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Introducción. 

 La movilidad, el fenómeno migratorio y el hombre han estado siempre 

ligados entre sí y a la vez con el progreso, los descubrimientos y los 

asentamientos poblacionales mundiales.  

 Con la aparición del capitalismo, la Revolución Industrial y el 

rompimiento de formas de sustento, se dio un giro al asalariamiento de la mano 

de obra y se logró un desarrollo dispar entre las regiones y países del mundo1; 

permitiendo el incremento de las diferencias de ganancias mediante la 

adquisición de riquezas y la concentración en los países desarrollados. 

 Para entonces, los países desarrollados iniciaron su inmersión en países 

de África, América y Asia, estableciéndose y manteniendo colonias bajo un 

estilo de vida acorde con el de la metrópoli. Esta acción propició el tránsito de 

personas, en su mayoría, de las colonias hacia las metrópolis o a países 

desarrollados –lugares elegidos para radicar-. 

 Posteriormente con el crecimiento de las industrias y de la exigencia de 

mano de obra barata en los países desarrollados, se favoreció la recepción de 

personas provenientes de otros países para emplearles a bajo costo en las 

tareas donde fuese necesaria gente de trabajo. Medida iniciadora de la 

tendencia de movilidad migratoria Sur/Norte inmersa en el capitalismo 

monopolista.2 

 Para este tiempo, Italia inmersa en una Revolución Industrial tardía y un 

desarrollo económico enfocado en la agricultura, dio paso al inicio de la 

expulsión masiva de italianos hacia diversos países del mundo, formando parte 

de la gran migración transatlántica de la época. 

 Durante la Primera Guerra Mundial, las migraciones internacionales se 

vieron reducidas debido a la inseguridad en los países europeos y a la 

economía con la cual se vivía. Situación que empeoró con la depresión de 

1930, cuando los trabajadores migrantes fueron vistos como competidores ante 

1 Ana Ma. Aragonés Migración Internacional de Trabajadores. Una perspectiva histórica. Plaza y 
Valdez Editores, México, 2000. Pp. 23. 
2 Ibid Pp. 24. 



la escasez de trabajo y los gobiernos europeos y estadounidense introdujeron 

normas para un estricto control de entrada de extranjeros .3 

 La situación cambió durante la Segunda Guerra Mundial -periodo 

importante en la migración internacional-, debido a la cantidad de desplazados 

generados por las persecuciones realizadas en Europa. Datos proporcionados 

por la Organización Internacional para las Migraciones (en adelante, OIM), 

reflejan que fueron entre 1 y 2 millones de personas desplazadas directa o 

indirectamente en este periodo en territorio europeo.  

 Debido al suceso histórico, muchos de los refugiados pudieron obtener 

trabajo gracias a los permisos laborales otorgados por los gobiernos de Gran 

Bretaña, Bélgica, Francia y Países Bajos. Medida que ayudó, configuró e inició 

un nuevo rubro en la migración con la transformación de las sociedades 

homogéneas en sociedades multiculturales.4  

 Durante la reconstrucción de Europa (Plan Marshall), muchas personas 

decidieron emigrar primordialmente a Australia y a países de América -Estados 

Unidos, Canadá y Argentina-. Mientras aquellos que decidieron permanecer en 

Europa, emigraron a los países del norte donde las posibilidades de trabajo, los 

ingresos y el nivel de vida eran mejores que en sus países natales.  

 En ese entonces Italia presentó un movimiento de personas enfocado 

hacia los países del norte, -donde eran contratados como mano de obra 

barata-, hacia países de América u optaron por buscar trabajo en las regiones 

industrializadas del norte –principalmente los habitantes de las regiones del sur 

del país-. 

 Los cambios ocurridos hasta entonces se reflejaron en la transformación 

demográfica de las sociedades en países receptores de migrantes, la 

presencia de diferentes estilos de vida, valores, costumbres, etc y las 

inversiones estatales en la industria; siendo esta última gestión, favorecedora 

del desarrollo interno de los países. 

3 Organización Internacional para las Migraciones/ La Agencia para las Migraciones 
www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/migration-
history/migration-recent-times/lang/es 
4 Ibidem.



 Sin embargo, y a pesar del desarrollo interno, la convivencia social entre 

la población residente y los migrantes no distó mucho de la problemática 

actual. En el caso de los italianos en países de América o Europa, se 

enfrentaron al rechazo, segregación y aislamiento en comunidades exclusivas 

para ellos.  

 Al interior de los países europeos, la demanda de mano de obra se 

incrementó, por lo que países como Francia generaron acuerdos para ofrecer 

trabajo con bajo sueldo, horarios extensos y plazas rechazadas por nativos, a 

personas provenientes de las excolonias. 

 En los 1970’s, con la recesión mundial, los países desarrollados 

afectados adoptaron medidas migratorias preventivas para proteger a los 

nacionales, favoreciendo con ello la aparición del trabajador indocumentado.5 

Entre las disposiciones adoptadas estuvieron la eliminación de los acuerdos 

laborales activos hasta ese entonces, repatriación de personas provenientes de 

otros países, cierre de fronteras y promulgación de leyes antiinmigrantes que 

desincentivaron la migración de mano de obra. 

 En los 1980’s los países del sur de Europa -Italia, España y Portugal- 

dejaron de ser los proveedores de mano de obra europea para convertirse en 

países de tránsito de migrantes provenientes de África, Asia y Medio Oriente.6 

Esta situación se favoreció con la polarización mundial y con la falta de 

programas de desarrollo interno en los países del Tercer Mundo, necesarios 

para satisfacer las exigencias y necesidades de la población.7 

 A partir de los 1990’s el flujo de personas continuó dirigiéndose hacia los 

países desarrollados con el fin de encontrar un mejor nivel de vida que el 

adquirido en el país de origen, teniendo en ese momento como causantes de 

movilización guerras, genocidios, incremento en la disparidad de la distribución 

de riqueza, desarrollo de tecnologías de información y comunicación y 

5 El término trabajador indocumentado está en cursiva ya que fue tomado íntegramente de la obra citada a 
continuación. Ana Ma. Aragonés Migración Internacional de Trabajadores… Op. cit. Pp. 25. 
6 Douglas Massey et al. “ Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, en 
revista TRABAJO. Año 2, No.3 (enero-junio), Segunda época, UAM, UNAM y Plaza y Valdés Editores, 
México, 2000, Pp. 6. 
7 Ana Ma. Aragonés. Migración Internacional de Trabajadores… Op. cit. Pp. 27.  



procesos de integración de economías nacionales a un mercado mundial; 

enfocados a la libre circulación de capitales y una sociedad de consumo.  

 La transformación que trajo consigo la globalización concretó su 

presencia a nivel internacional con el Consenso de Washington, los tratados de 

libre comercio, la generación de regiones económicas en el mundo y la 

aparición de Internet. Innovaciones que propiciaron a su vez menos ricos y más 

pobres. 

