 
tiempo del que dispmúa por las actividades no solo de trabajo que desempeñaba sino 
también a la responsabilidad de madre y del tiempo que ella deseaba dedicar a sus hijos. 
Empero lo que se dice, lo que se escribe, son dos cosas completamente distintas. 

En este sentido, Oliara Vangelista señala que una vez que se toma le camino 
narrativo de las propias experiencias se presenta un proceso dialéctico entre oralidad y 
escritura: 

"Para considerar la peculiaridad de la diall>ctica entre oralidad y escritura generada 
a partii de la entrevista biográfica es oportuno detenerse a reflexionar sobre al menos dos 
órdenes de factores: el rol de quien escucha, y las din.ímicas interiores que se sucitan en la 
testigo a partir de la solicitud de narrar su vidat97". Asl también, Walter J. Ong afirma que:. 
"La oralidad y la escritura, son ambas necesarias para la evolución de la concienciat98". 

El hecho por ejemplo de haber podido tener, entrevistas donde solo podía escribir, 
otra donde tuve también la posibilidad de grabar, y por otro lado la posibilidad de lectura 
y de escuchar lo que se dijo, tienen énfasis bien distintos. Y luego también el paso de la 
entrevista, de las anotaciones a la escritura de las historias de vida. Y de su análisis. Se 
trata de un proceso difícil. 

197 frl. (p. 10). 
'" Ong, W. J., cit., p. 241 
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Todos en algún momento sentimos la necesidad de narrarnos como si fuéramos el 
protagonista de un cuento, de una historia particular en la que los personajes confluyen en 
el cometida· autobiográfico y en el que esa acción de contamos se acompaña de las 
capacidades de inventiva, de fantasfa, de realismo, de buen gusto y de saberes precisos. 
Solo que en Ja experiencia migratoria la sensación de alejamiento, puede invocar la imagen 
de un hechizo que hay que intentar desconjurar para no permanecer como un personaje 
estático que muere poco a poco en la historia tratando de salvarse del tiempo con sus 
memorias, como en la travesfa de. un cuento: 

"Los cuentos contienen una explicación general del mundo, donde caben todo el 
mal y todo el bien, y donde se encuentra siempre la senda para romper con los más 
terribles hechizosl99". Que para el caso nuestro de la inmigración, se traduce en el hecho· 
de dejar .la tierra donde se nace. Y entonces Ja oralidad se vuelvt' el conjuro para este·· .. 
hechizo; por eso "para un inmigrante, encontrar con quien hablar. significa no' solamente'· 
ser aceptado en su subjetividad, aún más, ser reconocido como un ser vivo, único modo de·· 
hacer frente al sentimiento de mrwrle si111'1á/im21Kl". · · ·' 

Asi como se hacia mención en Ja parle introductoria de este capítulo respecto a que'· 
la labor de la historia servia en algunos casos a esfumar las clases margiiladas y''no'. 
siempre se trataba de una motivación accidental. Ahora en cambio,, vemos como a raíz de . 
este ejercicio narrativo cotidiano, se retoma y se piern¡a de manera más frecuente a la gente. 
"normal" como la que puede alcanzar esa legitimidad en sus actos y. trascéí1der cómo 
héroe, figura con la que se manifiesta mientras declara y narra su vida: 

·~cualquiera que sea el continuo (mágico, épico-heróico, social, ele.) en el cual los 
personajes actúan, se les puede subdividir en fijos[ ... ] y móviles: Los primeros no pueden 
mutar su ambiente; Ja funsión de los segundos está justo en el movimiento: ·de un 
ambiente al altro2Ut". 

Si bien es cierto que la oralidad dinamiza la memoria dándole un flujo dialéctico 
entre las experiencias vividas con el presente, esta dinámica· se contrae en algunos 
momentos atrayendo algo a lo que Chiara Vangelisla define como tlincroníns inlt•nms que 
en este caso no hacen referencia a este sentimiento de· muerte simbólica, sino de una 
redifinición de las experiencias de vida. Se trata de un proceso complejo, el del narrarse asf 
mismo. Cito una definición de Chiara Vangelista sobre lo que ella considera importante 
destacar sobre las diacronfas internas a partir de su experiencia de la recolección de 
historias de vida en Brasil: 

"En el caso de las historias de vida que recolecté en Brasil en el trascurso de lo~ 
afios, la confrontación entre el orden cronológico de las historias individuales y el curso de 
los eventos de la historia nacional pone a la luz la peculiaridad de eso a lo que llamaría las 
diacronfas interiores, expresiones no únicamente de lo vivido de los individuos y de su 
construcción narrativa, sino también de las formas de interiorización de los modelos 
sociales consagrados en Ja y desde la memoria colecliva ... 202" 

Digamos que el concepto de diacronfas internas se puede extender a un concepto de 
muerte simbólica. En realidad este sentimiento de muele simbólica en la narración, no es 
de muerte sino más bien de una lucha y diálogo interno que se declara en Ja misma 
biograffa: ·· 

,., J. Culvino. lkfábula, cit •• p.11. 
""L. llubcrman, "lnmlgnllllcs: le grupo y la c'l1fcrmcdud ..... cit., pp.1-8, p.3. 
'°' Jurij M. Lotman, Uuris A Uspcnskij, lípologia della cullura, Uumpiuni, Milano 1975 (1973). p. 153 ci1 in •• C. 
Vangclisla, "l.'individualc e il collcuim ••. " cil., p. 13. 
""C. Vungclis1a. "L'individualc e il collcllhll ••• " cil .. p. 19. 
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"La enb"evista es un documento en continua transformación, de la que sus 
dinámicas no son únicamente estimuladas por el diálogo entre el testigo y el estudioso, 
sino que también de aquél que se establece enb"e el testigo y él mismo20J". 

Establecer etapas en Ja dinámica de las entrevistas no es algo que me propongo en 
este apartado, sino más bien ampliar su espectro, pues el acto de la entrevista no tiene 
limites ni alcances definidos, por eso su complejidad2o.a. Sin embargo hay algo que noté 
como una fase importante de la entrevista, un momento de shoc psicológico, sensitivo que 
llegaba a momentos de la entrevista empero que se desarrollaba fuera de esta atmósfera. 
Era como si se generara una especie de inercia entre las reflxiones elaboradas por la testigo 
y los contenidos de su pensamiento actual. Se lrata de un proceso de autoreconocimiento 
en el que se reelaboran elementos de Ja identidad pasada ~on Jos elementos que 
conslituyen su personalidad actual. Este proceso puede traer un sentimiento de 
satisfacción o insatisfacción de Ja persona y de sus logros, de sus vivencias. En ambos 
casos se trata de un shoc emocional. 

Este momento de shoc que noté, provocaba a la testigo una actitud de autocrítica o 
una nueva definición de sí misma: 

"Yo personalmente no frecuento italianos... No soy muy sociable ... Yo soy una 
persona que habla, que no se da fácilmente".(Beatriz) 
"L'intervista biografica produce nel testimone una nuova visione e una nuova coscienza _ 
del passato e gli cotúerisce un senso, o gli di\ un nuovo sig1úficato2<1s". 

Por otro lado, noté que existe un ejercicio suyo cotidiano de autonarrarse que 
corresponde también a un ritmo personal, que se traduce en una ejercicio de vida. Asi 
como en Magdalena encontré un ritmo de autonarración fluido, lo encontré en todas ellas, 
solo que en Magdalena no solo era el ritmo de sus ideas, sino la forma en la que las iba 
llamando a su pensamiento. Quizás esto se debe a que el ejercicio de narración en una 
trayectoria de migración sea un elemento necesario para enfrentar las vicicitudes, los 
problemas y el bienestar que impone un nuevo contexto. También agregarla que el tiempo 
de inmigración, en algunos casos, puede traer ventajas. Magdalena es la testigo quien más 
años ha visto transcurrir en su trayectoria migratoria, empero no es la mayor de este 
grupo. La mayor es Maribcl20•\ El ritmo de autonarración d las testigos, empero sobre todo 
de Magdalena lo describirla como menciona Maurizio Gribardi, como una forma musical: 

"La forma musical es aquella que mejor corresponde a Ja forma narrativaW7". 
Por otro lado, sobre la capacidad natural de la narración de estas mujeres en alguna 

de nuestras charlas, Chiara Vangelista mencionó que este ejercicio cotidiano de 
autonarración era una capacidad que caracterizaba a los grupos latinoamericanos. Jam.'1s 
lo había visto así, pero creo que tenia razón. Sin embargo habría que ser conscientes de 
que el hecho de comunicar los sentires, los placeres, es solo un momento importante de la 
existencia como seres humanos e individuos sociales, mas no su totalidad2o•. 

Pcn.'illr en voz alta es de humanos, as! como algunas 'veces nos encontramos 
hablándonos a nosotros mismos, otras, estamos frente a alguien. La narración de si mismo 

""M.(p.9). 
""MLa persona extra/In que escucha y graba provoca en el testigo un diálogo que se prolonga má' alla del ticrr.r<> de lu 
cntn:vistu y que confiere un nuevo significado a lo vivido". C. Vangclisla, "L 'individualc e il collcttivo .. :· cit .• p. 13. 
""""·(p .. 9). . 
'°'Ver apéndice del capitulo 11. cuadro 4 Crunologln de la llegada de las tc-stigos a la ciudad de Turin.(EdaJ Je 
Inmigración). 
''" M. Gribaudi, cit., p. l 13S. 
'"' R. Jacoby, Social Amnesla._trad. lt., Milano: t978. p. 203·204 cit in., F. Fcrraruui. Storla e Slorle. •• , cit. p. 79. 
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se da en silencio o en la oralidad, en la soledad o en la compañía. Por eso se considera a la 
memoria como un ejercicio dinámico porque en cierto sentido, pertenece a un ritmo 
interno nuestro: 

"Por lo tanto, un pensamiento oral, a pesar de que no se exprese. en versos tiende a 
ser altamente rftmico, luego de que el ritmo ayuda a la memoria tambil!n desde un punto 
de vista fisiológico20<J". 

El rilmo de la autonarración es algo que según Maurizio Gribaudi está constituida 
por anl!gdotas, y las considera a l!stas como el filo conductor y el íunsionamiento normal 
de la memoria2IO. Asf tambil!n, los silencios y las pausas son los signos de puntuación: 

"Diríase que para Brasile, el tránsito de la noche al día(y a la inversa) forma parte de 
la puntuación, obedecen a una necesidad sintáctica y rítmica, sirve para indicar una pausa 
y una reanudación, un punto y aparte2tt". . 

Y así poco a poco el ritmo de la narración y la transición de una anl!gdota a ·otra, se " 
va deteniendo en algunas anl!gdolas importantes, como· la infancia: · · ·.·· 

"En el curso de la narración de su vida, el testigo sel'iala los viajes;. los 
transforimientos, las migraciones como episodios en torno a los cuales se organiza el orden"· 
cronológico de lo vivido212". · ·, · ._. · " · · ·.. ."( . ·. . . ' 

Algunas de las testigos dieron mucha importancia a la niñez é:omo'momento, 
importante en la vida. Elizabctll por ejemplo, para hablar. dé' su infanda ·hadcl1dcL 
referencia a la imagen de familia, hablaba de su madre, de ·quicn''sc·rno·s.traba·· 
profundamente orgullosa por sus logros y por que fuera una mujer que lUchaba'por sus 
derechos y que llevaba la voz de sus compañeros en el sindicato, :·del.'áfol éra' 
representante. De igual manera Beatriz habló de su infancia como un- mÓn1erito ·de ·' 
importancia para un posterior desarrollo de la familia y esta etapa la relacionó.'con la: 
muerte de su padre, acto que anudó con un sin fin de vicicitudes a cada· uno. de 'sus· 
integrantes. En ambos casos, la imagen de la infancia se concretizaba en la imagen de su 
madre. La memoria de familia salía siempre a la luz entre una anl!gdota y otra, entre un 
momento de vida importante y de decisiones que la determinarlan. As! pues, como afirma 
01iara Vangelista las historias familiares ayudan a interpretar el pasado: 

" .. .las historias de familia interprNan el pasado y el ambiente en el que vivieron, as! 
como el modo en el que construyen la presentación de si mismas y de sus elecciones, que 
en el momento de la entrevista, consideraban como de mayor importancia213". 
"Esta imagen es importante porque es importante para tu vida. Esta imagen es una cosa 
que ya tienes ... y que te impuls<1 a salir adelante y te llena de valor". (Elizabeth) 

·'"ST'"" ,....,ES c.~ r!.. i IS NO S 1.1. r ;'" ·•<>· ...... f.•. 

DEI.A BJ.BI,fü'T~:··- · 

'°' W. J, Ong, cit .• p. 63. 
"º M. Gribaudi. cit., p. 1140. 
'" Cnlvino. llalo, /Jefcih11/a, cit., p. 121. 
"'C. Vangclista, "l.'individualc e il collcllivo ••• ~ cit., p. 22. 
"'C. Vangclista, Terra. etnie. ml¡:rn=ln11/. Tre úonne nél Bra.f/le coll/emporaneo. Ed.11 Scgnalit.-n. Turino: 1999, p.10. 
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Elizabeth Beatriz .. 
Infancia Su madre. Sus abuelos214. Gran dolor por la pérclid~'"'' 

de su padre21s. 
Desintel!Tación familiar La separación de sus padres. Pobreza. . 

Imagen de su madre 1 Mujer de lucha. Inexperiencia en el hecho de 
1 ser madre. 

Cito a Halo Calvino con una frase que describe la imagen de.la narración.de.las 
n1en1orias de nues.lrn infancia':,..:~:··, .. ~:¡ .... ·' 

: . ' ' ·. ;,· - '. . .,, : ·. '~ . '-'.' . __ ,). '. ' 

"•' (i.,,;:~.,~:::·~~~~¡-~'/;:~~.:·; .... -,. ··_·-··'". ·:» ' - .'.- . ·.·.- -· ~ 
. "<<Erase una:.vcz:::>,~ en1¡iirizan lcis<cuentos: pero ¿hace cuántos siglos se remonta 

es:i <<vé;.:>:;.7 Si¡;~(:~~º~ 111c~1oriá de las lecturas de la infancia recordámos imágenes que 
ha\' consid.;r~rí<í'i1~os2éié'a~Í.ilentemedicv~I:cabállcros· cori armadura que acuden a 
~e~a¡,.:¡¡. á' hern1oSi1s d¡:;i1c«!íias.~¡?;'. .. · · · · 

En cambio, Maribel mantuvo un ritmo completamente distinto en el desarrollo y 
ejercicio del autonarrarse en reldción con las demás, era un ritmo establecido con pausas 
que ocasionaban los· momentos de mis anotaciones. Debido al poco tiempo de nuestra 
entrevista por las actividades de Mari bel no pude individualizar el problema. De nuestra 
charla pude rescatar elementos a los que consideraba reflexiones más duraderas, y en el 
caso de datos fugaces y espontáneos no siempre pude reneterlos, era dificil pues no aceptó 
que grabara sus palabras y algo que determinó mucho la recolección de los datos fue el 
que ella interrumpiera su discurso mientras yo hacia algunas anotaciones. Cuando noté 
esto, traté de escribir el mínimo para poder recordar el resto, solo que desgraciadamente, 
por este motivo, se perdieron muchos elementos. Así 1nismo, noté en repetidas ocasiones 
que ella perdía el hilo conductor de las ideas por el uso continuo de las pausas, a 
diferencia sobre todo de Blanca, quien mantuvo siempre un discurso rico por un esfuerzo 
suyo de tratar de no olvidar los pequefios detalles. Esto es algo que caracterizó el estilo de 
narrativo de Magdalena, me ofreció una charla particularmente llena de detalles y algo 
que me parece intersante señalar es que noté de parte suya una disponibilidad en la que 
no sólo daba un valor especial a la transmisión de la información oral, sino que daba una 
especial importancia a la difusión de estas iJeas, simplemente por el ejercicio mismo de 
lransmisición entre dos personas. Con una actitud de seguridad en su forma de ver las 
cosas, narraba fragmentos de su vida jugando mucho con el ir y venir en el tiempo, trajo 
muchas memorias pasadas y algo importante fue que hada siempre esfuerzos 
comparativos sobre todo en el modo en que ella resolvía sus problemas. 

Asf pues, las memorias de familia determinan carácteres y comportamientos y se 
transmiten a sus integrantes con cierta dinamicidad: 

"' Cfr. Aportado 4.4. J El pasado histórico del 4.4 La identidad, una madtja de experiencias del capítulo IV Entre Jo 
imaginario y lo real. Cultura e inmigr.ición. [El uprcndi7.ajc del nuc\'O contcxto]Paru la dc...-scrip;:ión de sus memorias de 
infancia. 
215 

Cfr. Apartado 3.4.1 Historia de familia .•• llisloria migratoria del capítulo 111; en donde se anali.,-.a lo 4a entrevista 
rcalimda a llcatri1 .. en lo QUl' habla de las rTk.m<>rins de familia y de su nii\c 
"• 1 Calvinu. IJ.!/áhu/a, cit.. p. 147. TESIS CON 
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"El contenido de la memoria colectiva constitye entonces un conjunto denso y 
móvil, que no unicamnete puede volverse a visitar, sino que es también constantemente 
modüicado, reconocido, a partir de las exigencias de grupos sociales vivos y activos: La 
conservación del pasado es siempre un pensamiento dinámico2t7". 

2.3.4. Los límites del lenguaje ... español: mexicano y peruano 

Quizás es verdad que los ritmos y el uso del lenguaje de las mujeres posca ciertas 
peculiaridades propias y que incluso existan diferencias de género en las formas y en las 
expresiones de la subjelividad21s, quizás. Por lo pronto, el acercamiento de la historia a la 
historia oral da cabida a una fachada subjetiva en la cual estamos todos y todo lo que 
sucede; contándonos e intercambiándonos, los hechos con las personas. Por esta razón, 
para la reconstrucción del sentido de si mismas en un contexto lejano al suyo es 
indispensable el lenguaje y la subjetividad. En el plano de la subjetividad y del proceso 
migratorio, planteo una pregunta de Paola Di Cori sobre la subjetividad de las mujeres: 
"¿Cómo reconstruyen el sentido de si mismas, mujeres que vivieron en contextos lejanos a 
los nuestros2t9?" · 

Las memorias de vida son lazos y puentes, de momentos que construyen anécdotas. 
Estas no se separan en ningún momento de las amplias posibilidades que otorgan .la 
subjetividad y la interpretación con las que se juegan a ser leidas o interpretadas-las 
anécdotas. Por eso, dice Maurizio Gribaudi: 

"la estructura de la narración no es causal: la selección y la inserción de los 
momentos de vida junto a la forma en la que se narran está siempre dictada por modelos 
narrativos a los que cada individuo hace referencia y que llevan impresos los carácteres y 
las elecciones cult.urales del grupo del que provienen220". De manera que no se necesita 
in1itar a los otros para construir nuestro discurso, pues cada uno tiene entre sus manos y 
en sus memorias rasgos que lo pueden volver único: 

"No tenemos que imitar el lenguaje de Jos otros, sino ver como podemos emplearlo 
de manera creatiya, para imprimirle características propias221". 

En este intercambio lingüístico se entremezclaba también una subjetividad que 
conduda a un análisis y confronto cultural=cntre los contenidos de lo peruano, lo 
mexicano y lo italiano; siendo este últ.imo, un elemento importante de comunicación e 
interpretación de ambas conciencias participantes: la del investigador (yo, mexicana), y la 
de las testigos {peruanas) por el hecho de compartir, en el momento de las entrevistas, la 
ciudad de Turin como el contexto y el italiano como un lenguaje que ayudaba a la 
comprensión de las experiencias vividas en este. Es decir que, el lenguaje con el que se 
cuentan las historias y las experiencias de vida, corresponde fielmente al contexto y al 
idioma en los que se vivieron. 

217 r. Jcdluwski, inlroduzione a M. lfatwrochs, la memoria co//tttfloa, Milano, Edizioni UNlCOl'Ol.I. l 9R7 (Pnrigi 
1950), p. 28 cil in., C. Vangelislll, Tcrra, clrtie, 111igrazio11i. Trc do1111c 11c/ Brasi/c co11/c111¡1ora11co, cit .. p. 11. 
~ 11 Cfr. P. Di Coñ. ""Soggctti.vitii e storia' dcllc donnc" in~·. cit. · 
,,. M,(p. 41). . 
=~ M; Gri~u.di, ci1 .. p. l IJ.l cit In .. ,~: .vangclis111, 'VinJi;:idu~ledt colJL'lli\'o,;," ci1., p. 17. 
- Do Con, col., p. 43, . '.'"'. :, · 
2= L. •. · Passcrini, WConosccn1'..'.a ~~Crié~ 'e fonti or~li" in, cil .. p. 13. 
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En las entrevistas se intentaba una síntesis de lenguajes y una mezcla cultural, que 
por sus formas y diálogos, se revelaba una mentalidad abierta y sin perjuicios . 

. El lenguaje de las entrevistas evocaba algo a lo que yo llamo un lenguaje 
simplificado, lo llamo simplificado -en este caso- por su contenido múltiple de varios 
idiomas(AI que !talo Calvino llama <<una especie de inter-idioma mundial>>, o Pasolini 
un <<italiano tecnológico>>). Con el que flulan generalidades con el italiano, y esencias, 
con su español peruano. Se trataba de un encuentro de valores contenidos en el lenguaje. 
Por un lado elementos que dan valor a lo cotidiano que evocan a lo inmediato y a la visión 
general mundial; y por otro lado, a elementos que dan valor lo humano a lo personal y al 
corazón de las diferentes culturas. Así pues, me muestro de lado de Halo Calvino cuando 
afirma que: 

"Nuestra época está caracterizada de esta contradicción: por un lado tenemos la 
necesidad de que todo eso que se dice sea inmediatamente traducible en otros idiomas; y 
por otro tenemos la conciencia de que cada idioma es un sistema del pensamiento a si 
núsmo, intraducible por definición. Mis presagios son estos: cada idioma se concentrará al 
rededor de dos polos: un polo de inmediata traducción en otros idiomas con las que será 
indispensable comunicarse, tendiendo a acercarse a una especie de inter-idioma mundial 
de alto nivel; y un polo en el que se destilará la esencia más peculiar y secreta del lenguaje, 
intraducible por excelencia, y en el cual se invertirán diversas instituciones como el jergo 
popular y la creatividad poética de la literatura22-'". 

Como mencionaba antes, un momento importante de las entrevistas, del que ya no 
era partícipe, era esa posible sensación de s/mc emocional que llegaba después de la 
entrevista: 

."Ciao,grazie. per oggi, anche se ha avuto un pommeriggio confuso, ti giuro che mi 
sentiy}l, co1110 llJl. pesce fuori d'acqua. ,Chaod v_ediamo doma ni. Ah! Claro que estaba bien, 

solo que n() sel"ladar. Se.me hace muy dificil ... el temor vence siempre" . 

. Este es un mensaje electrónico entre celulares (SMS) que recibí de Beatriz a las 22:27 
del dla de nuestro segundo encuentro (12 de junio del 2002), tomé nota de este por una 
fuerte sensación de inestabilidad que entrevf debido a los momentos de regreso que 
recuerdó de su pasado personal. Empero al mismo tiempo, el ejercicio de autonarrarse lo 
consideraba positivo. Nótese el peculiar uso del ilariolo y de como el manejo de ambos 
idiomas se manifiesta como parte de un lenguaje que le pertenece y de un lenguaje que 
simplifica a partir de ambos. 

Desde otro punto de vista, la niñez era narrada generalemente sin errores 
lingüfsticos, pues la niñez pertenece a la memoria y al idioma de origen. Asl que estos 
recuerdos no se contaban en ilarioJo224. Por eso los recuerdos se cuentan en el idioma en el 
que sucedieron. Estas imágenes de la niñez tienen la virtud de narrar con rapidez y casi 

,,_. l. Calvino, U11a ¡1ictra sopra. Discorsi di /cltcratura e socicta, cit., p. 153. 
""Cfr. Nota de pie de pógina núm. 79. 
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siempre sÍn rodeos lo que somos. Es como el balcón de nuestro rostro, de nuestra vida. Es 
como si eada recuerdo se imprimiera en nuestra memoria con un dialecto o discurso 
personal, con un lenguaje especifico al cual corresponde siempre un cierto grupo de 
palabras· y de expresiones en las que se diseñan las imágenes vividas así como también 
nuestra biografía. Una vez que el tenor se posa en nuestra garganta, mientras contamos lo 
que nos ha sucedido, el cuento sobre nosotros se despoja del polvo y depositamos algo 
nuestro en la memoria de los otros. 

En la historia oral el uso y ritmo de la memoria ensancha la imagen de las testigos 
no solo en un espacio y tiempo, sino en una subjetividad determinada; esto por las 
situaciones que imprimen en ellas a partir de los dos primeros elementos. Empero no solo 
es el elemento de la subjetividad que impera sino el humor del lenguaje con el que se 
narran: 

"El idioma y el pensamiento, para los antigüos griegos, derivaban de la 
· n1e1úorin22S". 

Y es que como bien sef\ala Walter J. Ong, ya sea la escritura y la oralidad, ambas, 
son privilegiadas en modos disversos, no significa que una tenga menos importancia que 
la otra226; máS bien es parte de la elección de una persona y de las estrategias mentales que 
utiliza para resolver ciertas situaciones que se presentan en el acontecer cotidiano y de'_sus 
formas de disfrutar los instantes vividos sin tener que consumarlos. Esto es algo que como 
sefiala P. }edlowski sucede en el presente: 

"Recordar es una acción que se da en el presente, y que depende del presente: La 
reconstrucción del pasado corresponde a los intereses, a los modos de pensar y a las 
necesidades ideológicas de la sociedad presente227", 

El uso del espafiol en las entrevistas sería algo que ha ria más fácil el establecimiento 
del diálogo durante la entrevista, sin embargo no solo el hecho de que se tratara de la 
lengua española en este caso, sino también la cercanía ·geográfica entre nuestros paises 
(Perú-México), pertenecieran a la región de América Latina daba la pauta para una 
comprensión intrínseca y natural de algunas ideas, situaciones, sentimientos, asi como del 
valor que se le da a ciertos esfuerzos batallas personales, y sobre la memoria de una 
identidad antigua a la que se diría, no pertenecemos más, que empero es algo que quizás 
por la lejanla se manifestaba o yo diría, lo notaba. 

Hasta cierto punto, existia durdnte las charlas una especie de comunión, de 
identificación por las similitudes que ellas encontraban entre Perú y México. Desde mi 
punto de vista este aspecto creó lazos más entrcchos y redujo los tiempos para el 
establecimiento de una atmósfera de confianza en el que se dejaba ver un discurso fluido y 
tútido de lo que pensaban, pues existín no únicamente la posibilidad de comunicnción en 
su idiomn materno, sino tambil!n en italinno, algo que a veces era utilizado como la única 
salida para expresar ciertas situaciones, obiamente, vividas en Turin. 

Asi que con una cordura exponlánea, se metía al fuego del discurso un carbón 
diversificado, obteniendo un fuego rico de colores y de intensos momentos de sudor y de 
bochorno. El ritmo de las narraciones provenía tambil!n del uso del lenguaje. Para 

"'Ong, W. J., cit., p. 234. 
22• lbldcm. 
227 P. Jcdlowski, in1rodu1ionc o M. llalbwochs, La memoria collctti\11, Milano, Edinoni llNICOl'OLI. 1987 )Pa.-igi 
1950). p. 28 cit in., C. Vongclista. "L'indhidualc e il collctlivo ... - cit .. p. 15. 
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entender mejor este juego de lenguaje transcribo una observación de Otlara Vangeslista 
sobre la expresividad y sus diversos códigos, manifestada durante las entrevistas: 

"Es importante destacar que no se trató- en este episodio, como en otros de las 
entrevista- de una contraposición entre la testimonianza y la confianza, sino más bien de la 
separación de dos discursos, correspondientes a dos códigos diversos: La testimonianza, 
útil a ntl inve5tigación, y la normal comunicación. Esta última, en el caso de Eunice, se 
desarrolló ya sea con las palabras, pronunciadas más allá de la grabación, ya sea con la 
gesticulación -siempre moderada- y con los silencios22H". 

Por otro lado, algunas veces, ellas se detenían curiosas y me hadan algunas 
preguntas sobre mi país, algunas veces sobre temas de cocina y platillos típicostrataÍl~O 
siempre de encontrar elementos similares. La cocina fue siempre un tema _c11 el q~c, -se 
rompía el hielo; en otros momentos también sallan a relucir inquietudes_ sobre el mundo 
del espectáculo, incluso programas de televisión ya viejos, que corresponden a la etapá de 
nifiez para Beatriz y Elizabeth, pero que en Perú se siguen transmitiendo, las famosas 
telenovelas mexicanas que siguen invadiendo las casas y los tiempos de ocio de las 
mujeres no solo en Perú, sino también en otros paises de Latinoamérica. Un ejemplo que 
citaron alguas de ellas fue el programa del Ouwo tle/ ocho. 

Algo que llamó mi curiosidad füe el hecho del nombre que utilizaban para destacar 
las diferencias entre el español que se habla en Perú y en México. Esto es algo que 
quiesiera confrontar la idea del modo genérico de considerar al español hablado en 
España y al español hablado en los paises de América Lalia. En Italia, cuando hablaba con 
alguna persona nueva, ... 

Todas ellas en· algún momento buscaron cotejar los términos y las formas de 
nombrar ciertos objetos, situaciones como la de conquistar a una persona o de algunos 
estados de ánimo "yaya .. ", para expresar dolor; con los modismos utilizados en el español 
hablado de México. 

2.3.5. l:a dl~hincia entre las testigos y yo 

. A pesar de que el establecimiento de una distancia entre las testigos y yo fuera 
necesaria, también lo era una identidad sin pctjuicios en la que la simpatía, la 
comprensión, la sensibilidad y la capacidad de escuchar al otro, era mi deber trasmitirles. 

Algunas veces si entré en su juego, en su visión de las cosas, era un poco como 
aislarme de mi mundo para escucharlas. Se trató de una dinámica extraña esa de las 
entrevistas. A veces aquí, algunas otras allá, en ocasiones entre nosotras (peruanas), entre 
ustedes (mexicanos), entre ellos (italianos). En algún momento se notó esa complicidad de 
género: 

Se trataba de un juego entre el incosciente del autor (yo) y del incosciente colectivo 
(ellas). Por otro lado, la distancia entre las testigos y yo era imaginaria pues la entrevista 
fungfa como un puente para acceder a una memoria, una cultura y ¿por qué no? esencias 

221 C. Vangclista. 7"erra, etnie. mlgra:/oni ... cit. p. 119-120. 
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humanas en algo parecidas a las núas. En este sentido, el sentimiento solidario que se 
respiraba en la atmósfera de las entrevistas era positivo. Pues el hecho de ser originarias 
ambas partes(investigador-testigo), de países latinoamericanos, trafa un acercamiento y 
confianza naturales. Por eso, este momento de diálogo, este puente cultural que lo 
permiUa, también hacía posible una forma \'alída de relaciones humanas. 

Con Beatriz me dí cuenta de la importancia del eslabk><:imiento de un diálogo 
durante el proceso de las entrevistas, de la necesidad de establecer una relación temporal 
en donde una cierta especificidad caracterizara a ese momento como una forma válida de 
los modelos de relilciones humanas, en donde elementos como el respeto y la sensibilidad 
del discurso er<.n fundamentales para la creación de una atmósfera de confianza que 
permitirá el flujo continuo de las ideas frente a un aparente desconocido. 

Esta testigo demostró una confianza siempre más espontánea a pesar de que ella 
misma me decía que no era una persona abierta que interacluara siempre con la gente. Se 
consideraba una persona tímida, y muchas \'eces manifestaba una actitud de desconfianza 
en relación con los demtis, decía. "Yo personalmente no frecuento italianos ... No.soy muy 
sociable ... Yo no soy una persona que habla, que no da fácilmente", (Beatriz) 

Conclusiones 

Para concluir este capítuÍo qui
0

siera háccrun ~jércicio reflexivo en función de la idea 
presentada por -cf1iara Xi!ngelista'·sobré:e,l aspecto _individual y el colectivo en las 
entrevistas biog~áficas2.."'9 texto en el cual basoálgunas-de las reflexiones de este trabajo y se 
trata de la experiencia de las entrevistas 'y de los elementos que descubri. Pues, 
observando a fondo, ésta dejó siempre una imagen de grupo en todos sus momentos. 

En la atmósfera que se creaba, la dialéctica de la narración y el juego del manejo del 
·discurso entre investigador y testigo se manifestaba en las memorias de ambos, y entonces 
del elemento colectivo. 

Asi también el hecho de que no existiera privacidad alguna durante las entrevistas 
y de que la imagen de la entrevista y del cspcaio en el que se fueron desarrollando dejara· 
una imagen de 11111c/1n ge111e2Jo, también el elemento colectivo estaba presente. Quisiera 
se1"\alar que en este caso este factor se encuentra estrechamente relacionado con una de las 
motivaciones de emigración de este grupo, que es la búsqueda de empico y sobre todo del 
vivir en muchos para hacer posible el ahorro y el envio de recursos económicos a sus 
familiares y seres queridos en Perú .. \qui entonces el elemento, colectivo repito. se 
entiende con la idea de 11111clin geule. 

De igual manera, como señala 01iara Vangclista: "La conccción entre memoria 
individual y memoria colectiva se da al interior no de una descripción sino de una 
narración2J1 ... " a lo que podrfamos agregar que es importante el ritmo que gestiona cada 
uno en su memoria y del orden en el que se van llamando las anégdotas. Aquí entonces el 
elemento colectivo rccide en el ritmo narrali\•o, mismo que para ejecutarlo hace uso de las 
entrañas de la memoria, que sabemos contiene complicadas redes de instantes sensitivos 
cnrelación con el medio y con los otro!>, por eso la memoria es colectiva. 

"'°'Cfr. C. Vungclistn. º'l.ºindividualc e il collcttivo ••• "cit 
!JO Cursivo mfo. 
:JI C. Vnngclista. ºL'individunlc e il collcttivo ... " cit.. p. 17. 
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Por último, el hecho de haber establecido Ja comunicación de las entrevistas a partir 
de un lenguaje común, en el sentido no sólo de hablar en el mismo idioma, sino de 
hablamos con nuestro idioma materno, trajo consigo un elemento colectivo que se 
manifestaba en el reconocimiento de sf misma-testigo- en la imagen mía de mexicana, de 
latinoamericana. Éste se mostraba con la correlación de algo a lo que podriamos calificar 
como el sentir latinoamericano que se traducia a momentos en solidaridad y también 
como reconocimiento de imágenes compartidas de la forma de vida y de los medios de 
cominicación. Así por ejemplo se reconocían en ciertos personajes de la televisión 
n1cxicana. 

Por último, algo que podría explicarse, dentro de la experiencia de las entrevistas -
como un intercambio entre el lenguaje creado en éstas y el lenguaje personal; es decir, 
entre el grupo de elementos que conforman la creatividad o lazo entre dos o más personas 
para obtener un objetivo común: el éxito de una investigación y los elementos i.¡ue 
conforman el bagaje cultural y lii1gÜlstico de cada uno de nosotros. Asl pues, el elemento 
del colectivo está siempre presente en cada individuo. Otra reflexión que quisiera 
presentar sobre I~ ~xpcriencia de las entrevistas son las partes genéricas y especificas que 
desde mi punto.de vista se manifestaron como parte del análisis y la lectura del proceso 
migratorio. 

L, legibilidad de un fenómeno depende del manejo de las estrategias de 
interpretación y del ejercicio que permite individuar al objeto de estudio e identificar los 
elementos que lo constituyen. L,s estrategias que hacen posible la descomposición de los 
elementos que lo constituyen, no tratan de un anMisis que separa del todo al fenómeno del 
contexto en el que se desenvuelve, sino que gracias al carácter que el investigador otorga 
a éste. por el proceso de individualización al que lo somete sobre la mesa de trabajo, logra 
hacer de la descoposición una interpretación de sus partes genéricas y específicas. 

Un elemento genérico reside en la repetición de sus causas. Las motivaciones son 
sobre.todo razonamientos que se hacen a cerca de la calidad de vida y de la imposibilidad 
de realización en el país de origen. La inmigración es un fenómeno que se repite, desde el 
punto de vista de la elección de dejar el pais de origen para la búsqueda de mejores 
oportunidades. Esta repetición permite establecer en la estructura del fenómeno un carácer 
real en términos de la credibilidad de su existencia. La repetición continua de los eventos 
representa en el fondo la garantía de la legibilidad de la historia2J2. 

Un elemento particular en cambio, es el que se conforma con cada una de las 
trayectorias migratorias. El fenómeno migratorio es un fenómeno con razgos 
profundamente individuales, esto debido a que la elección de emigrar sea un;: decisión 
personal sobre el proyecto de vida. Un elemento particular del fenómeno migratorio, es la 
diversificación de puntos de referencia. Pensando en el análisis de un solo flujo migratorio, 
y al conjunto de personas pertenecientes a una realidad común, podemos considerar 
elementos endógenos que forman parle del proceso de desarrollo social de un individuo 
en un grupo, los sistemas de valores, las imágenes culturales, el idioma, las costumbres; y 
como elementos externos, el país que acoge su proceso de inmigración. Esto es algo que da 
flexibildad al análisis del fenómeno migratorio y al mismo tiempo, es algo que lo 
impregna de una cierta complejidad. 

El fenómeno migratorio entonces es un fenómeno de grandes momentos dialécticos 
por ese ejercicio de análisis cotidiano que implica la interacción entre sus rasgos genéricos-

112 Christian Rivolclti. "l..c metamorfosi del tempo. lmmagini: frl Tm1po e autopiu nclc orcrc di Anton Pranccsco Dint· 
in /11/crse:ioni, JI Mu lino: 3(2001 ), abril, año XX, p. 490. 
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que se explican, en parle, por la repetición sistemática de elementos como las motivaciones 
de carácter cconómic:O y la búsqueda de mejores condiciones y la diversifiacción de las 
posibilidades, en el momento de la toma de decisión de emigrnr- y las experiencias 
particulares-consideradas sobre todo, situaciones personales, y rasgos que impreme la 
cultura original, la cosmovisión que da un sentido de identidad y estados complejos de 
estado de ánimo de una persona así como también, el valor otor¡~ado a la realización 
personal. 

Era con10 leer en voz alta las experiencias de vida que en este <<espacio 
in1uginnrio>> ton1ablln una relevancia csquisita, y en el que loe.las se ninnifcstabnn con10 
héroes de su propia historia. Así fue como fui espectadora de una historia narrada en la 
que estas n1ujcrcs peruanas, se n1ilnifcstaban a VC!ccs con10 esas Diosas extranjeras que 
llegan a habitar una ciudad a la que de origen no pertenecían, pero que con esas 
experiencias suyas iban construyendo su vida, y· al mismo tiempo. las de esta duda<) 
italiana. · 

A partir de las caractrerísticas propias del investigador y de las testigos, este acto de 
la entrevista dejó en claro la manifestación de una complicidad de género; en la que se 
comprovaba también, la existencia de una cultura laiinoamericana común que se traducia 
en un sentimiento de reconocimiento de sí mismo en el otro, por situaciones y pasados 
históricos slmiles. No me resta que decir cjue entonces es verdad que es la historia a 
determinar nuestra biografía, es justo el pasado el que moldea y provoca los instantes 
metamórficos para la construcción ·de un proyecto de vida, empero no como algo 
individual porque ni las mujeres ni los hombres estamos solos Todos tenemos un 
cometido común, el de acompañantes, estar cerca de otras biografías que sentimos parle 
de nosotros mismos, porque la compañía es lo que realmente da fuerza creativa a la 
historia. Así entonces, nosotros no estamos solos porque tenemos a la historia y ella no 
está sola porque nos tiene a nosotros, nos pertenecemos mutamente. Ésta es la forma en al 
que la historia oral cumple su cometido, el de acercarnos un poco más a lo que realmente 
somos, porque en el fondo somos y existimos cuando sentimos algo que nos hace sentir la 
inspiración, eso que solo nos da la sensación de estar vivos21~. 

Elizabclh, Beatriz, Magdalena, Lourdes y Maribel, son mujeres amparadas por un 
telón en el que se dibuja Turín un sitio común que otorga fondos diferentes con esta 
ciudad considerada ciudad de la inmigración extracomunitaria por el alto porcentaje de 
extranjeros que esta ciudad acoge, sobre todo a partir de 1996 cuando se intensifican las 
entradas2~. 

La k>ctura de sus experiencias, de sus historias vivas aportan alternativas 
interesantes a la comprensión de un devenir histórico que incluye entre sus presagios una 
tendencia migratoria internacional hasta cierto punto inevitable, por las situaciones de 
precariedad en las que viven millones de personas. Es entre el universo y el vado en el que 
se identifica l,1 historia, una fuente infinita pero que a veces al aferrarse a lo que ya le 
pertenece y sabe que le queda bien, la consuma y la desgarra contando sobre esto, simpre 
lo mismo. Así pues me aventuro en su misión para ofrecerle un presente útil y digno con 
este conjuro: 

-
3 l·rasc propia que se rL-cono1.co en m1 mcmona cok'Ct1va personal. ·'Soy y existo cuando cx¡icnmcnto algo que me 

hace sentir la inspiración". L. Noval. 
:H Del total de cxtrajcros en Turin, 20037, soto 2206 son pmvcnicnll.":i de la lJE. Ver ApCndicc Tahla 8. Las Dic1. 
nacionalidades mas numerosas en la ciudadc de Turln. cxclusn.< UE, HEUUA y Sui,a ( 1996) documento tomado de 
Mauro Rcginalo. I rc.dclenli .rtrcmleri a Torino ...• cit .. p. t 3 
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"A la precariedad de la existencia de la tribu{la historia)-sequfas{pobreza), 
enfermedades, influjos malignos(la inmigración)- el chamán(científico social) respondía 
anulando el peso de su cuerpo, transformándose en vuelo a olTo mundo, a otro nivel de 
percepción (la historia oral) donde podia enconlTar fuerzas para modificar la realidad23S". 

"·'l. Cal vino, Seis propuestas para el próximo milenio (SLt memos far tila lll!Xt mlllanlum), Trud. de Aurora BcmárdC1'
1 

Madrid, Ed. Siruclu, 2do. Edición, 1995, p. 39. - · 
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3. El proceso migratorio . . . - . 
Siempre /1ay q11ien quisiera ser distinto, nadie está co11/or111e con lo que le tocó ... 

Los que tic111m ·nada i¡iiieren algo.;. Los que lie11e11 algo q11iere11 todlRlia más. 
Para pretemicrcl m11ndo_es largo .. , Para co11/or11iarse se /1a i11ver1tado el jamás ... 

Silvia Rodrlguez 

¿Es 11osiblt· qm• u11a.L'i111tad ,,,,¡·~iií?:·~ ~~:,,,~:~:id /,,~;I~~/r,,,,k -~~11d1it1? c,;au~lo ~ms· Dfrt:t~'i déc:i1b.·ir ÚSt• .. 
'fomar esta dc.•dsiói1 put.•,/e.• tr~r C'01~~igá J~ ·!'mrrle~·- ¿ )'!·ql_1 ib1cs ~º" esl11s DiostL" o pio~·s 1ie_. ~as_ dwimlt•s? 
Cllos t11111biéu _sou ¡tt•rso11.1jt•s 1~1óú(!~~ qu_~·-''!~"~;,~Ú ~~11ig'r11~~, H"~· t~l~í1~iL~11 .':~m1_l1im1.Y _N' 11111t'11t.•11, 1111e t1m1fti,:11, 

Y" 11oes1á11. •. , , •. ·- •. \L: __ :r/.: _·: · ... _ L. N,w,,1 

''· '~~'\'~fj,~l~li~~fi~1i~!t}~i~·~f ~··;;f • 
. "E,-,,pei~ Úfi1i~';;,"'.~1/'P;·~i;':de1-~,~-,.;¡'y i10 ¡,,.-~,IS_ .. lu1!iª~·-¡1i_~·.o,~r~;1eí1tt• e,, gt•i1t•r11l, ,,.,,,;, '1"'' l~r COll \l,•11t•d11 

/ •.. / Vc1.1ed11 !•11b·,.,;·5;,10: ·1f1/r~~ít~· ~~. ~illi!•~os. siglos 1fe la ,.,la~i ~1u•,Jia, 1111.:111/or11 co1111i11 di• riqw:::.11 romt1 lo 
1.•sl11b~ ·11or'sC!(!1~ll1l1i,~1('..:.~t·~,'ett _1"a;; r.ri"ieroS_ sisl~ de la lp~x·11_11101~n111.:<~Ynle un l'l·ní>>.y 111 <lUi7u,·:11 
de. Pf!l~r">,>. ~11)1i¡1q~ilico:t, ambos ti!rminos pror.~·rlrinlt•s de p11~1góu ·"''"'"f"""dor qm• ex1rrt.•s11l•1m, en c.'/ 

' Q11i11ie11tcis y ~1i·c1 .S<'isd,·ntos, eso q11r, miles, ·St-· (lllf()(_.,·,, ,·01110 el <<tesoro 1/t? Vc11eci11>> 1.1". 
·· · · · · (U11r11•it.ia i11m~•t•n ,-t,.• Pt·r1i) 

La decisiórt de cnúgrar de este grupo confluye con una obs~rvación hecha por Leonor 
Arfuch, en la que sei\ala que a pesar de la <<diversidad de la muestra de información, es.to 
no impide el reconocimiento de una especie de matriz narrativa común ... 2.'7>>~ Nuestra 
matriz en la decisión de emigrar la describiría recordando las palabras que utilizó Beatriz: 
"Para ayudar a mi familia", idea que se repitió con distintos énfasis en las testigos. 

¿Cuáles son los motivos que las hacen decidir en cambiar de contexto y de vida? El 
fenómeno migratorio está estrechamente relacionado con los problemas económicos y las 
condiciones precarias de la población en Perú2.18. Éste, se repella en las voces de mis 
testigos, mis mujeres. Seguía luego el tema de la pobreza, el de la falta de posibilidades 
para la construcción de una vida digna, el de una estadía tranquila, así como también el 
suei\o de la realización personal. Sus comentarios estaban impregnados de una voz que 
describía una sensación de cansancio que a 1 mismo tiempo se encaminaba en un andar de 
lucha que no acababa nunca, que no se detenía con nada. La búsqueda de un trabajo cansa, 
desalienta, deprime y agobia la emancipación personal, degrada la personalidad, los 
momentos felices y la construcción de la independencia: 

2
"' Antonello GcTbi. /1 mito d~I r,ni, l;<l.Franco Agncli Libri, Milano:l988, p. 27. 
"' l •. Arfuch, cit., p. 598. 
211 Considero pcrtincntc hacer mención de que este es un elemento en común entre mis resultados de invcstigaciñn oon 
los resultados prcscnLados por el f\tl.AL sobre el nnálisis de la inmigración JX.TUana en Turín. "1.as condiciones y las 
expectativas de carácter económico constituyen el impulso principal de la decisión de emigrar. en relación oon el 
ohjc'livo de tener In posibilidad de mejorar el ingreso, S<.'lialada por In mitad de las peruanas c'f\lrcvistuda.<. y con la 
n~csidad de evadir las situaciones económicas, cada vez mis dificilcs, varia.ble sci1ulada de manera indhidunl ,. en 
conjunto ni 38% de los e.osos"". Asimismo se menciona que kla cmigracic.\n no es el resultado de la St.."CUC.'Tlcia de int~ntos 
sino que se conercli7ll, en la mayor parte de las situaciones anali71ldas, c'f\ una decisión individual". Cfr. Dalle ,t,,d, al 
Po .. ., cit., p. 20. 
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' : .: . ; 

·.·.. "¿Cómo lle~é'.i~CA .. ,7 .ic¿~Jes< ftleron_ inis ~~zon~s· para llegar acá a Italia? Lo 
econónúoo.;, PÓrque'e·n.e(P~rií;·yotr~bajaba'per~'ganaba tan poro que no me alcanzaba ni 
para·comer,.~ . .''.(EHzabCth)."": ·:<;;·1• .• •.·'·•:•:\>.1;,.;;,·.<1.:;: .. : •H».-

• <> ...... ,:'·~_:>'"•'<·· >>"' ... ·- .,,:· 
'.. ~:,\.(: •• ' '· 1 • .-' •· './ ~~ • : ' •• · 

. . . E~ta testig6/defiii~'íkc~onomfa Íaínnia~ C:ori;<>'.uno de los problemas más grandes en 
Perú ycómo unn\otivo fundámental.í:le)a. desintegración familiar. 

En csté!"puntó induyo'a'Luaná{qiiÍC:1i' nó.'sc resistió a intervenir sobre lo que se1ialaba 
Eliz.abC:tlí. ~obrit.el sigÜifk~dó'de' loq~?~dríaunbu"C:n padre: 

"¿Le falta algo, <l~é ti~nes? Esa es
1

la ~1~nera de ser padre. No .. .! De plano! Después de 
tres af1os.,. Ay no .. .ISc demUestra e-i~ hcch~1s y en atenciones, en estar al pendiente. Ay es 
terrible verdaderamentC:-::·Na-'tc.ric'r' pa¡Ífiy'quc la mamá sea siempre a dM todo ... Ya no 
es vida ... En Perú es normal,: casi i;n t0<ias las familias pasa eso ... " 

r (·· 

. ,;Sm1 .pocils las fa~1iliasque tienen un papá y una mamá y que tengan una buena 
.rdación, son pcicas";(ElizabeU1) 

Este comentario suyo dramatizaba profundamente su elección de haberse ido, de haber 
emigrado, achacándolo al igual que Beatriz a la pobreza nacional. Y es que nadie tiene la 
culpa de lo que a Ja nación le pase, pero el que la gente no tenga ni siquiera que comer, 
esto es algo que ellas recuerdan como momentos de tremenda desesperación: 

"La culpa la tienen lodos los políticos, los poderosos, .1.a:inflacióri: ... El terrorismo dejó 
de rodillas al pafs ... Cada nuevo politico entra_ con sus nuevas idcas ... ,Con muchas más 
ganas de robar". (Magdalena, con u.na voz firme y que' producía incluso éco en sí misma y 
en mí, que estaba presente). · · 

También Ja situáción familiar trae grandes cambios, ElizabeUl dedica mucho tiempo a 
la definición de su situación familiar y a las características del padre de su hijo y a Ja 
relación que len!~ con él como algo que produjo cambios drásticos en su vida2J9: 

' . . " ~ ... ~~ 

"El an1ór le.hace cambiar tu forma de ser ... 
La par"cj.;'.'té h,lll1éic.;; o le saca adelante . 
. Nunca te"quedasen el mismo Jugar". (Elizabeili) 

•. ·/; ~. \. ,¡' . ,, ¡¿' 

·~¡;' ;:: /;;: •\;.~~··.'. ·.· 

._::;::: ... 

ll•·crr, :Ar.;rtnd"ó 4.3 Lo pC..spccfü'a de sr y del otro del capitulo IV. en donde se anali1.a la. relación de pareja de · 
. Elizubcth y Magadalcnn. · "· 
"¡~ ·:,~ú ... ): . . ' . 
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Qúisiera transmitir a ustedes lectores, la. sensación fuerte que al menos a mí me 
transmitió con esta frase, considerando la imagen visual. de esta testigo, su expresión 
verbal y de la visión que pareció aparecérscle con el caos de su fantasfa. Noté una 
aparición a su lado, ese gran amor, esa gran perdición de todas la mujeres y los hombres 
en la que creemos ciegamente y que mientras estamos en ese estado, logramos ver casi con 
sumo detalle; así como Eliz01heth vió a su lado el enigmático fontasnm de su amor perdido, 
al t)Uien daba en gran parte la responsabilidad de que estuviera aquí, y de que no 
estuviera cerca de su hijo ,una do. Cito tan1bién a llalo Calvino para caracterizar n1cjorcsla 
im01gen: 

"'Dante habla de las visiones que se le presentan (a él, el personaje Dante) casi con10 si 
fueran proycccionl'S dncn1utognHicas o c1nisioncs lcll'Visivns recibidas en una pantalla 
separad01 de lo que es pilril él la realidad objetiva de su viaje ultrnterreno. Pero para el 
poctn Dante, todo el viaje del pcrsonnjc Dante es con10 estas visiones; el poeta debe 
in1aginar visualrncnlc tanto lo que ese personaje ve con10 lo que cree ver, o está soñando, o 
recuerda, o ve rcprt.?St~nlado, o le cuentan, así c-on10 debe irnaginar el contenido visual de 
las metáforas de que se sirve justamente para facilitar esta evocación visua(Wl". 