 Para inicios del siglo XXI los países desarrollados y principales 

receptores de migrantes, cambiaron su perfil ante “el otro” debido a los hechos 

del 11 de septiembre de 2011. Enfrentándose los migrantes a un cambio de 

políticas, incremento de seguridad fronteriza, mayor presencia de legislaciones 

migratorias en la agendas nacionales e internacionales y un alza en la 

discriminación hacia el proveniente de algún país denominado terrorista. En 

palabras de Stephen Castles: 

“…la migración internacional no ha sido vista por los gobiernos hasta recientemente, como un 

tema político central. En cambio, los migrantes se han dividido en categorías como la de 

establecidos permanentemente, trabajadores extranjeros o refugiados, y han lidiado con una 

variedad de agencias especiales; como los departamentos de inmigración, oficinas de trabajo, 

policía de extranjeros, autoridades de beneficencia y ministerios de educación.”8 

 Actualmente, la migración internacional es un fenómeno de importancia 

en las agendas políticas debido a que no sólo es visto como flujo de personas, 

sino también como posible amenaza terroristas para el país receptor. 

 De acuerdo con la OIM, en 2008 se registraron entre 20 y 30 millones de 

migrantes ilegales, 26 millones de desplazados internos en 52 países y 16 

millones de refugiados. Siendo para 2010, un total de 214 millones de 

migrantes internacionales en el mundo, cifra que representa 3.1% de la 

población mundial; cantidad necesaria para construir el quinto país más 

poblado del mundo.9 

8 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración. Movimientos internacionales de población en 

el mundo moderno. Traduc. Luis Rodolfo Morán Quiroz, Ed. Porrúa, México, 2004, Pp. 23 y 24. 
9 Entre esta población el 49% son mujeres. Ver OIM http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-
migration/facts-and-figures/lang/es 



 En conjunto, los migrantes aportaron un total de $ 444 000 millones de 

dólares americanos de remesas a nivel mundial, de los cuales la OIM estimó 

que $ 338 000 millones de dólares americanos tuvieron por destino países en 

desarrollo.10 

 Por consiguiente, en el mundo de hoy es necesario buscar y dar una 

solución más incluyente que excluyente al fenómeno migratorio, ya que son 

estos individuos quienes aportan con su trabajo y explotación, crecimiento y 

estabilidad a la base de la economía de muchos países desarrollados.  

 En la presente investigación se hará uso de dos perspectivas o 

disciplinas para el estudio de la migración internacional. Por una parte, se 

utilizarán tres teorías económicas: la teoría neoclásica, la teoría de los sistemas 

mundiales y la teoría de la nueva economía de la migración. Las dos primeras 

comparten un individuo migrante con deseos y objetivos propios, buscando 

mejores ganancias; mientras que la última teoría basa la decisión de migración 

en las unidades familiares y hogares. Cabe señalar que la situación de la 

atracción y expulsión de migrantes jugará un papel importante, ya que se 

puede basar el estudio de la migración desde esa visión. 

 A su vez, se utilizarán dos conceptos relacionados con la sociología de 

la migración: integración y asimilación. Términos que en la actualidad han 

generado debates sobre cual de los dos es la mejor vía para lograr una 

relación de convivencia entre migrantes-nativos en el país receptor y cual la  

terminología adecuada para utilizarse en la política nacional de cada país.  

 Europa por su parte, ante la llegada de migrantes extracomunitarios, ha 

reforzado las políticas migratorias al grado de generar una exclusión y 

segregación al interior de los países. Actos que no sólo son limitantes, sino 

también forjadores de odio y enfrentamientos entre nativos-migrantes y entre 

los propios migrantes. 

 Italia, país de estudio, presenta enfrentamientos sociales al interior 

debido al fenómeno migratorio y a la dificultad de los extracomunitarios por 

interactuar con los nativos o ciudadanos italianos. Situación que se dificulta 

10 Ibidem.



cuando, quienes buscan desarrollarse o vivir en territorio italiano, se convierten 

en objeto de discriminación. 

 Los países expulsores de migrantes a estudiar son Marruecos, Túnez y 

Egipto, países norteafricanos con mayor población residente en Italia y 

participe en los trabajos explotados y rechazados por los nativos. Debido a ello, 

resulta necesario sean reconocidos como base de la economía italiana y 

soporte del equilibrio poblacional, ya que son ellos y los demás migrantes 

quienes permiten un funcionamiento continuo de actividades. 

 Por tanto, ¿qué tan peligroso o arriesgado resulta la presencia 

extracomunitaria a pesar de ser base de la economía nacional? ¿Es más 

importante mantener una sociedad homogénea y evitar una sociedad 

multiétnica? Son preguntas que podrían resolverse teóricamente mediante la 

tolerancia y aceptación. Sin embargo, estamos ante una nación orgullosa de 

sus raíces e historia, por lo que los nativos difícilmente aceptan la idea del 

extranjero en su país y sus prácticas (culturales, educativas, religiosas, etc) en 

el territorio italiano. 

 Los objetivos planteados para el presente trabajo, surgen de un interés 

por conocer más a fondo el fenómeno migratorio de países norteafricanos en 

Italia, y son: i) conocer los factores que generan la migración norteafricana a 

Italia; ii) identificar los problemas a los cuales se enfrentan los norteafricanos 

para obtener trabajo en Italia; iii) analizar los posibles conflictos interraciales 

debido al factor migratorio norteafricano a Italia; iv) conocer los marcos 

jurídicos y acuerdos mediante los cuales se buscan contener la migración 

norteafricana a Italia; y, v) determinar la viabilidad de integración de los 

norteafricanos en la sociedad italiana. 

 La hipótesis que se buscará comprobar o negar a lo largo del desarrollo 

del trabajo será la siguiente: 

Los migrantes norteafricanos en Italia provocan en los italianos rechazo y 

segregación hacia los extracomunitarios a pesar de que contribuyen a la 

economía nacional y al crecimiento de la sociedad italiana. Evitar la 

integración de los extranjeros se convertirá en un obstáculo para el 



desarrollo del país, debido a la necesidad de sus aportes laborales y 

demográficos.  

 De este modo se inicia el estudio de un tema complejo, de una 

problemática que gira en torno al fenómeno migratorio en Italia y de la 

transformación de uno de los países con mayor expulsión de migrantes hacia 

uno de los países de tránsito y destino más solicitados por los inmigrantes.  
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Tomado de Zidane Zeraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes en Europa. Editorial 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2006, Pp. 61. 

 

 

 

 

 



1. Teorías de la migración. 

La migración es comparable con una corriente de agua 

o electricidad: una corriente ajustable respondiendo a las 

diferencias de presión en extremos opuestos de una tubería. 

Esta visión sugiere que ni los niveles absolutos de los factores 

de expulsión ni de atracción son importantes, pero si lo es la 

diferencia existente en la atracción relativa de los elementos.11 

Charles Warren Thornthwaite  

 

 La migración internacional debe ser abordada desde diferentes 

perspectivas multidisciplinarias por su complejidad y cambios constantes. Por 

tanto, han surgido diversas tesis, conceptos y modelos que buscan explicar el 

fenómeno migratorio. 