Como parte de las reflexiones que elabora un inmigrante antes de emprender el vuelo, 
pero una vez que la decisión de emigrar la considera un hecho posible, es un afán 
idealizador por el porvenir y por su futuro; que con voluntad arrebata al mundo exterior. 
Por un lado, se idealiza el país al que se quiere emigrar, ya sea a partir de anécdotas 
narradas por alguien más o bien, por los motivos que resultan importantes para dejar el 
pais de origen, como el factor económico del que se hacia mención anteriormente, mismo 
que en el caso de todas las testigos fue determinante, en especial como mira de las posibles 
ventajas de ingreso para la construcción de una mejor calidad de vida. Este suefio europeo 
se construye en un primer momento de fantaslas, de ideas, de anécdotas, de experiencias 
compartidas por sus familiares y es al mismo tiempo, algo a lo que Tiófilo Altamirano 
describe, como una construcción racional de los deseos para con si mismo: 

': ... un estado mental resultante de las supuestas comodidades materiales, mejores 
niveles de vida y de las imágenes positivas que se tienen sobre Europa241". 

Un ejercicio mental del que el pensamiento puede estar orgulloso, pues se trata de una 
invenció,n maestra que da posibilidades extensivas empero también con influjos malignos 
cuando este suefio idealizador se va más allá de las nubes blancas. Pero una cosil si es 
verdad, no solo las posibilides no existen, sino que son precarias en algunos paises como 
Perú y· para algunos, como ellas y creo que como todos, en estos países latinoamericanos: 

"Yo que ¡:uántas cosas querlil comprarme y nunca podfa porque el sueldo es tan 
poco.:.Y siempre hubo la posibilidad de venirme acá ... O sea, más que todo yo lo hice 

: .. 
2"° l. Cal vino. Seis ¡1r11¡111e.ttas para el próximo milenio (Six m:tmos/or tire next mlllenium), cit .• p. 9K·99. 
~41 T; Altnmirano Ruu, -1..a construcción del sucl"lo c.."Umpcoº en ,\l/gradón: e/fenómeno del si¡:lo. l'eruanos en E11ropa, 

'.Japón y ,1 ustraliu, l.ima. Pontificio Unh·c,.,.idad Católica del Perú: 1996, pp. 111 • t 14, p.114. 
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por ... como te digo, y te vuelvo a repetkpór el factor económico, porque acá uno tiene la 
posibilidad de algún dfa tener algo, una casa b<>nita· ..• Llegar, regresar al Perú y comprarte 
un carro, cosas que en el Perú lamentablemérité no las puedes obtener! ¿Me entiendes? Es 
cierto que acá trabajas ... trabajas ..• pero llega un momento en que regresas al Perú y tienes 
Ja posibilidad de hacer tu casa bonita y tienes Ja posibilida de, derrepente, de traerte a tu 
familia acá". (Elizabeth) '> · 

< .. ~~~.,~'. "' ' 

1 ,._-:¡·. :>··. ·~"·/··::/'.,,_~:;>~ :'. ' 
Empero la pobreza de é~tos' pal~s'.;'.{6 sÓÍ() sé plasma t!n la falta de recursos 

económicos, sino e11. la, l1ilp.osil1ilidait>:<1úc'.;'~l-iéliei11r(;;: la;ige1Út! pani poder invertir, así 

wñ't.'t" MagúO)<~'i' cY:ff 1~j~~!tf ~ltt~~1r;,\i¡:~~i~~; .. 
·. · "Cuando lleg¡\s con tti platá (a')'cri'1)/noilúiv.é11' <íúó)ní:1ú'Lir: l\1i'patrfo estará en 

desgr~ciri·por otr~spérsóims;· pero.no por'.n;r·{(~rig1ialé1~á)'. (l( .u:J. > ·· 
;. . ' - ;~.-_, :·~ .. _,·¡ ~-:: ~ l .. ". ' :; : 

. ' . ' 

Por otro lado hay elementos culturales que se desarrollancnelinmigrante antes del 
viaje, que se contrastan cuando se:da el contacto verdadero con e.I contexto. Se trata de 
elementos culturales que se presentan como conocidos y que se mantienen ante el modo 
de ver a la diversidad cultural y en las imágenes que se elaboran sobre otras regiones. Esta 
configuración imaginaria elaborada a partir del bagaje cultural del que ya es dueño 
permite la elección del sitio al que se quiere emigrar. "Si la falta de oportunidad, de 
estabilidad, de futuro, el trabajo limitado o poco remunerado, el escaso reconocimiento 
social y económico, de una hacienda, de una profesión independiente o vocación arlfalica, 
el eslancan1iento de las anteriores y los florecientes habitas de vida, determinan el 
conjunto de motivaciones que se invocan en la decisión de emigrar, y abre tamb.ién el 
horizonte de una imagen idealizada sobre ltalia2~2". ' '· 

Por otro lado, según Leonor Arfuch, la búsqueda de mejores condicion~s es pa~lede 
los valores predominantes de nuestra época:· · · ,.,·-·: · .,_,_.·,,.,:. :.,t,·i,,;.'!',.+cr'·i ::·_. 

'•:·-. <.·>":e:.'" ·.\".L,· ·;! <> , ;·, 

"En este panorama móvil, se podría señalar como uno de los rásgos más claros del 
clima de esta época, las motivaciones materiales en donde la búsqueda de accesos a la 
distribución de bienes y de :servicios impllcitos en la modernidad son sin duda valores 
predominanles2ll". · · 

"Hay sociedades y culturas que consideran lo material como una pequeña parte de la 
felicidad244". 

Las cinco testigos forman parle, cada una en su caso específico, a las repercusiones 
económicas de la situación de pobreza y de dependencia económica de su pato;; a una 
interpretación común sobre la inmigración, un proceso a 1 que consideran como la solución 

::; l.: Arfuch. cil •• pp. 594-606, p. 602-603. 
lil. (p. 594 ). 

'"T. Allumirano Rua, cit .• pp. 111-t t4. p. t t l. 
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drástica pero pertinente ante el contexto de dificultad, de injusticia y de hambre que se 
vive actualmente en Perú. En este caso, la pobreza que se enfrenta en las grandes urbes, 
producto en parte de un proceso interno migratorio, es un insentivo significativo en la 
decisión de inmigrar245; 

"Son tantas las posibilidades, las alternativas .que te impulsan a decir lomo esta 
decisión. Y tomarla no fue fácil porque yo tambión tengo a mi. hijo y lo dejó ... Pero esta 
vida significa sacrificio ... Yo se que el sacrificio lohag9, . .Yo.se.que ahora a mi hijo no le 
hace falta nada, tiene v posteriormente tendrá pórque .si _continúo acá igualito ... Yo pienso 
traerlo a mi hijo .. .''. (EÍizabeUi) , , : ;, O . ,;::;,,,¿ ' ~ .. :{;,\~'.L)'i': :_: ·•' . .· 

"Vivir acá tiene más comodidades, más' trabajo; vi".'es i.m pocó' nicjor: En Per(1 había más 
tier'ra,más cainpo, en cambio acá ... iiay otr~s cosas q..;c allá m>''.: (LÓurdes) . . 

,.- , ·. ,, '., :/·-~ ~ '~;' .. , , .. 

,.,,,. ' -~·- ···:1•-·.·.·.-:·:::·:i·-... ': .':l.~1:.-,~'.:/j" .·;·>·.-·-
.... · .. otr.a cje '. l_as; inotivaciones de emigración, manifestada ',única_fll,l)nte,,i;n }J,llll: de las 

testigos f 1Je.1 la '5c11.o;ación ·.de protección. v. el sentimienio de ,apoyo qtlci ;:recibió .•de· sus 
.. patron.~~ cn,P,erú, cciÍl quienes viajarla rná~ tarde hacia Italia para c~nlil~.Íiar.~oi1'su trabajo 
como' niñera. Magdaléna.describe esta imagen con la personaUdarj 1,quc}in1agina~,de su 
padró,n: . ,. ··. .. ' . . .· · ... ·, · :C:'.:'.ó~: ;'.::.: -'~<; .:>.; 

. '¡ . __ ~' - . . • . . - . 

. '.'Siendo italiano;era un hombre gentil''.. 
"Me ha protegido'.'. 

·.' ,•.fi1h·j;';;:·>. ,.,, 
'<'.·;' ('. -~ -.';,~1, e'.,~):::~:-;·(·:>:·: __ .,·.,,:· 

-:.-.· ~,·. - '';, ~'.~:};-.,</;: ..... 
. . '. . 

En este sentido, vemos como se idealiza no únicamente a los lugares, sino también a 
las personas. 

Además de los comentarios de las testigos sobre la decisión e.le emigrar quisiera 
agregar para una mejor comprensión de la núsma -exaltando sobre todo la importancia 
que tienen sus decisiones personales-, algunos comentarios positivos sobre su presencia en 
Italia. Digamos que el lado benigno de la inmigración se manifiesta en los efectos que 
produce la trayectoria migratoria y de los beneficios que transportan a los sitios en los que 
llegan. No es válido entonces hacer caso de análisis en los que se considere a los 
inmigrantes como malos o buenos2~6. En w1 seminario realizado en Turín en octubre del 
2002 sobre los costos e.le la inmigración extracomunitaria <'n Italia se sci\alaba que los 
extranjeros no roban puestos de trabajo a los italianos, pues estos llegan a ocupar puestos 
bajos, y en este sentido se alzan las oportunidades de los obreros nacionales. Así mismo, 
mencionaban que el sector de la población que tiene este riesgo son los jóvenes, porque no 
tienen suficiente experiencia laboral y entonces son más fácilmente sustituibles. En este 
sentido, se concluía diciendo que la inmigración no tiene un efecto negativo en el mercado 
de trabajo y tampoco en la relación: empleo-descmpleo247. 

20 
.. La transcripción de allre,istas es' para la historio oral un instrumento indispensable para los fines de anúlisis y de 

C{1mparación, rcsrcctn a la fuente primaria. que queda en la gruhación••. L. Pu.o:;scrini. (Compilación <le) Sturla orah·. 
l'lta quotldlarw .... dt .. p. XLIV. 
2
"' Sobre la discusión la COOCl.jlCÍÓn entre buenos y malos inmigrantes Cfr. Jun Lul"USscn and LL'\l Luca~scn (Eds). 

,\figrat/011, Allgration llistory, 11/story: Old Paradigms and Ncw I'erspcctfrcs, fr.inkfurt: Pctcr Long. 1997, 454pp cil 
in .. Joumal ofclhnic IL,d migr.iion studics, 26 (2000). núm .• 4, p. 750. 
"' Seminario "Costi e l'<:nclici dcllc rcgolari7.7azloni", Flliltl (Forunm lnlcmazionnlc c-d Europeo di RiccTchc 
suU-lmmign17jonc), Torino. 16 de 1-.:lubrc del 2002. 
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Otro de los razonamientos que se señalan como favorables de la afluencia extranjera es 
la preparación profesional que presentan ciertos grupos. Un dato interesante de señalar 
respecto a la investigación presentada por el MLAL sobre las mujeres peruanas en Tudn, 
es la identificación de w1a caracterlstica particularmente positiva, esto es el que se trate de 
mujeres con un alto nivel de estudios2•B -teniendo en consideración los línútes del número 
de entrevistas realizadas, que se trató de 60 mujeres peruanas de una población total en la 
ciudad de Turln de 1780, y de que este grupo de mujeres entrevistadas representa el 3% de 
incidencia. 

Los resultados de esta investigación han traído ventajas en las interpretaciones, pues 
estos otorgan a este flujo migratorio, una concepción aceren de su grupo, como migración 
positiva por In alta preparación y profesión de este grupo. A partir de esto, se piensa 
entonces en estrategias para aprm·echar y explotar al máximo estos recursos humanos y la 
importanción de mano de obra calificada que se ofren• en Italia. 

De manera muy decidida, Beatriz, no .1cepta los resultados de las estad!sticas 
presentadas sobre los niveles de preparación y nivl1 lcs de csludios de la n1cdia de n1ujcrcs 
que deciden emigrar, presentad,1s por el MLAL. pues decía que de la gente <¡ue ella 
conodn nadie habla estudiado tanto, y que además generalmente se tratase de amas de 
casa o de gente que trabajaba haciendo lin1picza l'll Pcní. ''Se n1c hace raro", dl!da. 
"Porque la mayor parte de la población es pobre y de las inmigrantes que vienen a Turín 
no son profesionales. Sino con1crdantcs o an1ns de casa", agregó. 

A pesar de que sobre todo Beatriz, se mostrara escéptica sobre este característica de las 
mujen.!S que se encuentran en Turln, habría que otorgar un mérito positivo de los efectos 
de estos comentarios, pues es una forma con In que se va dando la disminución del lente 
negativo con el que generalmente se ve a este fenómeno. Hablo sobre todo por aquellas 
consideraciones generales por anteriores investigaciones en las que se obtenían 
comentarios tendencialcs donde se comparaban principalmente la presencia extranjera 
comunitaria y extrncomunitaria, identificando a los primeros como sus países de 
proveniencia, a los desarrollados; y a los set:umlos, como países ele proveniencia 
subdesarrollados. Se trata de una visión que tiende a lo general, poco sería, en In que se 
considera a lodos los flujos migratorios, dependiendo del grado de incidencia (presencia 
extranjera), como flujos migratorios peligrosos. 

La finalidad de realizar nuevos análisis sobre este fenómeno, es el de otorgar a estas 
mujeres, o a estos grupos una mejor calidad de vida, a partir de la identificación y 
consideración de sus caracteri5ticas endó¡¡enns y de como se van modificando para bien 
del funcionamiento de la sociedad a In que llegan. 

Durante nuestros diálogos pude entender la actitud que experimentaban las testigos al 
tomar la decisión de viajar, cuando escuchan ese himno de las injusticias, de las 
insatisfacciones acumuladas, de su carente calidad de vida. Al mismo tiempo confluía en 
ellas la tristeza por haber abandonado a sus hijos, a sus familiares y a su pa.ls, un lugar que 
moldeó sus cuerpos y les dio una cultura, una voz, un origen. Todas ellas dejaron su pais 
con un cúmulo de insatisfacciones, que en todos los casos se tradujo en un motivo 
material, por las carencias económicas y por la posibilidad de cambiar de vida. 

Así es como inician su viaje, esta trayectoria migratoria, el camino que las llevará a 
construir nuevas historias. 

241 Cfr. Tablu 9 Clardo do cscotwidud por c-da.J. 
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3.1.1. . La imagen ·detec¡uipaj!!. Haciendo maletas. (Elizabeth) 

El proceso oúgratorio no inicia solo con la convicción de estas personas sobre el 
viaje. Si bien es cierto que el proceso de decisión es algo que tiende a ser largo, no por el 
periodo de incertidumbre que pueda provocar, sino mas bien por los costos que implica 
decidir emprender w1 viaje que conllevar,1 un proyecto migra torio. · . :. -· ' · 

Son algunas las agencias de viajes en Lima que se dedican a la movilidad de 
personas clandestinas, según comentaba sobre todo ElizabcU1. Según sus reflexiones sobre·· 
este problema, está siendo cada vez más difundida esta actividad, pues son siempr~ niás 
las personas en Perú que deciden viajar a Italia, explicaba. . · . · _ ,·.:· 

Las personas que pasan a la gente mantienen contactos en algunos· pafs:es de 
Europa, sobre todo en Alemania y en España, donde se les espera para efectuar el paso al 
país deseado. Se les lleva a hoteles en los que se relizan las rescrvacimu~s necesarias desde' 
el país de donde viajan y se les acompaña hasta el cruce de la frontera. (ElizabeU1) 

La agenda a la que se dirigió para n•alizar el viaje le dio algunos consejos sobre lo 
que seria importante incluir en l,1 maleta y también sobre lo que podrfa ser peligroso 
llevarse. La maleta tenla que ser de lo más normal, le decían. Sin que pudiera contener 
objetos que den pauta a malas· interpretacio.nés. En este sentido se refcrfan sobre,!odo a 
cuadernos con apuntes que contuvieran direcciones o teléfonos. Pero bueno; uno .luego 
piensa que este consejo es absurdo porque sino como manda uno después cartas postales. 
Algo de lo que le hablaron en Ja agencia de viajes, fue sobre todo de,ir. bien ve.stida, 
elegante, consejo que luego describrirla como poco factible, pues decfa que todos viajan en 
jcn11s y cómodos: ... ' _ · : >':\ · •. 

"En.la agellda m.e decían que uno, tenla qu'e viajar elcgnntci/pcro:hc visto que no 
porque la gen.te "'.i.aja t!n ji!1111~,~:~in;zapnlillasy;no)iay;nirigún probfon1'a.);Pero ya sabes 
como son las perSó'rias:•a·:,;,céesJe''iliccri ccisás 'que réaln'icnie:nc)._son~ Y.yo 11abiá hecho eso. 
Me ácuerdo(¡~c''ciij~'ro11c¡Ü~-ilo1l~v~'ra'ctii'c'!céíoí~é~;¿n-¡ ilMíon'dS'; qií:i'1íc~ará' pocas cosas, y 

eleg~~te'[?t.·-;w\~;::~tf :'~;:~i\'¡~~:~,\f 0w~-f ii~;~fü;i:~~~;1·,~~'.}~f l~~~~~fi~~J.'.)I:~:~ _.,::''.•.;~ ,--, -
También le dijeron - qu~ no podÍ~, Úevar ni~gún apunte. Con estos consejos, 

ElizabeUl se lleva una revista en la que anotó los números de teléfono que le serían útiles. 
Y en sus pantalones mete una foto de su hijo. · · 

La preparación del viaje fue algo que pregunté siempre, empero solo Elizabeth 
describió este momento como algo especial, como una parle del viaje al que lenín que 
dedicarle tiempo. 

Ella lo describió como un momento en el que todo debía contemplar en su mente, 
no olvida nada, no dejar de lado nada. Preparar una maleta para un largo viaje, no solo no 
es fácil por el gran desprendimiento sino por la selección de recuerdos materiales que uno 
se lleva. 

Pregunté a Elizabeth sobre los objetos que llevaba dentro de su maleta, y asf fue 
como los describió: 
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"oós pantalones;uri~5 é:~rzo¡;~;;, ilnospolilosy unas Sllyoúal-aS:.Mi~efimo/m.i peine, 
un ~o de cosméticos: .. y ya! Nada más! Llevaba poco, porque asl me dijeron" . 

.. .• ·.··Se lrat~~a de una maÍeta pequeña, con pocos objetos, en la qti~llev~ba como objeto 
de máyor \•alar, lá fotografla de su hijo Jorge. . · . · 

• . Era .la primera vez que ella viajarla en avión," Aparte de que tu dejabas lu faniilia ... 
críese instante yo p'articularmente, yo ni me puse a llorar. Me fui pa' que me ·re.visaran la 
maleta y le dije a mi familia ahorita vengo ... ahorita vengo ... Y ya no me dejaron bajar a 
despedirme. Pero dejé de Indo eso y me puse a ver el avión". Elizab,•Lh viajn desde In 
ciudad de Lima y hace dos escalns, unn en Cura~·ao y otra en Amsterdam domll' gente de 
rnigriH.~ión y ,1duann lt.:i hace rtlg-unas pn~r,untns: 

"¿A dónde vas? 
-A Italia, le dije. TESIS CON 
¿Qué va a hacer n llalia? F.IA T T A DE QRlGEN 
-Voy n p.1searme- le dije. Voy de turismo. l'UJJ,al\ 
Y ¿cuántos días vas a eslar?-Me dijo el senor. 
-Ayyy! Voy a estar cinco días y nte regreso. 
¿A qué partes vas? 
-Ah pues ... ! Me voy a ir a Milano, Roma y Torino. 
-Le dije asi. (ElizabcÚl explicó que esto lo contestó rapidito y con mucha.seguridad) 
¿Qué cosa llevns? · 
-Ah pues solo un poco de ropa". 

En inmigración, Je revisaron también su rnaleta y le encontraron'una.re"'.i~ta.'en donde 
elln habfa anotado los números dé teléfono de la gente que laesperaríam1 Italia, la perscina 
de migración notó los números y le pregunía'ron 'de. qué cosa.eran? .Ella· respondió que 
eran los números de personas a las que tenla queHamar de la.agencia en el caso de que 
tuviera algún problema. Asl fue como ella cruza simbólicamente la frontera. 

3.1.2. Entre lo imaginario y lo reaL Las priipe~ás i~~p~r~~i
0

on~s. 

La idealización de lo etiro~eo se co~pr~eba·;:l/~ndó1~;~stabl~e personalmente un 
contado con el contexto. As! por ejemplo, las tcst.Ígos'h~blabarÍ de diferencias claras 
respecto a los ritmos de vida y a los elementos que seriUan como más cercanos a su 
realidad. Estas son algu~as im,ág~n~s·~uf. ~l~~ra~.,ª ·~~r~.r, a'c .süs primeras impresiones, 
de lo que llamó su alenaón y cunos1dad ·de exlran¡eras:· . · ·· 

, ,. < • :. •· i.;.¡'. :::,o."·. . ,,. '·' ; .--.¡ \" 1 ·.~"·:: ~ .. :.·, 

"Lá lin~piezá es dislinfu,".;(Bc~LÍ'iz)' 
"Son estrictos". (Lourdes) · ' 
"El orden en lodo". (Beatriz) 
"Más d.isarrollado".· (B~atriz) 
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"La'vista de la casa·en la colina. La arquitectura me gusta admirar, las obras, las 
artes, la comÍda,de otros paiSes;,. (!\lagdalena) 

Tiófilo Altamirano sefiala que las preferencias respecto a Europa estan relacionadas 
con condiciones históricamente determinadas <<por la influencia sobre el individuo de 
una rultura de dependencia que ri1uchas veces sobre valora los aportes del desarrollo 
tecnológico, las inVL'ncioncs, los idion1as, y en general, aspectos rnñs universales que 
particulares. Valores corno avance, desarrollo, innovación, difusión, están rnás asociados a 
los paises curopeos2~•>>. 

3.1.2.1. P,1s.111dn la frnnll•r.1. (Be.itriz) 

La im:ertidumbre de pasar l.i frontera fue un est.ado de ánimo de todas ellas. Una 
preocupación y un pendiente que durante el viaje las abrazaba. Esto es por<1ue no es fácil 
pasar desapercibido cuando se esconde algo, cuando existe una preocupación concreta. 
Beatriz cruzó desde Suiza la frontera con lt.alia, cerca del l.11,i;:o Mnggi011•. Caminó por tres 
horas, fingiendo pascar. A su lado policías, guardias. Mientras ella, visible e indefensa veía 
a su alrededor; todo ese cic•lo desconocido, y el paisaje que no correspondíd con lo que 
scnlfa dentro de si n1is1na. El n1icdo era inconlrola ble, nada era cc~~t?r~,. solo. esa 
inseguridad y el deseo de pasar desapercibida. · · · · 

¡Qué sensación esta la de Beatriz! Durante su narración de '1ó· sucédidÓ en. la 
frontera. Se veía contenta de la suerte v satisfecha de su victoria. Mienfras taiiió, e~· ini 
mente, pasaban imágenes de ella que ca;,_linaba entre los árboles y las pii;d~~s:~.iiigiéndose 
a Italia. Imaginaba también, voces\º gritos en su interior; ruidos urb'anosi quizás parle de. 
un pasado inmediato que salla a 

0

la luz para poder pasar desapcrdblda::ifodo 'esi~ 'se 
mezclaba en el momento del ejercicio de su recuerdo: · :.y.:::,' ,A;f _ .. ~·:· 

.:!'..':~.:- . . ::;?- -;- .~:,,..!.-.. ->;:·' ·;:.,' 

son2S0',':Todo.el resto está en. silencio e intercmnbiab'.~; ~r~Í~~tw~~r~f:t:.~ó}.f:;~~q~e' 
-"Caminé y caminé hasta que el coche con el sei\or que nos ayüdaba a' p'asár ,me tocó le 
claxon. Eran t?llos, así fÚe como supe que ya habfa pasado ... " . . . . '. . ·. . ' : .. , . . ·. . 

(un ~ran su~piro manife~tó Beatriz). Luego lri esperaba solo un tren q'ue Ía IÍcvarí;-~on su .. 
hermana. Por fin el tren se detuvo en la última estación de su trayecto,· Porta ·N11,o¡¡n., · 
Cuando llegó a Turm, su hermana la esperaba. Un abrazo de tristezas acumuladas las 
saludó. Yo, contagiada de su entusiasmo, pregunté a Beatriz qut'.! era lo prin1ero. que su' . 
hermana le había hecho ver de Torino. Esa primera imagen que por lo menos a nú, no se 
me olvidará nunca. En las letras de Calvino hay una imagen que podria describir mejor 
esta sensación de lo que puede provocar la primera vista de una ciudad: 

'"'T. Altumlmno Run.cil .. pp. 111-11.4. p. 1 D. 
2"° l. Calvinn, !~e cillci im·/sihili. cit .. ~· 14. 

,_. 

-··---------
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"El ojo no\.'ct¿bj~t~s si.no objetos que significan otras· cosas: .. [ ... ] De como sea 
verdaderamente .la· ciudad· bajo. esta_ densa envoltura de signos; de lo que contenga o 
esconda, el hombre sale de Tamara sin haberlo sabido251". 

. La piifilii~.;~~cl1c e~ la ~iudad era un domingo. Luego de lograr cruzar la frontera, 
ge1Íte.~c)a ·ágc,i1ci"a'de\•iajes lá lleva en auto, a la estación de donde tendría que tomar el 

'lre·n pa~a:11egar:a:.J:udn.'Ver a suhermana dijo haberla llenado de fuerzas y olvidar los 
matO~(ratós:·¿QU6'fuci lo primero que recuerda Batriz de la ciudad? Los coches, los 
semMorós; la ilunúnación. A pesar de lo que pudiera transmitir eslil imagen a la que 
llámária urbana, la· recuerda como una ciudnd lmnquila. Esla fue la imagen de la dudad 
que recuerda, una Turfn de noche lomada desd<! el exlerior"lc la <'slación de trenes l'ort11 
N1101111. 

.3.l.2.2. La Odisea dt•gli 11rm1ci11i $ici/i1111i.,(Maribcl) 

"A Turin vine yo y otra chica másU: Con1o .menciono en su presentación colllo 
lcsligo en este trabajo, durante:nucslra entrevista; llegaron algunas personas, a lacas~, 
entre ellas, 1.i amiga de tv1nribcl con quiei1 habla viajado a Italia". Le estaba plátic:'ándó (se · 
refería a mi) de nuestra odisea. ¿Te acuerdas?" Su amiga muy sonriente dijo "¡Y cómo no! 
¡Cómo se me va a olvidar"! . · ... · '·:· · ...... 

"Tres días duró el viaje". .·. . . . . . . ·. . . . . . .. . 
"Contratamos lodo en una·agencia de.viajes. Desde Múnich la agencia mandábá a. 

la gente como turistas en un grupo de turistas ... Si supieras.:. Fue una odisea"/'"' · · 

El viaje era desde Munich a Palermo. El autobús lo recuerda lleno de italianos, de 
sicilianos. "De gente amable". Solo que tanto Maribcl como su amiga no sabian donde 
tenían que bajar. Lo único que les dijeron en la agencia fue que ese era su autobús; y claro! 
No sabian donde tenían que bajar, ni donde estaba Turin, ni cómo seria el recorrido, "ni 
como preguntar en italiano ... Horas y más horas de viaje, pero el hambre ni lo sentian y 
por miedo a ser descubiertas no bajan del autobús en ningúri momento. 

Maribel tuvo la sensación de que su chofer no tenía un.buen conocimiento de las 
carreteras. "El autobús no entra por la ciudades, el señor no sabia el camino ... Como que se 
pcrdla". Aqui era cuando las dos estaban listas para leerlo todo. Buscaban 
desesperadamente el nombre de Turín entre las calles, pero nada. Luego vieron el mar y 
fue solo en este momento cuando deciden bajarse. La descripción de este momento era 
como el de un sueño, estaban en el medio del mar "con todo y autobus". 

Finalmente volvieron a locar tierra y esta vez el hambre las hizo bajarse 
nuevamente. "Mira ... Papas rellenas! Como en Perú!" Esto a lo que llamó Maribel papas 
rellenas, en realidad se trataba de un plato típico siciliano llamado ar1111d11i, solo que por su 
forma redonda se parecían a las papas. A túnguna de las dos les gusta y terminan 
tirándolo a la basura ... 

2SI Jb/t/t!m. TE-SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 98 



·· ·: > ~ - ''<.··:::;::.·~:: -~-:\· ·<~-F~-, ~¡;;~~;;.~; .. Y.:~\.~-- · · , 
,_i¡;~-.· :t\.'.~\:;~~:-;~:':-:~~;~{1}~;. . ,. - ,,-..;_,}_ :·;,,·· ,. 

-:: .. ::;_·~·{:~::·;:_ :7{~\~r~*l\~~(~; .· g~r"rt~~:~~t~~\1~1~-:r(~_.- ,·,¡;~ f ;t::_'.~-- . -~.,.; 
El éxito del paso de las fronteras'éila burla'de los ~gentes de mnugración se puede 

explicar con algo que menciomi.9_aúd,!~~91:Jaf.#éi\~'.'.,c?.,n,1(;·1as:·a,utoridades no desean 
molestar a los verdaderos turistas; núnie·rosos ininigrantes clandestinos consiguen entrar 
al pafs con una visa de turista252'! '. ··:.:::;· ,:,: ... .;::. " . . · · 

<;·:···:' 

3.2. Las mujeres y las nor~/s:'¿cÓ~~6'.~ace·~ para quedarse, para dejar de ser 
clandestinas? ·.·:::J•::, ::, .. 

3.2.1 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
El cruz°tl~ la fronlicra no gar,1nlizd su situación en el país al que llegan, put..'S a pesar 

de que~~' un ¡Írin1er 1110111\?nto tienen la calidad de turista, gcncrllhncnlc por tres n1escs o 
por el tiempo que les fue <lSignado dentro de lil visa de turista, Juego de h¡iber superado 
este periodo, pierden este sl11l11s que daba ciert<> legalidad a su situación inmigratoria y se 
convierten .en clandeslin•1s. A partir de este momento se ven envueltas en un 
intpedimento legal, que no les permite gozar de las condiciones normales Y·. de los 
derechos de una persona nativa asf como tampoco las de un trabajador en regla.y c1in un. 
contraio. 
. En u~ informe de la OCDE sobre irunigración en 1990, .se describe ~on l!n p}1noran1u 
genérico:a estos inmigrantes clandestinos a partir de· .. una encuesta realizada·:por:.el 
CENSIS: . . ,:i' .: . ··.. ·-_ '.' :;Ú'.' 

;::·,,-~i.. :¡- :.,1~· ..''.·;\_'.·.: .. {' ,- ;j.· ·.~--_;;,;·;· 

,_·. ·_ ; ., .. · . . . :,:, , ,, . _ .. ,."r, .... :~-:~~:/ ·->:,,_c.:._ .... ·:"~,.~·1:;;.:- .. '.~L.,~·,>'?·:;·~,: 
"Se encuentran ~n cualquic~ parte. del P~isi.t~i;ito,de,l,,n9rte:.co11~e>Ae.l,sur, !!n las 

. metrópolis y en.las pequeñas ciudades,,, en las rc;gi()~c;;',_i~1<,i~,~tr.iale,s.0y,: €1ri ~I camp.o .. 
Realizan generalmente las tareas menos cualificadas y,:másdésagradáb,les:'So1i de muy 

·.diversas nacionalidades, desde los tunecinos, egipcio~<iÍÍilrro,i:¡uícs, griegos y, yugoslavos, 
hasta las mujeres jóvenes de Cabo Verde o de Filipinas 'que trabajan:éOmo,empleadas 
domésticas253". · ) .. :::.' >C.T<:.f'·' :;{/; ?·:·) · - ',,,'.: · ""' ·. · 

: ,' < .·.:.': ~: •• ' ~}'; <~·: ~:T:,~ •,_::.;.~.'. C·'' 

La sensación de encierro no sólo se da cri éliunbientc laboral, sino también en el 
contexto de la ciudad, pues la situación de clandesli1tldad que viven generalmente estas 
personas, no les permite regresar a sus .paíscs.'Una,v.ez que logran cruzar la frontera, 
puede ser larga la espera, si tienen suerte 2 años y sino, ,hasta 5 años para regularizar su 
situación de inmigración:?."'. · 

Para hacer un esbozo general de la situación que viven los inmigrantes clandestinos 
en Turfn, presento el caso de Pilar, una amiga de.Beatriz de quien obtuve comentarios al 
respecto en un par de ocasiones. Asi como también de Elizabeth, a quien presentó Maribcl 
como alguien que no tiene documentos: 

lSl C. Culvnruso~ .. La inmigración ilegal c.-n Italia"•: resultad~'dc una conferencia inh.Tnacionnl cclchn1da en el 1986. c.-n 
!f!fi1turo de las migraclor1<•s, lnfom1.-s OCDE. Ed. Ministerio de trabajo y scguridaJ social: 1990, p. 467-479. p. 472. 

C. Colv.ll'Uso. cit •• p. 467-479. p. -170-471. 
"' Cfr. Cusdro S. I, Crnnologío de la llegada de las testigo•. Rcgulari7.ación de los documc"tll<ls. Lectura simpliticada. 
En donde se nota el ticmp.j de c.~r-:.-a -rai-'J la obtc"nciórt"dc los doc~mnctos a partir de su llegada a Turín. .;· · 
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"Ella· es también' pc~ana ... ;.; "Llegó hace dos años: .. " y "Está· sin 
documentos ... "(Maribel) · · 

Veremos que se trata de un proceso de cambio de status drástico, durante el cual la 
cohesión de su grupo es importante, pues es esta la visión con· la que ·son capaces de 
afrontar y solucionar los problemas, manteniéndose como.preocupación'primordial la 
posibilidad de obtenq~ ~Vf tlocumel~t.Cis. Nuevamente este elemento de colectividad en la 
perspectiva de si mi~!n9ss !o/que ayuda .. al inmigrante a dar frente y batalla a los 
problemas . 

.. Estar élSÍ entre la gente de n1i n1isn10 país, es co1no estar en casa ... 50 cuentan y se 
dicen las hisloriai; ... "(Bcalri7.) 

Entre componentes de cadenas migratorias distintas se cuentan a sí mismos, se 
comparan situaciones, se comparten experiencias y sobre lodo algunas estrategias para 
resolver problemas prácticos como los tips para la obtención d<•l ¡wrnws~i di soggioma2·'\ 

Relomamlo las palabras de Beatriz, en este acto de decir historias, se trata también 
de una forma de repetición y aprendizaje a pilrtir de las experiencias de Jos otros, que en el 
caso de las trayectorias migratorias parece ser indispensable. 

Este acto de autonarración, al que Beatriz llama "contar y decir las historias" fluye 
lilmbién a través del aprendizaje familiar o de grupo en el que luego se repiten algunos de 
Jos signos, de los pasajes, y de las formas de los personajes en la narración y enlon.ccs es 
por esa repetición persistente que, como seflala Maurizio Gribaudí, eÍl el .dis~rso 
autobiográfico, la anécdota constituye el momento de endurecimiento de la menloiia25'>:' .. :. 

; ',~< '.: ;:.': . • _ - ¡ :. '"·; 

"~··· .- -

" ... cada revocación utiliza exactamente las mismas frases, los mismosdeL<'lllcs ylas 
mismas entonaciones. De manera que esta rigidez indica que justo en la ·a;;écdota.·va 
buscando el elemento estructural de la autobiografía que se encuentra menos influenciado 
por los juicios o por las interpretaciones contemporáneas 257". · 

Lo que se cuentan entre peruanas son anécdotas que se fijan en un tiempo y espacio 
determinado y que tienen una validez definida en cuanto a su utilidad como apropiación o 

255 Nombre en italiano que se le da ~I pcnniso oficial que extiende la oficina de inmigrJción italiano paru hacc.'1' positllc 
111 pcrmuncnciu úc los cxtrwijcros comunitarios y extrocomunitarios. (l•cnniso de residencia) Su lrnmitacitin es 
obligatoria incluso fW'ª los extranjeros que llc..""E-Wl n Italia como turistus. C"rc..-ncrnlmf...-nte se dispone de H df:lS para reali1.ar 
el trámite u partir del df11 de 1..'tltrad:i, Para una ¡x:rsona clandestina ohtc.."llcrlo significa esperar el pcrin&.'l de 
rcgulariroción que se contempla en lao; modilicacionc:i que se rcali1M a la IL')' de inmigrJción en el ~is. Para r-.'ldcr 
lcncr dc..~ccho a éste siendo clandestino, se ncccsila demostrar un trab.1jo en el que quien lo ofrc1.:a.. c.."Sté dispuesto a 
establecer con un contrato Y con éste, todo lo que esto implica. rngo de impuestos. v.ic.acionL~. cnti:rmcdad y un salario 
mlnimo que hagu posible la permanencia y la vida de una ¡x.Tsona o de una familia. Depende del caso c-spccltico del que 
sctmtc. 
'" M. Griboudi. cil., pp.1131 • I 146, p.1140. 
2'°1 lbidcm TESIS CON 
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imitación de algo que puede determinar una acción futura258. Esto es porque las 
experiencias y trayectorias migratorias aunque se reproducen básicamente a partir de la 
imitación, las experiencais toman formas distintas hasta alcanzar una cierta particularidad 
de acuerdo a la personalidad y a las caracterlsticas de cada caso. Por eso, los esquemas de 
estas trayectorias sobre todo .de .e5as que se reproducen al interno de una cadena 
migartoria, son temporales a pesar de que exista una tendencia a alargar su eficacia. 

3.2.2. La !'llt1nl111in e~ T~rin. 

3.2.2:1. Apuntes sobre la ley de inmigración /lossi-Fi11i. 

La primera entrevista de Beatriz tuvo. como escenario ·el pleno ambiente del 
mundial de fútbol, precisamente durnnte la cuforiá de lcis. primeros partidos y cuando se 
aprobaba la ley Fi11i-/Jossi que daría la oportunidad a muchas de sus amigas de regularizar 
su situación de clandesliniddd. Beatriz cstabaal pendiente de esta noticia y parcela 
informada. Daba la impresión de que manejaba tanto los trámites como los sitios a donde 
dirigirsl'. Pan~cra una experta. 

A partir de la ley no. 286 de 1998, también conocida como "texto único", Italia se 
dota de instrumentos para afrontar el flujo constante de inmigrantes, poniendo sobre todo 
énfasis en aquella que proviene de paises no pertenecientes a la Unión Europca25Y. Con 
esta ley se formulan wrn serie de normas que se ocupan tanto de la gestión e 
interpretación del fenómeno migratorio, como del ase¡~urar condiciones dignas de 
permanencia y de respeto de derechos inviolables para con quien emigra, normas que por 
primera vez parecen afrontar conceptos como el de la integración y la valorización de la 
cullura extranjera. Asf pues, este marco normativo además de considerar al fenómeno 
migratorio y a los derechos del inmigrante, se propone una comprensión más integral de 
la situación que encierra la trayectoria migratoria, considerando también las necesidades 
y la dignidad. 

Cuando las leyes son leidas, parecen no tener imperfcciones, y esto en realidad es 
así sobre el papel. Quizás este comentario es vana! y además obvio, sólo que a partir de los 
comentarios sobre esta práctica de regularización y del estudio del fenómeno migratorio 
haciendo uso de la historia oral; si hubo a!go que me quedó claro fue que tratándose de 
situaciones completamente diversificadas, y especificas, cada una de ellas por las formas y 
motivaciones por las que se decide emigrar, la ley es completamente carente. 

2~ Calvino lambién se pone el problema Je la h.-mporalidad y wlidcz de la historia oral. haciendo referencia ul cuento 
como documento histórico y u la"i an6:dota.c:; c.."'(1mc.> la fuente de la narr..itiva [XJpular: <<La primcrJ objcdón al uso del 
cuento como documento histórico cs. la dificultad de locali1rulo y datarlo: cuando el historiador (o el gcógrJfo, el 
etnógrafo. el sociólogo) cita un cucn11.J como r~cnlntho de una época o de una situación ambiental o social. el 
folklorista puede demostr.irlc ni mmncnto que ese mismo esquema narrativo se halla ca..-;i idéntico en un pueblo 
lcjan(simo y en una situación histórico-social absolutamente distinta. Micntm.s otras producciones de la tradición 
narrati\'u popular orJ.I (lc)'Cnda.s. historia.o; de miedo. anécdota.e:;, chistes) dcclar.m un auténtico o presunto origen local y 
tcmporJI ... >> l. Cal\ino. lkfábula. cit.. p.IUS. 
259 Cfr. Cuadro S. Cmnnlogfa de la llegada de las 11..-stigos. Regulari1.ación de los documentos. Hoja 1, donde se pr~c..Tltn 
una cronología de la C\'Olucit\n de la ley de inmigrJción. teniendo como antL'CC<lcnte el Texto único sobre seguridad 
pública del 193 t. f TESIS CON t 
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Si bien esta nueva ley introduce algunas novedades importantes como por ejemplo, 
el hecho de que toda la información dirigida a los extranjeros deba ser traducida a Ull 

idioma conocido para ellos, o que en la oficina de irunigración actualmente· existan 
empleados de lengua materna de los diferentes grupos para el ofrecimiento de la 
información sobre la situación de inmigración2t.o; esto no significa que el trato en las 
oficinas públicas y que el razismo n los grupos l'Xlranjeros, no exista. · 

Es triste que haciendo un paseo por al1~unas oficinas en las que Ja presencia 
extranjera es más frecuente, sobre lodo de países no perlenecienlcs a la UE, tengan letreros 
un si1úín de avisos en los que nota la palabra: EXTHACOMUNITA/{/2<•1. Baslan dos frases 
para que noten l~l acento de extranjero y lut!go inicicu1 las prL'gunlns: 

-"Usted no es italiano, ¿verdad?" 
-"¿De dónde es?" 

, - . . , , 
. . 

L'a actual ley llossi-Fiui del 30 de jtilio dl•l2002 no aboga totalmenll' el texto únko 
no:286 ·de 1998, es sólo que la ley actual ·tiene como función la de enllureccrlo y volverlo· 
mi'ls rígido. Por olro lado; ha traído algunos énfasis relevantes, entre éstos, el hecho de 
que el permiso de residencia esté relacionado dircctarnenle con el frabajo. Elaborando un 
razonamiento práctico al respecto, la ley /3ossi-Fi11i es el documento ofichil qué co1üicne las 
modificaciones del l.u. 

Otra de las modificaciones importantes es sobre el decreto de flujo de ingresos, 
mismo que en el contexto del t.u de 1998, se establecía un número de extranjeros dividido 
por nacionalidad de las personas que podían ingresar a· Italia en el transcurso de un año. 
Estas son las llamadas cuotas, el núnu~ro máximo de los extranjeros admisibles l~n 

territorio italiano lomando en cuenta la lipologfa de trabajo subordinado, estacional y 
autónomo; éstas se establecen cada año con un decrl•to del presidente del Consejo de 
Ministros; aquí también entran en consic!ernción la reunificación familiar considerada por 
la Constitución italian., como un derecho que· garantiza por motivos humanitarios. 
Empero actualmente las cuotas previstas, cuotas privilegiadas únicamente para ciertos 
ciudadanos provenientes de algunos paises con los cuales Italia ha firmado acuerdos de 
readmisión. " 

A continuación hablaré de algunas de las opciones que cxistfan para poder 
permanecer en territorio italiano obteniendo un permiso de residencia. Una de estas era el 
trámite conocido como "sponsor" }'precisado en el articulo 23 del't.u'de la ley no.286 de 
1998 sobre inmigración, actualmente abolido por la ley Ifossi-Fi11i, por medió del cual, una 
persona italiana residente regular en Italia podla hacer de garante para el ingreso de un 
extranjero con un objetivo laboral. 

As! también, en una nota del periódico Lt1 Sta111¡m, descubrl que en 1996, año en el 
que se realizara la tercera smwtoria, se consideraba otra figura legal: ¡w11tito, que significa 
arrepentido, para la obtención de un permiso de residencia, empero se trataba de casos 
parliculares de injusticias a clandetinos, cilo directamente la fuente: 

'"'Cfr. Articulo 14 del Texto único. (t.u) no. 286 del 1998. 
261 l-~tlracomuni1arJ (palabra il41iMa): Hxtracomunitarios. 
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"Nace un nuevo protagonista de la vida italiana: el clandestino 11e11tito. Ayer en el 
Palacio Chigi el Consejo de ministros ha reiterado el decreto sobre la inmigración 
introduciendo una novedad importante: el Estado podrá conceder un 11ermesso di soggiomo 
a aquellos extracomunitarios con procedimientos penales en su contra quienes decidan 
colaborar con la justicia denunciando a sus explotadores262". 

Este era un concepto nuevo que surge a partir de la interpretación del fenómeno 
migratorio en la óptica de la legalidad, que puede también verse como una solución 
pragmática que lleva incluso a facilitar la inserción del inmigrantes a la convivencia. 

Empero la sanatoria es la prá.-tica que ha garantizado la estancia a estas mujeres en 
Turln, y resulta incluso parte de la conciencia colectiva, como una especie -_de 
determinismo histórico, si podemos darle una etiqueta. La cosa curiosa es que en ese 
narrarse cotidiano, esta fase de su tr,1ycctoria es un hecho faUúico, pero necesario, así lo 
describirla. 

Por otro lado, seglin comentarios de un seminario sobre los costos y los lx?neficios 
de dicha regularización, celebrado en la ciudad de Turín en el_mes de octubre del 2002, se 
señalaba que era sobre todo efectuada en sectores de servicio doméstico respecto al sedor 
industrial. Esto comprueba que el tipo de trabajo de este grupo migratorio ejem~ como 
empico, labores domésticas como etl(f o />atlm1/t!2ll_,, rar~mente como obrero de fábricá: · 

"Quisicr~- trabája~ 'en una fábrica'. .. Una v;ed:Uv~ Ü.~1~, pero no teda han contrato 
sólo por.horas. No te dan seguridad en el trabajo, te lodan,sólo por uno o d~s meses". 
(Maribf:l) · ';_,·,; ,:, , :•'i•' _ :o ·U> e•-_ 

~;. ·-~. '";:.~'~, : ·.·:'.;'·'. 

___ Un comentario final de este apartado lo· ~cfcrirv a la intensidad del flujo de la 
cadena migratoria de Beatriz y Lourdes, misma que se intensifica a partir del años de 1996 
(CFR): Una de las explicaciones es porque Alicia, la primogénita de la cadena, había 
alcanzado luego de algunos años de haber emigrado, cierta estabilidad, empero otra de 
nús hipótesis es por el hecho de que se realizaran dos sanatorias, una en 1995, y otra en 
1996·. Considero también pertinente sci\alar que la posibilidad que ofrecen las monjas, se 
concretiza en la tramitación de los documentos de sanatoria gracias a su eficacia en la 
búsqueda de un empleo21>1. 

La actual ley (Bossi-Fi111) entonces, relaciona el permiso de residencia directamente 
con el trabajo. Es decir, que el pcrnúso de estancia corresponde exactamente con el tiempo 
de duración del trabajo. Se introduce el térnúno contrato de trabajo, en lugar de contrato 
de estancia, este juego de términos evoca una idea en la que el estar en Italia para Wl 

extranjero sea parte de un contrato, es decir de un acuerdo común entre dos partes, 
empero en donde el acuerdo, en realidad no se establece directamente entre el extranjero y 
el Estado, sino entre el extranjero y el patrón, quien lo contrata y es éste quien decide los 
términos, las condiciones y el tiempo de trabajo, o sea, la estancia áe éste en el país. 

162 
... Nascc il clandestino <<pcntito>>. Ma ncs~uno sconto di pena" in /.u .. \'1ampa. Italia. 13 de Sl.-plicmhrc 19969 p. 15. 

''" Clr. Aparudo 3.3 Luvorcs doméstica.•. · 
'"'Cfr. Ap:imtdo 3.3. l El conli>rt de las ,""~"i":',::· · 
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· Otr~ de I~~ r:o~as particulares de esta ley es el hecho de que el patrón tenga que 
garantizar·;·una adecuada situación habitacional para el trabajador y asumir el empeño 
proporcionar los gastos de viaje por motivo de regreso al país de proveniencia265". 

Si bien en la léy se propone la inserción de estas personas para aliviar en parte el 
peso dafüno de la demografía en la economía italiana; es porque el inmigrante, visto desde 
una perspectiva calculadora, sirve para enderezar el desequilibrio de la política social de 
un pais, pues la mayoria de la población que emigra corresponde a un pan\mctro de edad 
que va desde lo 25 hasta los 37 años, periodo de vida que corresponde a un contribución 
positiva para la sustcntabilidad de la estructura económica. La visión de /11 s111rntnrin es 
desde 1ni punto de vista únkan1cnll .. unilatcrat pues hasa sus 111ecnnisn1os llJl la obtención 
de un equilibrio económico, empero debería más bien dirigir sus objetivos de amortización 
social también para favorecer al inmigrante que tiene en mente un proyecto de largo plazo 
y no únicamente referido a periodos ll•mporales de trabajo. De manera que incluso las 
políticas de migración deberían también apuntar un objetivo l"On esta misma cualidad; y 
entonces si obtener una estabilidad oblicua, que otorgue estabilidad un poco aquí y un 
poco allá. · · . 

A continuación presento el caso de Pilar, quien salió de Perú hace dos años y no ha 
tenido la oportunidad de ver a su familia. · 

3.2.2.2. La rec~)lecdó1~ de los documentos. (Pilar) 

. . ' ~ . 

Hace dos años que Pila~ n.o vé·a su familia. A Pilar la vi en dos ocasione·s, la prlmeºrn 
la larde de la entrevista a Beatriz, cuando regresaba de trabajar y la segunda vez, en el 
hospital Gio1•1111i /Josco de Turín, mientras visitaba a Beatriz. Tuvimos dos pequeñas 
conversaciones en las que siempre me manifestó la inquietud de un p·r<into regreso.ª su 
país. Pilar era una inmigrante clandestina, que afortunadamente tenia un trab¡¡jtl. Ella 
misma me explicaba que era terrible pensar que no era tanto el factor económico lo que le 
impedfa su viaje de regreso sino el hecho de que no tuviera documentos. Otra cosa •1ue 
comentaba era la esperanza de tener también pronto, la· posibilidad de estudiar algo en 
Turln, de ser posible la universidad, sólo que la responsabilidad del envio constante de 
dirÍero a su familia, explicaba que la dejaba sin fuerzas. Me explicó un poco sobre los 
documentos que necesita ria y sei\aló como el más importante, la aceptación de su patrón 
para establecer el contrato de trabajo que justificarla y sería la garanlia de manutención en 
Italia. Pilar buscaba a alguien desesperadamente para que le hiciera un contrato, pues su 
patrón no aceptaba hacer el trámite para ella. Para Pilar, este hecho no sólo significaba una 
desilusión con la relación de trabajo que habla mantenido hasta ahora con él, sino que esa 
esperanza que tenla de poder regersar a Perú, se le esfumaba de las manos. El trabajo lo 
COIL~ervarfa, pero estaba obligada a cambiarlo, pues necesitaba encontrar a alguien que 
aceptara ayudarla. 

Pilar estaba en la etapa de recolección de los documentos cuando la vi por segunda 
vez. Se vela muy apurada pero contenta de que finalemente podría regresar a su pafs 
después de tanto tiempo. La ilusionaba saber que pronto verla a su familia, sus amigos, 
sus seres queridos, su pais y que nuevamente comería con el sazón peruano de casa. De 
hecho me comentaba muy contenta que semanas antes habla hecho la reservación de su 

,., Cfr. Articulos 5, 6. 7 de lu IL·y no. 189 del 2002. Bo.ui-Fini. TESIS CON 
FALLA DE c1w·-- .. 
-··-ff·-· . 
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boleto para diciembre. Sólo que esta fecha era aún prematura para su partida, pues la 
espera de los documentos no era nada breve, ya que en esta sanatoria se presentaron más 
de 40 mil solicitudes de regularización de la situación laboral irregular. 

La smzaton·a se convierte en la esperanza para hacer posible la permanecia en este 
pafs, es la llave para el acceso a los derechos de salud y a lo que aspira un trabajador 
normal. En este caso, la considero incluso una "matriz común" de la forma de inmigración 
de este grupo, pues luego de haber cruzado la frontera, de haber logrado entrar, esperan 
soportando esa scnsación clandestina hasta que sucede el milagro!: /11 smwtorin. 

Este trámite se convierte en una estrategia de permanencia en un camino totalmente 
conocido por su grupo quizás por eso ya no les pesa, lo aceptan así, tal y como cs. No 
importa si es un trámite que les consuma el tiempo, que las lleva de un lado a otro, de un.1 
oficina a otra, del tener que hablar con una y con otra persona, del convencer a su patrón 
de que son personas de confiar y que les garantizan todo con tal de que les den su finna 
(un contrato). Porque al final , como menciona ha una trabajadora de una de las oficinas de 
inmigración de la pequei'la ciudad de la región del Piamonle, Fossmw: .. No te cuesta nada, 
si esta persona ha trabajado contigo, no le cuesta nada ayudarla, es gente que tiene a sus 
hijos lejos y.que necesita la tranquilidad de los documentos. Basta que declares que esta 
persona trabaja para tí. No11ci11110/e 1111110 (Basta poco)", me comentaba. · 

Durante una pequeña caminata a una placita de la calle cfr/fo /foccn, Beatriz me cól1tó 
que finalmente Pilar habla entregado los documentos para regularizar su situaci6Í1 en 
Italia y. que casi toda la gente peruana que conocía, incluso no solo sus co'nnacionales, 
estaban sin documentos: · 

"Casi to.da la gente que conozco, y .no solo peruanos, est,í si.n documentos", me 
decía. 

. ElizabeÍh lambi¿n intentaría ~ramilnr sus documentos, según una cl~arla telefónica 
que mantuvo con su hijo quien está actualmente en Perú, le contaba un poco sobre Italia· y 
sobre los documentos. Para su hijo era clara la idea de los documentos, para {!l significaba 
.volver a ver a· su madre y finalmente poder estar juntos. Habria sólo que esperar, tiempos 
bu roer.áticos. :A continuación lo transcribo porque me parece interesante y con esta charla 
concltiy,oeste apartado: " · ' 

. . . . . ' . 

. ·.·. "Ma.1Th1 ya vas a tener tus doc,umentos! Sílújito, ya yoy a ten~r .. ;y ya si Dios quiere 
,el próximo año.voy a hacer los documentos pa'qui; "éngas:;·. ¿Qi,iierés véilir acá a Italia, le 
digo?.Si, yo.si quiero ir• Íne dice.;. Clarnpa'., tin niño es,: una cosa nueva; como una cosa 
que va. a expcriméntár, se hacc.ffiiles de ideás'. .. l,Có~~'5crá? QÜc cstó.: .. que el idioma ... 
que la cooúda, son tantas cosas que te:pones a pensar; peor para un niño imagina te". 
(Elizabeth) · · · · · · 
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3.2.3. Ln gioninla nlln q11esl11ra, (Narración). 

"Al prindpio scsufrc, luego poco_ a poCo te sistenÍas". 
{Frase de uná mujer peruana en uri'áutobús de la ciu'dad. 

Conu?.nta~o q U~: urlá 'sei\_ora h8~Cra a:~-"ª "chic_a qu~.' 
acababa_ de llegifr,'cllo en cambio tc_nla ya 15 años) . 

. , ':'. < :, .<·/~. ~ ~·rJ'~~~ :~o':~~~~J,~;~ ~-~i:~~i~~. 

Esta imagen del día en la oficina de inmigración pára realizar_ los trámiles.de 
renovación del documentad de residencia Ú'<'messo tli soggicmw) es al¡io <iüc salió.alá luz 
en las narraciones con todas las testigos, excepto Elizal;ell1, quie1\ aún estaba en situación 
de clandestinidad. Todas, pensaban en las largas filas, en las fichas de 'números 
interminables, el maltrato de los policfas, la porn información, el miedo que se generába, 
por no tener todos los documentos. La reconstrucción que hago es a partir'de clénientos 
recuperados de sus narraciones e incluyo también algunos comentarios mios que iendrán' · 
únicamente la finalidad de acompmiar con mi interpretación t~. imagen que'cUas'me' 
mostraron, pues de este sitio también tuve conocimiento267, __ · .. ": ." , .::. ,,' ... , 

Eran las cuatro de la mañana cuando sonó el despertador.~. "Uño·sC tic'ne.<fuc·. 
despertar tempranisimo pam alcanzar número asi pasas luego, sino' uyf'.fieitcs que estar 
allá todo el día". (Magdalena) · '· , '· ·'' ; :' " . 

"Y para preguntar hasta se tiene que tomar el número sino nadie le rcspoi1de'..'. 
(Maribel) _ ·. . . . , 

"Ese dfa ves sólo filas y empujonés"(Beatriz), mujeres con 'susniJ'ios;"'familias 
enteras y comentarios de los trámites que realiza cada uno ahí. · · 

Se trata de una mac'iana perdida, de momentos de albúr y de cólera por el trato a las 
personas. "Di¡wude dl'llc gicm11111·~6S"(Beatriz). A momentos eres como obsen1adora, no 
hablas con nadie; empero ''escuchas· todo_ Jo que pasa, todÓ ·to qÚÍ? rie.o;ci 11 

c11¡1ire26~"(Maribel), · · , - ·." " - • · · · . , ' 
"Mngnri mi_ n¡1r1!Úd1!rii_1~_i,1~cnffe ni Bnr2;0 o platicas para dejar que pasé el tiempo". 

(Lourdes) · · •."' .· .,, ""·",•.:·····'"'·' " · · '" · 
·, . Si la suérte te acb~~paiia'}q\'d~ás"wlo esperas un par de hÓr~~/sino hasta tres o 

cuatro. Todo depcnde'de!'í1timero para .el tumo. ·, · 
' •,'· .·.;" ·- . 

"~."~; .. si· /1or 0t.·i10 ·1remzs ni 11i11·111 · /,;,/;,,j,~·:.i·(1,,¡¡;·:~.0f-;a;ío;·. ~i.·.'.,tS;~,~~,;-riilic~s~ to¡mdos, tu falig11, qm• ffl1 

firr111i1· 11/ deS<"o, lotw1 del d1•A•o su fonua, Y ~il lTc'~':t r~isf~/~."~~:•:/. ~~1ii·111~~ q1ú; Úo t'll!S sirro "" csclm10". 
·:.: ~'.!._:'< . ;.,-'~'.:.·. '"'·'" • 

!talo Cal vino. 

ltrc. Considt..Té intcrt.$Ultc la anotación de esta frase rx•rJ nu'c\'a~cntc fine~~- hincapié en la ca.'iualidad y en In dinámica 
cotiadiana de este grufX>. y en sus ritmos e.fo nutonarrución y SlllidariJad. ·' .· · - . ~ 
:tt7 l lustu nhora son 4 veces que he tenido que he tenido que renovar mi pcrli1isc.1 d_c r~idcncia con motivo de estudios. Y 
entiendo lo que significa lodo c::;to. ·. , . _ · -
'"' Dir><!nde cierre glornai<' (italiano): lk¡x:ndc del dla. 
2ffl /Ucsci a capirc (italiWlo): Alcan7.1tS a escuchar. 
270 QuirJs vas al bar a tomarte un café. ~. 1 

.·: ~- : . 
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Otra motivación importante en la decisión de emigrar es la razón laboral, pues el 
trabajo se convierte en el elemento que determina no solo esta decisión importante de 
dejar su tierra, sino que también determirá los ritmos de vida de estas mujeres en el nuevo 
contexto que para el caso de este flujo migratorio, se trata sobre todo del trabajo doméstico 
el elemento que rige su trayectoria núgratoria271, 

Algunos estudios de Institutos de investigación inspirados en este tema de la 
inmigración como el !RES (lslituto di Ricerchc Economiche. e sociali, Cgil-Torino) 
menciona en una de sus publicaciones como en algunos grupos de inmigrantes mujeres'. 
ésta es la fuenle de ocupación prevalcntc2n. -

A este tipo de trab<1jo se le identifica con una cierta lipologfa. Existen principalmente 
- dos términos en el que se explica la subdivisión del trabajo ene! hogar, o __ .bien, de los 
servicios que ciertas personas externas a l'.!ste, pueden descinpcñar_ p_a-ra_coadyúvar al 
desarrollo familiar27-'. Eslos son G11f y B11d1111l1'. · _ , ' 

Atnbas categorías se refieren n la prestación de servicios do111éslicos que dan sU~ténlo a 
las necesidades fa miliares. El priinero se refiere sobre todo a un servicio de limpieza del 
hogar y a un horario matutino y/o diurno que puede ir de las 8 a las 21 horas; en cambio 
el segundo, se refiere a una asistencia diferente, pues se trata del cuidado de alguno de los 
miembros de la familia desempe1iado en un horario incluso nocturno que va de las 21 a las 
8 horas. La /md1111te en cambio, es un caso específico definido como personal no 
enfcrmerL~tico contratado específicamente para prestaciones discontinuas de asistencia de 
cuidado nocturno a infanles, a ancianos, a portadores de minusvalías o a enfcrmos274". 

Revisando las experiencias de todas las personas que presento en este trabajo, se 
vislumbra como la actividad más común la de brulairte, asi como el tipo de trabajo que les 
permite una mayor estabilidad económica y sobre todo, la estabilidad legal de los 
documentos275, 

Dos elementos se analizarán en los siguientes apartados sobre la forma en la que logran 
conseguirlo, la importancia del contacto con las monjas para la búsqueda de trabajo·, que 
transmite una relación dinámica que en cierto modo reproduce un puente interpretativo 
de los ritmos de vida de su país, al considerar a la religión y a las figuras humanas: 
sacerdotes y monjas, como personas de absoluta confianza, y con personas que poseen 
capacidades supremas; y por otro lado, la importancia del elemento religioso en la 
trayectoria migra to ria, como consecuencia directa de sus resultados benignos y del 
significativo ritmo _de vida que otorgaba en el contexto anterior: _ -

3.3.1. El confort de las monjas 

En muchos de los casos en este flujo migrai~ri<i;1a imagén,de)as ~~nja~ es algo 
importante no únicamente como una primera r~laclón ~on ·el 'co1ltexto - italia-no, sino 

211 Un 20% de la.'i mujeres entre\ istadas por el proyt.-cto del ML . .\L mencionaron -como estimulo de cmigrución la 
búsquc<ladeunmejortrabajo.Cfr.Dal/A11t/ea/Po ... ,cit..p;20. ·· ·· ' -~- - - -
1n Cúr<lcna.c;. C .. Ciafüloni. F., et aL l.m•nro. genere, ctnie. cuad"moo e.Je in\'cstigach\n núín.27, febrero. llU~S-1..ucia 
Morosini (lstituto di Riccrchc Hconomiche e sociali), Cgil-Torino: 1998, p. l. 
m ílsta concepción laboral tic-ne su timdamento en el código chil de la l~-y del 1958. Cfr. Art. 1, ley 339/1958. 
"' Arl. 13 Ccnl, 8 marzo 2001 "Contralto coUetivo nazionale del lavoro: sullá disciplina del rapporto di 
lavoro domestico" (Contrato colectivo nacional del trabajo: Sobre la disciplina de las relaciones de trabajo 
dom~sticas). 

"' Cfr. Cuadro 5 Crnnologiu de la llegada de las testigos. Rcgulari1JJchln de los documentos. llnju 1 y 2. En uonde se 
precisan las caructcrlstiC3S c.-n lns que n:ali1.an la sanatorio. · · 

107 



también como parte fllnda~e~tal;pa'~á ,e) conlicnio de )a''~onstrucción de un equilibro 
fundado con elcmentos'que sóbrelle~an Iá sobrevivenciii,'Ia' adaptación y la búsqueda de 
unempleofijo:· :,'.;> ,',·~·, ., ; :' /, · .,_.·_.·., ·· '· ' · .· .. · 

"Un i~i~aj~;fi¡~'~ii;;m'b~ d~ lune's PL~r 1Í1 n1afüina al ~ábado a ínedio din, mhrntrns 
quC'éxistcíl tilíi1tx?h>tr.ábaja'¡1o·ra:s ~S-11Cci~llc.?S Parri el fin dc·s'cn1arn1.y pan1 las sustituciones 

· : • ," , · .,•:".'"; ,··;¿, v'·''''.' '~·! .' . • ,_ ( :•\ .". \ • '. ;· ' ' • · 1 ' "' :.; ' • 

en los días de asuétol7.<1" «: ·' .··.-: · ·: ., · 

't:or·in~baj6~~·fi/os argumentados por las testigos im111 con o sin contrato. Parn ellas 
trhh~jo fij() 'si¡~Í1ificá ba de tiempo compl<•Ln; pnr otro ladn, la ccrnnntadón de fijo también se 
rcfcr·~~ a.un.salario estable, c111pcro no nccesarian1cnll' producto de un contrato. 

· Tarllo Bcatri?., Lourdc~ y Alida, n1iL'tnhros de una n1isn1,1 cadc.~na 1nigraloria, con1n 
~1arilxil, encul'ntran trabajo a través de.Jas n1onjcls. S<.ilo que f\1,uihL'l t'S l,1 ltnicn quit.'n, ·de 
tui n1odo indirecto, aprovecha In ciyuda dL' ~st,,s L'n dos ocasiones sin haber habihuto y 
cooperado con ellas corno se presenta en los casos dL' las tres prin1cras. Quisiera agregar 
que, en estos periodos laborales de tv1uribel que se cst,1blccen gracfos a lu l.~0Joct1ción de lns 
nuntjas, ~caracterizan con10 los de n1ayor estabilidad laboral, pues se tratan de trabajos 
fijos, esto <'S entre 1995-1998 y 1999-2LJ(J(J277. El prinwro de los rnsos se trala de un trabajo 
"fijo c:on contrato" en c,11nbio el segundo Sl' refil.'fl~ sólo a un trabnjo en t~l que obtiene un 
salario rceular, por esta razón entonces fijo, significa con cicrln n!gularidad. A este lipa de 
trabajo lo considero para efectos de este an.'ílisis: "fijo estable". 

La característica que trasciende con1n fundan1cntahncnlc positiva de In ayuda de lils 
monjas es la simplificación de la búsqueda de un empico, y de <¡ue se trata de trabajos con 
cierto 1nargcn de estabilidad, es decir qut! se trata )~l?ncralinenle dl' lrnbajos fijos y 
comprenden como periodos de tiempo efectivo laboral, de entre 1 a 3 ailos27K, Otro de los 
puntos importantes es el hecho de que en los casos de Maribel y Lourdes, éstos, 
significaron la posibilidad de la tramitación de los documentns durante el periodo de 
s1111ntorin establecido por la ley de inmigración. En el c.1so en c.11nbio de Beatriz y Alicia, si 
mirárnmos un momento la cronología de su llegada y el periodo en el que realizan /11" 
sn111llorin, vemos que ambas habitan en el convenio los primeros tres meses, por este 
motivo es muy probable que ellns se hayan \'l~to también favorecidas por las monjas en el 
mismo sentido que las dos primeras27~, ya sea por la búsqueda de trabajo que .por 
efectuación de In s111111tori11, pues el periodo inmediato ilnlerior a ésta, pt.•rtenece al periodo 
transcurrido con las monjas. · , · 

La imagen de la srmm, as! como la llaman ellas, es entonces la idea concreta.del 
trabajo, como "la colocación reli¡;iosa infórnin12w"; :a· pesar de que Jas 'n1is1iias~ n1oi~jas lo 
nieguen: · . '-·. _,,, .. "· ·:· ," ",.,,_. '"·'-; "'-'·' "''•.'•·,, ": · 

"La monja de un grande centro . dé a~o~i<l~'.'ma~ifi~sta 's:~: p~cb~'~pad~;,' de, no 
convertirse en un empleador oficia(2Kt''.., .. ·: ·'.:'·,.- ;.;;·;~:· ... "" ·-. "·-~· .. ,,; .. 

21ft ,. <o ~· • • • •') :.· 1:<;~~/,• ,._,,.-
Cardc:nas. C .• C1afülom, I· .• et al .. cu .• p. 1-1. · ... · '· .. ·: ,: . 

271 Cfr. Cuadro"· Rl'1.'onstrur.:ci6n ,ic la situnCU~n lúiX>rlli d.c ·~1d~¡~¡;.··· ' .... , . ·... . : ... ; _. . . . ,, . .: . . 
21ª Cfr. lbidcm. Cuadro s. Cmnuk,gía <le la llega.Ja' dC la.~ tL.Stigi>S. sa!latliriá.~· .. rCSUtaril'llci\;O"dl.! 1<ls <.1ocunlci1tos·. 1 lojá 
l. 2. . . . . . . ' ' . 
iN Cfr. Cuadro S. Cronología de la llegada de l:L~ lcsligns .. lkgUlaÍ'i~~d~)n Jé 1~·,s Jo\!umentos: l IÜja~l.y i;' 
=•° Cárdenas. C .. Ciafüloni. F .. et al.. cit .. p. I '). · · · · ,- · : ' · ··· · ' '... · : .~ .· '- · '· 
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Y'.···-t,;,::;:~~\::_::; .,.;,:·.,-,. -, -

"Las personas, las italianas, les preguntan (a las monjas).~~c~'~a~W~gu~;~s s11oras 
tienen personas para trabajar y les dan cierta garantia; Porque·se'irlita·a?iriil1ajéisjijósz82Z La • 
sliora ya te conoce, quienes son tu familia". (Lourdes) .• ' ':' '.;.·h'{'~;:,~~'~:f%;~:''.;;i\if '?·.·''' 

Con este comentario de Lordes no sólo se verifica el heého.dc'cjiiéi laifmonjas fueran 
un medio concreto para la búsqueda de trabajo, sino qi.ie adéri{ás'se iiOta la'imporiancia de ' 
las referencias de familia, y de las diferencias compelitivas que se·1~resci1iai1 si ·se pL•rte1'ícce · · 
a una cadena migratoria y de la utilidad que tiene la ·identificación del ·grupo· .11 que 
pertenecen éstas personas. , 

Esto úllimn, podría traer una nueva idea a nuestro am\lisis, y se ·trata_ de qm• a partir 
de que un individuo da sus coordenadas de grupo o del grupo al que pertenece, c•l valor, 
que los otros le dan como persona, aumenta. Podríamos entonces decir que entre más 
redes sociales pueden comprobar, ellas obtienen una mayor credibilidad hacia su persona 
y las posibilidades de encontrar un trabajo son n1nyores. Ln pertenencia n ~Jllil·L~adCna 
1nigratoria da cierta gnranlia. Vca1nos lo que Alicia aconsejaba a su hijn a p~op<.lsftn dL! esta 
idea: 

't ,· ·<;:" . . . . : ' '· .. 

u Mi 1nnn1á trabajaba fiss¡1!,i:.i y tcnín un dcpartan'1L'nto chiqt_1ito, tod_o~:; ~r,1h,1j,1~?an. 

Dccín que .rnejor n1c quedara en c_I convento pa~a .qul.!_··1~_~,~1~(~ri/.á;S:.~~ .n~-~ ,:~~-~·~~~~~an .un 
trabajo". (Lourdes) . . . ·:: .. ,: .. '·._,::·· };,. ,· 

"Yo estuve viviendo ahí con las srwms. Pero cuánllO llegué,: no habían'. tantos 
peruanos ... 2ss La única forma para buscar trabajoera_conella~::. Peró.dcpe11de ~le c·o1ilo le 
veían. Te hacían trabajar en el convento ... Si le mandaban· a,limpj¡Ír la· cociiÍa ahi ya le_. 
estaban viendo ... No es que le dijeran, esto para _lavar ~Lpiso; este Qábón) parn el bailo ... 
Tenías que aprcnderl"(Lourdes) - · .;,:;'(; ,.: .. · ::-:-

Otra de las ventajes de perl~n~ccr a ung~u-po ~cmidh~ 1\1i¡ir~t~ria identlfirnhlepara 
las monjas era el !ralo al interno del convento:· · -,;, .~.· · -

'-· .. · .. ;.: ' ,·· ' 

'.'Nosotras no salíamos para 11ada. An~_quc!la s~1or11 sabía queyo.tcníami mantá me 
dejaba salir los sábados. Las otras chicasque Íío lcnian parientes las dejaba salir pero 
tenían que m'lltrnrZS6 a las 6 de la iarde .. Yoa veécs me quedaba con mi mamá hasta el 
lunes". (Lourdes) · · · · · · . · . 

·;,.,·.. '.':· .' 

3.3.2. Un día en el convento.: Narración. 

"Te tenias que levantar a las 6a~m ... Dar una mano .. Habiari ocho personas internas. 
A las 7 a.m, lodos.los días, las suorns tienen su misa, Juego tienen su desayuno ... ,. Leche con 

---------·-·--------------
"'M.((l.10). 
~82 Cursi\'o mio. 
2111 Fis.m (palabm italiana): ParJ lkcir que tenia un lraOOjo fijo. 

_.;.._ ___ . __ :; __ ··--·-·-:. 

:M Suorilas (itw1olu): Diminuti\'o en español J~ lu palabra italiana suora (monja). . 
:s' "\ .. no huhia lanlas cxtmnjcras. cm una de las primero.o; chica.e; ... lla numcntadtl lu inmigrJciÓ~'·cMUgdalcn·~). , .. Hrurl 
r,.:cos los rcruunos, habla más lrJt~jo .. (l.ourJos). . .. ' :, . . . -.• ' .. 
"° Rl•f!lllrar (iwilulo): del verbo italiano ricnu-.ire (volver u cntr.ir). 

.,;,' 
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su pan. Forzosarnente se ,tenla' que' ir a la misa. Una o dos suoras nos repartían el trabajo, 
nos decían que una se iba al depósito a limpiar el almacén o a' veces a la cocina ... a picar 
verduras, pelar las papas, lavar los platos, las ollas. Habla otras que se iban a limpiar los 
corredores o el patio, era muy grande el conventoW7. Nos ayudábamos ... Siempre estabas 
con una :;imra".(Co111i1111a ••• ) 

Lourdes hacía mucho esta aclaración, sobre el hecho de que estuvieran siempre 
guiadas por una monjita, y pocas veces lograban estar a solas, lli1cía incluso inca pié del 
csln.~s lltH? producía la scnsnción de sentirse lodo el Lic1npo ohser\'ada, por su cvid~nh!_. 
superv isiün. 

•º' 

(Ca11ti111tacid11 ••. ) , . . . '·' · , . ,_.,.' . . 
" ... Esto era hasta las doce porque lul~go nos rcunían1os ún.u1l_,~~~,ala··_C~1~~:.-~.~-.t.~~c~\Sor;_·: 

donde nln1orzábnn1os. Y luego a las lrCCt! nos íbruno_s a lirnpiar}a ~-o~i~1_~;_·:~(~~::_~_~n:_g:i-~l1~c:· 
De ahí nos iban1os a nuestro cuarto a lavnr nucslras_c(1Sl1~ y ,\,pn.;¡?'1_i«!~1~t~~:cP4~~:).i1S_i1tí,~tl·c~.· 
para la clase de italiano. De lrcs ·"cinco era, crco ... "(Lourdcs)-._:. -: ~:~,, e-,,:.-;- -~. ·~:. · -

·· . : .. : .... · .. :~-·:~~>~:.~:;tfS<~::r./?.:>3::·::~{{1\f}~~:~'..l:iI::-t~:::;;~'.:~-: .··_.·· 
La estancia con las monjas les fue útil no sólo por hacer· men(,s'difíc!l}á' L~Y!sijueda 

de un trabajo estable ya fuera "fijo con contrato" o /'fijo est•Íble'.';j'sino·"fombién la 
posibilidad de aprender el idioma y los ritmos de vida de.una nucv.~ c~l'.~ra=;?';:fr>.~ .. '"' 

\.'·,·- .. _.,, 

" ... las monjas[ ... ] reivindican una labor de 'trayectoria cristiilna:, Dan c~Í'rso~ ~ie 
cultura doméstica, enseilan a cocinar, a mantener la casa, lns hospedan (a las ii\migrantes)¡ 
les dan cursos de italiano (así como la Caritas), organizan fiestas para sus seguidoras 
cristianas peruanas: "Con los peruanos quiero establecer una trayectoria cristiana, porque 
yo soy religiosa y cristiana[ ... ] les enscfiamos el oficio, a tener las sábanas planchadas y a 
cocinar ... 2~w· (La voz de las Monjas) , 

imagen de la suora en aquellas quienes vivieron los. tres 

" ... Me e;ISe.M a cocinar, a'prcndí el italiano, me encontró un trabajo ... " (Beatriz) 
"Las Sll~.ril~s nos cnsefiabancl italiano". (Lourdes) . 

-:-:1: 
- ·;· .. >:·:· 

La variabl~ lingüístic¡ e~ un ~lemento que permite la inserción~ Qü~ en re,aÚdái:l esta 
facilidad de inserción se traduce en.la facilidad de enconlrár lrabajo-~Beatrizi t:ourdes así 
como Alicia, su ejemplo migratorio, aprenden el italiano con·l~ef»ntq11ja~:,;, :,, , 

Una nueva fuente de trabajo es la frecuencia de curso~ éspedalizádos sobre el 
cuidado de los ancianos, cursos en los que aprender e.1. ofició .·de.enfermera., Éste. es el 

l"1 ·. - ·. ~-~>:~t;:~~~:,,·~!:·~:.::~X~t;;~:~'.:'.~:.::(~_·::~/~~~.~:~·~:-_.>>:,~_:.·_·;· · ,.·.... .' ...... 
Cuando Luurdc-s llegó al convento hablan otras siente pcrsonns,·pcruanas,quc,colnlioraban <•>mácllu ul trabajo de 

mantcnimicntn general del convento. Se trata de las ocho pcrslma.ct'n la.~,·quc.éll:i en ia:n-a. .. c'iiritCrior. nlcnciunaha ~':"º 
intcmas. - , . .<_;· \' .. · .-. · · · · · . . , , 
lMM Ct\rdcna.'i, C .• Ciafü!oni, F., et al., ch .• p. 10." ,:, 
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. ~- ~ .·::;;-

nuevo método de aprendizaje para poder obtener un trab~jb~,~~~~:~~:~iitiri~e;C¡\J~Ja 
inmigración de este flujo se ha incrementado, con las m~ñjas):1a)'.fmgch'B,"'~O,#i!J~tencia: 
(13eatriz) Transcribo el anuncio de Ja sección amarilla de estos·ru,·r5os para tener. una,'m.ejor 
idea, quizás hubiera sido interesante llamar y pedir irúormáción;empe'ro no lo hice:. - . 

"Corso Nonninsieme. Scuola di formazione per operatori assistenti di Anziani. 
Frequenze diurne, sernli e di sabato. ll lavoro viene procura to dalla scuola al termine del 

corso!. Corso Bimbinsieme. Scuola di Formazione per operatori assistenti di irúanzia. Da O 
a 6 anni. Frequenze diurne, serali e di sabato. ll lavoro viene procurato dalla scuola al 
tem1ine del corso~~9!" (Curso abuelos-juntos. Escuela de formación para personal de 
asistencia a ancianos. Turnos matutinos, noctun1os y sabatinos. Canalización laboral al 
término del curso! Curso bebés-juntos. Escuela de formación para personal de asistencia 
para la infancia. Para nii\os de O a 6 ai\os. Turnos matutinos, nocturnos y sabatinos). 

Estos cursos son vistos desde la perspectiva de estas mujeres como una gran 
oportunidad de auto-superación profesional y una forma segura de inversión del tiempo y 
de la búsqueda de un trabajo seguro y de mayor estabilidad. Por otro lado, la comodidad 
de los horarios vespertino.<; y nocturnos les permite frecuentarlo. De estos cursos habló 
Beatriz con Delia, una amiga suya, en el hospital Gim•nni Bosco. De¡:ían que todo mundo 
estaba haciendo·ese curso. "Quinientos euros nom.is, costaba". (Delia) 

La experiencia con las monjas es un rasgo que corrobora la imitación que se genera 
al interior de la trayectoria migratoria familiar. Como vimos, Beatriz y Luordes tienen en 
común la forma de afrontar la llegada a Turln. Ambas testigos reproducen la experiencia 
de Alicia, Ja primera inmigrante de su grupono, aunque quizás este demento de imitación 
sea más que eso, pues pensando en los lazos sanguíneos y sobre todo en los de familia que 
las mantienen unidas, Alicia no sólo es una figura a quien seguir, sino una fi¡~ura en la que 
pueden confiar. . 

Por otro lado, la necesidad de una referencia conocida en donde apoyilfse es 
inminente en la trayectoria del irunigranle. 

Así mismo, la imagen de las monjas que tienen ambas testigos, es el camino a seguir 
y es también la reproducción de la experiencia de Alicia en el mismo momento del 
proyecto migratorio, entendido éste como ese momento en el que se da el primer contacto 
con la sociedad turinesa y como la primera estrategia de inserimiento o transición de un 
contexto conocido a uno desconocido. 

Este periodo o fase de llegada es parte también de Ja responsabilidad de su 
primogénita (Alicia) quien en realidad delega en las monjas la carga de responsabilidad de 
sus seres más queridos, de su hermana (Beatriz) y finalmente, después de algunos años, de 
su hija (Lourdes). Esta secuencia de Ja llegada y sobre todo en la imitación de la 
experiencias tienen un gran valor para la caracterización de las treyectorias núgratorias de 
este grupo, si es que se puede hablar de elementos genéricos definiéndose este periodo de 
llegada como el más importante del ciclo, pues i:?S con ellas con quienes se educan 

219 Pagine Gia//e (sección amarilla Je la ciudad Je Turin). Torloo e comuni limitroti. (lartc sobre Escuelas privada.'i 
~arJ profcsionnl.,.. abril 2002-2003, p. 1060. . ' 

KJ Cfr. Cuadro 3. Cronología de la cad'"""ª rnig.rJtoria de llcatri1_ R'-~unslrucción Je la llegada de nuevos intcgranh."S de 
In frunilia o Turfn. después de Alicia ( 1989-2002). Versiones de l..oonl~'S y ílcatri7- · 
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imitando las nuevas formas de vida y con quienes aprerid.en el idiOma,:wm herramienta 
fundamental no únicamente para poder tener u1i' trabajo sinci para superar el primer nivel 
que se da justo con la llegada2'!1, ' " ' ·· · · , · · 

3.3.3. Las relaciones laborales. 

Las relaciones de lrabajo son cn_la 1navoría de lns c,1sos cotnplctanlcnlc endebles, 
pues t.•I tipo <.hr Lr,1bajo.al que estas nuijefe;·tiCnen ,,l.Cl'So,_es sobre todo irregular (en 
negro). En este caso, el ht'cho ele tener o tio los doclÍmt>ntos lJUl' posibilitan su residencia es 
indiferentl', ptws el trab<1jo suhordin<1do regular l'S nlgn que incluso pnrn los nacionales, 
repn•sent¡¡ un<1 d ificullad. 

Las rcladoncs laborales que csLClhlccen cn.•1111 la111hil~n lazos SL1nlin1cntalcs que 
dentro dL• su bngajc cn1ocional les hacinn fnlta o quL' por distintas razones no cncontrabnn 
en sus f,1n1ilias, con10 por ejctnpln búsq1u..•da de prolccl·i6n df• l,1 que hablaba tv1ngdalcna, o 
de un but.?n trato o de un trato especial; luego se dan dcforn1,1dones a partir de la dinántica 
real de l,1s rclndoncs hu1nnnas de trabajo, llUC a veces rL'sull,1n no lnn hu111anas. 

Como menciona L. y R. Gringcrg, algo muy común l'n los prot"esos psicosodales 
que dl'Sarrolln un in1nigrante durante su traycctori,1 n1igraloria, es el scnti1nicnto de 
cnrcnciu Je protccción2Y2. Una vez que se deja el país de orígcn, n1uchos lazos, 'SC · 
interrumpen, la relación fnmiliar, In relación con los hijos, J.1s relaciones de ¡mreju, todas 
estas relaciones in1portanlcs de ilutocsLin1a que construyen el equilibrio c111ocional. Si bien 
es cierto que esta interrupción, se dcsarrolln en el ticn1pn con10 unn sensación de pérdida, 
en el caso de Magdnlena, es interesante que algo que encontró «omo un factor importante 
en su <lccisi611 de viajclr, de cn1igrar, fue la sensación dl' protección que tuvo con sus 
patrones, la fan1ilin ilnlo-pcruann que la contrató cornn n1111a de su hija, y propuso n1ás 
tarde acotnpai\arlos parn conlinunr dando sus scrvdos hasta ltalin. 

Quisiera seria lar sobre t.:?sta st.:?nsnción de rvtagdalen,1 de protección respecto ,a .sus 
patrones, la n1isn1a sensación en Elizabcth, sólo t¡uc l'll esle caso, ella la contextualiza en el 
periodo de su infancia y en la relación de afecto quC' establece con su madre y sus abuelos. 
Esto también comprueba, la importancia que tiene In niile:t. en el crecimiento _y desarrollo 
d~rnntc la vida de una persona y de cómo es un sentimiento necesario en la vidil de todo 
ser hu nia no: 

"Alguna parle de mi vida. n1e hubiera gustado tener oln1 ,vez, volver a ser nifia, 
tener. el cariño de mis abuelos; esa,protección que te dnn, el cuidado, éLliempo que pasan 
contigo, que siempre tratan de darle todo. Mis abuelos fueron,muy búenos fueron como 

. mis padres. Mc_querfan demasiado, siempre'. Pn' todos lndt1s me llcvaba1i! Me decfa que 
era _más -despierta que mi hermni1a;.mñs dedicada a la casa.:.Y esto a mis abuelos les 
gustabn porque. ellos. ernn: así, de cnsa ... El salla q11<' /11, I<' sieu/cs 1•ml<'gi1/a29.I de esas 

'M Sobre la.-t cUtpas o fas...-s de la cudcnu migruloriu Cfr. Apurtut.lo 3.4 Cadenas mÍ~r'JlorhL't. 
:Nl L.)' H.. Gringcrg. /'sicoana/isi dell'lmmigrcz:ionc e dcll'c:ruio. Fr.mcu-Ai;n~li, Milano: 1990~ pp. 27-28 cit in .• L. 
l lubcnnan. ··Akunc c.onsidcra7joni sui proct..-ssi psh.-osocinli della r~--=cmc inunig."rJ.1.ionc argentina in Italia (11 h.•montc
l.rutghc)"" in lllcngino, Vunni. L"t ul. /.a riscop1.'rtc1tlclll! .-f mc!rlcl1c •••• cif .• -pp: 607~31. p. 609. 
Z'~J Cursh·o mio. .·· · · -,· · · '· 
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personas, que ellos te protegen y las demás personas no te po~;~:;.~;Jsir~j,i;,~?~¡rt,qt.IE!-• 
nadie te va a hacer daño ... Eso me gustarla vivir, ser niña ... A ~E!.s!lr,~t¡.!,~~9 .. ~el!'P.? mE! .. 
acuerdo con tanta nostalgia, me gustarla regresar el tiempo y qued¡¡r_~_C.,il~H.§~¡¡c:ias il 
dios ahorita soy mamá y también una de las etapas es mi hijo.::Pien59 cn:m~hijo)•.mi hijo 
me da las fuerzas suficentes para salir adelante ... Mi mamá y mi hijo,' sori distintos: .. Si me 
faltara mi hijo me moriría con él. .. Nadie llegaría a cubrir su prese.i1.cy1" :(Eliiaheth) 

Para el análisis de esta .parte, otra <<matriz narrativa>> es la ·~;·isión comúri de este 
grupo en ver a sus patrones como familias. Esto sobre Lodo por el tipo de trab,1jo que• 
dcsen1pcri~n que es t:'Onto hcrnos visto, ni interior de las fantilins y en el que_ un clc1ncntn 
it11portanll? para dcsen1pc1,arlo es In acción de 11 dar" una parle in1pórldnle de si rnisn1ns, 
pues no se trata únicamente de limpiar muebles y lavar platos o de quitar arrugas. El 
cuidado de una persona no es sólo darle las medicinas y procurarle lo que 1wcesita o velar 
sus noches cuando están cnfcrrnos, sino que va 111ás allá de cualquier visión gl'ncral dl' 
sus labores como col.1boradora doméstica. Se trata más bien de un trabajo humanitnrio, de 
un trabajo en el que la compnñín humana va más allá de una simple presencia en donde t•I 
objetivo más importnte es la interacción y el diálogo. 

Empero el di,11ogo y In interacción al interno de su grupo es algo que les viem• 
natural pues entre ellus n1isn1as se contaban sus experiencias de trabajo, hablaban de sus 
viejitas y viejitos bromenado con singular alegría, era como un lema cotidiano, quizás 
formaba parte en su vidn en una manera excesiva. Cito algunns frases que corresponden 
no únicantnclc a las testigos sino tan1bién a algunas conversaciones' que se tenían duranlt' 
las entrevistas cuando llegaba gente a sus casas, pues con10 1ncnciono en el.capitulo 11, In 
privacidnd era algo imposible de establecer debido a !ns condiciones en las que estas 
n1ujcrcs vivían, quienes "vivían en n1uchas": 

-"¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué es ese ruido? ¿Es tu 1w1111n que se despertó? Ya le ln 
tienes <¡ue llevar a pasenr. . .... · . . 

-"Sí hombre, se me murió mi viejito! No sé que ahora que voya hacer, tengo boletas 
que pagar en el Perú: .. y las medicinas para el bcbe29S". . · .• · 

-Y a ti, ¿cuántos se le han muerto? Uy ... tengo tan nrnla suerte que Lodos, a ver.este 
cuantome d.ura. · ·. . : .. · , · .. , .. · .. 

·~"Después de dos.días el hijo de mi 1101111itnm me llamó y me dijo que ella habin 
muerto~ Me.dijo que la llevarían a enterrar a su pueblo". (ElizabeU1) 

. " "He;tenÍd? f>oca .suerte porque al mes o dos se me morían los nonilos. Cuando 
regresaba (se refiere 'al día de descanso, al domingo), yn estnb.m enfermos en el hospital". 
(Loúrdes) . . .· . ·. ' · 

' ·.i: < .'· 

Se vela que pasaban .buenos ralos hablnndo de esta forma sobre su trabajo. Estos 
comentarios nutrían sus charlas cotidianas y quitaban peso il lns largas jomadns de trabajo 
y sobre. todo,· ayudaban a olvidar un poco la sensación de encierro en casa de estos 

m NI anche (itañnlo): tu palabra correcta en italiano es n .. ~anchc y ~ignilica nisiquicra. 
2<1~ No acentúo esta paluhrJ f'-1rquc ellas lo pronunciaban a.o;i. , 
~16 Nonnlta (itai'lolo): Dimir.utivo de nmrua. rulahrn italiana que signilicn obucl.u. 
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ancianos, de donde todas expresaron era muy difícil salir 'atillqüc fuera dcvezcri ruando, 
pues las querían siempre allí con ellos, y a veces .abusaban y en algunos casos hasta .las 
maltrataban. Beatriz hizo mención del trato que tuvo con una s~i'lora a quie1\ cuidó: 

-"La viejita me decía si lavaba mi ropa:·,, ' 
-"¡Gastas rnucha luz!'' 
-"Cuanto quisiera estar con mi mamá, yo pl!nsaba .. ; (lfo,1tri~). 

Transcribo algÚ;1as ph,~al~~;~.·.~j.·Eiiifr~~U~~~;d~~dt<~o~;;l~~1;•{~~!fa11,ajodel. ,Bar éon. 
el de la sei'lora anciana a «¡usen cuulaba, traba¡os complet,11nentt• dtstmtos, que ella 
dife~enciaba por.~l u-.i't~: ., >:;': ,: ,·¡ \;~' . l·· i::' .,. , .·,.,.,;, :.:;,.\'.-Ó; ¡ i) ... " 

~.·.~:~· "··~ ·-:',~1 -:~ (:.:,.:;·:··,_:~:·~Yr":~···)·,::: .. ,;_.~,_-_:·/ •.. ,., ,~·: ·,, 

" ... ,ellos me daban ·tJd()1~·;Í~i·qt~~¡g;p~~ia•f~;:~¡~fr:¡{{~'.1;~fa¡~¡:·tri1ir; d~0esl1 iíprirtc' 
ellos no eran miwrablés::.sicn1preme de.cin'hl~ruii'lo~1u'eiu.jl1icrii's.':'.[l~or<jüJ p(;r ~;¡~n1plo, 
111111m1111, ni un jilomate quería queme con1ie·.:;11·'(íflizitt>Cti1i ::i\_~ •. · :~~\;1/;')(;':;·; -:'.> . 1 

"No eres libre de ti ~ismo'porc¡í'tc tfo'nes'q~i{~iJ~{J¡i~i'l!FU~'¡¡(r;{s'iicr.~oíi~s: E~ feo ... 

:.~.:~n.~~-i~: .. :::i~·" : ·::t'.¡~;i~~"~~~t¡i~~,,~Y,!;~~,!,~it]~·r~ ~:_,,,, ''."' 
Otra observación sobre "el tr'ato: d uraútc "el_ tia bajó, f úero1\h\s í:ónll.icio·iíes en lasque 

Lrabaj,1ron con las nl01l)a'S_1·a~·ni~y·~-~f,·i"d'C~CH~S:,~>·~ .. 1·}t ·."'o-~,.:·~)~:;~~::: 1 ''"'~ •. :_: .:::-·i.·r ·-.i_:_,, · ·'::~,_ .• -. :~~ -·- ·:-1"'--<··. - -
, - " ~ , , , r· --;,~\':l.'. F ... ::·: ... 

.. .... .-.~L:·~t::¡,{_:1f:;f .. :.;:::,' .. 3::r>L.· · ..... ··.·. . . 
"No habia,un buen tráto:;,Tcni•Ís que liÍ11piar\· cocinar. para el cole¡¡io, ¡¡yudabas a 

las coci1ierns del 'i:ol~giof.'(Éxplll't~ba'"''.'.;·'(Béatri'z)'.'. · ;~" . ·.. . . . . . . . 
"Nosotras no salí;u'nospára' ná¿ia!" (Loúrdes) .·.· 

'",' ... :•·, ·.--- :',. __ ---.·_;.· > 

. "·· o'tro ~J.1bs pUn.los a destacaren esta parte·,. es háblar un poco de las condiciones en 
h1s que 'viven estasnrnjeres y unó de los factores más importantes de t'stas, respecto a sus 
condiciones de vida, es la imagen de gru'po incluso en el lugar en donde viven. Esto es el 
hecho de que vivan siempre en grupo. Una de las razones es la necesidad de ahorrar para 
poder mandar un poco de dinero a sus familias y otra, se relaciona estrictamentl! por el 
tipo de trabajo que desempei'lan. Debido a las exigencias de cuidado de las personas 
ancianas y al hecho de que ellas tengan que permanecer en las casas de estas personas, 
hacen innecesaria la búsqueda de una casa. Y entonces lo que sucede es que la casa que 
tienen la comparten, pues la utilizan únicamente para dejar la mayoría dl! sus cosas, entre 
éstas, objetos a los que otorgan cierto valor personal y material; y para dormir una o dos 
veces a la semana. 

En casa de Beatriz, por ejemplo a pesar de que el espacio fuera muy pequeño; se ia~ 
ingeniaban para meter en una habitación, dos literas, una más alta que la otra y una cama 
más, que era la suya. Era deveras sorprendente ver todas estas camas en mi.espacio: tan 
reducido y como lograban establecer una convivencia en él. Habla ve~,c;~; co?~º.~e51a' 
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Beal!IB,que;nosc velan en toda la semana o incluso por m~s:ti~~~:~~.~¡¡~~~a que··•· 
cuando llegaoa ún.á de sus amigas, contaba a la que iba regresando"'d~:ú~a'semana de 
trabajo Iéis pormenores de las otras. < ·i • "•'l>• 1

''.: ''·"':" ·' ·: ·' · 

', •. "t\1i n1~n,1á t~abajaba fissny tenía un departamentéo dii~~ito;tod~~ t~abajabrin". 
Es.te es olió ejcrnplo <1ue éntrevl en Ias·frascs de otra de.las lestigos:·enla qtll' Lounks 
dejaba ver'que a'pesar dé que el departamento de su madre era pequeño vivía mas tiente 
conella. · .: .· : .. · ::· · .,. 

3.3.4. La reconslr..¡cciÓn de la.historia Iaboral297.'(MaribCI, Elizabcfü) 

Hay dos elementos con los que podemos elaborar el ·análisis de es~a parle, uno es 
elemento homogéneo y otro es un elemento heterogéneo que surge de las experiencias de 
trabajo narradas de Maribel y Elizabcth. El primero corresponde al tipo de trabajo que 
descmpei'ian, que como ya se dijo antes, la labor carncterl~ticá de este grupo, es la 
doméstica; y el otro corresponde a la multiplicidad de experiencias y relaciones de trabajo · 
que se desarrollan a partir de la caracterización de .su situación· legal. Otro elemento que 
destacaré será sobre la visión comparativa de los ritmos de la jornada cotidiana entre Perú 
e Italia. 

Como primera observación sobre _el tipo de trabajo que desempeñan, nueva menté 
se nota cómo la actividad doméstica más común es la de />tu/1111/t!. Digamos que se trata de 
una constante, de una <<matriz narrativa>> para el análisis de la tipología laboral de sus 
experiencias. En el caso dl' Maribel quien tiene ya 9 ai'ios en Turín desde su partida de 
Perú, es mucho más evidente, empero confrontando su caso con el de Elizabcth, quien 
tiene sólo 3 años, en cada uno de sus periodos laborales se presenta un caso como /JntlmrlL', 
es decir, conto asistente de ancianos. 

Observando con atención ambos cuadros de las Gonologia laborales de éstas 
testigos, vemos como las condiciones de trabajo son muy ricas (diversificadas), yo en este 
caso mencionaré sólo las que se refieren a un contacto con las monjas y a las.situacion.es 
que se pueden presentar a partir de la obtención de los documentos, es' decir, sobre todo al 
tipo de trabajo. 

La intervención de las monjas en la búsqueda del trabajo resulta cualitativa y 
cuantitativamente positiva en el caso de Maribcl, pues de los trabajos que ella logra 
conseguir, los que le dan una real estabilidad son esos que consigue a partir de la 
interscción de las monjas2•1s. Un factor curioso en el caso particular de esta testigo es el 
hecho de que ella no haya transc:Urrido en ningún momento, tiempo alguno con ellas en el 
convento. Empero algo que podríamos destacar de éste es que las monjas pueden también 
actuar como una recomendación decisiva para la contratación o la aceptación de las 
familias en la prestación de sus servicios. Esto en el caso de Elizabelh puede notar también 
con su tercer trabajo,' mismo que consigue por la recomendación de un amigo peruano. 

~1 Cfr. Cuadro 6. R1.."Ctmstrucciün de_ la situación lalximl de Maribcl y Cuadro 7. R1..~10struccidn de la situación luboral 
de Hli7.llbclh. 
~ crr. Cuadro ·s. Cronül_oglá .de la lh."gUC.fa cJc la'i tc...~ligos. Rcgularir...tción de l\lS documentos. lh~ja 1.2. En d~lndc 
_también es visible la frcCucnciu de este grupo en el ambiente religioso. 
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Este fenómeno no deja también en claro, la importancia de la identificación de si mismos 
como un grupo, as! como de la p.resentación de su persona en relación a su familia o de un 
colectivo. 

Cabe señalar que la regularidad de su presencia en el ámbito religioso· no se da 
únicamente con las monjas sino también, como en el caso de Magdalena, con su 
interacción con la parroquia. Lo curioso aquí es que justo después de haber establecido 
contado directo con la parroquia, con el medio, ese mismo afio, después tan sólo en menos 
de dos meses regulariza sus documentos. 

En el caso de la posesión de los docu1ncnlos necesarios para la conlralnción legal y 
de su incidencia en las condidoncs de trabajo, es itnportanlc sci\nlar que aporlnn 
diferencias considerables, no únicamente por el acceso a los derechos y prestaciones 
laborales sino a la estabilidad con la que se traduce dicho empico. Es claro entonces que 
tener los docunu:ontos reprc~ntc en la vida práctic..~n el con!iep,uir n1cjorcs oportunidades 
dentro del n1ercado labornl, pero sic111prL' teniendo ln1nhién dt! cerca, el factor de las 
rcconu~ndncioncs. · 

A pesar de lo antes seilalado, la situación de clandestinid~d de Elizabelh no la ha 
excluido dl' la posibilidad de tener un Lral>itjo, mas si de goza·r de mejores condiciones al 
interno de este espacio. Nótese sobre lodo, el caso suyo de estafa.durante los 4 meses de su 
trabajo en el restaurante, su cuarto trabajo (2001). · · 

Otro elemento (con referencia a esta situación diría no a la clandestinidad, y si, al 
tipo de trabajo doméstico) es que se nota una rotación constnntc en el cambio Je palroi1es, 
siendo uno de éstos motivos la desilusión en el trato y por injusticias concretas. como el no 
recibir la paga prometida por su trabajó dejando a cstossalm'ios como cuentas que quedan 
sin saldarse: · · · · · .. · ' · 

"\len~os cn~19 ~l lem.a del engañé) se, [1~cncio,ii~· f r:eciienl~~\cnte en las e11Lrevist.,i;; a 
veces de maii.era cxplidtayófras de n1n1ícríi oculln:.En alguricis casos se Lra_Lade,engaños 
rc!alcs, en olrüs, Simbólicos299'!., · " · ·' · ·' · - · · · -· · · 

, . ,_ ... ' ., -- ·"¡,::.> 

: ~f tz:J.~~;~!ii~~r~K~::.~ ~'F-'•ii ~· ;" ,.,:,~ ~'"'l·~ , "· ,, ,~,.·~"º" 
....... ~1~sir.vió b!lstante ... Aprendí a'lrn~er de Lodo ... Ei ¡)olio ese roslizado q·ue venden, 
las· papas, la· pasta, las entradas, los primeros platos ... Todo aprendí a hacer porque era un 
rcst.-ll!mi1te,·s.~bes que s.e hace de Lodo en un Bar-Restaurante ... Aprendí a hacer los 

.¡1a11i11os, aprendi a hncer el café como ellos lohacfan y me sirvió bast.,nle ... bastante me 
.sirvió' ... ·y ya pues, de ahí ya pues estuve 6 meses ... Pero la mala experiencia fue ... Uno, 
porque no me pagaron. Me pagaron los dos_primeros meses y como al bar ya tenlan ellos 
pensarlo vender a las fines me decfan que tenía que esperar. Que el dia que vendieran el 
Bar ellos ·me iban a pagar ... que ellos, no era su ·intención de no pagarme sino que yo tenla 
que esperar. Alltl ji11e esperé y me quedaron debiendo corno 4 meses de trabajo y no me 

,, l.. lluhcnnan. ••Aki.mc cousidcr.17Íoni sui procc.<\si psicosocinli della n..-ccntc immigmzionc argentina in Italia_ 
iPicmontc·l.&Ulghcr in Blcngino, Vunni, ct al: La ri.'iC'!f'4!rla de/1111lmerlclrc ... , cit .. pp.607-631, p. 619. 
ro Cfr. CuuJro 7. Reconstrucción de la situación laboral de l~li1.abcth. 
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. : . :• ··· .. , ..... :· .. ·¿~'.Ai1td·,~;~-:;~'./· .. · 
pagaron y después lo vendieron el Bar yllegó ~-111:1.?IT1:en,~~~.~;~~~~~-llB,~"f~.~!~!.;Eº1:!.fa ¡:ilata, 
hicieron el cambio con los nuevos dueños ... ; todo.;;fY me d1¡eron tenem<;>s·que.cobrar el 
cheque, nosolTos te vamos a llamar que no sé qilel Yha'sta'ernta''ciehoy'ño''.méºHamáron 

~~:~:1~1~C:p:r~e~;f:.~~n su número .... ~-~ .me c9~if~~~;~?'.~J~t1~~ tJ}T,,~}~~~~a;~a,;· 'fue 

Durante el trabajo en el Bár frabiijó cuidando a uri~ ~,;ci¡:1~ q~ri ~i~0ía en 'elmismo 
edificio del Bar.y también trabajaba liméi.i'ndo la ciisa de. ~-no _d~ los c_liéntcs del Bar dos 
Vl•Cl .. S a In scn1nna: , ' · · ' 

"Ellos sabían que trabajaba porque la casa de la 1w111111 estaba arriba del bar. Y con 
esto bueno, p<1gaba mi uffi1Ío, gastaba pues ... no que ... tu sabes, tarjeta de teléfono, <1ue 
esto y aquello, porque de comer ¡11•r carilii nunca me folló, porque trabajaba en el Bar .. .''; 
(El iza bcth) · 

l'9r otro lado se nota también la tendencia, a pesar de todo, de la difusión del 
trabajo en negro, esto sobre todo en los LTabajos esporádicos que llenan ·huecos en su 
tiempo para tener mayores ingresos, pues también se nota un deseo exhaustivo del· 
em1;leo del tiempo en la actividad de laboral. 