 La migración puede ser definida desde varias perspectivas, por lo que a 

continuación se enmarcan algunos conceptos. 

 El término migración ayuda a describir el movimiento de personas en 

contextos y situaciones muy diferentes, incluyendo invasiones, conquistas, 

desplazamientos forzados por conflictos armados, por desastres naturales, por 

motivos mercantiles, asentamientos coloniales e incluso esclavitud.  

 Desde una comprensión más moderna se define a la migración como el 

movimiento de individuos o familias generalmente con propósitos económicos o 

sociales (búsqueda de asilo, refugio, reconocimiento profesional, trabajo, 

estudios, etc.)12 

 La migración por tanto es un movimiento propiciado por un conjunto de 

situaciones y que puede ser de dos tipos: interna o internacional. La migración 

11 Traducción propia “Migration is comparable to a flow of water or electricity - an adjustment flow 
responding to pressure differentials at opposite ends of a pipeline. This view suggests that it is neither the 
absolute level of push nor pull factors which matters, but the existing difference in relative attraction 
elements.” 
12 OIM http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/migration-
history/migration-in-history/lang/es 



interna es un movimiento dentro del mismo país, de una unidad administrativa, 

como una región, provincia o municipalidad hacia otra; y la migración 

internacional, es cuando se involucra el cruce de una o varias fronteras 

internacionales y del estatus legal del individuo. Este movimiento puede ser 

temporal o permanente dependiendo de la duración de la ausencia del lugar de 

origen y la duración de la estadía en el lugar de destino.13 

 Habiendo establecido un concepto general del término migración, es 

adecuado abordar el término migrante, el cual es utilizado para designar a una 

persona que, de manera voluntaria, se desplaza desde su lugar de origen a un 

destino en particular, con la intención de establecer residencia sin que sea 

obligado a hacerlo.14 

 Habiendo esquematizado a grandes rasgos lo que migración significa e 

implica, doy paso a concepciones más detalladas del término.  

 Desde el punto de vista geográfico la migración es el movimiento de una 

persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de 

una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de 

manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. Cabe 

resaltar que la migración no siempre ocurre entre un punto de origen y uno de 

destino, sino que también puede incluir uno o más países de tránsito.15 

 La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en adelante, UNESCO) define las migraciones como desplazamientos 

de la población de una delimitación geográfica a otra por un espacio de tiempo 

considerable e indefinido.16 

 Por su parte, Joaquín Arango17 define la migración como: 

13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 UNESCO www.unesco.org  
17 Joaquín Arango es sociólogo de profesión. Director del Centro de Estudios sobre Ciudadanía y 
Migraciones y Director del programa de Doctorado en Migraciones Internacionales, Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y Profesor Titular de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid. 



“… las migraciones son transiciones espaciales y sociales a la vez y de contornos imprecisos, 

sobre los que no existe consenso generalizado: se trata de desplazamientos o cambios de 

residencia a cierta distancia –que debe ser significativa- y con carácter <<relativamente 

permanente>> o con cierta voluntad de permanencia. Añádase a ello que rara vez son 

susceptibles de medición directa –y rara vez de manera satisfactoria- y que, por lo general, 

deben ser inferidos de los censos.”18 

 Para Stephen Castles19 la migración es: 

“ La migración es una acción colectiva que se origina en el cambio social y que afecta a toda la 

sociedad, tanto en las áreas de salida como en las de llegada. […] la migración trae consigo no 

sólo grupos de personas diferentes a las del país receptor, sino también tradiciones, religiones, 

lenguas, prácticas culturales distintas, que en ocasiones –por no decir la mayoría de las veces-, 

propician desigualdad ante la apariencia física o por el estilo de vestir. […] la migración 

internacional difícilmente es una simple acción individual por la que una persona decide 

trasladarse en busca de mejores oportunidades de vida, deja sus raíces en el terruño y se 

asimila de forma rápida en el nuevo país”20 

 Las definiciones enunciadas arriba manejan a la migración como 

movimiento basado en la decisión del individuo por cambiar de residencia 

permanente o temporalmente, llevando consigo todo aquello que le identifica 

en su país de origen. 

 Así como el término migración tiene una definición dependiendo el 

momento o la visión de quién la estudie, también tiene propuestas de 

clasificación de acuerdo con etapas o periodos.  

 De acuerdo con Hein De Haas21 es la siguiente: 

Principales etapas de la migración, políticas y desarrollo de investigación 
Periodo Investigación  Políticas 

Hasta 1973 Desarrollo y migración óptima. Transferencia de conocimientos y capital de 

migrantes que buscan ayudar al despegue de 

los países en desarrollo. 

18 Joaquín Arango. “Las ‘Leyes de las Migraciones’ de E.G. Ravenstein, cien años después”, en Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas. No. 32, España, 1985, Pp. 9. 
19 Stephen Castles es sociólogo de profesión. Investigador en la Universidad de Sydney, Australia y 
Director del Instituto de Migración Internacional en la Universidad de Oxford. 
20 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 33. 
21 Hein De Haas es investigador oficial del Instituto de Migración Internacional (IMI por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Desarrollo Internacional y de la Universidad de Oxford.  Sus investigaciones 
se enlazan con la migración y el proceso de desarrollo y la globalización. Las regiones de estudio son 
Medio Oriente y África del Norte, particularmente Marruecos. 



1973- 1990 Desarrollo y migración  no óptima 

(dependencia, fuga de cerebros). 

Escepticismo; preocupación por fuga de 

cerebros; prueba de políticas migratorias de 

retorno centradas en los países receptores. La 

migración está fuera de la vista del desarrollo. 

1990-2001 Reajuste de visiones  bajo la 

influencia del incremento en el 

trabajo empírico (medios de 

subsistencia, transnacionalismo) 

Escepticismo; endurecimiento de las políticas 

migratorias. 

2001- actualidad Auge de publicaciones: mezclas 

positivas. 

Resurgimiento de la migración y optimismo del 

desarrollo bajo la influencia del auge de 

remesas y cambio en la adquisición de 

cerebros. 

*Tomado de Hein De Haas. “Migration and Development: A Theoretical Perspective”, en Center Of Migration, 
Citizenship And Development Arbeitspapiere-Working Papers. No. 29, Alemania, 2007, Pp. 8. 

 

 Por otro lado, Cristina Blanco22 clasifica en tres etapas: 

1. Migraciones premodernas, previas a 1850. Desplazamientos 

forzados por condiciones adversas del hábitat o por invasiones, 

conquistas, colonizaciones y expulsiones colectivas. 

2. Migraciones modernas, ocurridas entre 1850-1973. Consecuencia 

de un proceso de consolidación del desarrollo de una parte del planeta, 

a causa de los inicios de la industrialización 1850-1920 y por la 

consolidación económica y política del mundo occidental tras la 2ª 

Guerra Mundial. 

3. Migraciones contemporáneas. Consolidan nuevas pautas 

migratorias internacionales contribuyendo a que movimientos migratorios 

asuman un nivel de globalización. Los flujos tienen ampliación o 

volumen y se incorporan nuevos países emisores y receptores. 

 Lo anterior no sólo presenta la concepción y clasificación de la 

migración, sino también engloba problemas como la segregación y exclusión 

de los extranjeros en los países receptores. Generalmente, estas acciones han 

llevado a los migrantes a elegir principalmente como áreas de residencia 

22 Cristina Blanco Fernández de Valderrama es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología; actualmente 
trabaja en la Universidad del País Vasco. Las etapas han sido tomadas de Cristina Blanco. Las 

migraciones contemporáneas. Alianza Editorial, España, 2000. 



aquellas de bajos ingresos e incluso crear barrios acordes con el lugar de 

procedencia.23 

 

1.1 Teorías Económicas. 

 La visión económica en el estudio del fenómeno migratorio ha sido base 

para la generación y aparición de teorías que buscan brindar apoyo al 

investigador del tema. 

 Las teorías económicas existentes se han desarrollado de acuerdo al 

momento histórico en el cual fueron creadas, muchas de ellas bajo conceptos, 

modelos y supuestos del siglo XIX.  

 Massey hace mención sobre la poca relación e interacción entre teorías, 

el desarrollo aislado de cada una y, por ende, la poca funcionalidad para 

abordar los actuales patrones sobre migración con tan sólo una visión. Es por 

ello que se hace la sugerencia de elegir varias teorías a fin de obtener un 

entendimiento completo de la situación.24

 Ante la exigencia actual de la migración, es necesario iniciar el estudio 

de las teorías económicas desde el punto de partida de las mismas; es decir, 

conociendo la propuesta de cada una de ellas. 

 El primer autor que contribuyó al estudio económico de la migración fue 

el geógrafo Ravenstein mediante la publicación de dos artículos, en el siglo 

XIX, dónde formula sus “leyes de la migración”. El ve a la migración como parte 

inseparable del desarrollo y marca a las cuestiones económicas como la mayor 

de las causas migratorias, influenciadas por la distancia, la densidad de 

23 Ibid. Pp. 24. En relación a esto, Italia es claro ejemplo del conflicto interno ante la diversidad étnica 
presente en el país. La diferencia en lugares de residencia, vestimentas, tono de piel, idioma, religión, 
costumbres, el trabajo que desempeñan, etc entre los nativos y extranjeros, es marcada a pesar de que 
muchos de los migrantes poseen educación profesional. 
24 Douglas Massey et al. “ Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación,… Op. 
cit. Pp. 6. 



población y el movimiento de áreas despobladas a pobladas; todas ellas base 

para la investigación de demógrafos, geógrafos y economistas.25 

 Las leyes de Ravenstein como originalmente las estableció son26: 

1. La mayoría de los migrantes proceden de distancias cortas hacia centros 

de absorción. 

2. Como los migrantes se mueven hacia centros de absorción, ellos dejan 

espacios que pueden ser llenados por migrantes provenientes de 

distritos más lejanos, creando flujos migratorios que alcanzan los más 

lejanos rincones del reino. 

3. El proceso de dispersión es inverso al de absorción. 

4.  Cada corriente migratoria principal produce una contra corriente 

compensatoria. 

5. Los migrantes procedentes de distancias lejanas generalmente se 

dirigen a grandes centros de comercio o industria. 

6. Los nativos de las ciudades son menos migrantes que aquellos de las 

regiones rurales del país. 

7. Las mujeres son más migrantes que los hombres. 

 A pesar de la época en que fueron realizadas estas leyes, aún tienen 

aplicación en la situación actual, con el ajuste temporal y geográfico 

correspondiente. 

 Entre las contribuciones de Ravenstein está la utilización del marco 

analítico atracción-expulsión o push-pull; es decir, la interacción entre los dos 

polos de la migración es la principal determinante de la decisión de emigrar.27 

Se puede decir que los factores de expulsión determinan una incapacidad del 

entorno para satisfacer las necesidades de todos o parte de los componentes 

25 Hein De Haas. “Migration and Development: A Theoretical Perspective”, en Center Of Migration, 

Citizenship And Development Arbeitspapiere-Working Papers. No. 29, Alemania, 2007, Pp. 11. 
26 John Corbett. “Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration, 1885”, en Center for Spatially 

Integrated Social Science (CSISS) www.csiss.org/classics/content/90 
27 Joaquín Arango. “Las ‘Leyes de las Migraciones’ … Op. cit. Pp. 14. 



de la colectividad. Mientras, los factores de atracción ofrecen al migrante la 

esperanza de hallar en el lugar de destino un mayor grado de satisfacción a 

sus insatisfechas necesidades o aspiraciones. 

 Joaquín Arango en su artículo Las Leyes de las Migraciones de E.G. 

Ravenstein, cien años después, resalta la clasificación de los factores de push-

pull en: factores de expulsión como determinantes de las migraciones; factores 

de atracción como distintos potenciales28; y al capital humano como factor para 

el desarrollo económico en las sociedades modernas.29 

 Con base en esto, la perspectiva económica ha desarrollado varias 

teorías mediante las cuales explicar el proceso migratorio. En este trabajo me 

enfocaré a tres de ellas: la teoría neoclásica, la teoría de los sistemas 

mundiales y la teoría de la nueva economía de la migración. 

 

 1.1.1 Teoría Neoclásica. 

 La teoría neoclásica se enfoca en los diferenciales de salarios y 

condiciones de empleo entre países y los costos de la migración, concibiendo 

al movimiento como una decisión personal para maximizar el ingreso.30 Esta 

teoría tiene sus antecedentes en la primera teoría sistemática sobre la 

migración propuesta por Ravenstein, con base en leyes estadísticas de la 

migración en 1885 y 1889.31 

 La teoría neoclásica es referida como la más vieja y más conocida en 

cuestión de migración internacional, desarrollada para explicar la migración 

laboral en el proceso de desarrollo económico. Presenta a la migración 

internacional como el resultante diferencial de los países con bajos salarios 

28 Ibid. Pp. 10. 
29 Hein De Haas. “Migration and Development: A Theoretical Perspective”, … Op. cit. Pp. 13. 
30 Douglas Massey et al. “ Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación,… Op. 
cit. Pp. 7. 
31 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 34. 



hacia aquellos de altos salarios; propiciando con el movimiento de trabajadores 

una inversión de capital de países ricos hacia países pobres.32 

 A nivel macro la teoría propone que33: 

- La migración de trabajadores es causada por diferencias de salarios 

entre países. 

- La eliminación de las diferencias salariales terminará con los flujos 

laborales, dejando de ocurrir la migración en ausencia de estas 

diferencias. 