El ritmo de trabajo que seflalaron las testigos era ese ritmo contidiano en el que 
decían iba de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. A esta visión general agregaría la 
concepción personal del tiempo que desarrollo Maribel a raíz de su experiencia mi¡;ratoria, 
una concepción en la que se ve en e! tiempo libre una obligación del utilizarlo de manera 
productiva, pues scnlia la responsabilidad de servir a sus hijos y estdr con ellos; en cambio 
en el caso de ElizabeUt, sus tiempos libres los relaciona cuando no tiene la responsabilidad 
de ser madre. Resulta interesante presentar estas dos ideas de manera contemporánea_ por. 
las dicotontías del significado de ser n1adn•s t?n antbas testigos. · 

Por otro lado, Elizabeth no encuentra tdntas difcrecias entre su vida en lta.lia y Perú 
aparte de las diferencias que se manifestaban en el tiempo por la no presencia de)mhijo. 
Haciendo una reflexión sobre el tiempo dedkado a su trabajo como ritmo fundame.ntal de 
la vida dijo haber dedicado siempre de entre 8 y 10 horas, y caracteriza sus ratos libres 
como a ésos ubicados fuera de las horas de trabajo y fuera también -como decian 
anteriormente- de las horas que tenla que dedicar a ser madre: 

"En el Perú, como tenla a mi hijo, salLl del trabajo y llegaba a mi casa. De la casa al 
trabajo, del trabajo a la casa. Ese era mi ribno de vida porque acá tengo la responsabilidad 
de mi hijo. Yo salgo cuando quiero, vengo cuando quiero. Después de trabajar mi horario 
normal, después soy libre y hago lo que yo quiero. Acá no tengo la responsabilidad de que 
alguien me está esperando en la casa, de tener un hijo, de cocinarle ... Es diferente, acá 
tienes libertad. En el Perú yo no tenla esa libertad porque tenía a mi hijo. Tenía que llegar a 
casa. Salgo con mi enamorado para salir a bailar y llego a veces a las lTes, cualTo de la 
mañana. ¡,Quién me va a decir algo? No tengo mi hijo que me está esperando. Es diferente, 
tienes la libertad. En el Perú no tienes la libertad, al menos yo no tenía la libertad porque 
mi hijo estaba más chiquito y siempre tenla que estar atrás de él. .. "(ElizabeU1) 
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Entre las testigos noté siempre w1 sentinúento de desconfianza por el nuevo 
contexto, por las personas, asf como también una actitud de lucha por sus derechos. En un 
primer momento, Ja figura del patrón se manifestaba en su discurso como una figura 
fuerte a Ja cual respetaban y en la cual veían incluso una figura protectora y proveedora de 
los medios de subsistencia, no sólo de los gastos que generaba su estancia en el nuevo pais 
sino también y. con mucho mayor peso, la posibilidad de mantener desde lejos a sus 
familias. De esta forma, se establece con el patrón o los patrones para quienes trabajan, no 
sólo una relnción laboral sino lanlbién una relación en1odonal a la que otorgnn cierta 
cslitna, prioridad y csp..ldo enlrc sus redes sociales. 

Por otro lndn, l,l in1portancia que se le otnrgn al trnbajo trasciende l'.'On igunl 
intensidad n la relación l.]UC se establece con el padrón, que al 1nisn10 ticn1po confluye <.:on 
las cslratcgins que se utilizan para establecer t?h.:hos lazos, pues éstas relaciones contien~n 
ciertos códigos pilra ellas desconocidos dl' las forn1as de interacción hu111ana, que se lec a 
partir de éso que not,111 con10 dificullndes y difen.:ond,1s L'll las fnr111ns de nccrcanticnto y 
c:onli1clo con las personas, asi ~01110 ta1nbién en la diferenciación de los lazos labor,11<.?s y 
an1istosos. 

El no saber de donde en1pczar para est,1hlecer una relación con alguien al exterior 
de su r,rupo les produc·e una sensación de incertidumbre. Esta incertidumbre y poca 
estabilidad, intimida las relaciones humanas que establecen, en el sentido que las hace 
confundir la calidad d" sus relaciones por un motivo de m•cesidad de interacción 
in1nincnll? con el contexto y con los otros, y es por esto ·que cuando se n1nnificstan· 
problc111ns en el ambicnll? de trabajo, después dl' la prin1cra experiencia se n1anticncn e.le 
inmediato al margen de cualquier tipo de profundidad en la relación, intercambiando ese 
deseo f~or crear lazos sociales en un permanente estado de atención a un posible engallo. 
Pero no sólo existe este sentimiento de engallo y de insatisfacción, también existen algunos 
elementos positivos que expresan ciertos indicador"s de satisfacción de su trabajo. Sin 
embargo, ellas mismas daban a los momentos de maltrato durante el trabajo poco valor 
como Magdalena, quieil decía ser "consciente de que había cosas que tenían que ser así". 

No todas corría~ con. ·.ti.'. 1nisriia sucr.tc, pues en csll! 111unc.lo en el que la 
biodiversídad es infinit.,, lasyersorms son todas distintas como los colores con los que éste 
se expresa. 

Para diferenciar el tipo de trabajo que se considera como frecuente en este grupo de 
mujeres, dentro del material ol~tenklo: por las testigos, ·se presentó ·ui1 caso' particular de 
trabajo, este es el caso de la porti!ria de Lourdes y su parej'1, mismo que considero en esta 
investigación como un caso anormal dentro del grupo migratorio al c¡uc pertenecen, y que 
hast.'l cierto punto ofrece mejores condiciones de vida, pues si! garantiza una casa 
habitación, un empico y como veremos a continuación ciertas facilidades en el horario, por 
lo que en este caso el desarrollo del miedo al tiempo no existe. Por otro lado; las relaciones 
de familia se conservan int.'lctas en cuanto a sus tradiciones culinarias y a la forma en el 
que viven su experiencia migratoria, mismas que conservan elementos símiles respecto a 
las inmigrantes que realizan el trabajo de colf o '1mlm1te. 

La descripción de un dia de trabajo: 
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<ecibÍ,"~i;~~~~~,1:~>.51:.e:~:ii~.~i~81~i;,:;:.t.? t¡~~ ':;~···· 
'andando ... Hay qu~'.lin'ipiaí>ia;c~alc~asf.af u~ra (d~l .c&ifi~ioji· No· todo:Í los (iias.';,'. Í-1;i)• 
varias escalcra~,·~S,liíí pocÓcan'&-í~(ll<'.::·:c·····\.• ·;!,· ¡•::·.:·.;::· :····.·.·,· ·:.•;, .. . · ...•. ¡ .••.• 

~¡;;"¿f rí;~~il~1ifi~b¡~~~t3f rJ~1fi}1~~~g!~!~~~1;{!~~~l~'~; 
. . .· "Alt:unás personas só11 a~mb,1c.s;'qtraf1JJ'Y<lrqt1e,se;<1~Cj•fü c~n. e.l adp1inistnidor, 1.l' 

~'a.ndnn ~n·, ~e.1cgr_~1~1.~~ >.''( :.~.~.;/I.,I_~,.1~]~~~ ·p:~--:~~}~P~Jf!.~~Ó~-~?)~.~1~.1~~.~~ .. r.~~ ~.·:;:. ~~,;·: ~i,~~·~.P~.c~. Bu~ca~1 
pretextos, de que si encú'é,ntrá!i :un'j1.apel\bot,~d6«~;a! No.~1iiúpi~1LDós ai'tos ya. vamos a 
lcncr,·tres.\.'a!'~- · , ·-~ :.\~. -\-~;.,;:_{ .. ~" =:~, --'~\·~- ., \;.-:.~~,: .. :.·~· ~ .... · . .,.·. .. · 

¡ • ,._ • ., - " ··->:·.; . . . . . 

. . . .. . . . ·,,~< ·-:1~::i4lt¡;i7~~i·#[:·:;(~}';'. .. : . ·"·~' ' '. ;·. . '• •..... ·· . . 
Lourdes .lambién.co'me.nlaba;i¡ue··.lenía' poca privacidad, ·pero que ella·esnir.hnba el 

timbre solo. ha'sta la'.1Ú1a· d'c la ·1~rlic y yá después se desconectaba, no atemlía a nadie. 

t\?t';~,~r:<: _{f~:;-:·:J-<-

. Dllrani'e; ·la}O:a'rraclÓri \Je Beatriz y Lourdes, la alusión a nuevos personajes era 
inevitable; pues él1'éléjercicio de la presentación de sí mismas, se mostraba en relación con 
los personajés·c¡í.tc'.del~rminaban en cierta forma ~'U trayectoria migratoria, es decir, a su 
familia. Cóino i1Íe1icio'na 01iara Vanpelista: 

":-- ' ·.- .-·· , , 

·"La.faátilia se convierte de esta forma en el contexto de la definición inicial del testigo 
como··' protagonista de la historia de vida, en la contraposición primaria entre héroes 
móviles y héroes fijos, De lado a este mecanismo típicamente narrativo, tenemos también 
otras formas ·más complejas de relaciones del protagonista con el colectivo, 
particularmente evidentes a pártir del proceso - que se desarrolla en el protagonista·- de 

·transformaéión de su testimonio en fuente histórica'.1111", 

Esta idea de Van.t:élista me sugiere una reflexión interesante, pensar que en· las 
narraciories de ambas testigos• Alicia haya sido la heroína móvil de sus historias, pues es 
ésta quien lJs motiva desde él mon1ento de la decisión de emigrar. De esta forma tenemos 
narraciones con dos personajes móviles, o a dos personajes principales en el discurso de 
sus trayectorias. Pues nunca se presentaron como las herolnas protagonistas absolutas sin 
hablar siempre de la otra parle que las caracterizaba, se trataba de un personaje 
compartido o fragmentado el de ellas y el de Alicia, empero todas éstas figuras heroicas. 

101 C. Vonbclist~ .. l..'inJiviJuttlc e il collclli\'o ... u cit .. p. IS. 
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Aquí incluso :Podr.la.moÍL agregar, que eran no dos, sino tres mecanismos o ritmos 
; narrativos, urio que partía· de si núsmas (testigo como hemina); otro que parlfa con el de 
. ellas respecto y eri'conjunio eón Alicia( testigo y Alicia como parte de un proceso común) y 
uno más :é}'lel.qú'e'interacluabím el tipo de relaciones anteriores con el del resto de la 
fa'níiiia: Otra ide~ de Vangelisfo con la que podemos elaborar mejor el concepto es: 

• • <. ' 

·>1~á:esencia\1e. la l~istoria de familia, como producto de las relaciones sociales y 
>pcr~oi1.iiiesdi!i tcsti¡¡o,sc evidencia a pnrlir de la selección realiz•1da[ ... [ en el ámbito de las 
di~cr~as hi~torias. paralclt1s t¡uC ~~ habh1n desarrollado al interno de la 111is111a fa111ilia, 
duranlc·l~is:af\os de su auscncia"302. 

·-· -.· . ' 

3A.l. Historias defan~ilia .... trayect~1ria migratoria. 
:·,::·~ <> 

·····< .. ': ">•._. 
"Y eran' ~spc~~~1:0s.:·~éo·¡~ ~~~-~b_i~~s··_-y·--~~li:-i~-ili~s qu~· prl!pdrab,1n cs1~~·ialnu.?nll• para cl.'lcbrar l'I 

rctonio. q~,, n•gn·~;·, -~1.eCt~',cl :~1_l~_"!rl_o,'.~ la-\'uclt~. ,Y, 5lJ SL•ntf,1' ~l~li_z l~~1 cu1np.i1)fa dt~ sus padrl•s. de 
slJs h('rmanlls. • A1111fii s(>y 1~11;;.,,~;;-y;, ~if!:morirf j111~11i~'; afirÍnah.~·~:·, · · · ·. : . .· 

~5; .. :·~~>-\<:::::; kX~'1:~,~~~--: ~,:.-,!,- r·. ~".· . Narraci(Jn quL'chua'.\~'-'· 

. ... :.·:,: . .- .. }·: ___ :::::.:_)/::.:·,·:·~--,,· . ' •. ·. :. ·.·_·. ·, .. ·.... : ' ··. . . 

Por otro lado, gracias a que. tl.ive·i'a opo.rtunidad del conocim.iento de dos testimonios 
pertenecientes a una misma farÍ1ilia, la individuación del fenómeno de· cadenas 
migratorias fue mucho más evidente~ Pues no sólo oblu\•e.de persona)'. en mis manos las 
narraciones de Beatriz y Lourdes, sino también de las noticias de cltrns.componenles dcsu 
familia, también importantes en su contexto como iíunigrantes. Trati\ndose.c(lmo et más 
significativo, la mencitin en. ambas narraciones. de lo que_; fuera. su·. 1i~oliv~ción. p~rn : 
emi¡~rar; esto es, la imagen de Alicia, la primera persona quien einÍ¡~ra a. T~rin,de,'.S!-1 
fa111ilia. Por esta razón, para el análi:;is de este apartadO_an~li~aré la cadéna ptig.ra.L~?ri_~ de'. 
Beatriz y Lourdes. · · '· . · .: , : .. . • · :,: · :·.;:· · 

Con estos hechos, pude individulizar también algurnrn.etapas o foses_ genera_l~s. deJas 
cadenas migratorias, mismas que en realidad se traducen en énfasisde. los mori:ientos_ más 
importantes de la trayectoria migratoria. . . . . _· .. :.:,: 

Identifiqué seis fases en el ciclo migratorio, la primera de éstas es la decisión de,:
emigrar, en la que se manifestaba sobre lodo una reflexión individual; una segunda faiiccis 
el periodo de llegada que puede ir de los tres a los ocho_ meses dependiendo del lipa de,_ .•. 
lrayecloria, esto es si se trata de una persona que tiene alguna referencia humana en.la 
ciudad o inicia lodo sola; aunque para el caso nuestro, se trata de un periodo de llegada o· 
bien llamémoslc, de primer nivel de inserción, que se caracteriza en este cadena.como la 
estancia con las monjas (de la cual ya se hablé un poco en el apartado a propósito de és'tás); .. 
luego como tercera fase está la de la búsqueda de trabajo, en la que nue.va'rric11t~. el~: 

. , .,, .. _._¡·.·· ... 

contacto con las monjas es indispensable para encontrarlo~"' y es entonces aq~!;_cu~~g~(el ~ , 
;- ,-.~-·:-.-,-; ~-.· .,\:.·);,1;~~ "··!.·-. 

l•JJ C. Vangclisla. Terra, emie, migra:loni. Tre domw fk'l llra.d/f! contempormrea, ch .. p.23M. '~-~i\,:(-:;~~~·,;.:~:,. 
1111 Fr..Ulcisco de Á,·ita. /Jioses y hombres dt~ llllaroclriri .. \'arració11 qut!clma recogida por l•'ram:scU. úc Ávllci j¡/j91J'! /, 
Edidt\n bilingik. Tr. Ca.~tcllana de José ~faria Argul-das. estudio hihlingráticn de Pierre l>uvinls~ l~iniü,l,crú: 1966, p. 

/J~:fr. Apartado J.J.I El confort de las fTl<lnju.<. . . .. ·: .• .-:•,.··.:¡-:. ,_: :,:.:. •,_;'-: . 
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inmigrante adquiere cierta estabilidad, pues ha iniciado a aprender el idioma e. inicia a . 
interactuar de manera más dinámica con el nuevo contexto; después tenemos la parte de la . 
regularización de los documentos o cuarta fase, a la que he identificado en este trabajo· 
como sa1111to1i11, la cual trata no sólo de la obtención de un permiso legal que permita la 
permanencia en territorio italiano, sino que también basa esta justificación en una · 
activfdad laboral, pues si el inmigrante no tiene un trabajo regular, esto es, con un contrato 
en el que se declare un cierto número de horas efectivas de trabajo, se considera a su 
estancia sin fundamentos; la quinta fase es esa que viene depués de haber obtenido el 
¡1cr11lt'.o;so di :;oggio1110, ernpcro es una fa~ que puede o no llevarse a cabo, pues se lrala de la 
elección que tiene <'I inmigrante de hacer uso de un derecho que posee, el de· la 
reunificación familiar;~· una última fase que permanece en el mismo nivel de la anterior, 
es decir como una posibilidad latente, es esa de regresar a su país. Quisiera agregar que 
tanto la primera fase c.11110 J,1 úllirnn, pueden ser ambas parle de un llamado, mismo qm• 
puede interpretarse corno un lk11nado fa1niliar o de la 1nisn1a tierra; se tratan il111bos. de 
una sensación que arrel1i.1la y cxalla la voluntad de una persona, pero qut~ tantbién 
significa el desprenderse como el acto de arrancar de algo que en realidad les pertenece, de 
algo que en realidad y.1 <'S parte de ellas, un proyecto al que ven paralelo respecto a su 
vida peruana. 

Y es precisamente asi como llegan 13ealriz y Lourdes por el llamado de un ser querido: 
ese que transmitiera Alicia, la madre y Alicia, la hermana en el que se verían involucrad¡1s 
no sólo elfos sino tambi~n las memorias enteras de su familia. Toda su familia. 

Actualmente con ,1Jgunos estudios real.iz.ados por el !RES (lstituto di Ricerche 
Economiche e Sociali) en Turín se considera a la cadena migratoria como un modelo típico 
de inmigración del caso peruano. Una de las explicaciones de su gran difusión como típica 
trayectoria migratoria puede estar determinada por la concepción tan arraigada que la 
cultura latinoamericana tiene de la familia, de como esta cultura la considera un lazo 
fuerte y a la que fían sus conocidos más significativos. Empero también de éste núcleo 
dependen -como hemos visto mucho en casos de inmigración- redes sociales que se 
establecen no únicamenll' dentro sino también fuera del seno familiar. Siendo este último 
caso, las relaciones con t.:il grupo cull:iral al que pertenecen. 

Para qar un mejor conte)(to ·a esta cadena migratoria presento a continuación, la 
narración de 13ealriz sobre su pas._¡do familiar y donde desde nú punto de vista, tanto ella 
como sus integrantes, desarrollan la motivación para emigrar, algo que se refleja con la 
pérdida del radre, pues a raíz de esto ·iiis;relaciones al interno de la familia cambian 
drásticamente. · · 

Inicié con preguntarle sobre su árbol genealógico, sobre su familia en general. 
13ealriz .narró todo muy despacio, con grandes pausas para permitirme escribir todo tal 
cual como lo iba diciendo, esta es la transcripción de sus palabras, los pw1tos suspensivos 
indican silencios, donde algu!"'as veces éstos le lrai:!.n suspiros, miradas hacia la ventana de 
su habitación en el hospital, en w1 sexto piso desde donde se velan las colinas de la ciudad 
o algunas veces. también 1.a ne~esidad de tomar aire para proseguir: 

"Mi papá se llain~ba TiÓfi101os, mi Mamá Maximina. Él era panadero y mi mamá 
ama de casa. Antes de casarse con mi mamá tuvo cinco hijos con su primer compromiso. 
Su mujer lo abandonó Cllando .sus hijos eran chiquitos. La mayor tenla dieciocho o veinte 

JU\ A rcsar <le que lu t.."Scritura "''.vn.-,,:ta sea Tc. ... llilo. Beatriz dijo que el nombre <le su paJrc era así. 
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ai'ios ya no me acuerdo muy bien. Eran convivientes'.\Oh, Es con mi mamá que se casó y 
tuvieron cinco lújos, que yo soy la mayor y la única mujer, cuatro hombres y yo. 
De mi papá me acuerdo poco ... era chiquita. No me acuerdo en qué año murió. Se cayó 
del techo, se había asomado ... Yo vivía en el cerro y habla una parte con un camino del 
que se podía ver hacia abajo ... era libre3117, Una noche, regresmlllo del trabajo, se asoma al 
techo de la casn para llan1ar a rni n1an1t~ y St.' cayó del bctkón ... fvti hennana Alicia cslnba 
embarazada ... Nosotros chiquitos ... Suc·edió todo ni improviso. Lo cubrieron con una 
sábana blaG\ y se lo llcvllron. Yo no sabía, no entendía, l!Slaba chiquiln ... Lut.?go dcs'pués 
de unos dins llcgnrnn con la noticia dL' l]UP se había nHH'rlo. Vino rnucha gcnlc,.Lodos los 
vecinos! Todos lo VL'l,uon en la casa ... todos lloraban ... Los VL'cinos ... llencsila ltl cHsa. 
Alquilaron dos carnioncs para el entierro ... Y de ahí co1ncnz6 nuestro cahlifrio porque n1i 
n1an1á no s,1bfa lrabajnr, no sabia con10 haL~L'rnns crecer, toda su vidn había cslndo en I~ 
casa hildéndnse cc:1q~o dl~ otrnscnsas. 1.n pl•nSic.'111110 lll•gt~ rñpidn~ los lnln1il~s d_urnron un· 
ruin". 

La n1adrc qué se ve sola:· 

"Jvti~ 111ain~ .lá~Vn}ia' rop~··· ·asi ·p~icn n po~·-~.l 'nos hn l1el~,ho \'Ív·i~- con cs<l' .. ; hacl~rnos 
crc<;cr y' c~,~ta_ti<l_r·n1,.}~.1:iSí1~~l. Li~1~'~_ri'=1"· .. 

·.:;,• 

La .• sep~~ad~n~l:l~f~r~\iH.~: .• •. ;/ 
,·;;-;;"lf· .:,:-)'.\ . .'. ~;' ,:·.;. 

, •········e "Mis lf~~\'i.1~·~·~~N·í~;~,.·c11:,.éI11éí1·Íese ocuparon de dos de mis lll'rmanos. Cnda 
., .. ~heó1larlií.~:lt'·~\¡¡l\._'i.1ii\;_11C}·¡:¡:Ú11lO«.\:EIIns ·;··c1\:c~1klrivó hacían· cnrarnchis y h1s vendían por 
·'.~·~1l_a~~·or;~·~_l_~·:F~:'.~~:l}i~;;·_1\~fi_~í¡r1~l·)S::~.~fYú~JU b·~·}l~·,-fill~ls·-

1

ére~icron allá con rnis lías y nosotros con n1i 

..•. · •. :.mi~~J,f j;\·\~1.·:::~~:~~;t;~;~/l1t·1·[~~: •• ·:.f~~' .. •:·· . TESIS CON 
· • Laz •• ~~.s,:.1i,~~u~asü~.J~·\~''ndre;~~\~1;c~·E!ó11: FALLA DE ORIGEN 

' . : ~·f- -, . -' ~· :,:· _· . ·-.',. <; .. ' ' . 
·F:-~ , :·~. :···.- . _1 

'·<·:"Nc)~'ha enseñado a tratár. l1ien a la gente ... n ser educados. Nos ha maltratado, 
pegadon1i1d10. No há sido uiui'·nrndre afectiva, esto nos ha afectado mucho. Hemos 

·. creé:ido en un lugar· con mucha'.delíncuencia ... con ratc•ros y fi111m11es.io.•. Hemos crecido 
bien, estamos bien ... mis' hermnnos y yo somos personas tranquilas. En cambio mis 
hermanos mayores311'1, tienen otro tipo de vida, son como más vul¡;arcs. Ellos si pod.ían 
salir de la casa, nosotros no, mi mamá no quería que saliéramos porque estaba íco et 
ambiente. Ellos quizás ernn nsl porque se tenlan que deícnder de alguna manera cuando 
salían a la calle. Ellos son diversos, te dicen J.1s cosas sin educación, son más palomillas 

' ! • " .• ·.';· 

1º11 
Esta es la expresión 4uc utili1.a llt..'"alri:t. JXlra decir que vi\'ian en unión librl!. 

107 Aquí Ucatril. $C rclCria u que el balcón nu tenia banmdalcs . 
. \Ull Ucalri1. llamafimwut.'.f a his r-~-rsonas que se drogan en la.'i calles . 
. uR Bc-..itriz se rcliL'rC a lus hijos que tU\'O su padre en el primer matrimonio. 
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que ~~rg11e.i;o:~.'.º·.~º~. ?,i~€r5-os~ .. ~<>~s?i~+,~~o.s i)ara.~ciefon~~rsi.s?,~ ~~(~o~;~~C,~nders.~~ ~~I 
ambiente; en cambio nosotros crecimos en casa. As1 fue hasta que yo tuve d1?cmcho anos . 

. Hen1.os. Yi~id? ¡~'ritos; en l¡i uysm_a 'ca~a pero',somos dis~t~s"·'.;(~ea~\~)~:·\'.\., . ' . . 

EsÚ1 ;rcfcrcn~i~ a sus cinco .me(Íios herma11os'_es importahte'·pues entre dios se 
encuenÍran Alicia y Gloria, dos.personas que integran la.cadena 1itigrntoria de su familia 
en Turln, de sus relaciones durante la infancia, y de la relación familiar actual en Turín. 
Fue muy clara cuando hablab<I de ellos, en algún momento dijo, "Ellos no son mis 
hermanos, son hijos de mi papá". (Beatriz) 

El último coml!ntMio sobre su'madre que hizo: 

r- TESIS CON I 
{1~ DE ORIGE.tU 

"Es seca mi mamá, sus.p~dres no le inculcaron afecto. No lo transmitió a sus hijos. 
Luego ella nos exigi_ó afcc_tocu.adó ya 'i;stñbamos grandes. No existía un m¡i¡J()rfo111 l~ntre 
hija y madre normal. No cxisiía el diálogo. Ahora que me fui a Perú, igualitoJ.'12" (Aqui se 
manifiesta un gran silenció de parte de Beatriz. No me permite escribir). 

~' ;, 

Para cémélúir, preg~nt~~ 13~~t;Íz'si'r~cordaba algo m.tís de su nii\ez, pero Beillriz no 
n~cu"crdn nadn ant'cs de 1~·_ •)lU.~rt_ti.c.ic su padre:- ' 

.·."Pero su iiijo; ~i [ ... ] el vio;,con·s~s pi~p_i~s ojb's; ardiablo Uocllayhuancu, porque 
tambic11 lo tci1tni:on los ant.ig;:.os .demonios, _de.sde el· tien1po en qÚe murió su padre. El 
suceso que varn~1~ a ~?n~~-i ru~: ·~~,~~.t~do; _ba¡~··¡~ráíncnl~; .':"!iciC~do! p~~.estn ,··ruz.11.1". 

' .: '. '" .· .. ~- - : . -~-: ., : - ' 

3.4.2. Ln cadena n\igratoria, una ri'ue\;¡¡·coricepción de familia,.· 
.' ~- : • - : ¡; - ); '; ·--, \'". >: ,-,.. ;:: .··: .· \• ;:', '·. :-, u·.·. ,.,.·.·: ·'·:;_::,,: •, - ~-!- ···-·. > ' . 

.. ·.·· ..... ·····" :.".n: ... ;·i.~::~~::7,,;;~:.:,z·g":_:'·.'C~\···:;',~;,(· ... :·:..•:·.: .. :,.· .... . .... 
Creo. pertinente prescntar, l~s noticias:ql!c.r~.dbl,s.o~rc;a1g!Jn<>sde. los person~jesde .. 

esta cadena n1igrntoriá; de esta en realidad, historiii de famma; a•pnrÚr (fo lasná~rac.iories. 
de Beatriz y'Alicia11i,111~Úásés c9rrespoi1d.~n .. ~ U.!1¡¡'.'~.~~8~,~i!úcfi~~-;~~¡~;, ::· .'. \'." '.: ·· 

. _. .·. . ,_· _ ~:_., ~ .. ·.; .. ::.~.;·.}·-.·····:.~r.í·;.-~:·.;:. ·;_;,·:";:-:·,~~·;::·.,·1· .. :·-·' .. · · 
•Alicia Vende comida peruana en el parque de Coletta los fines .de seníana. Iniciará 

un nuevo trabajo con .la inauguradó~ d'd Wia'.tim1da q~ pr~d .:.ctc;s pe~u~l1os:. 
de importación. · · ·> · .. '' ·• .. ._. · ·· · .· · ' · .·· · ·."·" · 

1 '° Jc!rgueros (uso peruano): POC4.l amahlcs o Cfl'SCrns. < 1 
: ~-- .• -;<'.:-' i·;, . ·, ," 

111 Alg.uas vcci...-s Bcalri1. utili1 . .tl p.alahrJs ... ,, it3!i:lf1o y mc7.dahl un poco. En este ca..;o·, rafoporlo pum éfodr rclacilln; , 
112 13C'Jtriz hace referencia u l;i ~gunda \C7. "1UI.! rcgrc.W u Perú, en el nño dc1999 para pasar la na\'idad con.su fümilhi y··_'. 
cuando pcnnanccc lrc..-s mi...-scs. Esla \C7 ... a ltaliJ r1..ogrcsa c..'"tl el mes de Mur1.o. Se hubíu ido truc.fuila pues en SL:I tr.ibajo le 
huhían Judo pcmlisu. , · 
111 Fr.1m:isco de Ávila. Dio.\'t.'S J" lwmhn.!s c!t..• Jluarochirl .. ,\'arracló11 quf!chua •.. , cit •• p.117. :··.<:: :-._,· _ .... 
31

' .. A la fiunili•L nuclear o c:\pandida. se le rrcscntn como Una entidad de In \'ida que posee \'oluntadcs pro¡iia.-.::ea_-.¡¡ 
como un uctor histórico cualilathamcntc dht.~so n la Sunia de las accione.~, de los idcalc..-s y de los J~·os.dc cada uno de 
sus componcntc..-s··. C. Vangclista. ••(.ºindh·iJ:.i.ilc e il collctti\'u, .. ~· ~¡\:•' p: 1 S. · · · '" . 
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Beatriz 

Lourdes 

Gloria 

Luis 

Rkardo 
Maggi_· 

Desempeña un trabajo como baby-sitter para una fanúlia italiana: Cuida.a ün · 
niño de seis años (Gnbn'e/e) a quien lleva a la escuela todos los dlas y por fas 
tardes lo acompaña a su casa en donde dedica su tiempo a_él. Muchas de tas 
ocasiones incluso se hacía cargo de sus hermanos. 
Actualmente pasa por una etapa de emb,1razo delicado. Ayuda a su esposo a 
hacerse cargo de la portería de un edificio en el centro de la. ciudad. Sti 
üllÍn10 trabajo consislfo t'n hacer la lin1picza de:~ una casa. La Sl'Ilora p¡~ra 
quícn trabajó espera su recuperación y su reslablccin1icnlo para contratarla 
nucvan1cnlc. 
l\ledia hermana de Beatriz, hija dd primer compr;1misc1 dl• su Padre. 
Dcscrnpcñn desde su llcgoda a llnli,1, lu asistencia y el cuidaJo dt' ancianos. 
Construye una fo1ntlia en Turi~_l. A su 1nujl'r, latnb.ién pl1 runna,_ la cono_ct.? 
aquí. En este a~o 2002, ~Íl'lll'll su pritncr hijo. Bc-,1lriz no co111cnló nnda t.l cerca 
de la aclivithú..I Iabor,11 que rc,llizn ih .... luahncntc. E ni pero 1ncndonó que a111bos 
trabajan. 
Estudia la prepMatmia, en el 2002, cumple dieciocho ·mios~ . . . 
T~abaja e11 Aless.1ndria de Üempo completo en el cuidado de.una anci.i11a: 

, . ·., , ..• . . . . .· ! :' r:.;., ... :r. 

El concepto .de -cadena migratoria presupone un diálogo ·de experienc.ias, de 
in1i41ci~n. Y en cºste ~cnlido, .las_'_nnt.!c~.lola~ co~110 la base .,Jc. l,1 cnsciianza inoral ál. inlcnlo 
de lit familia: · .. · · · · . · ·· 

. "Enlodas _las historias de vida_ exis_ten numeroso_s episodios que, habiendo 
comprometido a una grande parte.de los h'abi_tántes del bur¡\O en momentos cruciales, han 
t0111ado un ·\'alor ejemplar, casi mítico, á través lle! i:ual ·se exriresan los valores 'y las 
nornü1s socinlcs'.'15". · ., · · · 

La posibilidad de emigrar es vista como· un ejemplo a seguir, como una forma de 
vida que presenta múltiples poteilciales, sin embargo, las trayectorias se repiten 
imitándose_ o mejor dicho, con la confianza de que asi como el primero logró atravesar el 
río, los siguientes también. De manera qul' cuand'.1 un camino rcsulla fruclifcro, cientos de 
personas lo siguen, y algunas veces al pi<' de la letra para lograr resultados símiles. Este e.s 
el caso de Deatri..: y Lounks, quienes lu\•ieron plena confianza de su guia. 

La historia familiar es también la historia de la trayectoria migratoria, pues se 
reproducen en ambos casos las relaciones sociales que ya existían y que se desarrollan en 
el país huésped, asi como también las relaciones cada integrante respecto a los otros, 
mismos en quien surge le deseo por quererlas conseryar lo m.'1s intactas posibles. 

Por otro lado, el símbolo de la típica familia latina es esa visión de la familia unida, en 
la que la idea arraigada de convivencia y ayuda entre sus miembros es lo más importante, 
menciona Liliana J-lubcrman: 

·'." M. Gril"udi. di .. pp.1131-1146. p.l 140 
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:-., . .,_, , .. ~..... . 

. . - ;·f¡5--.ex::~.·,:~¡.· .. ·- . 
"Podemos ver a través del discurso de algunos' .inmigrantes .como este tipo de 

corÍfiguración grupal reproduce de alguna manera la,·es'!~C:tu~a)ípica i~7 J!a•Jamilia 
latinoamericana andina, una estructura que tiende a favorecer las relaciones de fusión que 
atentan contra la posibilidad de individuación de sus componentes. De este modo se 
estimula una forma de identidad grupal que predonúna sobre el sentin:iienlo de identidad 
individual...316". 

Podría también considerar a la cadena migratoria como parte de las c.onsccuencias 
directas del impacto de un proceso individual de inmigración en el resto de sus 
componentes, en donde ante todo, los objetivos se hacen l'Xlensivos a lodos los integrantes 
de sus familias3t7. A este se le puede considerar un proceso lento por el número mínimo de 
años que se tienen que esperar para poderla realizar. Es un proceso 4ue unifica, 
rcconslruyc y redefine las relaciones hun1an(1s que el inn1igranle n1antcnía en su pítíS dC 
origen y que se ve en la necesidad de reproducir. En este sentido, el concepto de redes 
sociales es con1parablc con el concepto de cadena 111igratori,1. 

Concluyo este apartado citando a Halwbachs quien h<lce alusión a las memorias de 
familia como un juego dialéctico entre las relaciones establecidas en el pasado con las que 
se van construyendo ¿y por qué no? Incluso de las establecidas con nuevos personajes que 
interactúan no con10 fan1ilia, pero si con10 seres queridos y por ende, con la 1nis111a 
intensidad trayendo nuevas modificaciones en el devenir familiar en. donde los cambios 
son paulatinos empero también bruscos, cuando se presentan énfasis en Iás decisiones de 
sus componentes, así por ejen1plo evoco nuevamente a la que consideré una motivación de 
inmigración, relacionada con el pasado de familia, la muer!<> de Tiófilo,· el padre de 
Beatriz: · 

"Es así que el pasado[ .•. ] se modifica lentamente._ Las nuevas imágenes recubren las 
antiguas, así como nuestros. parientes _más cercanos .se entreponen entre nosotros. y 
nuestros ancestros más kjanos, de manera que de l"Stos no conocemos sino eso que los 
primeros nos recrean. Los grupos de los cuales formo parle en épocas diversas no son los 
mismos. Hoy es desde su punto de vista como yo considero el pasado. En la medida en la 
que me encuentro más inserido en .estos grupos.y en la medida en la que participo de 
manera cada vez más cercana a .éstos y a su memoria, mis recuerdos se renuevan y se 
hacen más complejosJtH". 

3.4.3: Reunificación familiar. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Como cu l11m11i817cdml,~1Ú,·i11 ~1"~ "tos l1omlm.•s t10lmi111 al 11ui11to 1U11 dt•spufs dL• /111bt•r 11111L'rfo. De.• esa." 
l"<>:>tLS liemos 1ft• cscn''1ir ... 

Dkt•u tambit:/, que, e11· 11qúello liem/11.1s, los muertos rcgri•s11ba11 a fos duro 1/Ítls. )"' L'rm1 espc!r11dos cou l1t.~ltid1L~ 
y comidas que prcp11rn.~11 e.s¡iecial1111.•11tc para c.'c•lr.l1rar el relonro. ")'11 n•gn•."4.:", 1lt•di1 el muerto, a l111'11ell11. 

Y 5'.~ St'll lfu feliz,.,, tv111¡1miía 1fo Sll."i ¡111lln.•s, 111! :;11s lu•rma11ClS. "Alwm sny rlrnro. Y" 110 morin= j111111ís'', 
11fim111/>1. 

JI• l •• l lubcrman. "lnmigro111lc..: le grupo y la cnformcdad .••• cit .• pp; l ·8. p. 4. 
JI' Qui;,á..i;; solo en el ctL"'-> Je lu figura de inmigi-ación que trata el a.ir;iln. esta c~1cni:illn 110 sea tan lh.~ucntc. · 
111 

P. JOOlowski. introdu1.ionc u M. 1 lalwbachs. /.a memoria colli!ttil'a4 cil .. p. N3 cit in .• Chiaru. Vang~li.stu.. 1~·r.r11. ctnif!, 
migra:loni. 1i-e donm! ne/ /Jra.rl/e cor.tr!ntpora11t!o .... cit .. p. 239. · ' 
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Hay elementos que se relacionan con el fenómeno de lils'..2a'd~misntigrátori¡¡s/por 
un lado, la fuente explicativa de la extensión del proceso: rclgratorio'' indivldual ~se 
relaciona con la reunifirnción familiar y a lo que nominé anlerié:>rmentci,.ccill'io la lla'máda 
de f,11nilia. · 

La efectividad dl• estas cadenas no solo 'dep<!nden d~· la información de la que 
disponen las pcrsoníls interesadas en traerse a uno de st.1s fan1iliarcis, hijc~s, nutrido u'otrO. 
Sino d~ la sun1a dt. .. cxpcriC'ncias entre los 1nisn1os in1nigrnntcs en la ciudad. Es dCcir que, 
lil inforn1aL·ión que· tienen con10 fuente, cono..:idoS o a1niSÜHk•s tJtÍl! se encuentran en In 
1nisn1a silunción, son de gran utilidad: 

"La expcrit..•ncin 1nigr'1loria y J,1 cuestión· de la reconstrucción fan1iliar, n1isn1a que al 
mismo tiempo implicaba una posible, l'mpero luego reali~nda, 1iueva reconstrucción 
fa1~1iliai-, ·convirtieron a las entrevistas ( ... } en una ocasión para rcflCxionitr sObrc la 
id~nlidad propia'W". ;._.'/ 

Un elemento de análisis interesante esque existe un~ concfonci~ c11 l!~t¿'gr~J.;ú:dd 
numento considerable de la ·inmigración del Perú'a .. cítr~s h\¡iiirc~; ~,i~hd(;:1<Í:_f,)~ri1a .de' . 
explicar. la intensidad· de este fcnómenó~'cra hacielldo refcrc'riein''a·. las', j>osibni:cfaU:'dc · 
e nconlra r Lra bajo: · , :•·· · · '~· -'·.:~·.~~~r;-~:.~:~~~~\:~.:~;_~~-';'·.~.~-~·--~f~·~:{·:·:~:?;.;;·J!/: · · · 

"Ahora hay mud1os peruanos, antes rapidito ~¡~¿\e '1CI ~,~¿oliliiit>~sS-uií fr~b~jo". 
(Magdal<!na) . . . . . . .. ·. . .: . , .. · . ',- , · :,;·-· ·: ...•.. _. .::, .,.·. ··: . 
"Turin está llénesila de inmigrantes. Hny un montói1 'de ladriú1cs~-'.;°Dcpcnd.e de la 

zona. Dan ganas de nvisnr <.J';l<i están n1eliendo· 1a ~'~·~?'~~ <.Bcfl_~TiZ),, .,·: ':~!f::·,.,-' .<·_' 
•' .. _ ·'.~"' .. ,L ;:-~·.: 

Lizbcth me decía: 

"Mi mnmá fue In primera en venirse luego, cuando poco a poco'aúegló sü.sil~nción" 
nos fue tray.end9_, Y me acuerdo que· me dccfn eslud ia un cúrso -.~le'prii11croil'nuxilios; .. qt1e '· 
acá buscar\ gente qut? scp:; liC,.cSLO,.para poder cuidar anciai1os· cnícffr\Oii.;:.'''.·;~"~·-~··~·.-1 , - .-.· i ¡ ! ~ .. : ,' ! ·=._O; ' ' .·· ' ' '' ' ' ' ; . - ' 

Como llfofü:lonn Liliana Hubermm\: 
t- ' 1·, ~ • • 1 - n · · r · · , • , \ •• , .~:-:~~-;~,:~j-;'.:)~.1-,.~~,-i.' ~ ...... ::~:.~.'.""',._~'::''.',.~_..,, '' •,,.,_._,,:_~ .. ~::.'.·'.·.('.,~. ,1 <, .:.' •' .. ;·,:, •• •C~'.·_ ... ,·,,,,"_ . .-,.~·;!<'..::. ',,·i· .. :' ''-..".>.:. ,· 

"Ln idea ern <¡ue lns personns <]ul.• ya habían im11igrado,fi~an,ciaran cm1 s,ufrabajo el 
viaje de otro y así trabnjar para poder estar lodos juntos-12Í'.' .. : ''·.·';»'>'':''.~'/7~ ~·;:;'" ;; :; .•.... , 

" ... , los inmi!lrantes yn inslnlndos en ltal,ia propcircion,nh:los contacto~(ricccsnrios 
pnrn facilitar lns nuevas conlradicciones, constituyendo as(el p~ll~l~· d~'parlicia'dé nuevas 
cadenas n1igrnloriasJ22". ·-~.li.-~·'1·~· • :"'.:+.\-: ... , ,_ 

11
q Fr.uicist."O de Á\'ilu. /Jiu.111!.\-y }wmhn•s de /luarodtiri. Narraci<i11 t/Ul!t•h11t1, cit .. fl .. 15~~155. 

l;?1i C. Vangclista. "/'erra. L'lllil!, migra:iuni. 1h: dom11! nel IJrasile contcmporáircu. cii~~ p: 32. 
m l.. ltubcrman ... lnmig.r.uitL-s: le gruro y la L'11li..~L~at.1 ..... cit .• fJ(l.·l:K. p. 4.: . . · . : , .. 
JU c. Culvuruso ... l.a inmigntcic.'m ilegal en Italia'": rc:iuhado e.Je uria t."tlnfcrcncia int.:rnacionurcclcbrudii en "el 1986 en 
f~ºl.f11111ro de ltL'i migracimlt•s. lnfom1l.~ OClll~. Ed. f\1inistcriu de trabajo~· ~gurid:.1tl social: 1990, p. 467"479, p.'.479~ , 

126 



y de este modo; cargan Jrasta!ro1~:eB7m. y en él mezclan sus recuerdos con las 
posibilidades del recncÚentÍ'o éon -sus parientes; sus experiencias en Italia, los ruidos 
conoéidos; lo jamás visto. - - - __ -__ . ' , . _ 

La reconstrucción familiar que se va dándo con la reunión familiar de algunos de 
los componerites de la familia; eso que transforma a un proyecto individual en un 
proyecto - familiar y que constituye una cadena migratoria, trae también nuevas 
implicaciones en la forma de interpretar a la familia. 

Hay condiciones del tipo de relaciones humanas, sobre todo familiares, que se 
parecen entre las narraciones de Beatriz y Lourdes. Algunas dl' estas similitudes dan 
sustento a la conforn1ación úe unn nueva fan1ilia con una nueva co1nposición en la que el 
número de personas es relativamente escaso, pues ya no se trata de la grande familia con 
la que se relacionaban en Perú, integrada por los líos, abuelos, primos, hermanos, padres, 
ele. Sino que las nuevas condiciones fan1iliares exigen a antbas a tratar de dar un 
signific;Í~o que sea iguahncnlc intporlantc a su fan1iUa, c1npcro en este caso, con el 
número de integrantes con los que viven en esta ciudad de Turín a la cual eligieron 
emigrar. Las personas que van llegando, \'an conformando una cadena migratoria, algo 
que poco a poco toma la forma de una nue\'a familia. 

El uso de nuevos elementos para interpretar a la familia, nuevos rasgos que la 
caracterizan que la mantienen unida. El elemento de la unión familiar tan arraigado en las 
familias latinoamericanas se presenta como un elemento positivo para la permanencia y su 
fortalecimiento en un contexto que le es aje1¡0 a cada uno de sus integrantes y en donde la 
recreación del espacio familiar en el que se solían compartir ciertas actividades no son los 
mismos. Se da entonces un ajuste, una adaptación a partir de los elementos que se tienen. 
Esa actitud de tratar de ser felices con lo que se tiene, es una actitud que les ayuda. 

- Otra de las formas que se pueden manifestar en esta concepción de familia, es la 
sensación de pertenencia a un grupo o cadena migratoria a partir de la integración de 
proyectos migratorios individuales. Este fue el caso de Lourdes y su esposo, pues a pesar 
de_ que él no tiene a ningún pariente en Turú1, es decir no pertenece a ninguna cadena 
migratoria y tampoco ha desarrollado una propia, en este caso él se adhirió a la de 
Lourdes, su esposa. Fue de esta forma como pudo desarrollar la sensación de unión y de 
comunión de la que hÚbiera sentido un vacío. -

3.4.4. A.pt;~ics sobre 1as 1~ayeé1o~ias nligratori~s eritre 1a trayectoria migratori .. de 
la_s viejas y l~s 11~cvas experiencias. -
¡· .. _ ;.1 -~:.>.- :}:-{ .. ,,.,.·. x·-» 

\'':~ 

1 ¿QÜ6 es,~a.tráyectoria.migratoria? ¿Qué significa? ¿Imitación o búsqueda? Desde 
mi puritci de:vislrisigflificá 'ambas cosas. Podrlamos decir que durante la primera etapa de 
ésta,' la dccisi6Í1 de vÍájar tráta de un periodo de búsqueda y también de imitación, pues 
pcnsándo áque_esta_decisión se llevó a cabo con tin razonamiento compartido o teniendo 
comci'. ~áiz: Un diálogo de -narraciones compartidas en las que experiencias de vida 
encuentran elementos en común como llámese, dificultades económicas o decepción, tanto 
el elemerilo dé búsqueda en la solución de problemas, como el elemento de imitación se 

.-manifiesta. 

m Cfr. Nota n. 87. 
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Detrás de cada peruana hay una historia, decía Beatriz. Una sensación que .me 
quedó desde mi charla con quien fuera mi primera testigo, era la gran frecuencia con la 
que se contaban sus cosas324 entre amigas. Este ejercicio de rn11tarse las penas entre ellas 
mismas noté que daba una fuerte seguridad de saberse como parle de un grupo y no como 
individuos solos, a pesar de que muchos de ellas hubiernn emprendido solas este viaje y 
decidido por sí misn1as el hacer acto de concicnd,1 de que no se estilban solas en esta 
experiencia y de que existían más como ellas que p.Jsnban por lo mismo, les daba fuerza. 
Gracias a esta perspectiva de construcción, ven a su proyeclo como un proyecto de grupo. 
Proyecto que definiría cnmo un proyecto interactivo que funciona bien como forma válida 
para 5';11ir adelante en el duro can1ino del inn1igranlc d,111dt.~slinn; proyecto n1isn10 que 
podríamos decir, asemeja a la concepción de fan\ilia y a los lazos fuertes y macizos que se 
mantenía en ésta. De lo anterior se explica el por qué de la importancia de la conformación 
de cadenas 111igratorias y de la in1itadón, con10 lo que suslt.,.nln sus elecciones; n1isn1as que 
van desde la loina de decisiones hasta los códigos de convivencia. Las redes sociales son 
entonces lo que dan sustento a sus experiencias. 

La validez emocional de este proyecto se entiende también por est! estado o 
sensación que da el estar en cotnpaiiia cuando Sl' t'stfl en otro pnis, de tener una referencia 
hu1nana, una referencia a la que n'conoccntos. Es significativo para este grupo peruano 
estar entre ellos mismos. Solo Elizabeth, quien estableció una reh1ción de pareja con un 
italiano desde su llegada a Italia, diversificó sus relaciones incluyendo entre éstas, 
relaciones con itnlinnos, grupo al que denominaron como el grupo de d/!ls. Esta forma.de 
llamar o identificar a los italianos se presentó casi siemprl' en la mayor parte de las 
narraciones de las testigos. Por esto inismo, podemos decir que se mantiene la concepción 
de grupo al interno y al externo de la muralla grupal, haciendo extensiva su visión a los 
demás grupos idenlíficados. 

En uno de ntis cncucntrns con gente que colaborahn l'l1 algunas instituciones 
relacionadas con el tema de la inmigración, con la señorn Pilar Yem¡ue~2s, tuve la 
posibilidad de reflexionar junto con ella algunos aspectos del fenómeno y del caso 
especifico del flujo femenino peruano. Una de las ideas interesantes fue la relacionada con 
lo que sería la caracterización del proyecto migratorio de las nuevas inmigrnntes peruanas. 
Según la señora Yenque comienza a excluirse el proyecto familiar y se inicia a notar una 
tendencia a la construcción de un proyecto individual. Esta idea la sostiene sobre todo el 
hecho de que aumente como Upo de mujeres inmigrantes el grupo juvenil, es decir, 
mujeres entre los veinte y los treinta años. Casi todas solteras y sin hijos. 

Por otro lado, decía que eso que da seguridad a las que emigran son las grandes 
diferencias que encuentran en los roles de una mujer aquí y allá. En Perú, la típica figura 
del machismo y la figura de la mujer, que cocina, que lava, que plancha, que atiende a la 
familia; que también trabaja, no ayuda tanto a su desenvolvimiento. En cambio en Italia la 
situación cambia, pues según la señora Yenque, los roles pueden ser distintos. En este 

124 Contarse sus cosas es una expresión que transmite la idea de una amplia cunliaru.a entre Jos ll má.c; persona.o; por el 
ti~ de Sl'Crctos que se cuentan. Otra frusc pan.-cida: Uno no cu~nta sus cosn.'i 31 priml'm que pa.~a! 
12 l'ilar Vcnquc.. mujer de gr.indcs ideas, muy paciente- tamhién inmig.rtll\h! dcsd.: hm:c mÍL~ de 1 O ai'los_ peruana de 
nacionalidad. Ocscmpcfüt un trabajo de asistencia pskológicu ll inmigr.intcs c.xlracomunitarius dentru de los scr\'cio~ 
que ofrece el Centro Fr.tnz F:mon dela ciudad de Turfn. Asimismo la scñom Vcnquc coon.linu unu ONG llamada 
ASOciación LulianomL."ricana ~e inmigruch"m que hrinda upoyo morJI. pskohlgico. en algunos C•L"iOS ulimentaci6n y 
ayuda en gcnc..Tal para l.""Slos grup.>s. Algunos de estos tiL.-nen que \cr cun la propurdón Je inlOnnacit"m Je la situación 
clandestina de los inmigrant'=', la búsq~l-<la dC un trah~u. Seglm \'i dur.intc nuc..~tro cnl!ucntrn en marl'O del 2002~ se da 
una atención· pcrsunalii.adu., se actúa a partir de las condiciones de cada f'l!rsona ~ Stlbrc todo se ucunscju, se trata de 
abrir el panor.ima de lns posibilid.id<.-s a las que pueden ~cccdcr c..-stas personas. 
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contexto en el que se da esta diversificación en los roles cotidianos, la mujer construye con 
mayor facilidad una imagen consistente de si misma. 