- Los flujos internacionales de capital humano (trabajadores altamente 

calificados) responden a diferencias en la tasa de rendimiento de ese 

capital, que puede ser diferente de la tasa salarial global, produciendo 

un patrón distinto que puede ser opuesto a aquél de los trabajadores no 

calificados. 

- Los mercados laborales son primeramente mecanismos mediante los 

cuales los flujos internacionales de trabajo pueden inducirse; otros tipos 

de mercado no tienen efectos importantes sobre la migración 

internacional. 

- La manera en que los gobiernos pueden controlar los flujos es regulando 

o influenciando los mercados de trabajo de los países expulsores o 

receptores.  

 Por su parte, a nivel micro la teoría propone que el actor racional 

individual decide emigrar voluntariamente porque su cálculo de costo-beneficio 

lo lleva a esperar un rendimiento neto positivo, usualmente monetario, de tal 

movimiento. Los migrantes estiman costos y beneficios de ir hacia lugares 

alternativos internacionales y migran hacia donde la expectativa neta de 

rendimientos es mayor respecto a un mismo horizonte temporal.34 

32 Douglas Massey et al. “ Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación,… Op. 
cit. Pp. 7 y 8. 
33 Ibid. Pp. 8 y 9.
34 Ibid. Pp. 9. 



 Por tanto, con base en los postulados de esta teoría, se hace mención 

siempre al factor costo-beneficio que obtendrá el migrante, buscando 

ganancias mayores a aquellas del país de origen.  

 Otra característica de la teoría es el factor expulsión-atracción de los 

países; es decir, un país envía o expulsa a sus habitantes debido a la baja tasa 

de ingreso económico y de empleo que les ofrece, mientras que el país 

receptor o de atracción, proporcionará el capital económico buscado por el 

individuo. 

 La razón por la cual el país acepta o permite el ingreso de migrantes es 

porque necesita trabajadores al no haber población nativa interesada en cubrir 

los puestos.35 

 Una de las observaciones críticas planteadas por la teoría neoclásica 

señala que mientras el ingreso y el empleo no sean igualados 

internacionalmente la migración no cesará. Situación que podemos ejemplificar 

con el estudio a desarrollar, donde la atracción de mano de obra norteafricana 

en Italia es pagada con un salario bajo (mayor en comparación al obtenido en 

el país de origen) mientras desempeñan un trabajo exhaustivo en la industria, 

agricultura o comercio (principalmente). 

 

 1.1.2 Teoría de los Sistemas Mundiales. 

 A partir de la obra de Wallerstein (1974), una variedad de sociólogos 

teóricos han ligado los orígenes de la migración internacional a la estructura del 

mercado laboral mundial que se ha desarrollado y expandido desde el siglo 

XVI. Generando de esa forma la teoría del sistema mundial.36 

 La teoría del sistema mundial ignora generalmente los procesos de 

decisión a nivel micro, enfocándose en su lugar a la inmigración como una 

35 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 37. 
36 Douglas Massey et al. “ Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación,… Op. 
cit. Pp. 21. 



consecuencia natural de la globalización económica y de la penetración del 

mercado a través de las fronteras nacionales.37 

 Una de las características de esta teoría es el factor o relación centro-

periferia, desde la cual se realiza la penetración de las relaciones económicas 

capitalistas en las sociedades periféricas no capitalistas, creando una 

población móvil propensa a la migración internacional. 

 Bajo la forma de vida capitalista, los migrantes son guiados por el deseo 

de mayores ganancias y riqueza; mientras los propietarios y los 

administradores de las empresas capitalistas llegan a los países pobres de la 

periferia de la economía mundial en búsqueda de tierra, materias primas, 

trabajo y nuevos mercados de consumo. Hoy día esto es posible gracias a los 

gobiernos neocoloniales y las firmas multinacionales que perpetúan el poder de 

las élites nacionales, participando en el mundo económico como capitalistas u 

ofreciendo los recursos nacionales a las firmas globales en términos 

aceptables para éstas.38 

 La migración vista desde esta teoría, se interpreta como el resultado 

natural de las disrupciones y dislocamientos ocurridos en el proceso de 

desarrollo capitalista; es decir, al entrar la tierra, las materias primas y el trabajo 

de las regiones periféricas bajo la influencia y control de los mercados, se 

generan flujos migratorios, cuyo destino son otros países capitalistas que les 

retribuyan mejores ingresos.39 

 Es importante señalar que las relaciones o lazos entre centro y periferia 

se refuerzan mediante los medios de comunicación y las campañas de 

publicidad en el idioma del país central, generando, exportando e imponiendo 

costumbres y una cultura ajena a la de las periferias. Por lo tanto, es a través 

de este medio por el cual los migrantes conciben la idea de emigrar a un país 

central. 

37 Ibid. Pp. 7. 
38 Ibid. Pp. 22. 
39 Ibidem.



 Otro factor clave, es la existencia del control de la economía mundial en 

ciudades específicas. Condición forjadora de una concentración de riqueza y 

fuerza de trabajo educada que se resiste a tomar empleos mal pagados, 

propiciando la demanda de  trabajadores descalificados (mensajeros, 

jardineros, meseros, trabajadores de hotel y sirvientes domésticos).40 

Generalmente estos puestos son aceptados por personas de la periferia con el 

fin de mejorar su nivel de vida. 

 La teoría de los sistemas mundiales argumenta que la migración sigue la 

organización política y económica de un mercado global en expansión, dando 

pie a hipótesis41: 

- La migración internacional es una consecuencia natural de la formación 

del mercado capitalista en el mundo en desarrollo; mientras la 

penetración de la economía global en las regiones periféricas es el 

catalizador para los movimientos internacionales. 

- El flujo internacional del trabajo sigue los flujos internacionales de bienes 

y capital, pero en la dirección opuesta. Las inversiones extranjeras 

fomentan cambios que crean una población desarraigada, móvil en los 

países periféricos y hacia un movimiento transnacional; forjando lazos 

materiales y culturales con los países centrales.42 

- La migración internacional es probable entre potencias con un pasado 

colonial y sus antiguas colonias porque los vínculos culturales, 

lingüísticos, administrativos fueron establecidos tempranamente, 

permitiendo desarrollarse libres de la competencia; conllevando a la 

formación de mercados transnacionales y sistemas culturales 

específicos.  

40 Ibid. Pp. 25. 
41 Ibid. Pp. 25 y 26. 
42 De acuerdo con Sassen y otros autores, las inversiones extranjeras directas en los países en desarrollo y 
las disrupciones que generan crean emigrantes; por lo que a toda corriente de capital foráneo dirigido a la 
periferia traerá consigo flujos migratorios. Ibid. Pp. 40.



- La forma en que los gobiernos pueden influenciar las tasas de migración 

es mediante la regulación de las actividades de inversión en el exterior 

de las corporaciones y controlando los flujos de capital y bienes.  

- Las intervenciones políticas y militares por los gobiernos de países 

capitalistas para proteger las inversiones hechas fuera y para apoyar a 

los gobiernos extranjeros, producen movimientos de refugiados dirigidos 

a países centrales específicos, constituyendo otra forma de migración 

internacional. 

- La migración internacional finalmente tiene poco que ver con las tasas 

salariales o las diferencias de empleo entre países; ésta se genera por la 

dinámica de la creación de mercados y la estructura de la economía 

global.  

 Habiendo señalado la teoría del sistema mundial, sería adecuado indicar 

lo que el término sistema mundial significaba para Wallerstein: 

“…es una economía-mundo, integrada a través del mercado en lugar de por un centro político, 

en el cual dos o más regiones son interdependientes con respecto a las necesidades como 

comida, combustible y protección, y dos o más políticas competentes para dominar sin la 

necesidad de un centro único estable…”43 

 De igual forma, Wallerstein indicó que el sistema mundial es una división 

de trabajo territorial en el cual la producción e intercambio de productos 

básicos o materiales crudos es necesario para cada día de la vida de sus 

habitantes.44  

 Para terminar, cabe resaltar la indicación que Joaquín Arango realiza en 

su artículo La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra, dónde 

señala que Wallerstein y Piore, en la teoría del sistema mundial, comparten la 

idea de que las economías altamente desarrolladas necesitan de mano de obra 

foránea para ocupar puestos de trabajo mal pagados en determinados sectores 

43 Immanuel Wallerstein. “The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the 
European World-Economy in the Sixteenth Century”, en New York: Academic Press, Estados Unidos de 
América, 1976, Pp. 12. 
44 Ibidem.



productivos, debido a los desequilibrios generados por la penetración del 

capitalismo en países menos desarrollados.45 

 

 1.1.3 Teoría de la Nueva Economía de la Migración. 

 La teoría de la nueva economía de la migración considera las 

condiciones laborales en una variedad de mercados y ve la migración como 

una decisión familiar.46 El reconocimiento de las unidades grandes de gente 

relacionada con el migrante (familias y hogares) son el eje de acción para dejar 

el país de origen; otorgando un nuevo enfoque al estudio de la migración.  

 La decisión de migrar es tomada en conjunto para superar restricciones 

de capital en las actividades productivas familiares, maximizar los ingresos 

esperados, reducir las limitaciones asociadas con una variedad de fallas del 

mercado, y por si las condiciones económicas locales se deterioran y fallan 

para obtener suficientes ingresos.47 

 Esta teoría genera propuestas e hipótesis48 que conllevan a un conjunto 

diferente de prescripciones de política: 

- Las familias, hogares y otras unidades de producción y consumo 

definidas culturalmente son las unidades de análisis para la 

investigación de la migración. 

- Un diferencial salarial no es necesariamente una condición para que la 

migración internacional ocurra. 

- La migración internacional y el empleo local o la producción local no son 

posibilidades mutuamente excluyentes. Un incremento en los 

rendimientos de las actividades locales puede aumentar el atractivo de 

45 Joaquín. Arango. “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”. Migración y Desarrollo 
2003. Pp. 17. 
46 Douglas Massey et al. “ Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación,… Op. 
cit. Pp. 7. 
47 Ibid. Pp. 11. 
48 Ibid. Pp. 15 y 16. 



la migración como medio para superar límites de capital y de riesgo por 

invertir en tales actividades. 

- El movimiento internacional no necesariamente se detiene cuando los 

diferenciales salariales se han eliminado entre países. Los incentivos 

para la migración pueden continuar existiendo si otros mercados dentro 

de los países expulsores están ausentes, son imperfectos o están en 

desequilibrio. 

- La misma ganancia esperada en el ingreso no tendrá el mismo efecto 

sobre la probabilidad de la migración para hogares localizados en 

diferentes puntos. 

- Los gobiernos pueden influir sobre las tasas de migración mediante 

políticas que afectan los mercados laborales y mediante la formación de 

mercados de seguros, de capital y de futuros. 

- Las políticas gubernamentales y los cambios económicos que 

conforman la distribución del ingreso pueden cambiar la privación 

relativa de algunos hogares y así alterar sus incentivos para migrar. 

- Las políticas gubernamentales y los cambios económicos que afectan la 

distribución del ingreso pueden influir sobre la migración internacional 

independientemente de sus efectos sobre el ingreso medio.   

 Esta teoría se presenta como una estrategia familiar orientada a reducir 

riesgos como desempleo o pérdida de ingresos, debido a la recepción de las 

remesas y la interdependencia con los migrantes; propiciando la emigración de 

toda la familia a largo plazo. Ejemplo de ello se encuentra en pueblos rurales 

mexicanos que emigran a Estados Unidos, donde el desplazamiento se realiza 

por unidades familiares completas.49 

 En materia de la presente investigación, la teoría que lidera a las tres 

para explicar la situación migratoria a desarrollarse es la de los sistemas 

mundiales, ya que su perspectiva de centro-periferia y el papel otorgado a la 

49 Joaquín. Arango. “La explicación teórica … Op. cit. Pp. 13. 



globalización económica, son factores claves en la relación Norteafrica-Italia y 

en la visión de las teorías sociológicas. 

 Sin embargo, no podemos dejar de lado la cuestión de atracción-

expulsión establecida por la teoría neoclásica, la cual se verá reflejada en el 

sector de personas calificadas que van en busca de trabajo y de mejor 

remuneración en su oficio o profesión. 

 Y por último, pero no por ello menos importante, la teoría de la nueva 

economía de la migración, mediante la cual se podrá explicar el movimiento 

poblacional a nivel familiar y la importancia que juega la relación remesas del 

migrante-familia en país de origen. 

 

1.2 Sociología de las Migraciones. 

 La migración internacional ha adquirido mayor presencia en el mundo 

debido al incremento de desigualdad en lo laboral y en la repartición de la 

riqueza. 

 El fenómeno migratorio, a pesar de tener una base de teorías 

económicas, es necesario estudiarlo desde el enfoque de la sociología; 

disciplina que marca al flujo migratorio como consecuencia de la globalización. 

 La diversidad de orígenes de los inmigrantes ha ido creando una 

heterogeneidad étnica en las sociedades receptoras, conduciendo a la 

generación de sociedades pluriétnicas. Situación actual a la que se enfrentan 

los países receptores, así como la dificultad de construcción de derechos y 

otorgamiento de ciudadanía para los nuevos integrantes de la sociedad. 