Otro de los elementos de los que la señora Yenque me hablaba era el hecho de que 
la mayor parte de las mujeres que emigran fuera de su pals hubieran ya experimentado la 
inmigración interna en el que se elegía sobre todo a Lima como la ciudad de las nuevas 
expectativas. Esto por lo menos en el caso de Turln, señalaba la señora Yenque. Por afro 
lado en el sector laboral, se presenta una frecuente sensación simultánea de libertad y 
encierro por el tipo de trabajo que generalmente desempeñan. 

Conclusiones 

La conclusiones de este capítulo sobre el proceso migratorio corresponden 
principalmente al tema de las cadenas migratorias, pues es este el modelo de inmigración 
que he identificado. . 

La importancia que las testigos dedican a I,1s redes sociales cnn su mismo grupo 
confluyen en un mismo lenguaje de la forma de llevar sus trayectorias migratorias. Pues lo 
que da estabilidad al proceso migratorio de este grupo es la concepción que se crean de sí 
mismos como colectivo. Por este motivo, desput'.$ de haber· entrevistado a Beatriz y a 
Lourdcs, an1bas testigos pcrlcnccienlcs a la núsnta fantilia y por ende, a la n1isn1a cadena 
migratoria, me di cuenta que la forma de analizar el proceso migratorio de este t~rupo 
había que emprenderlo estableciendo un diálogo con el grupo al que pertenecían. Para mi 
buena fortuna y gracias a la magtúfica casualidad de la que somos particips~ lodos y cada 
uno de nosotros, puede en este caso, interpretar su cadena migra lo ria y elaborar conjeturas 
menos alejadas a lo que realmente sucede, gradas a que entrevisté a dos personas de una 
misma cadena. Quisiera agregar para este comentario, que esta posibilidad parte de sus 
mismas inquietudes, es decir, parle siempre de sus inquietudes propias, pues fue Beatriz 
quien lo propuso a Lourdes su sobrina. 

Uno de los rasgos que .descubrí sobre el grupo peruano a partir de este análisis 
colectivo o de redes sociales, fue que dependiendo de la composición de las cadenas 
migratorias, es decir, del número de personas que la constituyen, el interés en regresar a 
Perú, su pais de origen, se vuelve innecesario pues como en el caso de Lourdes, los 
integrantes más- importantes de su familia ya estaban en Turín. Por 'otro lado,: 
manifestaciones sumamente personales se vuelven visibles como el hecho de que para 
Lourdes el viaje no sólo representase re:.mirse con su familia sino y sobre lodo que 
significase el alejarse de su primer malrimon.io, algo que viviera como una experiencia 
llena de desilusiones y de esta forma, pensar en la posibilidad de rehacer su vida. Estas 
ganas de volver a empezar, de darse la posibilidad, de crearse algo nuevo renovador y que 
valiera la pena, fue un hueco infinito en el que se reconocieron no sólo Lourdes, sino 
todas, pues desde el principio de sus narraciones notaba que se creaba una tensión en si 
mismas que se desbordaba en la imagen que idealizaban sobre lo que podrían esperarse, 
de eso que Iograr!an construirse en Turfn. Algo interesante enesle sentido fue que a pesar 
de los logros, la sensación de tn\nsilo y de poca estabilidad existían siempre, pues su 
forma de ver la propia experiencia migtatoria era también la dl' un periodo temporal en su 
vida, la de un calvario del que saldrían después de un tiempo, aunque largo. Esto se 
lraducfa en su fuerte deseo por regresar a las memorias en las que la poca o mucha 
felicidad que hablan tenido en Perú, correspondían mejor a lo que eran, a lo que recuerdan 
que son y a lo que desean ser toda la vida. 
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Una vez que lograban atravesar la frontera, ya no existía el interés de regresar. Esto 
se entiende sobre todo, cuando se trata de cadenas migratorias ya establecidas y que gozan 
de un cierto equilibrio; mismo que equivale a los detalles que uno o más integrantes de 
ésta van armando, y a la obra maestra de ladrillos huecos y de casas llenas de calor 
humano en Turin, el sitio al que decidieron emigrar, primero uno y luego todos. 

Por otro lado, noté que la costumbre era una actitud en la que se iba deformando su 
inserción en esta ciudad italiana. Durante las entrevistas resultaba muv claro cuáles eran 
los intereses de estas mujeres durante su permanencia en Turín. Por u'n lado, la decisión 
firme de trabajar y ahorrar en lo posible parn ayudar a sus familias. Por otro, el desinterés 
absoluto en lo que puede ofrecer un contexto diverso. 1\sí pues, el elemento de la 
costumbre es importante pues las ayuda en la sen~ación de estabilidad: "Porque sabes no? 
Uno se acostumbra a todo ... ", decían todas ellas. 

También la imitación es como una composición <1uímica que crea las sutilezas de las 
formas de vida, del modo de comportarse y de la forma en al que hay que tomar a la 
trayectoria migratoria; y esto es, no tan a pecho, porque para ellas -como me.nciono-.· su 
estancia aquí es temporal, a pesar de qm• se vienen, como también decía, con todo y 
1110/cnjde321., es como si no lo quisieran aceptar, que ya están acá, con sus hijos, con sus 
familias. Sin embargo, pensaron siempre a la construcción de un paraiso suyo,- hecho por· 
ellas, bien merecido por todo lo que han trabajado, pero no áquí, sino en su· tierra. Esta 
idea, este sue11o, es algo que consolida la identidad de este grupo, pues la posibilidad de 
cn1igrar se c<.invicrlc en un n1eci.lnisn10 al que se le da un valor in1portrirltc, pero no 
definitivo. Por otro lado, la sensación de nn sentirse solas en la experiencia migratoria, trae 
actitudes positivas para enfrentar lo.s problemas que se van presentando, esto es, la 
fortaleza con la que forjan sus relaciones sociales. 

Estas cadenas son un núcleo importante. Las cadenas migratorias se convierten 
entre la población peruana en las redes sociales más importantes. Estas redes sociales se 
refieren al conjunto de relaciones que establece una persona y a las que da una cierta 
continuidad. Esta red describe en cierta forma su identidad como individuo y como ser 
sociaJ327; así como individuo que perte11l'ce a una comunidad, y a un grupo. Desde mi 
punto de vista la relación con los otros relaja el pensamiento y las preocupaciones. Es un 
modo de crear instantes en los que uno puede llegar y descansar sus penas. 

De esta forma, las redes sociales de las mujeres y en general del grupo peruano se 
establece y se queda entre ellos, con su gente, con aquellos con quienes puede comunicar 
sus sentires sin tener que cambiar sus códigos de lenguaje y sus memorias culturales. Ésta 
es una de las razones por las cuales la mujer que emigra, mientras pasan años en su 
trayectoria en el pal<; huésped, se suman insatisfacciones en cuanto proceso individual de 
emancipación desarrollado en el sitio al que emigra, pues en su mente tienen siempre 
como imágenes humanas a su familia, a sus amigos, a su gente. Con una voz que se deleita 
en la barca de un recuerdo a la deriva, me decían: "Me hace falta mi gente". 

Luego de algunas enlrevistas, noté que uno de los elementos que podemos 
considerar en el proceso de inserción de estas mujeres, es el momento en el que logran 
reunirse con sus familiares,' pues lo llevan a cabo con su mismo grupo o con sus mismas 
familias. La inserción individual la desarrollan pero dan mucha más importancia a vivir la 
experiencia todos juntos, porque las ¡1e11as con ¡m11 son 111e11osJ2s; porque las penas en la 

'"' Cfr. Nnla 70. 
327 lstituto Riccrchc L~lnomico-sociali del Ph.montc. llguali e Ji,·er.'ii: il numclt1 cu/tira/e .... ciL.. p. 6. 
121 Cursivo mio .. 

130 



familia o en compañia ... pues ni se sienten. Luego de la primera experiencia laboral, se va 
poco a poco definiendo como interés primordial no únicamente el de enviar un suma de 
dinero a sus familiares sino que ya se piensa en un proyecto migratorio de grupo. Esto 
desde el momento en el que hacen posible la llegada de alguno de sus familiares. 

Dependiendo de la situación particular, ellas hacen llegar a hijos, hermanos, padres 
y en muy raros casos incluso a sus compañeros (esposos). La trayectoria migratoria inicia 
ciertamente como un proyecto individual, sólo que dentro de este proyecto individual, el 
desarrollo del proceso migratorio toma forma de proyecto colectivo desde los primeros 
meses de inmigración, pues se piensa siempre a los demás. En este sentido, la concepción 
de cadena migratoria no sólo es familiar, sino del grupo de inmigración en cuestión. 
Podemos decir entonces que el grupo peruano tiene una perspectiva fuertemente 
arraigada al sentimiento colectivo. 

Durante esta primera etapa, el espectro de inserción es reducido, por el tipo de 
trabajo que dcsctnpcñan, que cfcctivanlcnlc casi sicntprc, se trata de trabaje>!~ en sitios en 
los que no tienen la posibilidad de relacionarse tan seguido con gente distinta, ya que ven 
sólo a la familia con la que trabajan haciendo el nseo, o 11 la de los niiios o a la de los 
nncianos que cuidan. Sus redes sociales son sobre Lodo entonces, familin y trabajo; y sus 
amigos son también peruanos, anúgos o amigas de sus familiares. Asi pues, se trata de un 
grupo que se conserva en sí mismo y que dialoga mucho entre sus integrantes, no así tan 
frecuentemente fuera de éste, aunque la posibilidad no se excluye, pues de hecho se da, 
pero muy raramente. Uno de estos casos es Elizabelh de quien su pareja es italiano y se 
explica mejor su relación en el siguiente capítulo. · 

Como también vimos, la pertenencia a una cadena migratoria o a un grupo, da 
cierta garantía para Ja búsqueda de un trabajo y hacen del proceso de inserción, un 
proceso menos dificil y más breve. Este proceso al que me refiero, hace sobre Lodo 
referencia a dos elementos o ambientes culturales precisos, ése que se va construyendo al 
interno del grupo cultural y ése que se da en el ambiente laboral, que también tiene como 
referencia un grupo cultural, el de dios, asf como ellas se dirigfan cuando a los ita.lianas. En 
este sentido, el contexto real se establece casi en todos los casos únicamente en el ambiente 
de trabajo, estableciendo en su minoría como referencia de su experiencia en esta dudad; Y. 
me atrevería a decir que incluso como experiencia migratoria, ésas experiencias 
acumuladas de su recorrido laboral. 

El efecto de simplificación del proceso de llegada, del aprendizaje del idioma, de la 
búsqueda de un empico y del conocinúento del medio y los ritmos del nuevo contexto, se 
emprende al interno del mismo grupo cultural y también sobre los mismos rastros que van 
dejando las experiencias de los otros, es decir de los fanúliares o amigos que llegaron 
primero. A esto lo podríamos llamar simplificación de la trayectoria migratoria, pues los 
objetivos de la inmigración se alcanzan en tiempos más breves, esto es, dependiendo del 
caso particular y de la etapa de la cadena migratoria en la que la persona se encuentre; es 
decir, de la posibilidad de enviar dinero a sus familiares a Perú o de la unificación familiar 
o concretización de la cadena de familia. 

En Turln, Lourdes tiene a su madre, a casi toda su familia. También la suya que se 
construyó aquí e incluso los integrantes de su viejo matrimonio, quienes por motivos que 
desconozco se encuentran también en Turin. Hubiera sido interesante profundizar en este 
aspecto, desgraciadamente la importancia de algunos elementos se descubre sólo con el 
análisis arduo e intenso de estas testimonianzas y de su lectura científica. 
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Magdalena, es como Alicia, primogénita de Ja cadena núgratoria de su familia y con 
ella se encuentran también su madre y a sus parientes más cercanos. También ella se 
construye una familia aquí y es la única de las testigos que se casa con un italiano. 

Maribel es también primogénita de su cadena migratoria y gracias a que pudo 
consegitir traer a sus lújos, ella transnútió sentirse integra con su presencia, con tenerlos 
junio con ella. 

Beatriz, tiene a toda su familia en Turin, actualmente incluso, su madre. La madre 
de esta testigo es también Ja abuela de Lourdes, y la madre de Alicia, quien llegó a visitara 
"toda" su familia a inicios del mes d.:> enero del 2003. Confieso que este comentario que 
realizo .ahora pcrtcncct.! a n1is charl.:ls con1n a1niga con l~lla; c1npcro que rncnciono porque 
son parl!ntcsis interpretativos que acompañan la visión cienlífica de este trabajo. Y resulta 
interesante e incluso curioso, que ahora desde Pl!rú Sl!a esta se1"'\ora quil!n tl!nga que salir 
de su pafs para ver " sus seres queridos. Desde mi punto de vistn, la madre de Beatriz no 
regresará a Perú y senl l~Sta la forn1a en al lJUC la cadena n1ir,raloria se cerrará Y. tcT_n1iri.ar~ 
su delo, as!, con este último viaje. Empero verifimndo bien, en realidnd está por ii1iciar 
otra, una cadena que inicinrá con Gaby, la sobrina de l\foximina, hija de una de sÜsáíatro 
~~M~ . .. 

"''Cfr. Cuadro t. Gcncalogla de la cud~nu migrn1~ria de llc-Jlri7.y l.ourdcs. 
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4. Entre lo imaginario y lo real. Cultura e inmigración. 
El diálogo con las ciudades y el aprendizaje del nuevo contexto. 

La clara identificación de lo italiano, lo noté más claramente en Beatriz, quien sabia 
·de las costumbres, de los dlas festivos, de lo que se conúa en determinadas fechas en Italia. 
En realidad no puedo afirmar que fuese sólo esta testigo a saber de esto, pues cada una de 
ellas dio siempre énfasis distintos en sus experiencias. En fin, ella sabia de lo que se hacia y 
no se hacia y esto era algo que sorprendía mi papel de indagadora de su conocimiento 
sobre esta ciudad y de la forma en la que no sólo ella, sino mis otras testigos, se hacían 
bredrn y dejaban grietas en esta ciudad. Pues si bien ella ya tenla en Turín ocho años, 
también es verdad que mencionó en algunas de nuestras charlas, llevo ya más de siete 
aüos en Turfn y yo no lo conozco. Quizás este conocimiento cultural del contexto italiano 
se conformaba gracias al contacto con ellos, con la gente para quien trabajaba. Solo que por« 
ejemplo, en la cocina, no daba una. No quisiera ser tan meticulosa y caer en comentarios 
tan particulares, empero para hablar de lo italiano, si uno no habla de la pasta, no es tan 
crefble, pues si uno va al supermercado uno encuentra hasta pasta como alimento para 
perros, pero bueno, uno se detiene y piensa: "¡Estamos en Italia!" 

El dilema de la pasta ni d1.•11te en Italia, es algo simpático de señalar. Lo mencioim · 
sólo para citar un ejemplo simple, pero que desde mi punto de vista puede ser muy 
significativo. Algunas experiencias en cocina con amigos italianos en esta ciudad, les 
puedo decir que créanme, uno batalla para cocinar con ellos; aunque yo personalmente sea 
una· amante de la cocina, no sólo como comensal, sino también como cocinera, establecer 
un consenso de cuando está lista la pasta, es un franco desastre! Lo que habría que 
mencionar aquí, es también un concepto de cocina italiana básico y que encuentro 
maravilloso, es el hed10 de que a la pasta y a la salsa con el que ésta será condimentada, se 
les calculen a ambas, un punto de cocción común. Es decir que, cuando se cree que dentro 
cierto número de minutos estará lista la saL'ia, minutos que además corresponden al 
tiempo de cocción de la pasta, entonces la pasta se puede poner a cocer. Y parece mentira, 
pero esto es así. Los ritmos de cocina se convierten en una lucha entre mente y 
sensibilidad. 

Ahora bien, lo que comentaba a cerca de Beatriz era sobre sus mañas de cocina, y lo 
que sucede, es que ella ponla a cocer la pasta antes de hacer la salsa. Un pecado mortal 
para la visión culinaria italiana. 

Empero ¿cuál es la personalidad de esta ciudad? Algo que caracteriza la 
personalidad de la ciudad es la FIA'fJJO que a pesar de que actualmente pierde presencia 
dentro de los ritmos y las actividades económicas de la ciudad, es la imagen que prevalece 
pues cuando se piensa en las formas de Tur!n, se piensa en la F/ATy en la atmósfera de 
una ciudad industrial. Gran parle de la población trabajaba en esta fábrica, pues era ésta la 
que fijaba los ritmos de vida y la que daba ese matiz del concepto de ciudad industrial. 
Incluso el esposo de Magdalena es un antiguo trabajador de ésta, y también un 
desempleado. Asl vemos como las coyunturas históricas nos llegan a todos. 

110 FIAT (Fabbrica Italiana A111omobill Torino): Del lruinfiat que quiere decir hecho. Este nombre no fue elegido por 
que sf, pues llamar a una fiibricn con la rxilnbra /tecito, daba la idea de una fábrica con objetivos concretos, y por ende, 
que funcionaba y cumplla con su rol principal, el de producir y crear un producto con una cadena completa de 
producción. 
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Junto a esta imagen, algunos la relacionan con el color gris, que da la idea de una 
ciudad que no tiene nada que ofrecer. En lo personal, con estos comentarios sobre Turin, 
como la ciudad industrial, gris y fria, a veces daba la impresión de estar en una ciudad 
aparte y muy distinta en donde el ritmo de vida no tenia nada que ver con el resto del 
pals. 

A diferencia de lo que comentan italianos de otras ciudades de Italia y de otra 
gente, las primeras impresiones de las testigos no hablan de una ciudad gris, sino de una 
ciudad desconocida a sus ojos y a sus memorias. Recuerdo por ejemplo, la impresión de 
Beatriz quien describe una ciudad iluminada y tram1uila, la imagen de Magdalena quien 
retoma elementos como la arquitectura y las arles, la vista maravillosa de las colinas. 

Dentro de una gula italiana alemana, encontré: un· comentario de un turista al 
que describian como viajero, en donde éste presenta ha a Turin y lo que habla significado 
su paso por ésta: · 

"ToriuoJJI no ·posee u~ ~~p6 h6m~gén~o de fans. 'fon'uo tie,ne en can1~io 
adoradores secretos e inca.ndeSécntes. To~'iíu.es la capital del Piemonte y una ciud¡i:i,iP.~1'.ª 
expertos. Tori110 no t6n1a ventaja de qúienes la han conocido; De i!Ua bastaun yist¡iio para, 
atrapar los ojos. Quien viene se ab.andonaa ctta, Eri Torino te espera· sie1~lpre:un,aavimtura 
llena de riesgos como se puede leer en el deslino de Friedrich NietY.séhe;C._un filósofo 
á lcnlá n'~. · . -., _ 1: ·; ,' i:~~~·-~./ < ·, ·· \ -'- : 

Yo personalmente la dei;érii,m..~ así, ayudándome de las lefras;de' Halo Calvino, 
evocando a algunos de sus pasajes,,euando describeJo:<:¡ucj;'ara:<;Les la levedad, yo 

aprovecllo para descri1~.i:;~·~:J~;iW~d·;i\r/:.:~·,tr~'.;c:tJJ~~~~~~~~t·:F~~·~: .• , .• 

"Si quisiera escoger un sim_boto;pro¡:iicio. para asomarnos[ ... ] (a Turín), optaría por 
éste: ágil, repcntino;5attq':del~p;JJ~:nl6sofo que se'. alza sobre la pesadez del mundo, 
demostrando.que su''gravedaéI'.''córítiériéi el secreto de la levedad, mientras que lo que 
muchos consideran.la vitalidad·•dé los tiempos, ruidosa, agresiva, piafanle y atronadora, 
pertenece al reino de. la muerte, como un cementerio de automóviles herrumbrosos~n". 

Sólo que Turin no es un cementerio, es la F/A T quien nos saluda con nuevos aires y 
con menos manos de obra. Turín, no es un cementerio, es simplemente una ciudad, que 
como otras, tiene también la posibilidad de revitalizarse, de morir y de renacer con sus 
viejas biografias y con sus nuevos visitantes o viajeros que ésta los impulsa hacia afuera, 
pasajeros que se aventuran al oleaje inverso, a quedarse y permanecer entres sus muros. 

Esta ciudad, como muchas otras existe también por obra divina de la casualidad 
social, por los que llegan y la transforman: 

m En este cac;o dejo el nombre de la ciudad en su idioma original, pues de esta manc.-rd se puc.~c dar un mejor énfasis o 
su identidad. transmitiendo con su nombre en italiano, lo que otros ven de ella. Pues nd1..'"más, quien escribió esto, dejó el 
nombre en italiano a pesar de que estuviera escrito en alemán. 
JJ

2 l. Cal vino, Seis propuestas para el próximo milenio (Si:c mcmosfor the nc:ct mU/enium). cit .• p. 24. 
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"También las ciudades creen ser obra de la mente o de la casualidad, pero ni una ni 
la otra bastan para sostener sus muros. De una ciudad no se gozan las siete o las setenta y 
siete maravillas, sino la respuesta que le da a tus preguntas333". 

De las actitudes de estas mujeres viajeras, dependerá el diálogo que establezcan con 
la ciudad, y de las actitudes de éstas dependerá tambié'n la construcción de su identidad, 
en la que tanto tendrá que ver, la lectura que hagan de ésta y el como exploten sus 
espacios: 

."Llegando a cada nueva ciudad el viajero encuentra una parle de su pasado que no 
sabía que .aún le posefa: el extrañar eso que ya no se es y ya no se tien«: más lo esperan en 
eso su pasü de lugares extraños y no pose idos por élJl4'.'. · · 

- ' '• ' ·'· .· ..... ,· . 

Tu~Ín es la ciudad en la que se intercambfo lo viejo conlÓ ape;,~5i'(ab~i'cado, ~s "la 
ciudad en la que se intercambia la memoria en cada ~lstidó ytinéa'da equh10ci:iom"; 

. . - . ' .. ., i ' .. '• 

4.1. Los ritmos de la giomntnll6, 

Luego de un tiempo entend! que' los Atlas de las ciudades no existen entre las hojas dc los libros, 
entre los e11tre¡11111os de "1s bi'11iotecas, s11s a<.-eroos, sus p1í"1icos. Las dmfadr.s se 11ilmj1m cnln! rl <.'011t1u·tn 
que establecemos cou sus n1i1los, con tf.1.• q11e uos 1m1t-stra y 5'.' rt•pitc, y así Tori110, la dudad'''' /1111e•l1ti11a, f.t• 

dilmja cu sitios como los lltzres et1 donde diOf.eS co110c.idos encuentran 11 Dios1l5 cxtrmTas. · 
.L. Noval 

Este apartado lo inicio con una cita que deja en claro la . importancia del 
autoreconocimiento en los ritmos de vida de un lugar específico y como algo que pernúte 
la permanencia y el éx.ito en el largo andar de una trayectoria migratoria·: · · 

·,. .. .la i.Ínportancia de valorar[ ... ) la existencia de distintas temporalidades[ ... ] el 
pasaje de dos modos diversos de vivir el tiempo: desde un tiempo· que se repite, 
relacionado con los ritmos de la naturaleza, a el tiempo urbano, que fluye y no regresa, 
que se convierte repentinamente en una variable fundamental de lo cotidiano porque se 
correlaciona con la supcrvivencia337". 

Existen distintas formas de concepción para llevar a cabo la organización de un d!a 
cotidiano. Elementos como el trabajo diario, el comer en un mismo sitio, pasar siempre a 
tomar o comer algo a un mismo linr(café), determinar los dlas de supermercado, los días 
de limpieza en casa, de los momentos de ocio, de la identificación de la necesidad de un 

m 1. Calvino, /.e e/Ita in1•/,,/bili, cit., p. 44. 
'"M,(p.26). 
"'M, (p. 37). 
"" G/ornata (palubm italiana): jumada. 
"'Cláudin Mcnc7.cs, A mudan.,,a. Análisc da idcologia de um gruro de mi¡;r'1ntcs. hnago EditorJ l.tda .• Río de Jancirn 
1976, pp. 23·24, texto intc-rprctudu por C. Vangdb'lu in ••L'indhidunlc e il collettho ... " cit., p.19. 
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receso, del tiempo dedicado a salir con los amigos, de compartir un día con la familia, de 
dedicar tiempo a los hijos, de dedicarse momentos de poca actividad, de incluso sentir la 
necesidad de perder el tiempo, etc. Son actividades que dan un equilibrio fundamental 
para el desarrollo y el crecimiento personal. Sin embargo es el trabajo el ritmo principal de 
una jornada cotidiana. Y es esto que verdaderamente ofrece equilibrio a un proyecto 
migratrio que se funda en la acumulación de recursos y en el ahorro para el 
mantenimiento de sus familiares en Perú y de la posibilidad de traerse a sus familiares. 

Los ritmos de vida, los ritmos de la forma como transcurre un día en un 
determinado lugar posee aspectos endógenos solo suyos. Así como de las interpretaciones 
que realiza cada uno, de las actividades, de las posibilidades y de la forma como se explota 
para beneficio propio, la realidad. 

Antes de iniciar con el análisis del concepto del tiempo en las mentes de las mujeres 
inmigrantes, quisiera describir una imagen que tiene cierta superioridad en los rillilos.de 
la vida italiana de Turln, se trata del tiempo que la gente dedica a los báres.'l.o ·que a 
continuación escribo es parte de una experiencia personal, un periodo dC. mi. vida 
transcurrido en ese espacio enigmático de los bares, de esa nú experiencia ei1 ·u¡1 bar del .. , .. : . 
centro histórico de la ciudad, también uno de los más antiguos, el Bar Flora;:·''))·.·.·'.:>:·•:-···.•· 

··-:-,T::··,.' 

"Hay algo que como fotógrafa congelarla las manos de las per5onas. Creo que 
incluso es la parle que he observadomás detenidamente de mi; incluso desde niñaJJH, 
Jugab'.1 tanto .con ellas y, sin aburrirme, las dejaba moverse solas, y entonces .así dejaban 
caer todo. · · · · · · 

' . ReC:uerdo bien cuando alguna vez me avergoncé cuando alguien mayor las midió 
con las mías cuando pequeña. Y es que yo era una niña de manos grandes. 
Y así.fue como me inicié en la observancia de las manos. Cmúrontaba las núas con las de 

··los pasantes. Solo que lo mejor era cuando me sentaba a comer con extraños, para mí era 
suculento imitar los movimientos que no eran sino comportamientos, en un inicio, ajenos 
empero, suyos; luego también mios y suyos. 

Con el pasar del tiempo, aparecieron las cualidades de las manos, y entre éstas, su 
limpieza, su decoración exuberante, su destreza. Empero, de entre todas éstas, la rapidez 
era la caracterislica que más me satisfacía como observadora. Los movinúentos cautelosos 
en cambio, me mostraban a personas reflexivas, soñadoras, creativas y a veces hasta 
envenenosasJJ9. 

Ahora más qu¿ nunca las observo, a veces en el bar, no veo más a las personas, veo 
solo manos que llegan, que se van, que se quedan sobre la barra. ¡Manos! ¡Sólo manos! 

Me he vuelto como una psicóloga de las manos. A veces, cuando entregaba cada 
t:asita de café me quedaba a ver como versaban el azúcar en el delicado liquido, como lo 
giraban, como lomaban la taza, si la soltaban entre un trago y el otro, y sobre todo, si 
terminaban recogiendo con la cucharita el azúcar pegada en el fondo. 

En fin ... no conozco la visión del fotógrafo, pero he aprendido las cualidades de una 
barista340• Porque as! un dla me encontré sirviendo copas y tragos e inventando coktails y 
haciendo siempre un buen café, porque cada café que preparo hay que hacerlo como si 

JJa Nuevamente la imagcndc la nli\cz en la interpretación del contexto es fundamental. 
119 

En\'Cncnosas: Palabra in\'cntada. 
"° Barlsta (palabra italian): Cantinera. 
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fuera el único de la jornada, púésso1Úantas las expectativas que cada uno le pone a éste. 
En Italia lo curarían todo con un bueri'C:afé" •. 

···;.'··:·: 

4.1.1. El elemento del tie~Pº,,~.nel fenómeno migratorio. 
··: .. 

:.,'h~··· 

Franco Ferrarottl h~'cieri~;i~~f~~~·~1~¡¡¡· asu experiencia en la utilización de la historia 
oral eran las cualidades qt;c? s¿;:·¡Jo'<li!i'!{'d~sá~rollnr a partir de. la consideración del tiempó: 

,·' ,•· ~;:i;·t;·~1ii~k:.'lt;}j'}~~;;,'.;'i\1.,t:;,,;.j,_': ;_,;, ·-.;· ·,.''• ',\•.• ;·.· ;:,··.····· ·;.1:,.·····.·.:, •. ··¡ ·~····· '.:••····' .· : 
"CiO..che alrep~ca,~c¡~',.~9~~~,().,l} .. ra.S~sp!:;l,l_t:)_P.ecu.li~re e, c.~r~,tt.e_~!7:'.l:ªi;tl!-! 'della sloria 

di vita: il tempo, la durala,corne ¿,lcgoriá'esistcniiale;·prceondizione evolulivaJ41 .... 
· , -:/ . --'.: · - ·-__ -,.,~ · · -~~::.,;:./.(:~"~:-~;-.~~~j;-~-·::~:~<l<~L:,::;:{~~:·:,~/; ~;;{~~---~·-:·.::~;:·;·.: ·-~·r.: ;- ... ~x~~:;~:~--~I ~:~>-~· .};~";-?:> ·:/ - - --

·.El eie~1e~lo' d¡I tiemp¿;' d~··1J1 'fenó~1e1;0 ~1igraÍ~ri~ dur~nte''td~~;';j;, faceias fue 
uno de losº más iinporlanh!s a: tornar en c6n5i.deráción' por l~s'testigos. Se necesita tiempo 
para decidir dejar: el pal~;ti~mp~,pará salir 'a~elanic, para'iísiillilatlos cambios, para 
realizar los trámites necesarios para establecerse definitivamerile/tiempo para conocer la 
nueva realidad, el nl.u.'ivo é:ontexto/ lieml>o' para traerse á. sus fan1iliares. Tiempo, se 
necesita siempre tiempo: Losritmos personales de aprendizaje, de asimilación son tiempos 
necesarios para lograr disfn:itar lo que nos rodea: · · 

" ... ·· -··.,._ . , ' .. 

. . ·- . . ' .. :; ::,;"·. ~: : ;~ -;_, . ' . ' - ~ . - . . 
"En el caso del inmigrante existe.un espacio temporal entre la pérdida del grupo de 

provenienci~ y laadquisic:ión incierta del grupo de recepción, espacio de tiempo que es en 
rea lid ad un tié.n1po. de 'impasse y suspenso342". 

' ,. .-- . . 

. Pam integrarse se necesita tiempo y cada uno tiene un ritmo distinto. Los ritmos 
distintos de Jás formas de organizar el día en la relación de un lugar con otro, pueden traer 
irriágénes intensas como la imagen de la metamorfosis del tiempo. El tiempo es uno y se 
cuantifica en una forma universal, empero los ritmos internos de cada persona no siempre 
coinciden con esta visión general del tiempo y cada uno a partir de su interpretación, lo 
presiona e intensifica apurando sus efectos y lo relaja, jugando co.1 los distintos momentos 
de tiempo que conoce, pues lodos nos damos un tiempo para estar despiertos, otro para 
soñar, otro para relacionarnos con los demás, otro para estar solos, otro para descansar, 
para narrarnos. 

Así mismo, la imagen del tiempo se recreó durante las entrevistas, generando un 
espacio temporal en el que el fluir histórico era perceptible, pues como menciona 01iara 
Vangelista: 

"' F. Fcrrarotti. Stor/a e Stor/e .... ciL, p. 6. 
l<'l Rcné Kal:s. ºlnlmducción al análisis lransicional", Crisis, roptura y superación, cinco. Buenos Aires, 1979 cil in., L. 
Hubcnnan, "Inmigrantes: le grupo y la cnfcnncdod •.. , cit., pp. l-8, p. 4. 
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" ... el tiempo es el resultado de un cuajar entre' el tiempo histórico y las trayectorias 
individuales y sociales, y del constante .intercambio ·entre la vida de las personas, el 
contexto histórico y la situación creada en la entrevista3H". 

Para dar una mejor idea a los ritmos internos, se podría también sefialar, que la 
concepción del tiempo que cada uno se construye, corresponde a un ejercicio interno, a un 
ejercicio diáléctico interno que 01iara Vang'elista nominaba como <<diacronias>>, y que 
también corresponden a luchas' internas entre las distintas concepciones del uso que se le 
da al tiempo en un lugar y en otro. Así mismo, con la interpretación de este aspecto se 
pudo notar el sentido de pertenencia de estas mujeres, en el que encontré como 
significativo y válido, los ritmos de su grupo al que se incluían de manern natural. 

Esta hnagcn de· n1clanlorfosis latnbién puede inh.~rprclarsc con10· esa 111ucrle 
dúquila, en la que se involucra <.Hn~ctan1cnlL' la lrL1yccloria 111inratorin con10 csn 
interrupción del proceso de crecimiento y desenvolvimiento humano que cambia la 
continuidad de sus ritmos a partir de la relación con dos contextos distintos. 

Ésto porque casi de manera repentina, y digo casi, porque de cualquier forma se. 
trata de una elección personal, ya no se tiene contacto con lo que se solla hacer durante el 
día, la relación de los elementos con los que ya no se tienen contacto por la sensación de · 
abandono que ocurre una vez que se decide emigrar. Algunas actividades e fncluso 
actitudes ya no son posibles en el nuevo contexto, o al menos a simple vista no 'están 
dentro de las actividades de lo cotidiano. A partir de la llegada, el elemento del tiempo'es 
importante. El dejar pasar un poco de tiempo así mismos para asimilar Un sitio janu;s visto 
en donde incluso los semáforos, los autos distintos pueden tener un impacto importante, 
es una reacción general e incluso pertenece a un frecuente consejo entre amigos, quienes 
seguido nos dicen: "deja pasar un poco de tiempo y verás que Lodo se resuelve ... Date 
tiempo ... Después de algún tiempo \'erás que Lodo será más fácil". 

Sin lugar a dudas, los primeros meses de un proyecto migratorio son los más 
dif!ciles. En la sicología de los inmigrantes, el hecho de haber logrado sobrevivir los tres 
primeros meses, 'significa mucho, pues esto quiere ya decir que quizás, encontró un sitio 
donde dormir, ya conoce a alguien, y quizás ya encontró un trabajo. Esto hace sobretodo 
referencia a las experiencias de Beatriz y de Lourdes, quienes como hemos ya mencionado 
llevan a cabo trayectorias migratorias similares sobre todo en los tres primeros meses, 
después de su llegada a Turin. 

Al principio, el contacto con gente peruana es inmediata y cotidiana, pero poco a 
poco la frecuentación entre ellos disminuye. En el caso de Beatriz, cambia radicalmente 
por los cambios de relaciones al interior de su fanúlia. Pues desde su nifiez, los recuerdos 
que tiene, son los de una familia fragmentada a raíz de la muerte de su padre, mismo 
hecho que deteriora los lazos. entre ellos. Cito las palabras de Beatriz: 

"Hemos crecido bien, estamos bien ... mis hermanos y yo somos personas 
tranquilas. En cambio mis hermanos mayores™, tienen otro tipo de vida, son como más 
vulgares. Ellos si podían salir de la casa, nosotros no, mi mamá no quería que saliéramos 
porque estaba feo el ambiente. Ellos quizás eran as! porque se tenlan que defender de 

"'C. Vangclista, "L 'indi,idualc e il collctli\o; .. -, ch;, p; 19; 
J<M Beatriz se refiere a los hijos que tuvo su padre ~n t:1 primer mairimonio. 
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alguna manera cuando salían a la calle. Ellos son diversos te dicen las cosas sin educación, 
son más palomillas que gergueros:ws. Son diversos a nosotros. Ellos para defenderse son 
asi, por defenderse del ambiente, en cambio nosotros crecimos en casa. Asi fue hasta que 
yo tuve 18 años. Hemos vivido juntos, en la misma casa pero somos distintos". 

Esta referencia a sus cinco medios hermanos es importante pues entre ellos se 
encuentran Alicia y Gloria, dos personas que integran la cadena migratoria de su familia. 
Con esta cita de sus palabras podemos entrever las relaciones que mantuvo durante la 
infancia y su relación familiar actual en Turín. Así mismo, fue muy clara cuando hablaba 
de ellos, en algún momento dijo: 

"Ellos no son mis hermanos, son hijos de mi papá!" 
De alguna manera, el valor que se le da a la familia y el tiempo dedicado no sólo 

restringe, sino que cambia. . · .:· .. " 
Otro elemento que muestro respecto a "los ritmos de la gion111/11" es la concepdón 

del tiempo que construye Maril><?I que ocurre cuando enfrenta la separación obligada de 
sus hijos a raiz de su decisión de dejar el país. La lejatúa de sus hijos que duraría cinco .. 
años, la invaden de un sentimiento de vado que hoy dia considera irreparable. Se tratá del_·· . ; 
tiempo que no regresará más, de la masa de momentos, de instantes de felicidad que no',:· .. · 
poseerá, que perdió, y de los que ya no existirá la fonua de recuperar. Maribel da un valor 
y uso distinto a su tiempo. No solo lo considera más importante y trata de maximizar su 
utilidad, sino que ésta concepción suya, la conduce a ser una mujer más activa, Y.". 
organizada durante el día, más productiva. Esta concepción suya del tiempo dan a Maribcl 
la oportunidad de reflexionar sobre su identidad y sobre el significado de su travesía por' 
el mundo y de su identidad simbólica que se construye antes de que anochezca la muerte 
en su vida: ·· 

"Gota de agua que caen y se pierde en el mar, 
Mota de polvo que se mezcla con la tierra. 
¿Qué signüica nuestro paso por el mundo? 
Un vil insecto aparece y luego desaparecel46" (Amin Maalouf). 

Esa estrategia suya de no dejar que en ellas pase el tiempo no produce sino la 
suspensión de si misma en un tiempo relativo. Es decir, del congelamiento de lo que era 
cuando estaba cerca de sus hijos, sin embargo, dentro de su concepción no permite ser 
dañada por el tiempo, no permite que éste la abata en una configuración poco reconocible 
ante lo que era y lo que sus seres queridos apreciaban de su persona. Por otro lado, esta 
actitud se converUa en cierta forma en negar los sentimientos nuevos de lo que estaba 
viviendo, y no sólo ella sino las demás testigos aprenden a olvidar velozmente todo lo que 
pasa durante el dia. Dedican mucho tiempo a descansar a dormir, a pensar en hablar a 
Perú, a satisfacer a sus hijos; negando un poco la experiencia Cle inmigración por la que 
están pasando. Y esto lo notaba también porque no encuentran satisfacción por las formas 
de esta ciudad, de su gente: 

345 Gergucro {uso peruano): Una pdnbra en gcrgo peruano parJ dt.-cir groseros 
, .. Mualouf, Amin, Samarcanda, México, Ed. Alian?.a Cualro: 1990, p. 138. 
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. . "No 'me int~resa, basta queipueda manda~ ~ ~~o· ~e cliner¿ para mi familia, para 
mis hijos, y yo estoy tranquila",(Maribel) · .· • .. .· . · · 

"Quiero que mi.hijo. tenga ,todo lo. que yo n.ó tuve ... Lamentablemente lo 
principal. .. me hubiese gustado que tuviera una familia .. En el sentido de que tenga la 
mamá y tenga el papá ya que yo tampoco lo tuve ... porque yo ya pasé por eso y es una 
experiencia fea ... Nunca tuve una presencia de padre en mi casa ¿Qué se puede hacer? 
Uno no puede ir contra la vida. Hay que aceptar como vienen las cosas ... Quiero darle a 
mi hijo lo que ~l quiera". (Elizabeth) 

El miedo al tiempo es otro sentimiento que encontré como frecuente en ellas que en 
parle se explica por el tipo de trabajo que realizan y por que el ritmo de la jornada se 
determina sobre lodo por los ritmos del trabajo que tienen, que encuentran. 

Hay algo de lo que Beatriz me hablaba cuando tocamos el lema de las distintas 
intensidades de trabajo y de los ritmos de una jornada normal en Perú y en Turin. El 
miedo que se desarrolla al tiempo por el tipo de trabajo que desempeñan generalmente l~s. 
mujeres: 

"Los ritmos de trabajo. La hora de trabajo a la que seini~iaY Ia'~aÜda~ Ei ún'.icodia 
libre es el domingo y. el sábado a medio dia. Pasa el Uémpo .n1'üy rápidd y)ienén,qué. 
regresar a su trabajo. No eres libre de tí mismo porque tiénes ·que '.depénde_rde otraf! 
personas. Es feo ... Yo no podrfa regresar a vivir as! ... y más si tc'trata·n maL peor lod.avia!--
Es estresante. Pierdes lu libertad. No eres dueño de tu tiempo libre". (Beatriz) - ' -

4.1.2. La religión en la trayectoria migratoria. 

Otro elemento que noté que detenninnba de manera importante los ritJnos de vida 
en este grupo era la religión, no únicamente como una costumbre de familia, sino también 
como una atmósfera para la construcción de nuevas redes sociales. 

Asimismo, Liliana Huberman a partir de su experiencia en un centro de acogida en 
la ciudad de Roma, señala que la religión es un elemento importante para el inmigrante en 
la forma en la que establece sus redes sociales, pues se convierte en una fuente de fuerzas 
y ánimo para resistir las vicisitudes que surge de su situación como inmigrante, en 
muchos casos clandestino. Para definirlo, en este caso ella habla de una "realidad 
sustitutiva", empero que también conlleva a una significación de encierrol-17. Habla de este 
aspecto de encierro porque la religión puede desarrollarse como una actividad de 
dependencia y en algunos casos puede blocar el proceso de inserción en un nuevo 
contexto. Esto puede ser cierto, pues al final de cuentas, el elemento de encierro en un 
inmigran le se puede manifestar o al pasar sus dias encerrado en la iglesia, o en el trabajo 
del cuidado de ancianos. Cabe señalar que aquí depende mucho de la interpretación de 
cada persona y del tipo de creencias que ésta emprenda. Ciertamente no podemos 
generalizar las experiencias con este comentario, empero quería solo hacer referencia a 
una actitud de aislamiento, más que esa de encierro de la que hablaba Liliana Huberman, 
pues la actitud de encierro, o quizás sea más correcto hablar de una imagen de encierro de 

"' L. ltuborman. "Inmigrante.<: el grupo y Ja cnfcmJL-dad .... cit.. pp. 1-8. 
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este- giupo, por el hecho de que permanezcan entre ellos o que aprendan sólo a 
reconocerse entre ellos mismos, elemento último al que podríamos otorgar un mayor valor 
respecto al "mito evangélico": 

"Es entre hormigas, avispas y abejas, quizá no por casualidad, donde acontece una 
afectiva concepción virginal o partenogenética, que reproduce la especie por unión _de 
gametos exclusivamente femeninos. Sin embargo, precisamente aquí está la f_uerza 
conciliadora del milo evangélico: por una parle hay la partenogénesis, con un vientre' 
virgen que reclama trascender tanto la pareja de amantes como el valor del individuo 
propiamente dicho; por la otra hay el mañana de un niño único, especialfsiino, que cada· 
hijo de vecino identifica sin dificultad con el suyo propio14K". · 

Imaginando la posibilidad de la conformación de nuevos comportamientos erí las 
costumbres religiosas en estas mujeres que emigran con una cierta visión en la ejecución 
de su religión católica, de las que podríamos resaltar, ese domingo de misa, o el confesarse· 
y comulgar de vez en cuando para la cura de los pecados, durante la trayectoria 
migratoria este ritmo cambia, y algo que pude notar fue su mayor aprecio de esta 
actividad a partir de su utilidad práctica, esto es, conocer gente nueva, conocer el grupo de 
peruanos que vive en esta ciudad, compartir las penas, pasar el único dla de descanso en 
familia, en casa. Esto trae consigo una polémica en la concepción de sus tradiciones, en 
donde se enlazan sentimientos bien distintos; por un lado, el dejar de lado para apropiarse· 
de algo nuevo y por otro, mantener todo lo que soy por lo que he vivido, por mis 
tradiciones. Estas son dos ideas que se intercambian intensamente en el pensamiento de 
estas mujeres. Cito un pasaje de lo que serla una leyenda clásica sobre José y María, en el 
que se entre Ice esto que mencionaba: 

" ... José habla vendido todas sus obras, y al dejar de producir no sólo interrumpla 
su vida actual sino la pasada, sembrando de irrealidad una existencia entera. ¿Habla 
existido alguna vcz?.149" 

De alguna manera, la religión es un componente importante del ritmo de vida de 
este grupo y aunque se piense que la religión es un elemento voluntario del quehacer 
cotidiano, es algo que se plasma desde el carácter del seno familiar y que crece junto con 
su dinámica interna recordando el concepto de familia latinoamericana, con la 
intervención de la abuela en la educación de los más pequeños y la obligación del estudio 
del catecismo, que se concretiza con la ceremonia de la primera comunión. Todo esto es 
algo que no se cuestiona, se hace, es así. 

,_..A. Ecohotado, Rameras y Esposas, Barcelona. 2' edición, Editorial Anagranm: 1993, p.114. 
"

9 M, (p.114). 
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4.Ü; Via Cumiana, el dooúngo ~e misa· (Narración) 

Cuando llegué me informaron que no habla misa, pero que había otra actividad. Se 
trataba de una conferencia sobre "El señor de los milagros". Vi a muchas mujeres con sus 
hijos, a chicas con su grupo de anúgas, a familias. Todos que intercambiaban experiencias 
de lo sucedido en la semana en el trabajo, con los hijos, con la 11on11a a Ja que cuidaban, del 
cansancio del dla anterior por cuidar a un enfermo Ja noche anterior, y sobre los planes 
para pasarla bien ese día domingo, que no les tocaba trabajar. 

Pude ver con claridad que este sitio era importante para ellos como punto de 
encuentro y que la religión jugaba un rol importante para la construcción de redes 
sociales, para no sentirse solos y para, en lo posible, poder sentirse en casa poniendo en 
práctica algunos valores de sus ralees, y aunque éstas fueran laicas, la dinámica de la 
comunión, de la solidaridad, del acompañarse, se vuelven todas estas, parte de una lucha 
por no disolverse en las ramas del entretejido de una sociedad que no conocen bien. Por 
esto, desarrollan sus núcleos familiares y continúan a anudar sus valores contándose con 
los de su mismo grupo. . ·. ' ..... ·::.~ 

Por otro lado, el proyecto migratorio tiende a reforzar la fe en personas e'n las.'c:fiie 
por esta decisión, pertenecen ahora a fanúlias desradicadas que han dejado Jos fragm·c.ntós '· 
más queridos en su tierra de origen. Por esto, ese día era como el dla de desahogo, .ún día···· 
en el que todos se contaban sus penas. Recordando una frase de Beatriz yá .. antes señalada 
en la que expresa cuanto es importante 'estar en contacto con su genie: ' · " ' · 

"Estar asl entre gentd de mi tcls~o país, es como estar eri casa. Se cuentan y se 
dicen las historias ... Detrás de.cada· peruana hay una hiStoria". . . 

.' :. "' -::::. ,!;·,·~: ,-• \_-:, < • ::, .. ' .·:. '• - ·.·: \ • • ·. ~---.,e 

·-····:-

. El tipo ,de .i~crc:ió~ qu~'úil Ínn~igr~nte Odesar~oÍlá respecto al ritmo del día, es 
también esta capacidad de da~'.co11Únuidad al ritmo de y ida/ manteniendo algunas de sus 
formas e incorpórarido 'otras c'n un todo dialéctico, sú'proyecto de vida. 

, · ·.-~ ·:·r,·. ~:"º"·:'.1·~.<~~:~--:~:~;;~--,..;.~·_:.:.:~.s>·-~- ... :_· ..... ,_. ___ ~-.~:">,.; .-.::.:.·,,-. · · 
:.-·. 

4.2. ·_La perspectiva de si y del otro: El contacto con los italianos 
. . 

4.2.1; Ei 'acércamiento con lo cotidiano. 

En alg\Jnos' casos el hecho de ser inmigrante "contribuye a desarrollar un auto
reconocimiento de inferioridad, poca capacidad creativa o puede inducir a la inestabilidad 
e inseguridad y por consiguiente a la falta de autoestima y credibilidad porque el bienestar 
no se encuentra en su propia sociedad o propio pais3S-O". Estas mujeres sobreviven en lo 
grotesco que puede ser el aprendizaje del nuevo contexto, pues en algunos casos " ... ,el 
contacto con los italianos se reduce al contacto con [ ... ] personajes todos situados en una 
posición de ayuda al inmigrante, y en la vida cotidiana, a la relación con el patrón. La vida 
parece dividida en dos realidades diversas3Sl". 

"ºT. Allwniran.1 Rua, ~il .. p. 113-1 t4. 
"'L. llubcrman. ••tnmigranlcs: el grupo y la cnfcnncdad ..... ciL pp.1-8, p. 4. 
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Magdalena por ejemplo, tuvo como contexto de referencia o de interacción, 
únicamente la figura de sus padrones desde que iniciara el trabajo de niñera en Perú. De 
manera que en realidad, ella no establece un contacto con el medio hasta que no comienza 
a salir de la casa donde trabajaba. Para Beatriz y para Lourdes, este contexto giraba 
alrededor del convento, en este caso también el contacto con la realidad es reducido. 

Por esto la perspectiva de sí mismo y del otro se inicia a desarrollar a partir del 
contacto con el espacio y con las primeras relaciones humanas. Si bien es cierto que la 
calidad de estos espacios ser.~ determinante, este es un factor, en un primer momento· 
vago, pues el contacto con el contexto es ,1lgo que se aprende con el tiempo y con las 
experiencias que se van teniendo en éste. En una primera instancia, la interacción con el 
contexto, con los espacios y con las personas tienden a la reproducción del inconsciente, es 
decir, de la reproducción de las experiencias de vida, de la búsqueda de la repetición de 
las condiciones anteriores que identificaban en su país de origen. 

En este sentido, del contacto con el contexto, el factor más importante es la manera 
en que se explotan los espacios y las relaciones humanas. Este contacto con la realidad 
fuera de su sitio de trabajo, se inicia en Mngdalena con su participación en la oratoria. Ella · 
llega a Turín el 24 de mayo de 1989 y no establece un verdadero contacto sino hasta 
diciembre de este mismo año. Empieza a frecuentar la parroquia y los chicos comienzan a 
hacerle preguntas: ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Empiezan a notar su· 
presencia, pues según Magdalena:" No había casi extranjeras ... Yo era una de las primeras· 
chicas que entraron al oratorio". 

Asf conúenza a hacer amistades con chicos de la universidad.y es aquí también en 
donde descubre que sus patrones, a quienes tenía un enorme respeio y de quienes recibía· 
un trato que nunca había tenido, de quienes se sentía protegida, en realidad la engañaban 
cuando sus amigos de la parroquia indagaron sobre su salario mensual: 

-"¿Cuánto le pagan?" 
-"Cuatro cientos mil liras, algo así como doscientos dólares". 

Sus amigos hablaron con ella y le dijeron cuánto era w1 salario normal de trabajo 
que ella hacia: un millón quinientos mil liras que en dólares eran aproximadamente 
setecientos. Dijo haberse sentido explotada, impotente y "pressa i11 giroJS2". Magdalena no 
podia creer, pues era W1 comportamiento poco seri·o que no correspondía con el puesto 
que tenían en la sociedad: 

"Conoci al cónsul peruano en Italia, también casado con una peruana de raíces 
rusas pero 11ala353 en el Perú, pura gente importante iba a la casa ... Me hacian sentir bien". 