 La diferencia étnica entre los nativos y los migrantes genera contraste 

entre ellos, presentando el efecto alius (alguien distinto a mí, el diferente), y el 

efecto alter (otro como “uno de los dos” o como “otro yo”). Ideologías 



reconocidas también como antiigualitaria, cargada de la acepción del “otro”, de 

la otredad; e igualitaria, “otro igual a mí”, la de la alteridad.50 

 Actualmente podemos observar sociedades dónde la presencia de 

migrantes se refleja en la composición de la sociedad desde los últimos años 

del siglo XX. Sin embargo, y como se ha mencionado previamente, la inclusión 

social y la igualdad no se han concretado debido al rechazo de nativos 

mediante políticas gubernamentales o de tradiciones fuertemente defendidas 

por nativos.51 

 Debido a la transformación social, las disciplinas de las ciencias sociales 

se enfrentan a una situación que afecta a toda la composición de las 

sociedades conocidas como hasta hace poco. Ante esto, la mayoría de los 

países receptores han optado por una asimilación culturar de los miembros 

más jóvenes que llegan o nacen.52 

 La asimilación cultural, por tanto, se ha convertido en estudio central de 

los procesos de socialización e inserción social, siendo de interés para la 

sociología de la educación y de las migraciones.53 

 Por su parte, el análisis de las familias migrantes constituyó un 

panorama de las ciencias sociales hasta después de iniciados los años 90 en 

España –se debe recordar que para ese tiempo no existía un tratamiento 

específico del tema-. Mientras en Francia, cuya tradición migratoria ha sido 

mayor, se consideró hasta 1997 con De Rudder como tema de investigación 

intercultural debido a la urgencia ante los flujos migratorios y las exigencias 

políticas del momento.54 

 En Estados Unidos, la asimilación todavía no era tema durante los años 

90 debido a la impopularidad a la cual respondía, por el choque de la 

incorporación cultural, la movilidad social de los descendientes de las oleadas 

50 Norbert Bilbeny. “Por una Europa de la inclusión social”, en Anuario de Psicología. Vol. 33, no 4, 
Facultad de Psicología, Universitat de Barcelona, España, 2002, Pp. 600. 
51 Ibid. Pp. 607.
52 Eduardo. Terrén. ¿Por qué se desprecia tanto la asimilación cultural? Algunas enseñanzas de la 
investigación sobre la integración de las segundas generaciones, en Conferencia Sociología de la 

Educación, Septiembre 2005, Sesión 6, Santander, España, Pp. 1. 
53 Ibidem. 
54 Ibid. Pp. 4. 



de inmigrantes de origen europeo de las primeras décadas del siglo XX, el 

estancamiento y exclusión sufrida por la población afroamericana, las nuevas 

oleadas de inmigración no europea registrada a partir de los años 60, etc. 

Hechos que introdujeron la denuncia antiasimilacionista del acting white y la 

idealización del viejo melting pot.55 

 La crítica ideológica del modelo meeting pot norteamericano se 

fundamentó en la descripción del proyecto de hegemonía o imperialismo 

cultural, cuya visión negativa de la asimilación se asumió en el marco de 

reproducción de clase con reproducción cultural. Idea basada en que la 

educación sólo puede producir integración cultural; negando y reprimiendo la 

particularidad que cuestione la ideología dominante.56 

 Para ese entonces, la idealización de un orden basado en la 

homogeneidad cultural cargada de represión y efectos desiguales, abrió el 

camino crítico para la sociología y su visión sobre las diferencias culturales. 

 Holli Thomas (sociólogo) enfatizó que la globalización fue el botón de 

cambio en el entendimiento de la identidad, la comunidad y la cultura; 

enmarcando a la identidad como fluida y cambiante57. Idea denominada por 

Eduardo Terrén como modelo complejo de pertenencia étnica.58 

 Es así como la sociología de las migraciones en busca de un mejor 

entendimiento o comprensión del fenómeno maneja entre sus bases dos 

conceptos: la integración y asimilación; mismos que pueden variar de un país a 

otro.  

 

 

 

55 Relacionada con las necesidades de unidad nacional surgidas de la 2ª Guerra Mundial y la tendencia a 
considerar la historia americana como una narrativa de consenso. Ibid. Pp. 5. 
56 Ibid. Pp. 6. 
57 H. Thomas. (Cosmopolitanism and cultural Diversity, Comunicación a la 2ª Conferencia Global: 
Interculturalims; exploring critical issues 2004, Viena) en Eduardo Terrén ¿Por qué se desprecia tanto la 

asimilación cultural?... Op. cit. Pp. 7. 
58 Ibid. Pp. 7. 



 1.2.1 Integración. 

 El término integración se ha definido de diversas formas dependiendo el 

país. Es por ello que a continuación se presentan algunas de las definiciones 

del término. 

 Norbert Bilbeny59 (España), maneja a la integración como un modelo en 

el cual los migrantes no están separados de los nativos, pero si se ve la 

diferencia entre unos y otros. Menciona que la diversidad es reconocida y 

respetada en la esfera privada y en muchos ámbitos de la esfera pública, pero 

tratando de mantener en ésta una identidad cívica común, así como formas de 

participación y obligación política compartidas.60 

 La base de este modelo de integración es el paradigma del pluralismo 

integrador, el cual respeta las diferencias pero presta especial atención al 

hecho del contacto cultural, al de las similitudes entre culturas y la necesidad 

de hallar una identidad cívica compartida por todas ellas. Bilbney, muestra con 

esta propuesta de integración, una inclinación por la interculturalidad.61 

 Menciona a su vez que la importancia del equilibrio entre respeto y la 

promoción de la diversidad permitiría lograr el sentimiento de pertenencia a una 

sola comunidad, así como el mantenimiento de la cohesión social.62 

 Michel Oriol (Francia) tiene dos connotaciones para integración. Por un 

lado es un término que ingresa en la lengua común “integrado”, vocablo muy 

connotado por la noción de invisibilidad pero designa un conjunto de grupos de 

origen extranjero que no plantean problemas a la población autóctona. Y por 

otro, es utilizado en el sentido de igualdad formal de los inmigrantes y sus 

descendientes en comparación con la población autóctona.63  

59 Profesor de Ética en la Universidad de Barcelona, enfocado al debate del multiculturalismo. 
60 Norbert Bilbney. Por una Europa de inclusión social…. Op. cit. Pp. 605. 
61 Ibidem. 
62 Ibid. Pp. 606. 
63 Michel Oriol. (L’odore des identité, en Eu ropkenne des Migrations Intmrionahs, vol.1, num.2, 
diciembre 1985,  p. 171-1985) en Encarna Herrera. “Reflexiones en torno al concepto de integración en la 
sociología de la inmigración”, en Papers 43, Centro asociado de Terrassa, Universidad de Educación a 
Distancia, Barcelona, España, Pp. 74 y 75. 