Además este salario dijo que lo había acordado desde Perú en do.nde le pagaban 
solo cien dólares, de m.anera que para ella poder ganar el doble sig1úficaba mucho, sobre 
todo esa estabilidad de la que no gozaba que ella interpretó como "sentirse protegida". De 

m f'rcssa In giro {frn.<c ilnliW13): Tomar el pelo, sentirse engañada. 
"' Nata (palabra ilnliann): NudJa. · 
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este modo, ella comienza a descubrir el contexto real del lugar donde se encontraba, la 
ciudad italiana de Biella. En cambio, el caso de las testigos que se encontraban en el 
convento, el contacto con el exterior inicia una vez que las núsmas monjas la encuentran 
un trabajo, empero este contacto con el exterior es relativo, pues el tipo de trabajo las 
constrii'ie a permanecer dentro un nuevo espacio, generalmente la casa de la anciana de la 
que se hacen cargo. Sin embargo, a pesar de que siguen estando en lugares en los que su 
libertad se ve nuevamente restringida, en este caso, se encuentran ellas solas enfrentando 
lo nuevo y lo desconocido. 

La integración en la ciudad inicia de estos acercamientos a lo cotidiano, en las 
charlas banales, en el saber escuchar y tomar lo que pudiera sernos útil de los otros. El 
entrar en contacto con la gente desde el principio, son actitudes que cuentan para el futuro 
de nuestras redes sociales en el nuevo contexto. En el caso de Magdalena, este primer 
contacto fue determinante para poder iniciar a evaluar si situación de inmigrante y lo que 
determinó en un futuro, la lucha por sus derechos. La lucha por los derechos, es algo que 
desarrollan todos los inmigrantes. Como una actitud natural, o mejor dicho obligada de 
sus condiciones. Esto se reflejaba sobre todo, en la lectura de los periódicos, algo que 
generalmente ninguna de las testigos hacía reb>ulam1ente en su pals; y el conocinúento de 
asociaciones y oficinas que ofrecen información y ayuda especüica para los inmigrantes. 
Magdalena incluso fue mucho más especifica cuando se refcrla a estas asociaciones, para 
ella, el sindicato de los trabajadores (CGIL) era la mejor fuente de información y el sitio en 
el que había recibido un mejor trato y sobre todo, habla sido de gran utilidad para 
resolver un problema concreto, la denuncia de sus patrones de trabajo, no de quienes 
habla trabajado por primera vez, sino otros quienes también abusan de su condición de 
inmigrante, algo que también se explica por el tipo de relación laboral que establecía con 
ellos, sin ningún contrato, pues trabajaba en negro. · 

4.2.2. La imagen de 1() t;tr,bano en l~s memoria.s, lo que se reconoce. 
. - . - ' . 

' ' ' 

Durai1te las entrevistas hubi~r~n fumbié~ imágenes que se desarrollaban por si 
solas, una de estas fu~ la im<Ígendci)ó'.urb~rio' én l~s ínemorias. 
Como señala Ita leí CalviÍlcí:? ,:· ,, '' .,. {i' · ·• '· 

, . ,, ; : :>;_<'.¡~(; ':»•"7;: . . ,· 

"Podemos distinguir dos tipos de procesos imaginativos: el que parte de la palabra 
y llega a la imagen visual, y el que parte de la imagen visual y llega a la expresión 
verbal354". 

Así pues, durante las entrevistas, sobre todo, de Elizabetll y Luana, se elaboró un 
esfuerzo comparativo entre· la calidad de vida en México, o para entendernos mejor, de la 
forma de vivir de México y de las mayores dificultades o las dificultades más frecuentes 
que encontraba la población; siempre y concretamente a partir de la idea de las grandes 
ciudades como contexto. 

u• l. Calvi.no, Seis propuesta'i para el próximo milenio (Six mcmosfor 1he next millt•niunr), cit .. p. 99. 
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Este ejerctc10 fue significativo, pues mis reflexiones sobre las entrevistas me 
llevaron siempre a creer en un diálogo entre quien entrevista y quien responde. No se 

· tratarla de una verdadera fuente histórica si tanto uno como el otro se quedaran estáticos 
en ese rol predeterminado. También por esto defiendo el elemento de la sinceridad 
durante mi trayectoria de investigación y análisis. Uno no puede hablar con una persona y 
compartir o aprender algo, sin establecer un diálogo puro, por otro lado, no creo que esto 
exista, pues las relaciones humanas son asi; es decir, que damos ambas partes. 
Así pues, me refiero a un juego dialéctico en el que se ponen en juego códigos no 
únicamente suyos, pues en el esfuerzo por ensancharlos, de quien entrevista est,i en jue¡~o 
y depende la conveJ"Sación, y es aquí donde existe no solo el interés mío de descubrir a la 
persona que tengo frente a mi, sino que justificadamente existe también por su parte, el 
interl'.!s de desenmascarar mi figura. Esto creo que se deba por ese sentimiento del cual ya 
había hedto mención, el hecho de que existiera un sentimiento de mayor confianza por ese 
sentimiento llamt'.!moslo común del ser latinoamericano. 

Esto me pareció interesante destacarlo porque en el caso de estas dos ·testigos,' 
utilizando una imagen concreta, buscaron el encajar y el aproximarse a mi figura para 
satisfacer no solo su curiosidad sino una necesidad de "diálogo real" conmigo. 

Una de las imágenes que desarrolla con mayor cuidado es la imagen de la ciudad 
de Lima. Recuerdo que cuando preguntaba a Lourdes el número de habitantes de su país, 
respond(a con una expresión de asombro y al mismo tiempo, sin siquiera ella poder 
imaginar, algo asl como," Ay pues ... no se, pero nmchosl" (Lourdes) 

En Perú hay más movinúento. Es que es w1a ciudad grande, en las ciudades hay 
movimiento. Acá es tranquilo pero tienes un horario fijado. (Beatriz) Asi también, 
Elizabelh muestra la imagen de su ciudad como una ciudad distinta respecto a la imagen 
de la Lima urbana de Beatiiz y Lourdes: 

"Tu~bes. es un<l ciudad. chiqui~;;Imce bastante calor, es una zona tropical. .. hace 
hartisimo sol! Esbonii6 .. ; es oonilo(Es.,.iccoli1ío.como dicen acá, es un ¡1t1esi110 ... pero es 
bonito si .. :'': Tumbes, un puebfo en la frontera. con Ecuador, más arriba de Piura ... Queda a 
la frontera de Perú con Ecuador". . . 

4.2.3. La obsesión comparativa del inmigrante. 

Luego se desarrolló una dinánúca en el ejercicio de la nominación de si mismo y del 
grupo que integra el contexto huésped, algo que se convierte con la costumbre, en una 
obsesión por comparar siempre todo, de una "obsesión comparativa del inoúgrante". 

En algunos casos, este ejercicio comparativo de las experiencias, trae consigo una 
perspectiva que desvaloriza el país de origen. Ésta que puede tratarse de urm persistente 
formulación de comentarios desfavorables y que son utilizados como elementos que 
justifican los motivos de emigración asi como también de las razones para permanecer)ss. 

En la trayectoria migratoria, la concepción del yo, se confronta con todo el resto, con 
el mundo, con los otros, con la familia que dejan en Perú, con el proyecto de vida que se 
interrumpió. Sucede que, el contexto y las redes sociales establecidas encuentran una 

U!I L. Arfuch. "Mcmori e ritomi. Travcrsic dcll'idcntitli'\ cit.9 p. 603. 
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contraposición permanente. Sobre esto, según Maurizio Gribaudi quien sostiene que 
dentro del ejercicio de las formas de auto-narración esta contraposición del yo con el 
mundo es inminente, pues " ... el polo negativo (a partir del sujeto) es el resto y se 
concretiza poco a poco con la aparición de agentes tales como Jos enemigos, los 
otros356, •.• ": 

"Ellos son fríos, se dedican más al trabajo ... No se divierten igual que a nosotros ... Se 
aburren rápido, no son de bailar o de salir como nosotros ... "(Beatriz) 

"Los italianos son diferentes.(Yo ya he visto, me he dado cuenta) Para llegar al 
matrimotúo ellos la piensan mil veces! De mil a diez mil veces ... Y pa' llegar acá a un 
matrimonio entre italianos. Ya no digamos entre extranjeros, entre un extranjero y un 
italiano. t;l/os la piensan mucho, mucho. No son como nosotros, por ejemplo nosotros 
pensamos: Yo me caso sin haber nada ... No me interesa a donde me lleve a vivir mi 
marido, si me lleva a vivir a la punta del cerro o me de comer pavo o pan con agua ... Lo 
importante es que en ese momento yo me quiera con esa persona ... Estoy decidida a hacer 
mi vida y eso me basta357". (Elizabcth) 

También Maurizaio Gribaudi explica que la importancia de considerar esta forma 
de concepción reside en la esa que se desarrolla como sentimiento de pertenencia durante 
la trayectoria de vidaJ58; empero también sobre el proceso cultural que emprendemos 
cuando por necesidad o gusto, nos relacionamos con los demás y da como resultado un 
aprendizaje discontinuo pues el aprendizaje no es lineal sino completamente accidentado, 
así también lo es la cultura. Como menciona Frederick Barth: 

" ... ,la variación cultural es discontinua: se trata de un agregado de personas que 
conviven esencialmente una cultura común, y de las diferencias que se conectan entre ellos 
que distingen cada una de estas culturas de manera separada de todas las demás. Pues la 
cultura no es otra cosa que un modo de describir el comportamiento humano, y por 
consiguiente que existen diferentes grupos de personas, es decir, de unidades étnicas, que 
corresponden a cada una de las culturasJS9". 

Cito también a Franco Ferrarotti: 

" .. .la concepción de la historia concebido como un desarrollo diacrónico unilateral 
[ ... ) detentara de Ja s!ntesis de la humanidad [ ... ] significa (hoy dia) el fin del optimismo 
lústórico. Significa un cambio radical e innovador: la humanidad está entrando en una fase 
de. presencia sincrónica en la que comienzan a caer las jerarquías que existian entre las 

"
6 M.Gribaudi,cit.,pp.1131-1146,p. 1133. 

JS? Cursivo mio. 
"'M,(p. 1133). 
J~ F. Bnrth, "I gruppi ctnici e 1 loro confini" in Quaderni di etniticitti, Compilación de Vanessa Mahcr. Toríno. 
Rosenlx.-rg & Scillcr: 1994, pp. 33-72, p. 33. 
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cultüras, entre citltura alta y cultura baja, afirmándose la exigencia de una redefinición de 
concepto de cultura360''. 

', , Las relacion.es sociales que han establecido las testigos en su trayectoria migratoria, 
son sobre todo,· dentro de su grupo cultural, el de peruanos, incluso las relaciones de 
pareja en' muchas de ellas fueron siempre con miembros de éste. Es claro entonces, por qué 
cuando se tocaban las formas y, las estrategias para establecer lazos con personas 
'dcscorÍocidas, me contestaban que las relaciones eran iguales y no había ninguna 
diferencia. (Beatriz) En este caso, retomando la idea de Ferrarotli esta visión sincrónica no 
existe, en cuanto a que la visión de sf mismas respecto al colectivo social, permanece 
prácticamente intacta. 

La opinión sobre nosotros se manifiesta con los otros y con la calidad de relaciones 
que establecemos y de como damos a éstas, una continuidad útil y genuina. Leonor 
Arfuch menciona la importancia del establecimiento de redes sociales fuertes como si se 
tratara de la creación de un paraíso que construimos y que gozamos, solo que en una 
experiencia migratoria, las relaciones humanas pierden intensidad, quizlls por el idioma, 
quizás por las formas en las que se establecen que no se presentan de la misma forma: 

"Ya no existen más paraísos verdaderos y la relación entre eso que se deja y eso que 
se obtiene pre5cnta una multiplicidad de aspectos. Hay una constante en las relaciones 
humanas que no parecen alcanzar la profundidad de.las experiencias a las cuales se está 
acostumbrado {<<las personas no se comportan como aquí>>, <<allá no se ven tan 
seguido>>, <<trabajan .tantas horas y no se dan compañia>> ... ) Quizás ésta es una de las 
dimensiones más agudas del adaptarse a nuevos horizontes, del pasaje de una cultura a 
otra y una de las llaves de lectura de e~e sentimiento de desarraigo que parece inevitable 
aunque cuando la situación económica mejora361''. A propósito de este aspecto cito a 
Beatriz quien señalaba una .aclitud diforencial respecto al grupo de ellos, al grupo italiano: 

·. '.- .... ' .. :- ' 

..•.. > ¡;;~tJE,.};t'~~;:.:.;:,..) .. ~, . . . . 
Esta s¡i'risáci~ri d~,po.é~,P!"RÍ~~diciaci .viene también acompañada de una relación 

~is~nte. en rel~5i~11;,~<?.~;c1~l~!ü~~d.ty con sus ritmos de vida para disimular que se es 
mnugnmte:·, .. • ,.,,~,: ::,;·1;,.•f•:·' .·"', ,:._,' 

··~;-,_ . ,-- . ·" .. ,, 
.(<'i.·. r. ·/' ·'-'';.:;< o·,.,,->:,·v ¡;¿>·-;.:,·=;1;~:j,c; ',."·,i 

~-., ·}~·;:/.:/~·.I;'~;;; . . >"'~·:. ;,."~:· .. ,• ,e,. 

"~:Já .. si~ación de inmigrante que se trata de disimular con interminables 
caaúnadas turísticas por la ciudad,.;.''362 

4.2.4.' La perspectiva de sf y del otro en la relación de pareja. 

360 F. Fcrrnrut1i,"Apun1i sullu oomunicazionc inlcr-cullurute•• in /.a critica sociologica, 137 (2001 ), íchrcro-abril, pp. t
i t. p. 7. 
361 l ... Arfuch. "Mcmori e ritomi. Travcrsic dcll'idcntitñ", cit., p. 601. 
J62 L. Hubcnnan, "tnmigrJ11lcsi el grupo y ta cnícnncdad ..•. , cit., pp. t-8, p. 6. 
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Una de las relaciones humanas más importantes de la vida de todos, es la que se 
mantiene con la pareja, con un compañero o compañera. Tanto ElizabeU1 como Magdalena 
dedicaron parte de su narración a este aspecto, algo que se traduce en Magdalena en una 
reflexión entre la personalidad de los hombres del Norte y del Sur y en el de ElizabeUt 
sobre todo a las diferencias entre Perú e Italia en el modo de concebir la relación de pareja. 

Magdalena reflexionó sobre el modo de ser de los italianos del norte y los del sur, 
cuando dijo haber elegido a su marido de entre los italianos a "1111 ita/ia110 dt'lla Gtla/lria", de 
Sicilia, del sur: 

"Mi marido es 1111 ita/iauo ddla G1/aliria. Los italianos del norte se programan la vida, 
son más fríos; más cnlculadorcs: Tratnn de buscar ellos él equilibrio, la perfección y no 
somos perfcct.os".. · · · · · · · ·· · · · · · 

Con elln se mnnifcstó una visión en la que se interpretabnn los ritmos de las dos 
ltalias, en el que a pesar de que se lúera siempre esta distinción, en el fondo,.la.cultura 
italiana, lo italinno persisüa. Magdalena acoge entre sus memorias y aprenden reconocer 
una pnrte nueva en ella, la Magdnlena italiana, empero que ahora se refleja en sus hijos 
como múltiple, entre su Perú y su ltnlia. Un amigo llamnba a la gente que habla nadd0.en··:· 
un país y vivido en otro, como a "alguien con In pala clmecn3h3". . " · .. ·. · 

Casarse significó un momento importante en su vida, 'un día inolvidablé, pues por · 
este motivo y con éste como pretexto, su madre y su hermana llegan para quedarse, 
completándose nsl su cadena migratoria, esto en el año del 1994, después de cinco años. de; 
la fecha de emigración. . . .. .... · 

Y así entre el Norte y el Sur ninguno se habla, se conoce. A nadie importa tradUcir 
con entusiasmo la parte de abajo. 

Asi, Magdalena me muestra un poco sobre el sur itaHano; un sitio del qlJe. mucho se 
habla y sobre todo se identifica como un sitio donde. hay "pura vida36-•". El.sur de Italia se 
presenta también como la imagen del italiano que se difunde en el mundo; corno esa Italia 
que persiste. Imágenes que se pierden enlTe sus calles, hav mi.tchils; Demasiados secretos 
encierra fra gli scogli, fm la sa/1/1ia y sus aguas.desnúéias y ~ladas:' :::'' · ·. · < " 

' <<:, ··: ,-:,':·:.. "~··'C«::-·~~:<_>.::~.r. : - '. · 
-:.;,.·,_· 

"La muchacha que sonrefa desde e(,baléón'de -~~fre~i~. La madre, la madre 
desaparecida ya desde un ralo que regresa a:su casa· con l~ .bolsa dCI mandado llena [ ... ) 
Hay de todo en esta ciudad marnvillosa36S";''." " .. , '·,':·}f;:::·;' .. ;}{,; .· . 

' :' .- :.·'· : .. . ,.~~- ·>-·· ..... ·_· .. ·' -

A esta visión tan ricade Magdalena en la que. fundc'd()s partes importantes de sí 
núsma, se podrfa resaltar esa-parte latinoamericana· én:1.a· quc'quizás, los ritmos de vida 
son más importantes para ella, e incluso quizás hayan sido un buen motivo para la 

J6l Con Ja pata clrui:ca (uso mexicano): Una frusc que da la idea de una dcfonnacilm 1m su pcrson~ no queriendo decir 
4uc es un cambio negativo en su \'ida.. sono má..o; bien como un motivo que' le hace caminar de otr.i manera. con otras 
actitudes. 
""Pura \'ida (uso mexicano): Fr.i.o;c que da In idea de una buena vida, .de una ,.ida que sobre todo se disfruta. 
'"R. Polo, /1 sifor1:io del pcscio//no ro.uo, L<'CCC, l.a Noti7io: 1999, p. 7. · · 
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elección de un compañero del sur de Italia, una región de este país en donde los ribnos de 
vida no parecen ser tan distintos a los suyos. La elección de su marido entonces pertenece 
a una búsqueda de un homónimo cultural, cosa que para Elizabeth significa más bien, la 
búsqueda de lo distinto, de lo nuevo, después de su mala experiencia con el padre de su 
hijo, con la cual establece lazos comparativos: 

"Mi embarazo me sirvió pa' consolar las decepciones de las otras cosas llámese por 
lo que pasó con el que era mi marido, llámese por la decepción de mi mamá. Mi embarazo, 
nú hijo, fue eso que cubrió todas nús tristezas, mis penas. Todo lo cubrió mi hijo. Porque 
yo me acuerdo que cuando salí embarazada yo tenía ilusión, yo me ponía a escribir en los 
cuadernos: yo por ti voy a hacer todo lo que mi mamá no hizo por mí.. .. Yo voy a vivir 
solamente para ti". 

Con su madre vive su embarazo, las visitas con. el ·médico, ·las compras,. los 
preparativos. Pero en el fondo sc.senUa sola pues '.1.s.u la,do,no te1úa a s.ll par.eja .. Durante la 
visita con el médico que le confirmó su embarazo•le.dio la posibiHdad de un aborto, pues 
argumentaba el doctor queclla no estaba lista para ser madre como adÓlescente. Aqu! 
interviene incluso Luana, quien participaba en la entrevista con una voz con cierto carácter 
solidario: 

"Es verdad porque ella no ha vivido su vida. Su vida se truncó en el momento de 
ser madre ... "(Luana) 

Fue muy interesante lo que seiialaba entre la visión peruana y la italiana respecto al 
valor. del matrimoruo. Habría incluso que destacar dos elementos importante, uno el hecho 
de que luego de un par de meses de su llegada a Tur!n inicia una relación de pareja con un 

· italiano .y segundo, recordar que esta testigo tenía sólo dos aiios en Turm, esto fue lo que 
dijo: 

"Los italianos son diferentes. Yo ya he visto, me he dado cuenta. Para llegar al 
matrimonio ellos la piensan mil veces! De rrul a diez mil veces ... Y pa' llegar acá a un 
matrimonio entre italianos. Ya no digamos entre extranjeros, entre un extranjero y un 
italiano Ellos la piensan mucho, mucho. No son como nosotros, por ejemplo nosotros 
pensamos: Yo me caso sin haber nada ... No me interesa a donde me lleve a vivir nú 
marido, si me lleva a vivir a la punta del cerro o me de de comer pavo o pan con agua ... 
Lo importante es que en ese momento yo me quiera con esa persona ... Estoy decidida a 
hacer mi vida y eso me basta. Acá no son así, acá tu tienes que comprarte primero casa, 
muebles, carro, tener tu cuenta en el banco ... Acá todo se compra por mutuo acuerdo, tu 
pones esto, yo pongo aquello, tu trabajas, yo trabajo, tu pagas una parte de la casa, yo la 
otra. Acá son los matrimoruos así. No como nuestro modo de ver de los latinos" .A los 
latinos no les interesa donde le sientes, en un ladrillo, en el suelo, en el cerro ... "(Elizabeth) 
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- "Eso es normal en Perú"; añadfa L~~na ... 

- "Para llegar a un m~trimonio ~h" un ftaliano,: ti~neri .qu~ pasar ~os buenos años de 
noviazgo". (Elizabeth) · · ··. •:• · 

Elizabeth hablab.a d.e la igualdad entre pareja: 

"Los dos han dado y !Os dos son responsables de sus cosas. Los dos pagan la cuenta, no 
como en Perú que el marido hace todo ... Tú dependes del 1miriJo .. Acá ninguno depende 
de nadie y tampoco nadie tiene que agradecer a rtndics, porque él tu has puesto tu parte y 
él ha puesto su parte .. Por eso es difícil llegar al malTimonio ... Para casarme con Denis 
tendría que esperar ocho años ... y como que no te Ja sientes esperar tanto ... Ay de repente 
me aburro ... No es como en el Perú que es siempre es el marido que hace lodo ... Que tu 
dependes del marido ... Acá nadie depende de nadie. Es difícil encontrar una matrin1orúo 
de italianos que en la mujer no trabaje, Muy dificil porque no se da casi eso; .. Es muy' .. 
difícil. .. Acá lodos trabajan, Todos tienen su ·plata, todos:hacen sus cosas ... Tienen su· 
dependencia". (ElizabeUt) 

ElizabeUt dedica mucho tiempo a .la definición de su situación fanúliar y·•a ·las 
características del padre de su hijo y a la relación que tenia con él como algo que mo.tivó 
cambios drásticos.en su vida366: · · .· · 

"El amor te hace cambiar tu fo;~ia de ser. La pareja te hunde o te saca adelante. Nu~~a 
te quedas en el misino lugar367". (Elizabcth) 

~. :;~~! '_"·: ..• '.,¡ . - " . 

. ' Es interesante·· destacar que ninguna de las testigos quienes hablan ya tenido· una 
expcriendade· pareja e hijos, ninguna viaja con su marido o compañero. Esto también es 
algo i:¡ué se explica con la edad a la que viajan. Maribel por ejemplo, no habla sobre esto.· 
Luana, en cambio se reserva a hacer comentarios generales sobre las relaciones de pareja, 
empero opinando sobre Elizabeth y no hablando de su experiencia propia, lo único que 
pude no.lar fue que ella parcela ser feliz en su matrimonio cuando escuché su conversación 
al teléfono con él, quien llamó durante la entrevista de nú testigo. 

4.2.5. La inserción, un proceso de desarraigo. 

Algo que sale inevitablemente a la luz, luego de hablar de la relación de pareja, es 
sobre la relación que establecen con sus hijos, empero sobre todo de la concepción que 
tienen de ellos en este contexto de su experiencia y trayectoria migratoria: 

""' Cfr. Apartndo 4.3 La perspectiva de si y del otro del capitulo IV. en donde se anali1.a la relación de pareja de 
fili7.abcth y Magadalcna. 
367 Frase antes descrita en el arrutado 3.1 La dcsición de \iajar del capitulo 111 de C>tc trabajo. 
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.. '·'. ~ ~ '\;•; 
"Todos nacemos mestizos", decfa Lourdes. __ _ .. <-- -,.,:-.:>.·'; -.. --'• ,. -i-;>. .. •.·.• .- -<-

"Y ahora concluyamos cuanto hemos narrado infoTIIlªr\ct? a~~er~~-·de}~;::i~e _o~rr_~".; 
cuando nacen mellizos varones o mellizos mujeres. Si_ esto. ocurre, entonces súfrian, 'se -
lamentaban: "No ha de ser bueno el año, el tiempo ha de sér'tiernpo'dé'j)ad~cimierÍtos 
muy grandes", solían decir. Pero si los mellizos eran hombré y rnujer, crefanque'era.buena 

sci\al~". - . . .~;:~-.. ~~.· :\:;.~~·~~;~/~.'( _:. r~~~:,' :-e~· · 
"; /¡: :.:·:~·l,:;:·.'.:~:(~.·;:-. ::.<;~···/·' 

Por un lado, se manifiesta una especie de sacrificio cultur~l 1)~:r~· 1;;_·;;,fa~r~'d\ó¡{¡fh'1ós 
hijos, pues como lo dicen sus experiencias, el aprendizaje de cierios ele.n1c·nfos_l,'11fiúliles 
son determinantes para la asimilación del contexto y para la construccióri de sfl11is111Ós en 
uno nuevo. Este es el caso del elemento lingüístico; si bien para ellas_(Lo_úrde~-y Beatriz) 
significó una búsqueda de trabajo menos fatigosa, l!n el caso destis _hijos üa11_in~p(1r,~uiéia , 
sobre todo a los privilegios del dominio de la cultura italiana, en su más pura c:()nncitaéi6_n: · 
Y por otro lado, la concepción mestiza de sus hijos queda en un segundo nivd.ysto en el. 
caso de ElizabcU1, pues en el caso de Magdalena -ambos casos de; m'ujere_s con hijÍ1s 
nacidos en Turfn- da sobre todo importancia a su cultura perua.na: · · ... · · 

"Yo quiero que aprendan a amar al Perú. Mi patria será é11 d~sgracici'pf.i'rt1p?r, otras 
personas, no por 1ni". (~1agdalcna) · ·><;:. ~ · ·, ., 

"Mí hijo no se de donde lo cogió pero hace como los italianos; los gestos cÓrÍ Ías ll1anos · 
"'ªcosa dici! No se si lo aprenderla de la tele o de dón,~~T'.~-(~~-¿~~~~-~~;;r:;~,· ·;·;': ' .; · .· 

Lourdes me explicaba que a veces renw1daba al.español como primer ídion~,":p~r,1 
favorecer la integración del niño en el nuevo pafs, empero que él ele igual mai1era a'p'rcndía · 
las costumbres. · · · 

A Lourdes sorprendia este hecho del desarrollo de actitudes italianas en su hijo, a· 
quien sentía también suyo, y por ende, peniano. · 

No importa ser en algo distintos sí tenemos algo en común. En esta ciudad podemos 
decir que somos extracomunitarios, muchos; que somos clandestinos, también muchos; 
que somos peruanos, lodos nosotros; que somos distintos, porque así nacimos; y que a 
pesar de las diferencias, todo somos mestizos. Mestizos entre Jos de tierras lejanas, 
mestizos entre idiomas cuando uno intenta hablar con otras palabras. Mestizos, mestizos 
todos Jos que de padres peruanos tenemos hijos aquí. 

Retomando un poco la imagen del tipo de trabajo que desarrollan la mayoría de estas 
mujeres, el hecho de que esL.in encerradas todo el día, no les deja energías para conocer 
para emanciparse, luego también están las memorias de sus familias en Perú, de sus lújos, 
mismas que les rondan las cabezas todo el ella. Empero es verdad lo que menciona 
Frederik Bartil: 

'"' Francisco de Ávila. /)foses y hombres de lluarochlr/. Na"ac/ón quechua rcco¡:/tla por Francsco de Á1·//a /¿l S98"1Í. 
Edición bilingOc. Tr. Castellana de José Maria Argucdas. estudio bibliográfico de Pierre Duviols, Lima.Perú: 1966, p. 
191. 
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" ... cada grupo desarrolla su propios códigos culturales y sociales en un relativo 
aislamiento [ ... ] Esta historia ha producido un mundo de pueblos separados, cada uno con 
su estructura propia y cada cual organizado en una sociedad que puede ser legitima mente 
aislada por su descripción propia como isla de si misma'.169". 

Por otro lado, una persona fuera de su contexto original acoge nuevas formas y 
estrategias de relacionarse, y de mantenerse unido a lo que le pertenece, esa de la 
comunión en la que todos comparten algo de sí mismo. En este sentido, Walter J. Ong 
describe una actitud de participación en lugar de una vis,i,ónobjc~iv~ ó de alcjámiento: 

. - -" ·- ··; :~<,, ''./:~~---:,~/:{\.'.:;~;\'· ·::~~~'.··;;.-.:'/1· ·- ·._ 

" ... la reacción de un individuo no se'exprésa' ~¡,n1~ i;f~tJiJJaJ ci'~ubjÍ!tÍ~a, sin6 mas 
bien como la que forma parte de una reacción éol11·¿·.~; d~\Ji1i{'il\;in1a cónúu1~•Í>".' 

· · .', ·. 1/ -.;:;·, ;'.;; -5·;;.;\;<'! .:,c,~·--.;:.\<r · .i-;'.'.''./-~-:t;·:.'·,:· ;'_ 

"·'~:' - i,: • ~:-<.:;/;;;.,·:. :·· ).;· .. 

4.3. ~, • ideñ~~a,~J~f ;!~,,~t,~~t~~~.f~€;riFé~'¡¿~id_; 
.,:.,- :~·:·_;, ·· .. -.'.: -~ :: --. '. ~- ~ 

4.3.1. Una madej~'d'e(!~p~rl~1~ciad 
:_·, :_;f.",~-rc:,;1. ,>:_~'L_;--r.~:-... :.~~·,.r_.. ._, : -' .-·;· ~;-.. <·· .:.-~-- /,,' 

·- ... _;e•··.·::; ' • 

La d11
1
dad te />drténe<:~'comci 1i11- todÓ e11 do11de ningrí11 de,;,,o se picrtle y a la nial 1~t~11cccsi pues ella 
disfruta todo fo qi1e ti1 110 disfnil11S y a ti 110 te q1wl11 sirio ha'1il11r e11 este dése.o Y. ser co11terrlo. ·' 

. Ita lo C~lvin~ 

¿Qué imaginamos cuando pensamos a un inmigrante? Esta es una pregunta que 
impondría a quien lec este trabajo. Y la identidad de un inmigrante, ¿dónde está? 
¡Créanme! Es algo que en parle lleva consigo y en parte conslrllye a donde llega. 

El inmigrante no es el hijo de la historia desprovisto de identidad, pues su figura, 
habla ·de un movimiento que se detiene y mira hacia el pasado, que se detiene y 
profundiza, que se detiene y deja marcas en los momentos cruciales de la historia, algo 
que se traduce en su decisión de emigrar, en su decisión de moverse de sitio y en su 
decisión de cambiar de modo de vida por esa incesante reforma del mercado de trabajo, 
por esa pobreza absurda. La identidad del inmigrante es también una custodia de la 
memoria. 

El inmigrante no es un individuo sin identidad propia, sino un individuo que posee 
una gama de experiencias en las que va dejando sus memorias y en las que va dejando 
tambit'.!n sus deseos de vivir mejor, con una calidad digna de vida, digna de si. El acto 
mismo del movimiento de un lugar a otro, le va dando nuevos horizontes, empero 
tambit'.!n un sin fin de puntos de referencia en los que en un primer momento lo 
confunden. Y luego está el trato de quienes encuentra en el nuevo sitio, un trato que en 
algunas ocasiones no lo satisface, pues es un trato que corresponde al de un exlrano, al de 
alguien que no entiende de lo que se habla por aqui, de lo que se come, de lo que es 

169 F. 13arth, ··1 gruppi ctnici e i loro confini-. cit., pp. 33-72, p.36 
"° W. J.Ong. Oral/ta e scrlttura ... , cit., p. 7S-76. 
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importante para Ja vida, etc. Empero no sólo eso, pues ese nuevo sitio, pertenece a su vez.a 
uno más en construcción. Italia pertenece a Ja Unión Europea, Jos italianos son parte de Ja 
comunidad, el resto no; el resto entonces son llamados extracomunitarios: 

"Los trabajos de. las peruanas ... 
extracomunitarfos · en.· ltáliá.;; No. son 
encuentras". (MaribCJ) · 

No hay tantas oportunidades a Jos extr~njeros 
tantos,· son más bien pocos los. trabájos ·que . 

-: ·:·· ·J.1 · · ... ·.-:·:;,_·,-¡,,·-,_ :·.r. ; 

,.,• . ., 

. Un concepto _que mi dcfa.ver;siryolá;ig~oranci~ sobr,e ci'.~cis'p~to:~ la,s ld¡?ntidades 
diferentes~ pues en 'exli-aéoniw1itiirio;: es.iáú . !Od,os los qúé; no 'sé; 11a:·.;' '~aiificado. como 
miembros de la UE. .. ..... <·•· '· ·· · · ·· · ... · ·.. .;•·.·..: · 

La difusión de este concepto iinpide una inserción libré e· individual normal. Y 
entonces la inserción 'se va liando con la relación co.n la gente de su mismo grupo cultural 
desarrollando así una identidád colectiva, pues para un sólo individuo resulta muy difícil 
el enfrentarse a una córrierÍtC que contradice sus expectativas, que señala cotidianamente 
sus diferencias y que difunde un trato especffico para ellos extracomunitarios, que va 
desde los trámites a un sin fin de actitudes pertenecientes a lo cotidiano. 

ElizabeUt, quien desde hacía dos años estaba en condición de clandestina en Turin 
tocó un poco este trato e indiscriminadón, argumentando siempre con datos históricos, 
que la inmigración es un curso normal de la historia en el que hablan incluso participado 
ellos mismos en un pasado emigratorio muy fuerte. Esto lo mencionó durante la entrevista 
que hiciera a Maribcl, cuando se le proponía la entrevista para participar en esta 
investigación. Luego añadió esta frase: "Extracomunitario significa lleno de 
experienciasJ71"(Elizabeth). Comentario al que yo interpretarla también como alguien 
capaz' de convivir con un colectivo de cosmovisiones. 

Por esto también su inserción la construyen con una estrategia que le da una mayor 
fuerza, una inserción de grupo, un.i inserción que pertenece a un colectivo léase fam..iliar o 
cultural. 

·A continuación describo un breve momento de las situaciones en las que se 
contextualizaban las entrevistas como ejemplo también de la manifestación de la 

. identidad: 
. Como menciono al inicio de la presentación de Beatriz, nos hablamos ya encontrado 

"-'algw1as veces,pero.nunca.liablaido a su casa así que me esperaban en la esquina de la 
··parada ·del camión. ¡Qué aguacero! Y ella con el niño. La primera cosa que me dijo antes de 
entrar a su casa fue álgo que me hizo pensar a esas actitudes de sumisión, a ese 
disculparse absurdo .del latinoamericano por no ser como los demás, por ser pobre. Se 
disculpó porque su casa era pequeña. Uno normalmente dice: "No más no veas el tiradero" 
o "si ves lirado no te fijes". ¡Qué se yo! Son como las actitudes intrlnsecas, como ese 
inconsciente cultural que de cualquier forma alll está y que no importa .qué tan lejos estés 
de tu tierra, ciertas actitudes y rasgos culturales se conservan, pues son parte importante 
de la identidad. 

371 
6'Nm.-stm vida aún es (XlQl •• , quiero conocer má..;;, quiero cambiar más, alcjannc de lo vivido, de lo mal \Í\Ído. de lo 

poco entregado. Empero cslar aqui no significa que dcOO ser siempre un cxtrnilo, estoy aqui con un va"-> en la mano que 
llenar ~e cxpcñcncius~ .. Soy un baúl de cxp:ricncias ..... ( Voz anónima de un cxtracomunitario) 
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La sensación de ser inmigrante parece no tener remedio, como si se tratase de un 
mal incurable, "me siento as! y as! me sentiré siempre" (Beatriz). Esa sensación de sentirse 
siempre de paso. Por otro lado, la conslrucción de una identidad que de continuidad a su 
proyecto de vida, de si mismo y de su inserción es vista como un dueloJn, como algo 
doloroso, como la pérdida, como un proceso de muerte, chiquita. 

Pude notar como una sensación en el carácter de estas lcslin1onianzas, un olor de 
muerte relacionada con el dolor del pasado y sus insatisfacciones presentes. Liliana 
Hubcrman también habla de este factor: 

"Para un inmigrante encontrar con quien hablar significa no solamente ser acep.tado 
en su subjetividad, aún más, ser reconoc!do como un ser vivo, único m<?do de hacer frente 
al sentimiento de muerte simbólicaln". · 

El, pr~eso de. emigrnción como hci110s visto, tn1e ru6rt~~ ~,o..;frci1~~do~es en ia 
identidad de estas personas. Hay una imagen que encontré l11icntrasreieia los.textos de Ln 
t1Ísió11. de.los l;é1li:idos, en .la parle dedicada a los "Presagios deiá'.vc~ida''<le los españoles" 
que ilustra un sentin1iento dc pérdida con la in;agende un iiléendia:· En ~lla se encuentra 
intrirÍscca la'iinagen de las cenizas, de lo inevitable, de.la ~uerte; de la' pérdida, empero 
donde támbién se evoca la vida y el resurgimiento:. · · ·· · ... 

El segrmdo 11rodigio, sella/, agüero o a/111sió11 qrw los lrnt11 mies de México 
tm•iero11, f11e q11e el templo del demo11io se a/misó y qridúlí, t'I ciinl le llamalm11 el 
tem¡1/o de H11itzilo¡111cl11li, si11 q11t• ¡wrsm111 algrma le pegas.! fuego, q11<' está e11 el 
/larrio tic 11al!'lolco. · ' 
Frie· 11111 gmude este i11ce11tlio y lmr re1•e11ti110; que se salfa 1ior las ¡merlas 1/e 
dicho templo /lamarrulas de fuego q11e parecía llega/ltln al Cit'lo, y e11 un i11stant!' 
se abmsó y ardió todo, sin 11oderse rl'u1t•diar ro:;11 alg111111 "quedó 1/esliec/10", lo 
crtal, crtaudo es/o acaedó, 1ro f11e SÍll gmn all•orolo y a/tema gritería, /la1111111do y 
tlidi•11do las gentes: "¡Ea Mexica11os! Ve11id a gm11 11riS11 y con 11retezn co11 
cántaros de agua 11 al'agar el fuego", y abÍ las más gentes que l'lldieron acudir al 
SOCOITO 11inieron. Y cuando se acercaban a eclrar el agua y querer apagar el 
fuego, que a esto llegó multitud tle ge11tes, entonces St' ence11dí11 más la llama 
con gran fuerza, y así, sin ningrín remedio, se aca/1ó de quemar todoll4, 

La historia que se escribe de los vencedores es la que se aplical7S, empero Ln z•isión 
de los ve11ddos actual lrae consigo algunos cambios de su concepción, pues se trata más 

m L. l luhcrman, "Inmigrantes: el grupo y la <'flícrm<-dad .. ., «u .. pp.1-8, p.6. 
"'fri, (p.3). , 
374 L. Portillo. /Ja ,./slón de los wncldos. Relaciones Jmlígt!nas di! Ja c:o11quis1u. Sa. cd .. Biblioteca del "-studiwuc 
universitario no. 81, Ciudad de México, Uni\·c..Tsidad Nacional Autónoma de México: 1971, p.6. 
ns ºLa mt.'rtlOrio de los \'Cncidos rc:prcscnta por si misma un potencial sub\'crsivo: con esta conck~cia los vencedores se 
prcmuraron de apoderarse de ella y luego de transformarla en una versión olicinl. d1...-sprovistn de cualquier elemento 
dcstabilirJdor para el po<k.T oolonial que la Corona de Castillo intcnt.aba rcfinnw- en el \irrcinalo peruano, Como lo 
demuestran estudios efectuados siguiendo diferentes mcto<lologín.c;. en particular sobre las fuentes indigL"TlaS y los 
cronist.a...'i de Indias. no han sido una poslurn 1ipica europea. pues una atenta munipulación de la memoria histórica habla 
sido practicada ya desde los tiempos de los Incas. La historia de los pueblos andinos entran. entonces. en un complejo 
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bien de una visión de alianza, ya que por ejemplo en el caso de los padrones de trabajo de 
·.estas, mujeres, ellas también obtienen cierto provecho de dicha relación. 

· ' , La inmigración puede ser un proceso que no se remedia con el tiempo. Estas 
experiencias o estos encuentros de una persona con la inmigración, son vividos en algunos 
casos como la imagen anterior, como incendios y en otros, como la búsqueda de una 
identidad, que regenere el sentido de su y de sus nuevos ritmos: 

"En este sentido la historia oral se reconoce coinó' la n'eccsidad de volver a encontrar 
una identidad no solo de algunos grupos sociales, Slllll •de todos:. la experiencia del 
miserable inmigrante, que vaga en un mundo extranjero· del· que no conoce ni a los 
habitantes ni al idioma ... l7n" 

El dejar la tierra donde se nace puede interpretarse, ccimo hemos visto, como el. 
proceso de <<muerte simbólica>>. En el que se pierde o <leja suspendida úna figura de · 
nosotros mismos, pero no del todo pues continúa su interacción con otros medios; que en 
el caso de la inmigración de este grupo, se refiere a la n\ulliplicidad de los puntos de 
referencia pertenecientes a Perú e Italia. Estos elementos son lo que a fin de cuentas 
construye la cultura. . " , 

Los fmes del mmigrante en otro territorio son tambi(m el de echar ralees y en este 
sentido existe un sentimiento de fidelidad así mismo. Empero el hecho de que con 'él 
proyecto núgratorio se diversifiquen los puntos de referencia y esto haga que su identidad 
pueda ser generosamente rica, no significa que el sentido de pertenencia a su ·p.al.~ de. 
origen sea más arraigado; pues. ésta fidelidad a si mismos es lago que se construye con la 
relación dialéctica de uno y el otro. Com_o menciona Carlos Fuentes: 

" ... una cultura sólo puede ser provechosamente nacional si es generosament.e. 
universaJ377". 

Podriamos decir que el poder que tiene la cullura, explotable para una experiencia · 
migratoria, es la de un viajero a quien ayuda a que sus experiencias sean la síntesis de su 
mentalidad y evoquen una carga de libertades favorables y sm perjuicios. · · 

juego de oliwmis y poder entre dominadores y dominados. antes entre las élites centrales del imperio lncu y las locaks 
(kurakas) y después de la Conquista, entre lo Corona y los f.urakas. Este fonómcno llega a su ápice desde los ailos 1560 
y encuentra su cumplimiento en lo revisión historiográfica conducida po el virrey Fronciscu de Toledo (1569-1581), 
quien encontrará en ésta una lXL~ ideológica sobre la cual asentar su acción de rcfonna polflica''. Fragmento -de 
ponencia, Manfrcdi Mcrluuj (Universidad de Roma La Sapicn7.a), "m uso politico de la memoria histórica en el l'erú 
del siglo XVI" trnbajo presentado en el Scminurio: "Fonnas históricas de las idcntidadi:s y de las «1'rcscntaciones en 
América Latina (siglos XVI-XX)", f{csul!ado de los pro)C\.~os de investigación linw1ciados por el Centro de Estudios 
de México en Italia, celebrado los dios 30 y 31 de ma)·o del 2002 organizudo por el Diparlimeto di Studi l'o//licl -
Unfrers//a d.ogll Studi di Tor/110 y la Fonda7fonc l.uigi Einaudi-Centro de Estudios de México en Italia. 
116 L. Pnssctini, ~ull'utilitA e il dnnno dcllc fhnti orali pcr la storia", in Pa.-..wini, Luisa.,(Compilación de) Storla 
ora/e ... , cit., p. XII. 
"'C. Fucntcs,"Carlos Fuentes", in /.o.t narradores ante el púhlico, México, Joaquln Morti7. 1966, pp. 141-142 cil in., 

i: "~''°' ~--, "°"' ""~~ ,, M•ori• "~""""'"c. '"'"1 ;:nsíSCcí!t;:, 1 
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En este' sentÍdo, la biograffa de cada uno tiene rasgos distintos que se construyen 
entretejiendo a si mismos y al pafs en el que se nace a pesar de las ausencias y el recuerdo 
y las memorias se convierten en la añoranza de eso a lo que se ha renunciado para ir en 
busca de nuevos horizontes. En realidad la identidad de un inmigrante se construye con 
tina serie de imágenes multilemporales378 en las que se anudan las imágenes originales, 
con las imágenes que se van descubriendo sobre la marcha de la trayectoria migratoria; y 
digamos que esta "multitemporalidad" se traduce también en una redifinición cotidiana 
de si mismo y de su entorno, así como de la búsqueda, no de una nueva identidad pero si 
de nuevos elementos que le den un soporte genuino a sus características personales. Y esto 
se construye con el intercambio del aquí y del allá: 

" ... ,las dinán1icas de la sociedad conlen1poránea pcn11ilcn observar en el presente, 
la formación de una identidad que se jueg,1 con la tensión que. se cr.ea entre el. aquí y el 
allá". · . · 

Durante la entrevista a ElizabcU1, noté un elemento constante del modo de verse asi 
mismas y a los demás. Habla un modo de verse que las distinguía, 'un modo de 
auloafirmarse, de autonon1brarsc. Una de las concepciones de sí mismas era la grupal. 
Habla una especie de lenguaje que. no era entusiasta, que era mas bien, el lenguaje común, 
resultado de las experiencias comunes en esta ciudad. Y esto era el haber emigrado del 
Perú, todos por el mismo motivo, aparentemente, el de tener un trabajó y mejor nivel de 
vida para poder ayudar n sus familias. Un par de veces, las testigos me presentaron con 
amigas suyas y estos elementos sallan a la luz como los más importantes. Antes de decir, 
¡Mucho gusto!, ¡Encantada! o cualquier otra frase de saludo, me decían:" ¿Cuánto?" Corno 
si se tratara de una pregunta código entre ellas para saber desde cuánto tiempo estaba 
aqui. Sin ni siquiera incluso preguntar de dónde eres, o simplemente decir ¿qué tal? En 
estas dos ocasiones esta fue la primera pregunta, que interpreté mas tarde, como un 
parámetro suyo para conocer a alguien en la que el tiempo jugaba un papel fundamental. 
Entre ellas se identificaban por el tiempo que llevaban fuera de Perú, era una forma de 
saber como tratarse, qué decirse. Asl como también del mecanismo para identificar a qué 
punto del ciclo se encontraban. Si eran clandestinas o no, si tenían trabajo, si tenía en la 
ciudad a alguien de su familia, etc379. 

Es notable la prioridad que dan al mantener redes sociales fuertes, y no débiles con 
su grupo original. Esto es algo que las hace sentirse seguras. La identidad de grupo les da 
ese empujón para ejercer su posibilidad de movilidad, de relación humana-casi siempre 
entre personas de la misma nacionalidad, peruana- y en la mayoría de los casos del 
encuentro de un compañero -algo que no buscan entre "ellos", nombrados así, el más de· 
las ocasiones, al grupo de los italianos. 

n• Concepto tomado de William Rowc cit in., C~ Vangclbta.. ... L'indi\'idualc e il collctivo ..... , cit., p. 19. En un ensayo 
rccif..-ntc, Wiltiam Rowc pone especial atl..-nción sobre la muhitcmporalidad como caractc.-ristica de la :.ocicdad 
latinoamericana: <<Si la idea de multitemponllidad - dc:sde la existencia de historia di\'\.arsa.'l y simultáneas - rompe con 
la lcmporalidad dominunlc de la modernidad occidcnl111. el mismo principio dclx.Tia aplicarse incluso a la memoria 
social. Aún existe el pmblcma de cómo oonccbir la interacción - si este ténnino es el udl.'Cuado - t."tltrc diversas 
temporalidades en el intano de un mismo territorio ( ... ). la con!i'itantc rch1ción de divcrsai; maneras de ordenar la 
lcmporutidad>>. 
119 Cfr. Apartado 3.4 Cadenas mil:;ratoria en donde se explican las foses del ciclo mig.r.uoriu. 
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Algo interesante es la forma en que se auto-nombran y ven a los otros, todos tienen 
un lazo de pertenencia, todos son un grupo, y entonces se dan la tarea de clasificar a las 
personas, y las dividen por nacionalidad y luego les dan características propias de 
comportamiento y de modos de hablar. Algo inter<'sante es que notan en forma asilada las 
formas de reaccionar, de ser, de comportarse de otros grupos frente a los problemas que 
encuentran en el nuevo contexto, Turin. Esta diferenciación entre grupos, hace que ellas 
mismas identifiquen a los grupos con comportamientos considerados nuevos, por la 
adaptación de comportamientos ante nuevas circunstancias. 

Un pedacito de historia del Perú, ElizabcUt. La identidad es el elemento más 
importante desarrollado por Elizabelh, pues la importancia que le da a su pasado es algo 
que mantiene en ella una identidad fuerte que le permite enfrentar las vicisitudes de un 
proyecto migratorio ... Aqui también el elemento colectivo se manifiesta en la concepción 
que desarrolla con sus memorias de familia. 

Otro elemento importante para la construcción de la identidad del inmigrante es la 
religión, en donde la identidad permanece intacta. Nuevamente este ritmo de vida se 
manifiesta entre sus memorias, esta vez como un comprontlso del ·pensamiento al que 
dedican no únicamente tiempo, cuerpo y alma a través de sus oraciones. 

Las casas llenas de santos, de inu'\genes, de vírgenes. Esto no cambia. La frase para 
dspedirse, "Que Dios te bendiga". (Magdalena) O Maribel quien persigna a su hijo antes 
de que se fuera a jugar fútbol al parque. En fin, son sellales de una religión en la que se 
maiúfiesta la comurtlón y de las creencias que acompallan a este grupo. 

En la trayectoria migratoria encontramos entonces el uso efectivo que desarrolla el 
inmigrante de las memorias, de las experiencias vividas y de cómo a partir de éstas logran 
apropiarse de un nuevo espacio. En la medida en qu·e este proceso se da, surgen nuevas·· 
interpretaciones de si ntlsmo, de la relación.entre lo_ vivido y el pasado, así como de la 
propia historia. Estas interpretaciones también pueden estar referidas _al tipo de, re.de~ 
sociales, al uso de los puntos de referencia, al. modo .de ver a Perú- su palo; de odge~ :y~.:-
Turín, la ciudad que las acoge actualmente. · · '. :. »- ·. · · · . "-. -· >, ·,: •. · -

4.3.2. La búsqueda de identidad en el pasado histórico. (EliazabcU1) 

Desde su primera intervención durante la entrevista a Maribcl, Elizabcili busca 
describir su identidad con el pasado histórico de su pais. Y Elizabetli considera a dos 
vertientes principales como parles importantes de su pasado. La vertiente indlgena y la 
espallola. Ambos argumentos dejaban ver que habla un juego dialéctico en su mayorla que 
le permilla interpretarse e interpretar las consecuencias de su nuevo contexto italiano; y a 
la que además podla indicar una cierta cronología del pasado y del ahora. Chiara Vagelista 
menciona a propósito de este fenómeno una manifestación de algo a lo que ella llama 
diacronlas internas: 

" .. .,las diacronfas que se manifiestan entre la cronologla de los eventos históricos y 
aquellas que definirla sociales, reveladas, éstas últimas, en las cronologías interiores 
reconstruibles en la narración autobiográfica:l80". 

38° C. Vangclisia, ºL'lndi,iduulcc i1 oollctti\'o, .. , cit., p. 18. 
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"Conforme uno va creciendo, va teniendo experiencia en todo sentido. Conozco no 
tanto de la vida, pero trato de' comprender a las personas, uno tiene experiencia a través de 
los años de la vida".(Elizabeth) 

El recordar datos históricos era par Elizabetll como el modo de no olvidarse de lo 
que en realidad le pcrtenecfa, de su origen, de su pasado. Ella era orgullosa de decirme" ... 
y si. .. Pizarro conquistó el Perú ... en México ¿quién conquistó? ¿Qué virrey?" 

"D. Francisco Pizarro [ ... ] Div!dcse su gobierno, como todos, en eclesiástico y 
polftico, consistiendo este en un -Virrey, jefe supremo del Reino, en siete Intendentes y 
cincuenta y dos Subdelegados dependientes de estos, y todos de aquel, como los demás 
ministros y auxiliares, que constituyendo el cúerpo civil, forman la armonía del Estado'111". 

Y así, los nombró en' list.'1 cofoo si saliera la gente de todas partes, era· como una 
especie de ofrenda a su éultura/ á siís años allá, se sentía ort~llosn de recordarse de dat,is, 

de pedacitos de historia, de histciria···:';~·:r ,·e,~;:·' r:::, ' . 

"D T d d C · .· :{.:o· .. "·" ·'/·."':·.,. ··f::-.:·0 ::;~::-1~.'.:\:·~,~ ·¿.;·.~ 
on eo oro e r01x, . ·. '·.··. . __ , ·: , ,.,., .... ,,· .. , ..... : .. ,:·..:'·':• ... "; .. · ·:, 

Don José Antonio Manso Amat y Yunient, caballero'.(de la OrdendeSan Juan) . ,, 
Don José Armendaris, ·marqués .de Castel-Fti'e'rtc; :Dé>í1 J;A"dc'~Mcridoza~'rriarqu'és de 
Villagarcfa : · · ·' . , .:·¡;: · ~.· ;'·· "" ,,., " ,.·,;,;>· · , ... 
Don Melchor de Navarra y R()cáful, duque de la Palat.-1"' · · ,'•.1''· · 
Don Juan de Mcndoza y Kúna, n1ar(¡ués de MO.fitc~lal-OS <~; - ~·-·-· 
Don Francisco de Borja y Aragón,'prfncipe de Esé¡uilaC::he 
Don Baltasar de la Cueva, conde de Castella·r · · · 
llustrfsimo Don Mclchor de Lifian y CisnerosJK2". 

Muy segura agregó: "fueron 40 los virreyes que gobernaron al Perú". La historia de 
la conquista conforma una de las imágenes más importantes de nuestros tiempos. Su 
significado entre los conquistadores y conquistados deletrean sus características y sus 
trayectorias del hoy. Una historia pasada no puede desmembrarse de sus frutos, ni los 
frutos de sus ramas. Lo mismc. se preguntaba Elizabeth: 

"¿Qué pensaron los indios al ver llegar a sus costas y pueblos a los descubridores o 
conquistadores? ¿Cuáles fueron sus primeras actitudes? ¿Qué sentido dieron a su lucha? 
¿Cómo concibieron su propia derrota?JKJ" 

"' Memorias de los Vire)'CS que han gobernado el l'erú durante el tiempo del colonlojc español. lld. Librcrla Ccntnl de 
l'clipc nailly, Lima, l'c:ní: 1859,6 volúmenes, 'llnno VI, p. S. 
"'lbidcm. 
"' L. Portilla. /.a \'/slón d• los \'encidos.,., cit., p. IX 
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Estaba interesada ·en compartir su historia, no únicamente en dejarme ver que lo 
sabia. Elizabeth muestra una sensación especial al respecto, como si utilizara su pasado 
para enfrentar su situación actual. Como esas imágenes importantes para sobrellevar su 
vida fuera de su pafs. Como esa confrontación de identidades en la que la linea de análisis 
se regía por esa imagen suya sobre la inmigración, y como de la obseivación 
contemporánea de imágenes de su vida pasada y de su vida actual. En este ir venir hacia el 
pasado, también las relaciones de poder se reproducen. En este caso las relaciones 
establecidas durante la conquista, se reproducen en sus relaciones con el patrón de trabajo, 
pues éste se ve obligado a trabajar en algo que no le interesa pero que le permite 
construirse un proyecto de vida; sólo que la actitud de sumisión quizás sea también parte 
del bagaje cultural, de una carga histórica que no le permita inserirse libremente, respecto 
a las actitudes que emprende como estrategias para relacionarse con los demás. 

Para seguir adelante con su vida, ElizabcU1 n1irabn sicn1pre atrás corno si su vinjt~ se 
fijara más en su pasadnJ1<1; 

· " - ·¿A
0

v~¡'.¡zas con la cabeza si~mpre hacia atrás? - o sino: - ¿Eso que ves está siempre 
a. tus espaldas? - o mejor aún: e ¿Tu viaje acontece en el pasado?JHS" 

''"' . ' . 
Empero los viajes traen a la cabeza las respuestas para entender la ciudad en la que 

n:accirnos; asf pues, también surgía en un espejo la imagen de su madre, sobre todo esa 
madre que luchó por salir adelante y que le dio todo. Su madre rehace su vida cuando ella 
era pequeña. Esto fue algo que nunca aceptó. Esto era como bien describe ltalo Calvino 
futuros no realizados y cómo ramas del pasado sccasJH6. 

Para ElizabeU1, su niñez fue lo mejor de su vida asi que el hecho de que su madre 
rehiciera su vida con otra persona no era tan fácil de aceptar. No teniendo opción mas que 
de tener que trabajar para sacar adelante a sus hijas, durante las horas de trabajo las deja 
con los abuelos. Esta parte de vida la recuerda bien. La niñez en casa de los abuelos y los 
pocos momentos en los que· pudo convivir con su madre. Por otro lado Elizabctll decla 
pensando a la· vida de su madre. También asf sus abuelos eran importantes, pues eran 
ellos quienes pasaban la mayor parte del tiempo con ella: 

"Las personas tienen derecho á ·rehacer su vida, mi mamá imagínate era joven 
cuando recién se volvió a ca5ar tenia 33 años; pa' que se quede solo, no es justo. Ahora ella 
esta ·con su marido y tiene su vida [ ... ] Mi mamá siempre ha estado rodeada de personas 
educadas, un poco sofisticadas, elegantes ... Mi mamá siempre era as!... Y luego bajar de 
lo alio a lo bajo ... Porque su ésposo es muy diferente [ ... )"Inclusive donde viviamos 
nosotros, ·a mi mamá todo el mundo la admiraba porque era una de las personas que no 
era esa señora que se dedicaba a los hijos, a la casa en sayonara-187. Mi mamá siempre estaba 

lM "No hay que subestimar en cuanto a In descripción de las narr.icinncs, el salto cualitati\'o con el cual la tcslib'O no 
sólo da un sentido a In frngmcntnricdnd de su propia vida. sino tamhién a In conquista de tu ntc-nción y algunas veces de 
la admiración de quk"tl lu escucha y graOO. su historia". C. Vnngclista.. "L'indhidualc e il collctivo ... '\ cit., p. 14. 
"' l.Cnlvino, /.e c/uá itll'lsihl//, cit., p. 26. 
:~ "'1, (p. 27). 

SO)'Onara (uso peruano): en bata, en fachas. 
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vestida bien elegante por las mismas .reuniones que tenia, por su mismo trabajo [ ... ]Eran 
pocos los ·instantes en los que la tenia a mi mamá pero en esos instantes, nos la pasábamos 
bien, nos cantaba, jugábamos ..• Lá pasé muy bonito en mi niñez". (Elizabeth) 

De esta forma, como menciona Chiara Vangelista: 

"··:. ·:' ··; 

"La historia ~~~iona'i'.c1 la~·n1cri\Óri~; individual, recl~1bóran en eLámbito de un 
provecto externo de: 'rccónsl:fu;éci6;1; histórica. (ta el1trcvi:it<I) •. se encúentran. 
enL~entrO, la hlstoria, iÍlCOr~~O;¡¡da'en.la nlCrllOrfa, sc" transformn en nlito~l<N" . 

. 4.4. 

. »· -~·· _, ~ ~ 1-

. La ;cc~e¡¡~j(J;, ¡¡~¡ ~~~~é~d::,~'.r~h.1'i;i~l 

En este 

La ·manipulación de la memoria .. y _las· nociones del tiempo. y del espacio del 
inmigrante son parte de su inserción en d nuevo contexto. En este apartado veremos como 
el territorio y la explotación. de los espacios es una fuente importante de la nueva 
conciencia39ll. . 

As! también la inserción es el control del espacio. Haciendo una comparación.entre 
el problema de las fronteras externas y la integración de los países de la UE, la integración 
regional se puede relacionar con la intersección de estas personas en el sentido de que la 
integración de la UE exige el control del territorio, del espacio y de sus recursos humanos 
y estratégicos; lo núsmo sucede con la integración de los grupos de las personas, estas se 
insieren cuando logran el control de los espacios, que se puede traducir en el conocimiento 
de las cualidades particulares de una ciudad. En una nota del 16 de Octubre de 1999 del 
periódico italiano Ln Stampa, se menciona como uno de los mayores desafio de la UE para 
el próximo núlenio, a los grandes flujos de inmigración; efecto que traería a la mesa de 
discusión el tema de un realismo de convivencia que pondrla en pie un apolltica de 
integración39t. 

En las trayectorias migratorias encontramos el uso que se le da a las memorias, a las 
experiencias vividas, estas memorias se apropian de un nuevo espacio, dándole nuevas 
interpretaciones a partir de sus redes sociales, y el uso de sus puntos de referencia, al 
modo de ver a Perú, su país de origen y a Turln, la ciudad en la que ahora viven. 

Por otro lado, el grado de inserción de las testigos se notó también, según una 
interpretación mla de la superposición del elemento del espacio, durante la manipulación 
del espacio en la entrevista, un espacio ciertamente conocido, empero que se modificaba a 
partir de la atmósfera que se creaba en la misma, de la que creábamos juntas. Pues en el 
tipo de atmósfera que se conformaba se vislumbraban las caracterl~ticas y las posibles 
estrategias personales de adaptación, que desde mi punto de vista se refieren sobre todo a 

"'C. Vangclista, ''L ºindi\idualc e il collc'ltivo •••• cit., p. 18. 
"'Cfr. Apartado 1.5 La politic:1 migratoria italiuna del cupltulo 1 de c-,;tc trabajo. 
JW Cfr. "Convcgno ~on\egno dcll'IRES l'idcnlitA cumpca e l'immigrazionc dal "l°t..T7Jl Mundo-, sc.~ción Cronaca di 
Torino, /.u Stampa. 1 S de octubre 1999, p. 41. 
191 "o·Ak~: la sfida C 1·immigrazionc <<Accoglia.mo chi nrriva in cundizioni di k-galilli>"':" in la Stampa, sección 
Estero. 16 octubre, 1999. p. 7. 
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la apropiación del espacio. A esto agregaría que la concepción del espacio en las culturas 
indígenas es distinta al concepto institucional del territorio. Magdalena por ejemplo, 
dibujó en mi cuaderno cie notas, un mapa de su país, en donde me mostraba la ciudad en 
la que habla nacido y la lústoria fanúliar, mostrándome, el sitio donde sus padres se 
hablan conocido y de la experiencia migratoria de su familia al interno de Perú. En este 
momento lo consideré una fuente importante de sus memorias pasadas, en donde el 
espacio y el territorio tenía un poder especial en la determinación de su vida: 

··:-.li mamá nació en Piura al norte del Perú, yo también. Mi padre era camionista y 
mi mamá trabajaba en un negocio de repuesto de caúos. Ella entendía de camiones ... Mi 
padre en ese entonces habla terminado una historia con una serranila; así fue como se 
conocieron ... Aquí mira (mostrándome su diselio) en Piura [ ... ) Luego riú padre nos 
transladó a Trujillo, a un pueblilo que se llama Poroto ... " (Magdalená)' · · ' · ·.·· 

·,·:·.;/,_" ~/1»1.:·,. ..'.,,'~2 .~: 

Cito.a Liliana Huberman considera al elemento d·~l cspad~:~,o~~ii ~~0 f~ct'o; que le 
permilcrenovarsupersonalida.d: · . · .. · · · ,·.: ..... ·;·,;·(::;,•·: .. '.'" · · 

·. ' .. ·- -.··., 

"No podemos olvidar que ,la posibilidad,«l,~linmigrantede crearse un espacio 
propio y reconocido por los demás, no sólo depci1de de la áctitud de quien lo recibe y de la 
tolerancia que la nueva sociedad muestra en relacióncon él, sino que también depende de 
la personalidad y de los recursos tanto conocidos como socioculturales que este logra 
poner en juego3'12". · · 

Ésta posibilidad de recreación de un espacio en el cual estar se convierte en las 
estrategias para no sentirse lejos, y en una lectura que también transmite el poco arraigo 
de sf núsmas en Turin, pues entre más se reproducen estas estrategias, más indicadores de 
falsedad de su arraigo con el nuevo contexto se manifiestan. Y es que quizás la idea que se 
hacen de arraigarse aqu! son las implicaciones de una posible desvalorización de su pals. 
Algo que preguntaba a todas ellas era el dónde se estaba mejor, aqul o allá. Y todas ellas 
respondieron: Aquí se vive mejor, tengo trabajo, casa y una familia. 

Las peruanas construyen con recuerdos su mundo, aferrándose a lo poco que les 
queda para soportar el estar aqu!, lejos de sus hijos y sus familias. Reconstruyen la idea 
familiar entre anúgas, se buscan entre ellas, salen juntas e incluso una vez que logran 
reunirse con sus familiares o lújos haciendo los trámites para la unificación familiar, los 
lújos de estas mujeres se conocen y en algunos casos se casan, como bien contaba Maribel, 
su lújo enamorado de la lúja de una de sus amigas mas estrechas. Y así se casan y hacen su 
vida fuera de su pals de origen empero de igual manera del pal~ que los acoge. 

Para imaginar su inserción en esta ciudad, sobre el modo en el que logran integrar su 
proyecto de vida hay que tomar también en cuenta el control del espacio y el grado de 
interacción que éstas establecen. 

392 I~. Hul:l\.~an. ºAlcunc considLTa.zfoni sui pruccssi psicosociali della recente immigra:tJonc argt..Tltina in Italia 
(f'icmonte-l.anghc)" en lllcngino, Vanni. et al. /.a riscopcrta del/e Amuid1c .•• , cit., p. 608·60<J. 
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Por otro lado, el uso que se da a las memorias del pafs de origen. a las experiencias vividas 
son elementos significativos que se aprecian en el tipo de trayectoria migratoria creada. 
Esto es, si se trata de trayectorias individuales o de la extensión de la experiencia a la 
familia. En el caso de esta última es as( como se da inicio a una cadena migratoria. 

En este sentido, como se seilalaba ya anteriormente, la búsqueda de identidad, o de 
la redefinición de ésta en el sentido de lograr una real correspondencia de lo que se es con 
el contexto en el que se encuentra. La apropiación del espacio perdido es t."lmbién " ... ,la 
interacción[ ... ] entre diversas temporalidades en el interno de un mismo territorio[ ... ], el 
pleno cruce393 de las diversas maneras de ordenar la temporalidad-'"1". 

Con este premisa, emprenden un aislamiento decisivamente no temporal. 

4.4.1. La fiesta perna.na en el parque la Colella 

Una de los elementos de observación participante que incluyo en este trabajo fue mi 
ida a este parque ubicado en las afueras de la ciudad de Turin, el parque de la Colctta, un 
sitio que en verano, con el intenso verde y los árboles, no permitía que la ciudad se notara, 
mostrando únicamente el mundo que se creaba este grupo peruano. Era el sitio perfecto 
para hacer fint."l de que est.1ban en su país: 

"La música de los paises originales, las comidas regionales, la celebración de las 
fiestas nacionales y religiosas, las fiestas de cumpleaños, In lengua y los rituales religiosos · 
compartidos ofrecen al inmigrante una posibilidad de evasión frente a la dura realidad · 
cotidiana de trabajo y··de privaciones en función del ahorro y del envio de dinero a la 
fami\ia395". 

Entre música a todo volumen, puestos de comidas tfpicas, se estableda un trueque 
cultural y de vendinúa. Mientras se divertían, todos se beneficiaban entre todos. 01arlas y 
pláticas de su querido Perú, de los clúsmes de familia y de las quejas sobre la vida italiana 
que "con el mentado euro ahora lodo cuesta más" (comentario de una persona mientras 
comíamos). 

·· También en este encuentro, pude desarrollar mejor la imagen de Alicia - como 
sabemos, la hermana de Beatriz y la madre de Lourdes - viviendo en persona a estas 
mujeres que se preparaban desde dias antes para vender comida. 

L.-1 fiesta peruana en el parque de la Coletta representa un lugar suspendido, una 
ciudad invisible. O como describe Liliana Huberman, como lo que un centro de acogida 
funge, como ese puente intermediario que los ayuda a estar en contacto con los suyos: 

" ... ,un centro de acogida, ... , puede ser considerado como un lugar intermediario -en 
el sentido espacial y temporal- que protege a In persona en crisis y en el cual los mitos y 
los ritos compartidos permiten la articulación de las formaciones inconscientes o las 
formaciones sociales, utilizando la herencia culturaJ396". 

191 Agrcguría o la traducción del italiano al cs~ol ." ... el denso cuajarse" que da una mejor imug'!ll de la idea. 
344 William RO\\'C, ""Memoria. continuidad, multitcmrx1ralidad''. in Martín t.icbhard (l-<l.). La n1t .. •moria popular y .t1u 
tra11sformaclo11cJS, Iberoamericana. Madrid 2000, Pfl· 43·5 I, p. 46, cit in., C. Vw1gclista.. .. L'individualc e il 
oollclliva ... " cit.t p. 19. 
"'(,. Hulx:nnan. "lnmigranlc-s: le grupo y la cnícnncdad ..•.• cit., pp. 1-8, p. 4. 
,.,. frl. (p. 3). 
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Narració.n personal . . . 
Alguna ocasión, estando muy cerca del parque de la Coletta, escuché desde lejos 

aquella fiesta. Se escuchaba a lo lejos la música peruana, las cumbias, las salsas de su dfa 
. de fiesta de fin de semana. Sin querer estaba del otro lado, del lado en el que los que 

habitnmos en esta ciudad alcanzamos a escuchan su mundo, solo que sin verlos, haciendo 
w1 esfuerzo imaginario para recrear su mundo. Y que ya habla sido partícipe de un día de. 
domingo en ese espacio era como, mientras escuchaba la música, estar ahi. 

"Dicono che ogni voila che scendono trovano qualcosa di cambia lo ncll'Eusapia di 
sollo; i morli apporlano innivazioni alla loro cilta; non molle, ma cerio frutto di riflessione 
pondera la, non di capricci passeggeri. Da un anno all'altro, dicono, l'Eusapi¡:i dci. morli 
non si riconosce. E i vivi, per non essere da meno, tullo quello che gli .incappucciali 
racconlano delle novita dci morti, vogliono fario anche loro. Cosl l'Eusapia dd .vivi ha 
preso a copiare la sua copia sottcn·anea. . :'-, .:· .. ' < • 

Dicono che queslo non i! solo adesso che accade: in real ta sarcbbero stnli i mo.rlí a costruire 
l'Eusapia di sopra a somiglianza della loro dita. Dicono che nelle due cilla gemcllenond 
sía pÍli modo di sapere qualisono i vi vi e quali i morli397". . · . , , .:· :· .. ·· · 

:~\~\;: !.·"·::, ' 

La imagen de este dla de recreación en este parque también Uen.c ~¡u~ ~;'.;t~~·¡, los, 
ritmos de vida que se han construido en un nuevo contexto y. que,;han)'nías.'bien , 
transportndo desde sus memorias de ritmos anteriores. de vida como . .Cosfuínbrcs'_'été.la. 
convivencia cotidiana de sus familias. Este rilo def domingo enfaffiili~;es:álgo: que 
persiste, asi también la reunión fari1iliar viene acompañada de las deliciasde_la cocina d_e 
su país, mismas que no dejan de preparar en sus casas, como veiemosa.cont:úluací(m "la 
comida, asi como el mantenimiento del rilo dominical en el que se da fa "reunión .. fanii!ia r, · 
aparecen como elementos fundamentales, curiosamente con aún mayor fuerza que el 
mismo idiomal'lll". 

4.4.2. ,El restaurancilo de Coco, como estar en casa 

Las costumbres alimenticias son algo que se mantienen persistentes en la memoria 
desde la ilúancia, el recuerdo de algunos olores de plalíllos preparados por la familia, por 
lá madre (rarámenle el padre) o por las abuelas, se mantienen fijos como algo que dan 
sentido a úrui parte de la identidad. Ingredientes preparados en un modo particular con 
derlas_ salsas, condimentos y acompañados siempre con algo característico, muchas veces 

. de la misma familia, para acompañar los distintos platillos, llaman imágenes y paladares 
intensos contenidos en nuestra memoria. Asi por ejemplo, la carne asada en México se 

_acompaña c'on g11aca111olel~9, la carne de puerco en Perú, con maiz o con arroz blanco 

,., Calvino, !talo, le cilla /m•/sib//I, cit., p. 110. 
1111 L. Arfuch, "Mcmori e ritomi. TrJvcrsic dcll'idcntitñ" in U1cngino, Vanni, el al. la rlscopcrta del/e .-tmcrichc ... , cit .. 
r,¡;.594-606, p. 599. . 

G11acamole (uso mexicuno): Sulsa t!pica de la cocina mexicana hecha a ba.-;c de un puré de aguacate maduro 
condimentuJu con ajo, raspadura de limón, jugo de limón ajo y sal. 
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cocido; Jos cortes de carne roja asada en Argentina, con cl1imiclwrri400. Los platillos típicos 
que probamos desde niños son sabores que dificilmente se olvidan, as! como Jos 
momentos que sé manifiestan durante las horas de Ja comida los cuales se conservan como 
especiales, pues son una parte de la cultura, de la identidad y de la esencia de nuestras 
ralees. 

En ocasiones, cuando se piensa en ellos, vienen a la mente no solo sabores que traen 
consigo fuertes sensaciones a las papilas gustativas, sino que se transportan incluso 
momentos familiares íntimos y que se considera como algo que la une. Por esta razón 
algunas veces se considera a este momento en el que todos los inte¡;rantes de la familia se 
sientan a comer, como un momento sagrado, como un momento de pausa de la jornada y 
de emancipación de las relaciones de familia y como ratos valiosos en donde basa sus 
lazos de fortaleza y en donde el tiempo de convivencia es el momento en el que se' 
comparten los rasgos esenciales de todos los que las componen. · ' 

Tomando como rderenci.1 la imagen tradicional de la familia latinoamericana, la 
hora de la comida es considerado de veras importante, la madre a través del alimento 
procura a la familia una estructura y un horario para ciertas actividades. A pesa'r dc\jue 
por las fuertes necesidades económicas las mujeres han cambiado su rol, el hacerse cargo ;,' 
de la alimentación familiar es algo que se conserva. 

En estos momentos familiares íntimos se puedan agregar nuevas personas que· 
pertenecen a las redes sociales de cada uno de los integrantes de la familia, amigos y.· 
parientes considerados como parles fundamentales por el tipo de actividades que· se·' 
comparten y por el grado de identificación entre algunos de ellos. ' 

Para Blanca por ejemplo, la hora de la comida es un momento sagrado en el que la: 
familia se une y se dice lo que piensa, lo que siente a través de lo ocurrido durante ei'diá'.., 
Estar al tanto de lo que los integrantes de la familia realizan, produce nuevos motivos paril 
mantenerla unida. Quizás por esto Magdalena cocina siempre. Gran parte del dia decia' 
ella, se le va en la cocina. "Con los niños y la responsabilidad de la cocina se te va el día". 

Con Magdalena estuve platicando en la cocina, se sentían olores distintos a los de 
los demás departamentos de al lado. Apenas uno salía al balcón, se sentían el olor de la 
salsa del jilomate para la pasta salcochada al s11gow1 en los espacios del patio, en cambio en 
su casa se respiraban el olor de caldo de pollo, verduras y mo11do11g11ilo'º2. 

En México también se le da un lugar especial a este espacio de la casa, al momento 
de cocinar, de servir. Por esto mismo, el hecho de que ella me hubiera recibido 
precisamente en este espacio de su casa era muy significativo para mi y mis costumbres de 
mexicana, pues era el lugar en el que pasaba más tiempo y en el q:ie mantenia una especie 
de control de la situación general de la familia. Una mujer en la cocina puede llegar a 
experimentar sentimientos de grandeza debido a la gran responsabilidad que implica la 
alimentación familiar, de los hijos, y de Ja satisfacción que esto da a Ja pareja. En Ja cocina 
existe un lenguaje importante del cual quizás no tenemos muchas noticias. 

o6(IJ Chimlclm"I (uso argentino): Especie de r-.-sto italiano picante, JTcrurado o ha.~ de perejil. O..Wl ajo, cc..•bolla, aceite de 
oli\'a y chiles rojos. Se utili1.a rur.i condimcnlar sol-x"c todo camQ<i rojas antes de su cocdón. y también como un 
condimento de mesa parJ los qm."SOS y la C<lnlC una vez cocinado. En un condimento bastante difundiJo en América 
Latina y se consume sobre todo en los restaurantes argentinos aunque si algunos rc..~tourantc:s, incluso italianos. lo 
presenten como un condimento mio; o como una snlsa que se agrega oJ gasto de los comcmr.ulcs a la hor.i de comer. En 
alguna ocasión en México, me \l.)C(j verlo en una piT..LL-ria italiana /Jencdetis, en dondl! prcS<.·ntan al chlmichurri como un 
condimento [W3 la pÍTJJl. 
'°' Cfr. Nota no. 77 del capítulo 11. 
""Cfr. Nota no. 78 del Cllpitulo 11. 
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Muchas veces sensaciones fuertes de nostalgia del pais de origen surgen cuando se 
extrañan ciertos sabores emblemáticos de los recuerdos de la infancia o de algunos 
momentos íntimos de felicidad. El paladar representa un sentido importante en la 
identificación de Jos lugares en los que se está y a veces pasa el apetito cuando los platillos 
que propone el nuevo pals son completamente distintos. Esto ocurrió a Mari bel, cuando su 
gran apetito identificó a gli 11rm1ci11i sicilia11i4D.1 como ¡m¡ms rt'lle1111~-104, algo que sucede 
cuando se viaja a paises de los cuales se sabe poco. 

La recreación del espacio perdido se maniíiesta también en la necesidad de poder 
adquirir algunos productos presentes en las habitudes del buen comer de todos los días y 
de eso que tanto les gustaba. Por ejemplo, un tipo especial de refresco para la hora de la 
comida, las golosinas, y algunos condimentos indispensables para la preparación de los 
platos peruanos. En general, el grupo peruano procura tener algunos productos 
provenientes.de su pais. Beatriz mencionaba algw10s productos que se podían encontrar 
en Turín. La inca-cola, un refresco parecido al sabor de la coca-cola empero de color 
amarillo y ligeramente más dulce. Algunas especies como el cilantro, el ají amarillo, 
c/11111c/104D5, rocota'•K•, gelatina de sabores, chicles marca ADAMS, chocolates y cigarros 
marca Ha111i11tcm, entre otros. 

En una ocasión tuve la posibilidad de visitar la cocina peruana de Coco, un sei'lor 
peruano, joven, con una gran sensibilidad para la cocina, quien se las arregló para tener 
una especie de restaurante en un departamento. Coco es el sobrenombre con el que lo 
reconocen prácticamente todos los peruanos en esta ciudad. Por lo menos en mi caso, no 
hubo .una persona que no supiera quien era. Por lo menos en una ocasión, las personas 
peruanas con las que tuve contacto fueron a comer a este lugar e incluso algunas sabían de 
otros lugares parecidos en los que también los hombres se lucían como cltefs. 

Se preparaba todo en el momento, llegaba una chica a tomar las órdenes. El servicio 
era rápido y los platillos, todos abundantes. Coco se apoyaba con una persona, una mujer 
que le preparaba y le tenia prontos los ingredientes para cocinar. Muchos de los platillos 
ya estaban listos, solo aquellos que llevaban carne se preparaban al momento. El ambiente 
era muy peruano, la música y los elementos decorativos: manteles, fotografías y por qué 
no, hasta los modales para entrar en un restaurante popular se conservaban. Las frases 
utilizadas para atender a los clientes y los saludos entre ellos. Era impresionante que se. , 
conocieran la mayorla de las personas. 

En la mesa, se hablaba de los problemas en general, de lo ocurrido en el dia de la 
iglesia. De los problemas propios y de los amigos. Algunas veces se escuchaba:, "Hola 
Juan! Como vas? Ya arreglaste lo del trabajo?" De veras era como estar en el restaurante 
del pueblo, o del restaurante donde se venden las comidas corridas<D7. 

'°' Arancini slci/lanl (uso italiano): Bola.• de arro1. fritos rellenos de queso y come, pinto típico de la r<'¡lión de Sicilia. 
'°' Papas rellenas (uso pcruuno): Platillo tlpico pt."l'llano. Lus papa.• generalmente se rellenan de queso o come molida 
de res 537..onada con salsa de jilomalc. 
""Chancho (uso peruano): .. ·¡¡s un adcrem con uji csp<.-cial. cebolla. ajos y unos condimentos"' (Dc:<cripción de Ocatriz) . 
.,..,, Roca/o (uso peruano): .. Picante. el más fuerte, redondo como tomate y tiene adc.."lllro pepitas blanca.o; redonditas" 
(Descripción de llcatri1.). 
407 Comidas corridas {uso mcxicann): Ténnino que se utili;ru para identificar ciertos restaurantes populares en los que se 
puede comer d«..-ccntcmcntc con un bajo precio. Una comida corrida consiste en sopa de vcrdur..i.li o crema. arroz blanco 
o rojo con y sin huevo cstrclludo wriba, gisado con algo para acompaftar, el postre y el agua. Estos n .. -st.uurantcs son 
difundidos en México y son \'Ísitudos por toda cla.'° de ¡x.-rsona.•. En algunos de ellos incluso se preparan lus tortillus a 
mano, esto es un 13.ctor que utrac a mucha más g\!ntc y es lago que Un un mc..1or sabor a In comida en general ª"f como la 
scns.1ci6n entre los comcn1.alcs de un bUL'Tl comer. 
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Beatriz en una ocasión me mostró un film casero, con las imágenes de uno de estos 
restaurantes en los que algunas veces se organizaban fiestas peruanas. El video era sobre 
una fiesta entre mujeres. Me impresionaba un poco el hecho de que conociera a casi todas 
las mujeres peruanas que vela en la grabación. Entre ellas estaban las chicas con las que 
vivla Beatriz y amigas que hablan ido a verla al hospital. Se trataba de una fiesta que habla 
comenzado desde la hora de la comida. Entre las imágenes se veían las sonrisas, los 
recuerdos, discursos y saludos a sus familias en Perú, la forma de divertirse de ellas y 
sobre todo, el baile. Era increlble como en ningún momento dejaron de bailar. Pregunté a 
Beatriz qué hora habla iniciado la fiesta y me respondió que a las 13,00 y se hablan ido 
hasta las 03,00 de la mañana. 

As!, en esta fiesta entre peruanas celebrada hasta el alba, se apropiaban de sus 
memorias cantando y compartiendo lo suyo, en un ambiente de comunión excelso en 
donde la necesidad de olvidar era inminente y en donde el alcohol se hada presente allí 
con ellas, para aliviar sus penas, diciéndose frases de cobijo: "hombro con hombro, vivas y 
muertos vamos"(EZLN). En este momento de regocijo se manifestaba también una 
invasión del espacio físico, "un perfecto desahogo humano"(Pilar Yenque). 

4.5. El regresar y las memorias 

· CuanJo to./o -¡wr fin- lo que a11./a o r,.pla 
·. y lodo lo que tme/a o mula, todo, 

~ e11~oge ~n s11 c:rujir de mariposas, 
, ·: ... _' ·. ·. ir:gresa a s11s orígenes 
y al origen fata/ de SUS orígenes 

haSla qtle Su ceo mismo se n:i11stala 
Cll e/ primer si/enrio tcneb"""1. 

JOS<! Gorosliw, Muerte sin fi11"'"· 

Creo que el regreso al pals de origen sea un ejercicio cotidiano, pues como se 
mencionaba anteriormente cuando hacia referencia a la concepción del tiempo, la 
comparación entre ambos contextos es algo que aparece en la cabeza de los inmigrantes 
todo el tiempo y esto es porque el arraigo a su tierra no es algo que se desprenda tan 
fácilmente. Sin embargo, cuando preguntaba a las testigos lo que ocurría cuando 
regresaban a Perú con su familia, con sus amigos, hubo algo entre sus comentarios que 
dejaba ver un cambio de personalidad que hablaba también de una posible apropiación 
del nuevo contexto y también del desarrollo positivo de lo que consideré como última fase 
del ciclo migratorio cuando se hablaba sobre el desarrollo de las cadenas migratorias409; 

"Cambiar de país es cambiar de carácter". (Beatriz) 

"" cit In., C. Fuentes, la reglón mas transparente, cit., p. 11. 
""'Cfr. Apartndo 3.4 Cadcnos migratorias. 
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Empero no importaba quien de su familia estuviera en Ja dudad, pues a pesar de 
que para el 2002 hubieran llegado prácticamente todos4tO, la presencia que se define como 
la más importante, es la materna. Creo que en el proceso más amplio de la vida, la 
necesidad de la presencia de su madre es algo inminente para todos y podríamos verlo 
como un valor, dtgamos pueril del ser hijo; esto comprueba también que la memoria de la 
infancia se recrea a través del proceso de vida. No siempre la infancia trae memorias 
felices, pero aún as!, aún si el recordar a veces hace daño, necesitamos de estas memorias 
para interpretar lo que nos sucede y encontrar algunas respuestas de lo que somos: 

"Es seca mi mamá, sus padres no le inculcaron afecto. No lo transmitió a sus hijos. 
Luego ella nos exigió afecto cuado ya estábamos grandes. No existía un mpporto411 entre 
Júja y madre normal. No existía el diálogo. Ahora que me fui a Perú•12, igualito"(silencio, 
no permite escribir). 

Beatriz en cambio, recordaba con gran emotividad el periodo del colegio, era aquí 
donde ella se sintió libre, entre los 17y19 años. As! lo describe: 

"Fue bonito el periodo del colegio. No 10 olvido ... esos momentos los sueño 
siempre."No piensas en el futuro ... piensas solo en el momento"(Beatriz 4a entrevista4t3). 

As! como hay memorias que recordamos existen otras que· buscamos olvidar pues 
los recuerdos no son imágenes estáticas, sino experiencias que cambian constantemente 
sus formas y su posición en la jerarquía de nuestras memorias. Empero cuando de olvidar 
se trata, se busca cualquier remedio, cualquier emulsión que pueda hacer pasar los 
malestares de esos achaques del pensanúento. Recordar y olvidar son esa cura," son ese 
juego en el que se mete a prueba el conterúdo de nuestras experiencias más sentidas y 
entonces algunas veces los superamos y otras en cambio, se producen sólo deformaciones 
patológicas de este "deseo olvidadizo4t4" y se concretizan en enfermedades, como esa que 
se produce cuando se pone en práctica la cura para el olvido: la bebida de alcohol. Con 
esta necesidad de curar recuerdos que hacen daño y la necesidad inminente de olvidarlos, 
muchas veces se cae en el alcoholismo. Beatriz vive un periodo con éstas características 
cuando pierde a un ser amado en Turfn, su compañero. 

"ºCfr. Cuadro 3, Cronología de In endena migratoria de Bcatri7. Reconstrucción de la llegada de nuevos integrantes de 
la familia a Turln, después de Alicia ( 1989-2002). Versiones de Lourdcs y Beatriz. 
"' Los palabras en ilaliano se mezclaban siempre un poco. En csle coso, rapporto para decir relación. 
'

12 Baitriz hncc referencia a la segunda vez que regresó a Perú, en el ano dcl999 para pasar la na,idad con su familia y 
cuando permanece tres meses. Esta \'CZ, a Italia rcgersa en el mes de Marzo. Se habla ido traquita pues en su trabajo le 
habla dado pcnniso. Para \'cr los momentos en los que n:gcrsa a Perú \'cr el Cuadro S. Cronologla de la llegada de las 
testigos. Rcgularimción de los documentos. 
•IJ Transcribo una citu de Chiara Vwigc1ista de su trabajo Tura. etnie, migra:ioni. Tre donnc ne/ Brasi/e 
contemporanco, a partir de la cual noté une actitud similar entre su testigo y la m(e respecto e la historia de familia. 
<<El diálogo renobado con la familia habla consentido a Leila. durante el periodo lranSC\•rrido entre las dos entrevistas, 
de integrar y modi!icar una parte de la narración de si misma. desarrollando una selección, que era dictada por la 
cultura, la sensibilidad y el buen sentido. La relación con los familian:s, en otras palabra.<, no habla solarm.'llte 
producido una "4¡nayor información'" de Ldla sobre sus orfgcncs, sino que había sobre todo reforzado su rol como 
lcstigo, al interno y al externo de la familia>>. frl, (p. 239). 
0

' Deseo ofridai:o: Sustanthu inventado. 
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Elizabeth daban un significado especial a lo que recordaba, valorando de manera 
explícita sus experiencias de vida: 

""Y esa es toda mi vida (lo decía sonriendo)" Imagina te! Yo tengo 28 años, si uno se 
pone a pensar desde uno que tiene uso de razón, que son a partir casi de los 7 años de vida 
hasta los 21 años de tu vida que le puedes acordar bien de las cosas, de como es, de las 
crisis que has pasado. ¡Tantas cosas ... ! ¡Tantas cosas ... J Y lodo es parle de ti ... Cuando 
tuve a mi lújo lo tuve con mucha inocencia, ahora si me llegara a pasar ya no.sería por 
inocencia ... Ahora tu ya sabes a lo que te estas arriesgando. Tu ya estás prevenida porque 
ya te ha pasado ... Si le pasa dos veces es porque eres idiota ... Yo si soy de esas personas 
una vez y basta ... Una vez lodo me puede pasar pero dos \'eces no, de verdad ... " 
(Elizabeth) 

Precisamente el significado que tiene el sentimiento del regreso es también un 
momento de olvido de sus penas dolorosas, un momento puro de alejamiento, que aunque 
si se trata solo de un juego en el pensamiento, funciona como cura de los sinsabores de 
vida ofreciendo un momento de serenidad y del sentirse fuera de los problemas. Quizás 
también por esto, este grupo conserve tanto su cultura y sus ritmos peruanos como algo 
que vuelve liviano a lo que les rodea, lo desconocido. Así mismo, evidencia la 
profundidad a la que llegan las memorias y de como la propia tierra, las consagra cuando 
se narran asl mismas en el contexto al que pertenecen. Es como esa única voz que les 
dedica incluso una textura, una identidad simbólica que busca su repetición más precisa 
haciendo uso de sus recuerdos de ciudad urbana y de su tierra, como ese espacio en el que 
el deseo se desborda como el fuego en las cenizas, como el regreso incandescente de sus 
deseos. 

Evoquemos por ejemplo, una memoria compartida entre Maribel y Elizaheth sobre 
la dudad de Lambayeque llena de puros brujos que consolida y perpetua la relación con 
su mundo peruano. Cito una imagen de )talo Calvino que desde mi punto de vista 
describe este aspecto como <<una constante antropológica>>: 

"En siglos y civilizaciones más cercanos a nosotros, en las aldeas donde la mujer 
soportaba el peso mayor de una vida de constricciones, las lm1jas volaban de noche en el 
palo de una escoba o en velúculos más livianos, como espigas o briznas de paja. Antes de 
ser codificadas por los inquisidores, estas visiones formaban parle de lo imaginario 
popular o, digamos, también de lo vivido. Creo que este nexo entre levitación deseada y 
privación padecida es una constante antropológica. Este dispositivo antropológico es lo 
que la literatura perpetúa41S". 

Nuevamente aqul, el momento del shoc durante las entrevistas tiene importancia, 
pues el acto del regreso a través de las memorias de vida modifican la imagen del presente 

415 l. Cal vino, Seis propuesta.t para el próximo ml/f!nio (Six memos far tl:e nexr millcnium). cit., p. 39. Cursivo mio. 
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y gracias al esfuerzo de volver a interpretar lo que nos ocurre nos da nuevos significados y 
nos ayuda a crear nuevas energías que nos hagan posible modificar la realidad: 

"Siempre fui un poco rebelde y no lo aceptaba ... yo siempre le contestaba, le 
respondía mal... pero han pasado tantos años. Ahora es distinto porque, nacieron mis 
otros hermanos, ya soy grande... inclusive ahora soy también mamá, soy tn11/ns 
cosns ... (cursivo mío)" (Elizabeth) 

Un caso particular del regreso es el de Lourdes, quien todavía no regresa a Perú, 
ya no tiene a qué regresar-decía-, pues su familia está aquí, Alicia, su madre, Beatriz, su tía 
y algunos otros integrantes cercanos de su familia. Además se construyó la suya, ahora 
tiene w1 esposo, un hijo de 3 años y uno más que espera. Para Lourdes son ya 7 años que 
regresa a su patria con sus memorias: 

"Ya no tengo a qué regresar pues a mis seres queridos los tengo aquí"(Luordes). 

El primer · regrc5o trae consigo algunas reflexiones más fuertes en las que se 
confrontan los modosde vivir de a~uí y de allá (forino-Perú), en Lourdes imaginario: 

. ' 

"Yo n'o\he,idoa P~rú pero las personas que han ido te dicen que se ve la pobreza 
cuando te cuentan.,Yá desde bajar del avión y ver las casas pobres, la cochinada en la calle, 
las micros. que van'y vienen. Dicen que lo primero que te da impresión es eso". (Lourdes) 

' , • I '<. ,' ' 

En cambfo Magdalena tiene una imagen del regreso bastante dura: 

"¿Para qué? Si no vale ya nada un Perú ... ¡No vale! Ya no .. .'' (Magdalena) 

"¡Qué fuerte esta frase!", pensé entre mf, pues reflejaba un dolor profundo por la 
imposibilidad de no poder regresar, de la imposibilidad sobre todo que no existiera la 
posibilidad de poderse crear una vida en su propio pafs, digna y con tranquilidad. Sin 
embargo a pesar de que en Turln, el problema del trabajo se resolviera, la tranquilidad no 
era tan fácil de lograr por los documentos, por esa fatiga que manifestaban mientras me 
contaban sobre cómo le habían hecho para tener ese " ... maledeto permesso di 
soggiorno" (Maribel); para poder traerse a sus familiares, trámites y más trámites. Y es que 
sino regresan en un principio es por los documentos, no por el problema de conseguir el 
dinero para comprarlo, pues bien que mal el trabajo lo encontraban. 

En alguna de nuestras charlas para la discusión de la tesis, Chiara Vangelista tocaba 
el tema del regreso y decía que en algún momento todos se cansan y regresan. Es verdad -
le dije, porque hay una concepción del extranjero, primero como extranjero y luego como 
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persona que se manifiesta muy frecuentemente y creo que no se irá nunca, a veces te dicen 
después de haberte hecho algún comentario importante, "Ah si ... pero tu no entiendes 
verdad?", o sino también resulta cómodo hacer uso del papel del extranjero y fingir como 
que uno no entiende nada. 

Y así también dijo Mari bel, " ... no me gustarla quedarme aquí para pasar mi vejez, 
en un sitio que al final no me pertenece, quizás en una ciudad pequefia en Perú, una 
ciudad tranquila, seria lo ideal". 

Y entonces, ¿es cierto que al final todos regresan? Tal vez se regresa pero no para 
quedarse, sino para tener esn sen&'lción de pertenencia. Dignmos que hnsta cierto punto, 
regresar representa un respeto asi mismas y por el lugar que las vio nacer. Por otro lado, el 
regreso se puede también interpretar como una renuncia a lo que se han construido en 
Turín. Pero el ese esfuerzo rcalizndo desde su p<1rtida, no pueden dejarlo de lado, ni 
tampoco olvidarlo. Mientras las escuchaba me hablaban de los sinsabores \'ividos como 
algo que ya no regresa ria, esto era el haber tenido que renunciar a sus familias, a sus hijos 
por años. "No hay mal por bien no venga", dijo Maribcl muy seria, después de haberme 
contado sobre la desgracia de haber tenido que dejar a sus hijos en Perú por tanto tiempo 
(cinco arios). 

¿Qué alternativa le queda a este pueblo, si su presente ya no le pertenece, ya no se 
corresponden? "Ahora he comprendido. Si los persas viven en el pasado, es porque el 
pasado es su patria, porque el presente es para ellos una región extranjera donde nada les 
pertenece. Todo lo que para nosotros es simbolo de vida moderna, la expansión liberadora 
del hombre, es para ellos símbolo de dominación extranjera ... "•t• 

Creo que al final, si ellas ya no regresan a Perú es porque han logrado involucrar 
poco a . poco en su trayectoria migratoria a sus seres queridos. Luego de haberlas 
escuchado, para mf era claro que con el involucrar a sus más cercanos y procurarles 
condiciones similares, convertfan al dolor en algo para compartir, haciendo de este peso 
una carga siempre menor. Por otro lado, el traerse a la familia se presenta como el único 
acto de co11tridó11• 11 con el que ellas sienten que pueden obtener el perdón en particular de 
sus hijos, por el largo abandono. Asi, de esta manera, hacen valer los sacrificios vividos; y 
los que van llegando tienen el poder de hacer soportable esa parte de la memoria que va 
acumulando dolor por su trayectoria en un lugar poco conocido y ésta es la única 
posibilidad, procurando estar juntos, padeciéndolo todos juntos. Si bien este padecimiento 
se vuelve más liviano desde el momento en el que la familia se encuentra unida, los énfasis 
del impacto de lo vivido ya no son tan fuertes. 

"Al final todos regresan", decia Chiara Vangelista. Con un ímpetu imaginario que 
les permite recordar los momentos felices o con el calor humano con el que conviven en 
Turín, empero al final todos regresamos con el corazón en la mano y con esa imagen 
intensa de querer abrazar la tierra que bendijo nuestra llegada a este mundo maravilloso, 
ella tenla razón. 

"ºA. Maalouf, cit., p.211. 
'

11 Acto de contrición (uso religioso): Sc'I' perdonado. 
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Conclusiones 

La asimilación de un contexto depende de la interacción que se establece co'n los 
distintos elementos del mismo. En donde el manejo del conocimiento y las experiencias 
acumuladas son lo que determinan la inserción de una persona en un nuevo contexto' y 
donde el elemento del tiempo juega un papel importante en tal interpretación. 

Una actitud genérica que noté entre las testigos fue el hecho de que consideraran al 
tiempo como un elemento que facilitarla su inserción en el Turín. Recordemos como, un 
indicador de ésto la pregunta: ¿Cuánto?, palabra que encerraba un enunciado más 
complejo, pues en realidad ésta era la fomrn corta para preguntar: ¿desde hace cuánto 
tiempo estás en llalia? Como se dijo en los apartados anteriores, ésle llamémoslo código de 
lenguaje o lenguaje simplificado, comunicaba un interés preciso, el de saber en realidad a 
qué punto del ciclo migratorio se encontraba dicha persona; para poder establecer un tipo 
de relación con ésta y saber que decirle. En este sentido podríamos dedr que entre más 
años se tenga, mayores elementos de correspondencia con el medio se poseen. , 

Este elemento del tiempo se relaciona con otros factores como por ejemplo las 
razones que motivan una cierta decisión de enúgrar del pais de origen y de las condiciones 
en las que este proyecto se llevará a cabo, sobre todo cuando la decisión se toma de 
manera repentina y rápida, sin proceso reflexivo alguno que de sustento a una decisión 
razonada o cuando se lleva a cabo por inútación de alguna otra, y de si ésta inútación se 
hace a partir de la imagen de algún familiar o un amigo. Los tiempos de decisión 
determinan las condiciones de llegada y asimismo afectan de manera determinante los 
tiempos de asimilación y de reposición del cambio drástico entre una cultura y otra. 

Empero como también vimos, la trayectoria núgratoria corresponde en la mayorla 
de los casos a una trayectoria de grupo familiar o cultural y no es sino ésta en la que se 
explica el grado de inserción del individuo. 

Por otro lado, el estado de s/wc que se presentaba como efecto de las entrevistas, 
núsmo que noté sobre lodo en el caso de Beatriz, no únicamente se manifestaba en este 
ambiente, sino que también em una actitud generalizada de asombro que se presentaba 
desde la descripción de su llegada, y quizás más bien desde su partida. La llegada a Turín 
y a Europa, representó entonces un s/roc cultural bastante drástico, y es con este también 
como se explica el por qué de su ailamiento como grupo y del por qué su primer contacto 
con la ciudad y con sus habitantes estuvo en todos los casos postergado, sobre lodo por las 
condiciones de trabajo, hasta el momento en el que dejaron de frecuentar a su grupo 
peruano, en el momento de recreación, en sus dlas libres, sobre todo, los domingos. 

A partir de esta experiencia de investigación creo que algunos elementos de la 
inmigración pueden ser recolectados únicamente a partir de la experiencia oral, del 
diálogo directo con estas personas. Con el proceso de contarse, de narrarse en muchas de 
ellas, encontré una necesidad incambiable de desprenderse de ciertos recuerdos. Era un 
sentimiento que notaba como fuerte, como presente en cada anécdota, en cada experiencia. 
Todas ellas me dieron una razón en común que no puede desvincularse entre ellas, esa 
necesidad económica y social de la inmigración y de que todo ser humano tiene derecho a 
alcanzar una serenidad económica que pueda pernútir el estar siempre juntos. 

Durante las entrevistas noté que con casa una establed un tipo de relación distinta, 
y entonces reflexionando noté que el individuo como el átomo de la sociedad, como la 
unidad, como la individuación no existe, pues todos establecemos con cada persona 
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extraña o conocida, una relación distinta, algo a lo que llamarla una armonía social interna 
que permite la existencia. Esto no vale solo dentro de las reglas de comportamiento sino de 
los interés que surgen de cada red social que establecemos. El individuo entonces, es 
como la síntesis del grupo al que se siente pertenecer y con el que convive y crea sus 
memorias de vida. Luego de esta reflexión entendi el fondo de la concepción de Elizabeth 
de si misma como inmigrante y de porque dijo: "Ser extracomunitario significa, lleno de 
experiencias". 

Ese cúmulo de experiencias que otorgan al ser extranjero, extracomunitario, 
proveniente de tierras lejanas habla también de la capacidad de encontrar nuevos ritmos 
de vida, manteniendo algunas de las·formas conocidas de cierta importancia como la 
religión )' estableciendo nuevas sobre lodo en el contacto con los demás, elaborando 
nuevas estrategias de interlocución humana no sólo atrayendo la atención de los otros, 
sino atrapándola. 

Esto es quizás lo que se plasma en la mente de alguien que proviene de otro sitio, 
un deseo de lograr que los otros lo aprecien por eso que lo hacen único, que lo hacen estar 
lleno de experiencias, y pertenecer de mente a otro sitio, y de cuerpo y alma en el que ha 
nacido•t•. Asi es como se ven estas mujeres asi núsmas y asi es como también quieren qµc 
los demás, sobre lodo el grupo de ellos las vean, como esas piezas útúcas, ciertamente 
raras, que han dado a la ciudad. formas también gloriosas y " ... que a través de eso en lo 
que se ha convertido (gracias a ellas) se pueda volver a pensar con ·nostalgia a esa que 
era"(lt.,lo Calvino, Le cilla im•isi/lili). 

Elizabeth, Beatriz, Magdalena, Lourdes, Maribcl y Luana dan cuerpo a la tradición 
ya existente como una fuente histórica con la que se puede renovar la identidad italiana y 
de igual modo, la peruana. Y en este caso para concluir este trabajo, incluyo la identidad 
de quien tuvo en sus manos la responsabilidad de interpretar y rendir honor histórico, no 
sólo las identidades y memorias antes citadas, sino también la mia, lo mexicano que se 
transmite y de igual forma en cada red humana que establezco, así como con las 
identidades de ustedes lectores, que no conoceré de persona, pero que espero dejen un 
puente entre su lectura y mis letras. · 

"' A propósito de esta idea: "El orgullo noslálgioo de Reyes inventó un paisaje inspirado en los libros de crónicas 
sobre Tenochtitló.n y en los textos que festejaron la belleza y el csplcndor,ln rique7.a cultural de los ll7lc:cas. El lirismo de 
Reyes buscó las exprcsioocs de asombro ante lo que fue el mundo de Anahuac en los libros de historia, y oon esos 
testimonios refuerza su \'OZ: no es el único en haberse mara\illado ante el territorio. la naturaleza. la cultura de México. 
Rt.')'CS vt; o recuerda el país romo nativo y como extranjero que lo descubre por prim<"rJ ve?. y se dirige a los que nunca 
lo hnn visto como mexicano .... Cit in ••1...a id\.-otidad mexicana y la obra de Fuentes. La hitorio.. La cultura'' in C. Fuentes, 
/.a región már transparenlt'. cit., p. 29. 
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Conclusiones finales: 
Nosotras entre la muchedumbre 

A/tora q11e el libro está co11c/11ido, puedo dcdr que 110 se trataba de u11a aluci11ad611, de u11a suerte de 
e11fen11cda1i 11rofcsio11al. Se trataba, más bie11, de algo que ya sab{a e11 el insta11te de la partida. ese algo al que 

auteriormt•11tc aludí, ltt rí11ica co1micció11 propia que me ltabta imp111sndo a emprender el viaje; y lo que creo rs esto: los 
t"tlcntos de liadas son t1tTdiultTOS. 

ltalo Cal vino 

A/le llolte m1d1c l 110111i 1h•gli abi111111i rcs/11110 ugunli, c}'nccc11to de/le t~i:·e pcrfi110 i li11cumcnli dellrfaccc; 
ma gli di!i clic 11l1ita110 sollo l 110111i so1ira l luog/1i se 11e so110 ai1dati .=za dir 11111/a e a loro posta si so110 

. , . . ... . . . .. m111itlali 1lri st_rant•i. 

ltaloCaMno 

Las mujeres 1.;n111nas so11. mmo Dios1ts que l/ega11 a lomar r/ puesto de los Dioses dcsa111ircddos de 
u11a dudad del 11or/c de Italia, Turí11 Co11 ellas se ll1!1Ja11 vestigios de Piura, de Poroto, de la d11dml d.· los 
Reyes (Lima), de C/1id11yo, de la dudad de los lin1jos (l.ambiiyeque), todas, d1ufadcs apenas fi1/ledd1L<. Estas 
mujeres a11idtn1 en el/11 como Diosa...:; c.rtrat1as y se quedan y 110 uuelr'l"li. Pero c11 su memoria allá estiín 
siem¡rrr, e11 h1 licrra en lt1 que ~creara el lazo diniuo, en aquella que /IL." liizo parlir y nlt•jarse.. 

L Noval 

En el análisis de las entrevistas biográficas de Maribel, Beatriz, Lo urdes, Magdalena 
y ElizabeUi, quienes pertenecen al cuarto flujo migratorio más importante de la ciudad 
tomando en consideración cifras del 1996, ailo promedio del momento de emigración del 
grupo de mujeres que presento•t?, se confonnó como una imagen común, la motivación de 
dejar su pals como la búsqueda de mejores condiciones económicas, de la mejor suerte en 
encontrar un empleo y de poder ofrecer a su hijos una vida digna y prodigiosa. 

En el ámbito de las relaciones internacionales podríamos decir que un proyecto 
nacional de convivencia en el que se incluyen a las minorfas no coincide con los intereses 
internos del país de proveniencia de un grupo migratorio. Ésto no significa que las 
relaciones internacionales no se planteen como una de sus premisas más in1portantes: la de 
la convivencia, por lo contrario, creo que éstas diferencias son precisamente su labor, pues 
sienta sobre la mesa la diversidad, en donde lo reconocible de cada una de las partes 
permite un diálogo impulsado por el movimiento humano y por el intercambio de 
diferentes puntos de referencia, así pues los individuos migrantes constituidos en flujos 
organizados se convierten en actores de las relaciones internacionales, pues estos son los 
portadores auténticos, los trasmisores de la cultura y de las caracterlsticas originarias. El 
diálogo entre los pueblos del mundo y las diferentes cosmovisiones dependen de este 
movimiento humano. 

El fenómeno migratorio rebasa los contratos, los aciierdos bilaterales, en este 
sentido no hay ley que se ponga a la vanguardia de lo que este movimiento humano 
puede provocar, empero si las leyes de innúgración nacionales, se fijan sobre todo en la 

"'Cfr. Tabla 8, Tabla 8 Las diez nacionalidades más numerosa• en la ciudad de Turin, excluidas las de la UE. EEUUA 
y Suiza (1996). 
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: utilidad del fenómeno, no así en un proyecto de nación en el que los derechos de su 
'población originaria permita una real inserción de estos grupos, pues se dejan abiertos no 
solamente canales estratégicos para el sanamiento de las economías. 

, . Para concluir este trabajo, quisiera elaborar reflexiones sobre las cualidades 
'positivas y negativas de la trayectoria migratoria de este grupo de mujeres peruanas, 
"tomando en cuenta sus cualidades negativas y positivas, una conclusión a la que doy un 
valor de coherencia simétrica, pues se trata de una simetría directamente proporcional, 
algo a lo que también se le conoce como lucha de contrarios, en este caso en el ámbito de 
las cualidades de un fenómeno. 

Una de las cualidades positivas de la inmigración peruana es el interés de 
integración en la sociedad turinés, algo que desde mi punto de vista se nota a partir del 
tipo de proyecto migratorio que emprenden. No sólo salen de su pal~ para la búsqueda de 
un trabajo, sino también para echar raíces, a pesar de que siempre piensen en la 
posibilidad de regresar como algo que así será. Mismas que comienzan a fijarse cuando 
transportan fanúlias enteras, como pudimos constatar con la cadena migratoria de Beatriz, 
en la que en un periodo de trece años, que va del 1989 con la llegada de la primera 
migrante de la familia hasta el 2002, llegan quince personas~20. 

El grupo de mujeres peruanas es un flujo migratorio organizado, pues conoce los 
caminos más breves para alcanzar su objetivo de emigración. Desde su decisión de 
emigrar hasta sus preparativos y el periodo de llegada, en casi todos los casos de estas 
testigos, tenían a una referencia humana en la dudad de Turin, casi siempre miembros de 
la familia quienes las esperaban. 

Como indicadores de asimilación del contexto, podríamos citar las dificultades al 
hablar el español, generando una especie de idioma al que muchos conocen como itaiiolo y 
el cual menciono con esta connotación en este trabajo. Otro ejemplo podría ser el del 
conodnúento de los ritmos de vida de la cultura italiana, de lo italiano, a trav~ del 
calendario de sus fiestas, de sus d!as de asueto; así también por ejemplo, las formas en las 
que adoptan ciertas costumbres culinarias del pals y cómo las alternan con las suyas 
perunnas. La alternancia de sus redes sociales peruanas e italianas, son también un 
indicador de los esfuerzos por interactuar con el contexto y con su gente, sólo que la 
iniagen del grupo peruano en las calles es determinante, persistentem. 

Las formas de asimilación de cada una de ellas, corresponde en algunos casos a las 
cúalidádes que se iban deternúnando como sus características más sugestivas, menciono 
sÓbrc todo a Maribel con su concepción particular del tiempo después de haberse 
desprendido de sus hijos por un largo periodo de :.iempo. Este concepto del tiempo, no 
sólo cambia completamente respecto a sus ritmos peruanos, en los que implicaba el ser 
madre como un elemento importante que regía su vida, sino que también, a partir de ésta, 
el tiempo de su trayectoria migratoria es visto como un proceso de muerte por ese abrupto 
alejamiento, de una vida que se había construido. Esta muerte del liem¡x1 de vida llega con 
el tiempo que va perdiendo en un lugar que no es suyo. Por eso Maribel dedica el mayor 

.uo Cfr. Cuadro J, Cronologio de Ja cadena migratoria de Beatriz. Reconstrucción de lu llegada de nuevos integrantes de 
In fwnilia a Turln, después de Alicia ( 1989-2002). Versiones de Lourd~-s y Ocalri7. 
"

21 "Qucsti scgni di assimila~donc (parlare lo spagnolo, ncnhc con difficult.A. non restare in g.ruppi chiusi, fnrc parte di 
nssocitl1'joni del pacsc, farc runicbdc non pcruvianc, sposarsi oon donnc non scmprc appartcncnti alla collctivi~ 
ndollarc trodizioni alimcntari locali), assicmc olla va.luta7jonc positiva rigunrdo al propio inSt..-rimL-nlo e nll'cspcricn7.a 
d'intcgr.vjonc in questc tcrrc, corrono parnllcli al culto di una ml.-moria familiarc, biogralica, che si nutre di storic 
tmsmcssc oralmente, di usi e abitudini In cui p:rsistcnza scmbrcrcbbc cs."oCTC mollo piU fortc che in nitre oollctivita 
curopcc. Qucst'apparcntc controdi7jonc C forsc quclla che pcnncttc il fcoomcno migratorio presenteº. L. Arfuch. 
uMcmori e ritorni. Tra\'crsic dcll'idcntit3'9, cit., p. 600. 
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de su tiempo en actividades siempre productivas, sólo que el profundo dolor de pérdida 
es completamente perceptible, y en ella la interpretación de la trayectoria migratoria es 
desarrollada como una muerte chiquita. Los muertos regresan después de cinco días, 
Maribel regresó después de cinco años. "Dicen también en aquellos días que los muertos 
regresaban a los cinco dfas422", En este caso, la inserción es vista como un proceso de 
desarraigo. La imagen de la integración es vista como un duelo, como algo doloroso, como 
la pérdida, como una muerte42.1, 

Por otro lado, como una cualidad negativa de la inmigración, es ese sentido falso de 
su inserción. En este sentido, la conclusión general es la de una inserción falsa, en al que 
no se da una integración individual sino una integración al grupo cullural con el que se 
reconocen. Esta falsedad se relaciona también con el territorio, pues a pesar de que con la 
trayectoria migratoria existe un movimiento explícito de un territorio a otro, la inserción 
que se desarrolla es la de una relación renovada con su familia o bien con su grupo 
cultural. Considerando en estas relaciones el contexto de inmigración que atraviesan 
empero viviendo de cuerpo y alma en sus rafees culturales, en sus tradiciones culinarias. 
Eú donde éste fenómeno se diversifica, es en el caso de la educación de sus hijos, es con 
ellos en donde este proceso de inserción se lleva verdaderamente a cabo. 

Y entonces la identidad personal deriva siempre de una identidad grupal, pues en 
éste no existe un desarrollo de la identidad personal ya que se busca a toda costa el 
mantenimiento de la imagen de sf mismo por encima de sus experiencias en el país 
huésped a través de sus formas peruanas, a pesar de que éstas - memorias - poco a poco 
formen parle de sus memorias de vida. Una de la imágenes que ayudan en la comprensión 
de esta idea, es la imagen de los peruanos por la ciudad: la de un Perú volante. Caminan 
siempre juntos, pocas veces se les ve solos. 

El acostumbrarse es también un indicador de inserción de este grupo de mujeres en 
el nuevo contexto y es desde mi punto de vista, el valor en el que le dan a ésta. Este 
proceso del acostumbrarse, era también considerado sobre todo en Beatriz, como un 
fatídico hecho del tiempo transcurrido. 

Asf también Ja identidad que poseen, no es solo la peruana, pues como ElizabeUl 
decía, "extracomunitario significa lleno de experiencias". Esta frase dio mucho sentido a 
su ritmo narrativo y evidenció con mayor énfasis la importancia que daba a su pasado. Es 
por eso que a esta frase daría también la siguiente connotación: extracomunitario significa 
lleno de identidades. Pues Jos que viajamos y vivimos en ciudades que no son 
aparentemente las nuestras, no son ajenas a lo que somos, sino que nos dan experiencias 
que toman nuevas formas en nosotras, como los instantes, mismos que aunque los 
recordamos como son, las sensaciones que imprimen en nosotros se transforman; es aquí 
cuando las llamamos experiencias, es aquí cuando derraman espasmos de grandes 
acontecimientos en nuestras biografías. La historia en cambio se construye a partir de estos 
acontecimientos biográficos y colectivos, en donde Ja subjetividad y el análisis otorgan a 
éstos, el valor inmortal a los hechos. Es aquí cuando la historia se construye. Como dije 
antes, la historia es una y nos pertenece a lodos. 

Para terminar confieso que durante las entrevistas, el concepto de integración era 
algo complicado de explicar y por ende de encontrar el camino para obtener sus 
significados en ellas con nuestros diálogos y con un formato o método de entrevista 
biográfico. 

422 Francisco de Ávila. Dioses y hombres de Jfuarochiri. Narración quechua ... , cit., p. 155. 
"' L. llubcnnun, "lnmigr.intcs: le grupo y la enfermedad ... , cit., pp. 1-8, p. 6. 
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Durante la entrevista de Beatriz sucedió algo que no habla aún confesado. Y que 
como científica social que evoca Ja sinceridad científica como una actitud fundamental de 
quien analiza Ja realidad, les confieso que durante Ja primera entrevista, Beatriz notó un 
libro mío de Carlos Fuentes, Omrbio de Piel. Beatriz tomó el libro en sus manos y comenzó 
a leer entre sus páginas. As! fue como leimos juntas algunos fragmentos del libro que 
encontramos por casualidad y casi de inmediato relacionamos lo leido con nuestra charla. 
Yo acababa de preguntar algo sobre cómo se vela al interno de la sociedad de lurinés y de 
la vida italiana. 

"¿Qué es eso de integrarse? ¿Para qué sirve integrarse?" Decía Beatriz. Inicié a leer 
algunos fragmentos de donde ella habia abierto el libro y esto fue lo que 
encontramos: 

"A veces se me ocurre que las ciudades no existen ... Si amas una dudad, llegas a 
creer que lú la inventaste y que al dejarla, la ciudad terminará por esfumarse. [ ... ] Las 
ciudades también tienen un inconsciente, como nosotros, un inconsciente ligado al 
nuestro. Creo que tratamos de defendernos del inconsciente de las ciudades, ¿sabes?, los 
cantos de Ja calle, los anuncios, los roces, las presiones[ ... ] Una ciudad es un lugar común, 
nada más. Piensa en lo que esconde y en lo que le pcmtile vivir. El drenaje, el rastro, los 
basureros, los lugares de donde viene y a donde va lo que comemos, lo que bebemos y lo 
que amamos. Los panteones [ ... ) Las ciudades también tienen un inconsciente como 
nosotros, un inconsciente ligado al nuestro. Creo que tratamos de defendernos del 
inconsciente de las ciudades ¿sabes? Los cantos de la calle, los anuncios, los roces, las 
presiones424". 

As!, con este acto casual y de diálogo - al que doy una cualidad de pureza, si se me 
permite, y de absoluta subjetividad - descubrí lo que para Beatriz significaba el sentirse 
parte de esta ciudad. Con ella me di cuenta de la importancia del diálogo, no sólo de ese 
en el que se relaciona el investigador con el testigo, sino como dos personas que expresan 
opiniones, que dialogan. La imagen de inserción positiva se traduce entonces en el diálogo 
que cada una de las testigos ha establecido con la ciudad. 

Leyendo juntas entendimos esta frase: <<La integración se da en lo cotidiano de la 
ciudad. En esos rumores que se repiten>>, entendimos algo que quizás Fuentes no 
imaginaba producir como sensación mientras la escribfa. Se trataba de una sensación de 
burla de eso a lo que la ciudad nombra cotidiano, a un modo de llamar conocido a lo que 
era en un inicio desconocido. Porque es verdad, la apropiación del espado en realidad 
llega al pensamiento cuando los espacios se vuelven un sitio conocido, cuando se vuelven 
lugares que nuestra memoria puede reconocer, lugares que aprendemos a amar, lugares 
que llenamos con nuestra vida, lugares en los que reside parle de nuestra memoria y a los 
cuales damos un significado y valor personal, proceso mismo que sucede cada vez que 
llegamos a un sitio nuevo o cuando nos relacionamos con un desconocido - que en el 
fondo no lo es del lodo, pues él o ella también es parte de un grupo cultural, él o ella 
también tiene una familia- , he ah! el por qué de la importancia del espacio de la 
entrevista. 

Pues bien, cuando quedé con Beatriz para la entrevista lo llevaba y no enlendi por 
qué hasta que ella me preguntó que era y sucedió todo esto, ya que le parecía curioso que 

"' C. Fuentes, Cambio de l'icl, Madrid, Ed. Suma de Letras, Punto de Lc"Ctura: 2001. p. 121. 
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lo tuviera encima de la mesa junto con el cuestionario que utilizaría, mi cuaderno de 
apuntes y el informe con los resultados de Ja primera investigación realizada hasta ahora 
en Turln sobre la experiencia de las mujeres peruanas en esta ciudad. Ideas que me 
servirfan como gula. Por eso quizás, ltalo Calvino no se equivocaba cuando decia que el 
lector es asilado de coincidencias misteriosas, empero creo que lo mismo vale para 
nosotros cienUficos sociales. 

"A mi si me gusta estar acá, no me puedo quejar ... "(Lourdcs) 
"A la vida acá, te acostumbras". (Beatriz) 
"¿Qué pienso de Turfn? Como Poroto, pueblito chico, infierno grande [ ... ] ¿Por qué 

estoy aqul? Porque le encuentras bien". (Magdalena) 

Creo que es una la perspectiva que he mostrado a lo largo de este trabajo, la visión 
de si mismo respecto a los otros, como un mecanismo de formulación personal que 
asimismo produce la sensación de bienestar en el proceso de inserción de un proyecto 
migratorio, un camino ciertamente infinito. 
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Apéfldice - capítulo 1 

Tabla 1 Las diez nacionalidades más numerosas en la Unión Europa428 (1993), 
exclusas las de la UE, EEUUA y Slliza 

.Unión Europea (1993) 

Miles % 
Turquía 2573,0 15,2 
Ex-Yogoslavia 1412,8 8,4 
Marruecos · 1125,6 6;7 
Algeria . 653,5 . 3,9 
Polorua. 439,4 2,6 
Túnez 296,7 .1,8 
India . 226' 5. ·' · '• 1;3 
Romanía 220'.1:> ·, . Í,3 
Irán\: .• 216'5 .1;3 

~~~~j:~i~~~:n~~rci~; ..... \g~·~:~~\ (h ~ó0o,o 
2cte1osc~á1essoíld~1;;: ~:s·ú~,5· 32,1 
UE··~;y L:>. ,;,;,:·,:·, 
%'extránjeros por hab. . • · i 

résidcnte: '·····' ' ·: ' .. ' 
4,5 

Reginato, Maur~);~;i~cll~'i ~trm1iéri a Tori110, Aalisi dci ca111bia11ic11ti reccnti, Ed.Fondazione 
. ·. · ·· Giovani Agneli, Torino:1997, p. 13. 

, .. 

•
21 Estos dalos son fruto de un conjunto de datos no todos homogéneos: los datos sobre los extranjeros residentes en 

Francia y Austria se refieren o los censos efoctuados, rcspcctivnmcnlc, en el 1990 y en el 1991; los dalos rclnlÍ\'OS a los 
extranjeros residentes en Gran Bretaña se refieren al año 1993. Noto al pie·dc plgina prcscntodo en lo Tabla, en M. 
Reginato, 1 residenti stranieri a Torino, Aalisi dei cambiamnrti reccnti, Ed.Fondazione Giovani Agneli, Torino: 
1997,p.13. 
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Tabla 2 Proporció~ ~~-ihujéres que integran lo~ flujos migratorios de algunos paises 

! ,· 

de la OCDE;1999. · · · · ' 
. . t l ,~\~, 

· ··; Australia (1999-2000) 
: Aus_lria (1998) 

Bélgica. 

Proporción de mujeres que Integran 
los ílujos nligratorios, 

considerando el % del total 

48.2 
46.5' 
50.7, 

Tasa de crccimicnto total anual 
despu~s de la mitad de 1991 

'-0.4 ' 
"••. 

0.9. 
~ ... Canadi'.1 51.0 '-0.5 

Dinaníarca (1998) 49.7 0.4 

! : .. Fii'llandia 50.3' 1.4 
~ Fra~s¡a 52.8 0.4 
Alemania 41.3 -0.1 

.· .':;. Grecia (1998) 56.8 0.3 
::-, · Luxemburgo 46.4 -1.1 
.. ·Paises Bajos 49.1 '1.7. 

Noruega (1998) 50.1 0.1 
Portugal 48.6 4.3 
España (1998) 50.1 0.4 
Suecia 51.6 0.9 
Suiza 49.8 1.2 
Reino Unido 50.6 0.2 
Estados .Unidos (1997-98) ... ~ 53.5: 0.4 ... ., 

, ... · 

Tabla prcse:itadá en OCDE (Organización de Coopcrádón y Dt!Sa..;.ollo Econónúco) ._ SOPEMI csist~ma de 
· Observación Pcrman.cntri de Migración); Tc11da1icc des migratio11s i11tcn1atio11~/cs, 

. . Informe annual, 2001, p. 28. 
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Tabla3 Japón; entradas de personas extranjeras por nacionalidad. 

China 
Filipinas 
Brasil 
Estados 
Unidos 

1990 

29.9. 
48.8 
11.6. 
30.8. 

Corea 23.1 
Reino . 7.5 
Unido 
Tailándia 7.0 
Taipci · 7.3 
01i11ois 
Canadá 3.8 
Alemania 4.3 
Perú 2.8 

1991 

35.6 
63.8 
.17.3 
29.8 

26.6 
6.1 

1992 

52.4 
57.7 
19.2 
29.3 

8:3 7.7 
7.6 . 6~0. 

4.2 ··.·· 
4.1 .. 

Miles 

1993 1994 1995 1996 1997 

45.2 38.9 38.8 45.6 53.3 
48.2 58.8 30.3 30.3 43.2 
14.6 11.8 11.9 16.4 39.6 
27.4 . 27.6 

.. 
27.0 27.9 27.7 

1998 

55.7 
47.6 
21~9 • 

n.27.7 . 
~~:1::' '}·.5 .;· .. 

Otros 46.9 
paises 

53.9 . , 52;9 , 51.3 . 51.9 · .. 55.9 ' 59.6 ••. 62:6 64.1 
~· - >:\'.·> -.--:~:·:¿_:;':"·· . ·-·,.:. 1 '.~: •• 

Total 223.8 258.4i; i6·7:()«l2JÚ 237.5 ·. 209.9 • 225.4 2;4.8 265.5 
Nota:Las nuevas entradas están exclusas . 

. . : :·:. ;'" :~'; ):i.~\;.~r_t_~~~i _.::~{(: ;'_:_: 

1999 

59.1, 
57.3 

. •26.1 
24:7 

. 23.1 

. 7.0 

6.4 
4A 

4;2 
3.4 
2.7 
63.7 

281.9 

OCDE (Orga~~~~;¿~.~~:'éooperación y Desarrollo Económico) -SOPE!l.H (Sistema de 
Observación Permanente de migración). Tcnda11ce des migrations i11tematio11ales, Informe 

· · annual, 2001, p. 318. 

r -··-
1 1'E:cirs cr·.·-..· ,, . i)¡ . ; .' ·J 

lE~~J)lLQJ~(l~lL · 
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Tabla 4 Las diez nacionalidades más numerosas de Italia (1995), esclusas las 
de la UE, EEUUA y Suiza 

Italia (1995) 

Miles 
,· '·' 

Ex~YugÓslavia 100,7 
Marruecos.. 94,2 
Filipinas 43A · 
Túnéz · . 40,5 . 

o· 
/O 

10,2 
9,5 
.¡,.¡ 
-1,1 

Albania · 34,7 3,s 
RunUinia 24,5 2,5 
Sc11cga1 24,o 2..i 
Brasil . 22,1 . · · 2,2 
Polonia ·22,0 ·:· << ... 2,2. 
Egipto 21~9:C: ·: . 2,2 . 

T:c~~~~;:¡~:~;:c;:c .i Y ig!:~~:. \.\ .·· ·~~~5? •· 

!:~~~ifü~f~s~~Dl~f'.,,f:.-;{· ·e~~· ? ·' · ·,-.1'.7 

' ,, ·, ". :·:~·:·~,.-.. 
Reginato, Mauro, 1 resfdé1~Íi strn1ilcri n:Tóri110, AaÚsi lhi cambiainenti recen ti, Ed.Fondazione 

·· · ... ·.. · • -: GiovaniAgneli; Tormo: 1997, p: 13. 
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Tabla 5 Entrada de personas extranjeras por nacionalidad. {1998-1999) 
Miles 

1998 1999 

Albania 11.2 37.2 
Maruecos 
República Federal de 5.7 24.5 
Yugoslavia 
Rumania 5.9 20.9 
China 3.4 11.0 
Ex-RFI'S 1.8 7.6, 
Scn~gal 7.4 

·rolorua 3.9 6.7 
(EgÍptÓ' 1.1 6.1 
Túnez 1.5 5.8 
. Ex República Yugoslavia de 1.6 5.7 

/Macedonia 
Filipinas 2.6 5.7 
Estados Unidos de América 4.7 5.7 
India 2.6 5.4 
Perú 1.6 4.8 
Otros paises 56.2 88.8 
Total 111.0 268.0 

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Econónúco) - SOPEMI (Sistema de 
Observación Permanente de migración). Te11da11ce des migrations i11temacio11alcs, Informe 

anual, 2001, p. 318. 
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Tabla 6 Motivos de la presencia en el territorio Italiano 
Extranjeros considerados hasta el censo 1991 por área· geográfica 

Áreas Residentes No radicantes Ocasionales Total 

Norte 180.260 69.267 69.790 319.347 
Centro 101.035 65.630 22.824 189.489 

Sur 35.688 30.556 9.399 75.643 
Islas 28.136 9.011 3.408 40.555 
Italia 345.149 174.464 105.421 624.034 

Frey,L., et al., l lavoralori immigmli e il loro ejfello i11 //a/in. L'im111igrazio11e dl"i paesi del· 
Mag/1reb i11 Europa, ILO (International Labour Office) Agencia especializada de la ONU~ 

Oficina de Roma en colaboración con el Centro Internacional de Formación ILO de Turin, 
. . . . Italia: 1999, p. 94. 

Tabla 7 Nacidos vivos en el 1996 de la población residente en Turln 

Nacidos vivos en 1996 de Población residente en Turín Coeficiente de 
poblaciones residentes natalidad(%) 

en Turin 

31.12.1995 31.12.1996 

En total 6.909 100,00% 923.106 100,00 919.612 100,00 7,50 

- extranjeros 609 5,34% 16.137 1,75 22.065 2,40 
19,31 

- italianos 6.540 94,66% 906.969 98,25 897.547 97,6 
7,25 
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Tabla 8 Las diez nacionalidades más numerosas en Ja ciudad de Twin, 
excluidas las de la UE, EEUUA y Suiza (1996) 

Marruecos 
Ex-Yugoslavia, .. 
Olina ··· 
Perú · 
Filipinas .
Egipto·· 

·Somalía 
Senegal· 
Túnez 
Brasil· 
Total de extranjeros 
-de los cuales son de la 
UE 
% extranjeros por hab. 
residente 

Turín (1996) 

Absolutos 
5544 
1133 
1059 
923 
900 
799 
770.: 
644 
642 
481; 
20037. 
2206 

% 
27,7 
5,7 
5,3 
4,6· 

·. 4,5 
4,0·· 
3,8 
3,2 
3,2 

. 2,4 
100,0 
11,0 

2,2 

Reginato, Mauro, 1 residen ti slranieri n Tori110, Anlisi dd cn111/1inme11/i rece111i, Ed.Foridazione 
Giovani Agneli, Torino: 1997, p. 13. 
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Tabla 9 Grado de escolaridad por edad 

: 

Grado Total Hasta De 31 a Más de 40 años 
de escolaridad 30años 40 años 

% % % % ' 

An.1lfa beta - - - 1 -
Primaria 1.7 7.1 - 1 -
Bad1illera to, 31.0 42.9 26.9 

1 
18.8 

Secundaria 
,·,· 

Dip. Profes. 22.4 21.4 23.1 1 ·. 25.0 1 

Universidad 44.8 28.6 50.0 .. 56.3 
Total 100.0 100.0 100.0 .100.0 

Mlal (Movimento laici America Latina). Dalle Ande al Po. Ricercn s11/l'i111111Ígrazio11efe111111i11ile 
penwia11a a' Tori110, Ed. MLAL Proggetto Mondo, San Martino, Verana: 2002, p. 16. 

Tabla 10 Algunos títulos de estudio por nacionalidad extracomunitaria más 
numerosas en Turú1 

Nacionalidad Ninl"Íln título Analfabeta Bachillerato Universidad 

Ex.Yor,oslavia 
Irán 
Otlna 
Filipinas 
Ecinto 
Maruecos 
Túnez 
Senegal 
Somalía 
Brasil 
Perú 

1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996 
52,3 44,2 8,7 5,4 6,4 14,7 4,6 6,7 
13,3 13,8 0,5 '1,0 67,9 61,8 11,5 
30,6 31,7 1,6 2,1 12,9 13,2 3,8 4,1 
12,7 14,8 0,3 0,4 38,5 37,8 5,9 6,8 

- 21,2 20,0 2,5 2,6 41,5 40,3 17,6 19,9 
'12,9 14,1 8,5 7,1 25,6 25,4 3,8 3,5 

9,6 13,2 2,8 2,6 20,1 20~'\ 1,4 1,8 
11,2 7,3 1:7,7 16,1 7,6 9,1 0,9 1,0 
15,8 15,7 2,6 2,7 47,4 43,9 8,1 6,1 
16,6 11,6 1,0 0,4 35,9 39,1 22,6 16,2 
15,5 9,8 ---- 0,1 48,2 53,9 13,2 11,2 

Reginato, Mauro, 1 residenti stra11ieri a Tori110, Aalisi dei ca111bia111e11ti recenti, 
Ed.Fondazione Giovani Agneli, Torino:1997, p. 22. 
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Apéndice - Capitulo 3 

Cuadrol 

m2 
IS) 

Beatrtz 
1Q95 
(l) 

® 
lU4 J"41 y 

= 
1 

ISI ,,_ ,,_, 
·~ 

L.T 
,.., 
im 
'"" .. ..... 
J1) 

Genealogla de la cadena migratoria de Beatriz y Lourdes 

~ {O 
Albñl EIOQNI 
~1 Mlln> 
(t~ '.5J 

L-l 

1 
ti••W ...... ..... 

-~- -·[b-···-

.... ld~ 

°"""' :~: 
(1f) 

Las personas que aparecen con una (x) corresponden a 
las persm1as queemigrtlTon de Perú a /acúuiad de Turin. 
Los nombres que aparecen dentro de un rectángulo () 
corresponde a los integrantes de la familia que aún esttín 
en PenL Señalo en este caso, que Mllximina, la seg11nda 
m11jer de Tiófilo (madre de Beatriz), llegó a Turln el mes 
de Enero para uisitar a su familia, acontecimiento que 
podría traer cambios en el diseflo de esta cadena 
migratoria familiar. 





Cuadro2 

Padres 

M.iri.1 
CPrimera mu~rl 

1930. t 7 
Tlófilo 

1944-
Maximina 
(segunda mujer) 

Cud~na migratoria d~Beairiz yLou~d~~429• 

Hijos 

Alici.I (1989)(1) 

Gloria 19'J.I (2) 

All>•rto (2001) 
Esnosa (5) 

lvAn /5-0ct'2002l 

llN!riz (1995) (3) 

Luis (2000) 
Esnosa. Johana m 

Nietos Bisnietos 

2000· 
Urandon (nace en Turin) 

Lounh'51996 (4) 2002 
Esnoso, Luis(1995) Nal.'.'crj i:n dich:mhrc 

Juan (8) 

Mir.u•l(WOI) 1 

1 M.¡pJ~i (7) 1 
1 
1 Rk.trdo(::!0.11) 1 

1 
1 

1 

. 
1 

2002· 
1 David• (nace •n Turln) 1 
1 
1 

TESIS CON 
FALLA DE OR1GlN 

1 

1 

•:9 Estn gcncalogfa fue propi....,.n:ionadn por Lourdcs dur.mtc nuc.-stra cnlrC\ista.Los l'h.lmhrcs en negrita." (Beatriz y 
1.ourdcs) corresponden n las JX"'l'SOnas de quienes oblU\'C su testimonio a tra\6 de la entrevista. El nnmhn: con varios 
marcos (Alicia) corresponde a la primera emigrante de la familia. Los nombres que aparecen dc.~tro de un cuadrado 
rcprcscnttm integrantes de la familia que fucron emigraron a Turín. La fecha que se cncut..-ntra al ludo de los nombres 
corresponde ul wlo de llegada de cada una de estas pc=nas. De los casos en lo que se desconoce la fecha exacta de 
emigración, se encuentra un nümcro que indica cronológicamente, el momento de llegada. Solo del ca.c;o de Johana. 
esposa de Luis, no se tiene este dato. 

1
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Padres 

Padres dc Maximina y 
Maria d~ Jesús 

7 ,t. ? 
Padre' 

7 ' 
M.;dre 

Hijos 

19+1-
Ma\:imina se unda mu· ~deTiófilo 

MariadcJ~s 

Nietos 

Beahiz (1995 

Luis (2000 

? t 7 
Marcos 

Javier 

John 
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Cuadro3 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 

Cronología de la cadena migratoria de Beatriz. Reconstrucción de la llegada 
de nuevos integrantes de la familia a Turfn, después de Alicia (1989-2002). 
Versiones de Lourdes y Beatriz. 

Versión de Beatriz Versión de Lourdes 
Lle¡:a a Turln Alicia Alicia (1) 

Esposa de Alberto (2) 

Octubre 
Llega a Turin Gloria (2) 

Febrero llcatriz (3) 

--------·-·--··-·--·----- __ id!>M.~J:!'nn.J!satri¡;_@ __ , __ ---------
1996 Enero Gloria (4) 

... Cui\ada (5) 
Llega a Turtn Lourd~>S (4) Lourdcs 161 

1997 Esposa de Alberto (5) 

1998 Karina (6) Karina (7) 

1999 Maggi (7) 
____ __b!~) ______ - Magg!Jfil 

2000 Luis (9) 

2001 juan, Miguel (9) . 
-

Miguel, Alberto.Ricardo (10) Ricáido (10) ·· 
... 

2002 5 de Octubre 
. . .. ·• lván (ltl · .. 

2003 ' ... .. Posible~Jlegada de Javier, hermano ."• .. . 
' ~ . ~ 

'-' ,. ___ .:~:·menor de Beatriz. ·-- -
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Cuadro4 Cronología de la llegada de las testigos a la ciudad de Turút. 
Edad de inmigración 

Año de inmigración 
Edad a 

Testigo la que 
a la Cd. de Turín 

emi~a 

1989 • Magdalena 22 años 
(35 aftas) 

1990-:,: ,,,:,•, ', 
1991''''' 

'1992:;, 
', ,, _, 

Mari bel 27 años 
'': 

'1993,<'•, 
(36 aftas) . '~ i ,, -

·,· ,'1994, 

199s· Beatriz 23 años 
. :'" C30 años) 

1996 Lourdes 23 años 
·.' {29 aftas) ·, 

. 1997 
1998 ,._ 

1999 '',· 

2000 Elizabeth 26 años 
128 años\-

2001 
2002 
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Cuadro 5 Cronología de la llegada de las testigos. Regularización de los 
documentos. Hoja 1. 

Ley 
inmigración. 
Evolución 
histórica 

de Alicia 

1930 

1931 Testo 1wico 1/i ¡111/•blica 
sic11rezza.(Texto único 
sobre seguridad 
pública) 
En este contexto el 
extranjero es 
considerado un extraño 
y por ende alguien a 
quien tener bajo 
control. Trata sólo de 
cuestiones de 
seguridad pública. 

1948 Costit11zío11c 

1989 

rcp11bblica11a.Art.l 0,2° 
"La condición jurídica 
del extranjero se · 
encuentra regulada por 
la ley en conformidad a 
las normas y a loo 
tratados 
internacionales'"'. 

1990 Febrero 
Ley Martclli no.39 
Esta ley hace referencia 
a la regularización de la 
condición del 
extranjero en términos 
administrativos, 
empero aún no se habla 
de derechos concretos 
para el extranjero. 
Tiene como objetivo la 
identificación del flujo 
de ingreso y de salida 
del extranjero del 
tcrritoño italiano. 

Regularización 

Alicia deja la ciudad de 
Lima. 

Llega a Turin. 
Estancia con las 
monjas(fase de 
lla ada. 

Es muy probable que 
ella haya regularizado 
sus documentos en esta 
sa11aJoria. 

Beatriz 

Muerte del padre de 
Beatriz. 

Lourdes 

Sufro el abandono de. 
su madre y,el hacerse 
carg~ dc_su .~ermalÍo 
r11enor de.4 años: 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 

1997 

1998 

rimera sanaloria 

Decreto de ley Di ni 
No se profundiza sobre 
el fenómeno 
migratorio. 

Regularización 
(Segunda sa11atoria) · 

Novic111l1rc 
Ragularización 
(tercera sanaloria) 
Desde noviembre hasta 
marzo. 

Marw 
Dla27 ... 
Ley no.40/1998 Turro
Napo/elano que busca la 

Llega a Turln el 18 de 
febrero, 
Estancia con ~as monjas 
de la calle C11111ia11a(fasc 
de llegada). 

Febrero 
Regularización de 
documentos con la 
sanatoria n.489/95. 
Obtiene un permiso de 
residencia por 2 allos. 
Los documentos los 
obtiene con su primer 
trabajo, una señora de 
88 allos para quien 
trabaja durante 2 ailos. 
Trabajo que encuentra 
por las monjas. 
Trabajo "fijo con 
contrato" Bada11lc • 

Lourdcs deja la ciudad 
de Lima. 

Llega a Turin'cl 4 
·de enero. 

Eslanéia éori ·1á~ n1onjas 
dl?_la calle C11mim1'1, 
h..Sta el mes de 
abril(íase de llegada) 

Este mismo año hizo 
sus documentos. Con la 
sanatoria n.489/95. 
Los documentos los 
obtiene con su primer 
trabajo: "Dur~ un año 
fijo, el trabajo me lo 
consiguió la monjita. 
Con este trabajo hice 
los documentos". 
Trabajo "fijo con 
contrato" Badm1te • 
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1999 

2000 

2001 

2002 

disciplinar la 
inmigración a través de 
una nonnatividad de 
las condiciones de los 
extranjeros. 
Hace referencia 
tambil!n a la expulsión 
del e'tranjero del 
territorio del estado; 
empero considera 
también el concepto de 
inlt_'>~radón del 
cxtranj.:rQ. 

Tc.•xlo 1Ílli<'o so'1re 111 
in migración uo.286 
Normativa que se 
aplica a ciudadanos no 
pertenecientes a la 
Unión 
Eurorea. 
S.. habla de los 
derechos del 
inmi rante. 

Mar..o 
Presentación de los 
resultados de la 
primera investigación 
del flujo migratorio 
femenil peruano en la 
ciudad de Turin. 

Julio 
Dfa 30 .•• 
Aprobación de la Ley 
no.189 (Fini-Bossi) que 
trata de las 

Regresa Alicia a Urna, 
ler. viaje. 

Regresa Alicia a Lima 
2do. viaºe. 

Renovación del . 
pcmtiso dC rúsidencia, 
se lo otorgan por 4 . 
años: 

ler: viaje de regreso a 
Perú para la navidad. 
Permanece un mes y 
medio. 
2do. viaje de regreso a 
Perú para navidad. 
Permanece 3 meses. 

Abril 
Conozco a Beatriz. 

Espera dc_su cuarto 
hijo. · · 
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modificaciones de la 
ley no.286 del 1998 
llamada Texto único. 

Agosto 
Conozco a Alicia· 
durante el horario de 
visita del hospital en el 
que se encontraba 
In temada Bea b"iz. 

Scpticmlm!-Nouiembre 
Regularización 
(Cuarta sat1atoria) 
Del 10 de septiembre al 
10 de noviembre. 

Periodo de 
condonación de la 
condición clandestina 
de inmigrantes en el 
marco de la ley no.189 
del 30 de julio sobre 
inmigración(Fini-Bossi). 

Octiil1re 
Deja su negocio de la 
vendimia de conúda 
peruana en el parque 
de la Colctta. Abre una 
tienda de productos 
peruanos de 
importación""· 

2003 

.. 

Agosto 
La situación de salud 
de Beatriz se presenta 
delicada. 

Sc11ticmbrc 
La vida cambia 
drásticamente a partir 
de una nueva 
concepción de su salud. 

Dfa 19 .•. 
La cuarta entrevista, un 
momento en el hospital 
Martini de la ciudad. 

Dfa25 ... 
Dan de alta a Beatriz. 

Didcmbre 
El nacimicn to del 
nuevo miembro de la 
familia. 

Enero E11cro-Fcbrcro 
Proyecto de Beatriz de Posiblemente Lourdes 
ir a Perú por un mes y regrese a Lima para 
medio. Esta será la visitar a su familia, 
tercera vez que regrese luego de 7 años de su 
a su pals, para entonces partida"'. 
se tratará de un 
periodo de casi 8 años, 
tomando en cuenta que 
sale de Lima en el mes 
de febrero . 

TESIS CON 
FATTA DE (.!.~-~·~N 

•ll Esto fue algo que Beatriz comentó, cuando me hablaba. de su deseo de regresar para el mes de enero del 2003. Dijo 
que esto hnb!n sido algo de lo que hnh!nn platicado entre ellas, como un proyecto compartido. 
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Cuadros Cronología de la llegada de las testigos. Regularización de los documentos. 
Hoja2. 

Ley de 
inmigración. 
Evolución 
histórica 

1931 Testo 1111ico di p11l1blica 
sicurezza.(fcxto único 
sobre seguridad 
pública) 
En este contexto el 
extranjero es 
considerado un 
extraño y por ende 
alguien a quien tener 
bajo control. Trata sólo 
de cuC?Stioncs de 
seguridad pública. 

1948 Costil11zio11c 

1989 

n7111bblicm1a.Art.I0,2" 
"La condición jurldica 
del extranjero se 
encuentra regulada 
por la ley en 
conformidad a las 
nonnas y a los 
tratados 
internacionales'*. 

Mari bel 

·, 

'. } ~ 

1990 Febrero ·-~ \ · 
Ley Martclli no.39 

Magdalena 

Mayo . .. 
Llega a Turln e.1 24 de · 
Mayo de 1989, el . 
~mo ~o en '.él,qÚ~ 
llega Alicia, la hermana 
de IJ.iá triz. · 

Octubre 
Inicia a frec\ientar la 
p'.""oqufa:.: •" 

Didembre 
Regulariza sus ~ · _ 
documentO.·con· la·. 
sanatorio de este núsmo 
año432• 

Elizabeth, 
Luana y Pilar. 

1(" __ ...... 1 

"' · • 'T7fi'l"'lr1 C01;·~ \ No menciona información sobre el tipo y las condicione5 de trabaj0 .J.:i ;~. ,) y, 
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1991 
1992 
1993 

1994 

Esta ley hace 
referencia a la 
regularización de la 
condición del 
extranjero en términos 
administrativos, 
empero aún no se 
habla de derechos 
concretos para el 
extranjero. 
Tiene como objetivo la 
identificación del flujo 
de ingreso y de salida 
del extranjero del 
territorio italiano. 

Rcgulari7..adón 
Prin1cra smwtori11 

1995 Decreto de ley Di ni 
No se profundiza 
sobre el fenómeno 
migratorio. 

1996 

Regularización 
(Segunda sa11nlorin) 

Ncmiembrc 
Regularización 
(tercera sar1ataria) 
Desde noviembre 
hasta marzo. 

Nwkmbre 
Regulariza su 
documentos. 
Trabajo "fijo con 
contrato" (Badar1te). 

SIS CON 
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1997 
1998 

1999 
2000 

2001 
2002 

Marzo 
Dfa27 ••• 
Ley no.40/1998 Turco
Napoletmto que busca 
la disciplinar la 
inmigración a través 
de una normatividad 
de las condiciones de 
los extranjeros. 
Hace rcfcrinlicnlo 
tambi~n a la expulsión 
del extranjero del 
territorio del <>Stado; 
empero considera 
también el concc¡lliuic 
inlcgradón.dcl 
cxlranjcm. 

Te:cto ti11it:o sobn• la 
inmigración no.286 
Normativa que se 
aplica a ciudadanos no 
pertenecientes a la 
Unión 
Europea. 
Se habla de los 
derechos del 
inmi rante. 

Marzo 
Presentación de los 
resultados de la 
primera investigación 
del flujo migratorio 
femenil peruano en la 
ciudad de Turln. 

/ulio 
Ola 30 ••• 
Aprobación de la Léy 
no.189 (Fini-Bo$si) que 

Periodo 1995-1998. · ·· 
Recomendación de la· 
su ora. 

Regresa a Perú después 
de 5 anos. 

Elizabelh deja la ciudad 
de Lima. · · · 

Llega a Turfn a finales 
de A ostó. 

/1111io 
Conozco Pilar durante 
la entrevMa de Beatriz. 

/11/io 
Conozco a Luana 
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2003 

no.189 (Fini-Bossr) que 
trata de las 
modificaciones de la 
ley no.286 'dcl 1998 
llamada Texto único. 

Sc17tiC11l1trc_~Nm1il!Ú1brc 
Regularización 
(Cuarta sanatorla) 
Del 10 de septiembre 
al 10 de noviembre. 

Periodo de 
condonación de Ja 
codición clandestina 
de imigrantes en el 
marco de la ley no.189 
del 30 de julio sobre 
lnmigración(Firri
Bossr). 

. ·-

durante la entrevista de 
Maribel. 

Agosto 
Encuentro nuevamente 
Pilar durante un día de 
visita en el hospital en 
donde se encontraba 
internada Bcaliz. 

Septicmbre
Noi•cmbrc 
Posible regularización 
de los doeumentos para 
Elizabeth, Luana y 
Pilar. 
"La forma en la que 
individua su situación 
de clandestinidad'" Ja 
hace relacionándola 
con el hecho de que no 
podla regresar a su 
patria para ver a su 
familia, sobre texto a su 
único hijo, Jorge de 9 
años". 

TESIS CON 
F_ALbA DE OillGEN 

"'Cfr. Apartado 3.2 L;.;·;;uj~ ~;las nonnas del capitulo 111. s\)brc el coccpto de clandestinidad. 
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Cuadro 5.1 Cronología de la llegada de las testigos. Regularización de los documentos. 
Lectura simplificada 

Año de inmigración 
a ta cd. de Turin · 

.,¡. 

1989 
1990 

1991 

1992 
1993 
1994 

1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

2002 

Testigo 

Ma dalena 

Mari bel 

Beatriz 

Lourdes 

Elizabeth 

Personas de las que 
obtuve noticias 

Año de 
regularización de 

documentos 
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Cuadro6 Reconstrucción de la situación laboral de Maribel 

Periodo 

1993:-1996 

1998 

1999-2000 

2000 

2001 

2002 

Tipo de trabajo 

ler. Trabajo. (Cnlf¡ 
- Labon.-s dom~sticas en 
una casa. 

2do. Trabajo. (Bndnrrlc) 
- Cuidado de un anciano. 

3cr. Trabajo "fijo estable 
con contrato". (llm/1111/r) 
.Cuidado de una anciana 
de 85 ai\os. 
Con este regulariza su 
situación en la sa11ntoirill. 

4o. Trabajo. (Col/¡ 
-Limpieza de casa, 
regresa con la patrona de 
su primer trabajo. 

Trabajo 
"fijo estable" (Bndanlc) 
.Cuida a un anciano. 

So. Trabajo. (Col/¡ 
Lavares domésticas. 

Esta vez con una nueva 
padrona. 

6o. Trabajo. (/!adanle) 
- Cuidado de una sci\ora 
anciana. 
7o. Trabajo #fijo estable" 
(Cnlf¡ .. 

- Lavares domésticas en 
una casa. 

Salario 

2 millones de liras (1,032 
euros) 

Condiciones de 
trábaºo · · · 

'··~ ', :·: .. ,::· .. , . :·.:·· 
- Eran pocas horas; solo ~ 
horas ·4 :dfaS· á _la ·s,frilana. 
Lode"a. 

- El señor se vucln:
a rcsivo. Lo de'a. 
- Estuvo 3 o 4 meses sin 
traba'o. 

- liste trabajo lo consi.s;u~ 
con la n..""Comcndadón ~ 
~. Las condicionC'S 
eran buenas solo que 
decide regresar a Peni 
para ver a sus hijos y lo 
de'a, 

• Solo en este momento 
tuvo todo el dla ·lleno \" 
gracias a la comblnació~ 
de los dos trabajo5 logró 

estabilidad 

-,, ' . 
.. En· nO~icmb;c de· esh? 
ai\o ·fallece el sei\or 
andana . de· · quien St? 

Oc:upaba y pierde la 
rÍlltad de su trabajo. 
Gradas a la intcrvcndon 
de l.tLJm¡m, cncuetra 
traba o un mes des uM. 

• Este es el trabajo que 
realiza para mi amiga 
Sonia Cambursano. La 
gran conveniencia de este 
trabajo es la cercanla del 
lugar respecto a su casa, 
ambas residentes en el 
centro de la ciudad. 
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Cuadro7 Reconstrucción de la situación laboral de Elizabeth 

Periodo 

2000 

2001 

Tipo de trabajo 

ter. Trabajo ''en negro'' 
(Col/) 
- Labores dom~ticas en 
una casa en 01il1asso. 

2do. Trabajo "'en negro" 
(1Jada11/e) 
(3 meses) 
-Cuidado de una señora 
anciana. 

Febrero · · ·. 
3cr. ·"frab~j~· . .,en ·~·~gr~'.~ 
(lladarÍtc) · · ' 
(4 meses) "· .. .. . ' 
-·Cuida. a' una anciana en 
ScUimO ·.: -.TorinL"SC~. un 
pucbló ccrcanó a Turfni· 
Su horario es· de lunes a 
sábado. Su único dfa libre 
era el donúngo. 

4o. Trabajo "en negro". 
(6 meses) 
- Bar Restaurante. 
Su horario, de lunes a 
viernes de l.is 8 · a las 
16hrs. 

Salario Condiciones de 
traba"o 

- Este trabajo lo encuentra 
dc.,;pués de 15 dfas de 
haber llegado a ltlaia. 

- Este trabajo lo conserva 
por dos meses. 

- Esta vez se trata de un 
trabajo fijo. A este trabajo 
llegó con ccfrrcndas de 
un ami)~O peruano. Ella 
prefcria trabajar solo por 
unas horas, pero no tuvo 
opción pues era el único 
trabajo en puerta. No la 
convencfa el hecho de 
que tuviera solo un dra 
libre. 
"El trabajo era tranquilo, 
no es un trabajo que te 
cansa, porque un dia 
puedes planchar y otro 
hacer otra cosa, sino que 
la nonrrn era troppo mala, 
era bastante mala, era 
miserable, no me qucrfa 
dar ni de comer ... Un dia 
cogió el palo de la escoba 
y me queria pegar ... Y al 
yo quererme defender se 
rompió la lámpara del 
techo... Despu~ los 
vecinos se quejaron y los 
hijos también se 
enteraron... Dijeron que 
yo le gritaba, asf que 
mejor dejé el trabajo". 
(Elizabeth) 

Aprende 
liana. 

a cocinar 

\ 
TESlS Cvr \ 
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••• 2001 

2002 

. . . 
Trabajo ~en negro". (Colj) 
- Lavares domésticas· en 
la. casa de Ún clieníé del 
Bar. 

Trabajo "en ;e.migro". 
(Undante) .... 

Cuidado ron una 
anciana sábados y 
domingos que vivla en el 
mismo edificio del Bar en 
el ue trabaºaba. 

Agosto 
Cuando 
ElizabeU1 
búsqueda 
trabajo'"· 

entrevisté a 
estaba en la 

de un 

"Aprendl a hacer . los 
paninos, aprendí a hacer 
el café como ellos· .lo 
hadan y me slrVió 
bastante... bastante me 
sirvió •.. " (Elizabeth) .. : · ~ ,. 
De los 6 meses'/é¡ue 
trabaja en. c$te. Jugar 
recibe solo la paga por, loo 
dos primeros:.meses···ae 
trabajo,·. el ·.~ rc5to·: rio :·lo. 
recibió ·¡;or.;la ,ventá\dd 
Bar. y· .. , por f<;1á 
lrrespotisal:Íilidad y falsas 

~:~~~~~ .: :;::.~.:.;:~";~: 
·.:·; 

p~gar~l. ~ ? •. ::, 

~.Sus p~trcin~ s~b~~~~~ 
dcscmpcfta'. otras: lab'o~cs 
para. reUni~ ·'.di.~erO;~::_:de 
esta.fonna'saben'qué'élla 
podrlacsperar la pag~.·.··•.• 

I ' o. • ' e - • ·,~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

"' Después de nuestra entrevista no supe mucho sobre ellos, empero cnoontré a Luana en el tranvla la priman semana 
de noviembre. Luana rcgrcsahl de trabajo y se dirigla a casa. Pregunté como andaban las cosas en casa y me dijo que 
Elizabcth no cnoontmba trabajo y que eran ya tres meses y que estaban todas muy preocupadas por ella. 
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