 Por tanto, Oriol considera la integración como una interacción de las 

prácticas individuales de los sujetos y de las medidas tomadas a la vez por el 

país recetor y de partida.64 

 Jacqueline Costa-Lascoux65 (Francia), utiliza el término como igualdad 

formal de trato, pero precisa que los inmigrantes se insertan en sociedades 

heterogéneas a menudo conflictivas, donde las desigualdades sociales y la 

discriminación racial limitan dicha igualdad.66 

 Grete Brochmann67 (Noruega), ve el concepto de integración desde una 

perspectiva teórica cercana al funcionalismo, como un proceso social y 

humano que entabla relaciones a través de normas y de la formación de 

expectativas; contribuyendo a la cohesión y estabilidad social.68
 

 Brochmann resalta que la integración de los migrantes exige aprendizaje 

y ajuste a los valores de la sociedad receptora; por lo que muchas veces las 

políticas de integración se desarrollan con base en un modelo cultural-

pluralista, respondiendo a un intento por lograr la coexistencia pacífica entre los 

diferentes grupos étnicos. Apareciendo el multiculturalismo como forma 

“positiva” de percibir las diferencias étnicas.69 

 Adrian Favell70 (Reino Unido) ve a la integración como la unificación de 

una población diversa con base en las estructuras institucionales nacionales, 

con el fin de nacionalizar al migrante –no en términos de ciudadanía- y 

64 Ibidem. 
65 Es socióloga y directora de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y 
directora del Observatorio de Estadística de la Inmigración e Integración (OSII) en Francia. 
66 Jacqueline Costa-Lascoux (en Charbit, Yves. “L’integration des jeunes d’origine inmigre en Europe: 
bilan et pers pectives”. Revue Européenne des Migrations Internationals, vol.4, num.3, 1988, pp.147-152) 
en Encarna Herrera. Reflexiones en torno…Op.cit. Pp. 76. 
67 Profesora del Departamento de Sociología y Geografía Social de la Universidad de Oslo, enfocada a la 
migración internacional, políticas migratorias europeas y estudios históricos de inmigración a Noruega. 
68 Grete Brochmann (The Multicultural Challenge. En Comparative Social Research 22, J Al-Elsevier, 
Oxford, 2003, pp. 1-11) en David Delgado M. “Modelos de incorporación de inmigrantes: teorías y 
perspectivas”, en Revista de Ciencias Sociales 2007, Pp. 46. 
69 Ibid. Pp. 49. 
70 Profesor de Sociología en la Universidad de California-Los Ángeles, enfocado a la migración, 
sociología urbana y sociología global y comparativa. 



(re)configurar el estado-nación en circunstancias de crecimiento de la 

diversidad cultural.71 

 Favell propone como indicadores idóneos para la evaluación de estado-

nación, en el proceso de integración de migrantes, a: el grado de segregación 

social en las sociedades de acogida, el éxito y desempeño que tienen las 

instituciones educativas, la incorporación a los mercados de trabajo, las 

diferencias y resistencias culturales, la persistencia de actitudes racistas, y la 

movilidad social de los grupos o poblaciones inmigrantes.72 

 Yasemin Nuhoglu Soysal (Turquía) describe cuatro modelos de 

incorporación de migrantes a una comunidad política o nación, de forma 

colectiva o individual:73 

1. Modelo de incorporación corporativista. Propio de países como Suecia y 

Holanda, donde la población inmigrante se define por su identidad 

colectiva. Su relación vis-à-vis con el estado se asemeja a la de 

cualquier grupo social corporativizado (sindicatos o asociaciones 

gremiales). Los inmigrantes son “minorías étnicas” en el discurso 

político, condición que conlleva a las políticas a promover la integración 

de los inmigrantes, reforzando la “diferencia” en la categorización de 

etnicidad en el imaginario social.  

2. Modelo de incorporación individualista o liberal. Se encuentra en Suiza e 

Inglaterra. Los inmigrantes son definidos como individuos, cuya posición 

en la sociedad de acogida se determina por su participación en el 

mercado de trabajo.  

3. Modelo de incorporación estatista. Francia es el ejemplo más notorio. 

Considera al inmigrante como individuo pero desde una perspectiva más 

centralizada –desde el estado- para su integración. El estado participa y 

tiene más responsabilidades hacia los inmigrantes para mejorar su 

71 Adrian Favell (The Multicultural Challenge. En Comparative Social Research 22, J Al-Elsevier, 
Oxford, 2003, pp. 1-11) en David Delgado M. Modelos de incorporación… Op. cit. Pp. 46. 
72 Ibid. Pp. 47. 
73 Yasemin Soysal (Limitis of Citizenship Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago 
University Press, USA, 1994)  en David Delgado M. Modelos de incorporación… Op. cit. Pp. 47-49. 



bienestar, pues las funciones sociales están centralizadas y organizadas 

por el propio estado. La política de inmigración francesa mediante el 

mercado y procesos educativos junto con la intervención del estado en 

el proceso incorpora al individuo. 

4. Modelo de incorporación mixto. Alemania es el país representante. 

Presenta aspectos del modelo estatista y corporativista. En términos 

organizacionales, se desarrolla un proceso de incorporación de los 

inmigrantes en forma centralizada y corporativizada desde el estado, en 

concordancia con otras estructuras institucionales alemanas.  

 Soysal maneja tipologías de integración o incorporación basándose en 

las políticas migratorias existentes en las sociedades de acogida más que en la 

pertenencia a una red social. 

 Por tanto, la integración propone una tolerancia entre las diversas etnias 

de una sociedad para lograr una convivencia dónde las partes salgan 

beneficiadas tanto con la interacción social, laboral, cultural, etc. Es importante 

señalar que en la integración las partes mantienen las características propias 

del lugar de procedencia; es decir, no se les obliga o impone la cultura del país 

o sociedad receptora. 

 

 1.2.2 Asimilación. 

 El primer trabajo que definió la asimilación fue el manual de Park y 

Burgess en 1924, señalándola como un proceso de interpretación y fusión en el 

cual personas y grupos adquieren la memoria, sentimientos y actitudes de 

otros que, al compartir su experiencia e historia, se incorporan a una vida 

cultural común. 74 

 Park a su vez presentó la teoría de los ciclos de relaciones étnicas, 

sentando las bases del concepto de asimilación dependiente a la experiencia 

de los emigrantes europeos hacia Estados Unidos en las primeras décadas del 

s. XX. La perspectiva asimilacionista asumía un proceso natural compartido por 

74 Eduardo Terrén ¿Por qué se desprecia tanto la asimilación cultural?... Op. Cit. Pp. 8. 



diversos grupos étnicos a través de diferentes fases de contacto en una cultura 

común, que a la larga garantizaba un acceso igualitario a las estructuras de 

oportunidades en la sociedad. Dicha concepción no resultó adecuada para los 

procesos de incorporación de inmigrantes posteriores.75 

 Francia y Reino Unido asumieron hasta los 1970’s las tesis 

asimilacionistas como resultado del incremento en la inmigración exterior.76 

 España lo hizo hasta los 1990’s cuando prestó atención a  aquellos que 

ingresaban a sus tierras provenientes de otros países, definiendo el concepto 

de asimilación con bases multiculturalistas y xenófilas. Es así, como en este 

tiempo la tendencia dominante fue la idea de que la asimilación cultural 

proporcionaba una integración social devaluada porque pagaba el precio de la 

renuncia a una supuesta diferencia cultural, precio que no puede pagarse sin la 

pérdida de autoestima y dignidad; contraponiéndose a la idea de 

interculturalidad.77 

 En la asimilación se encuentran dos vertientes:  

1. La teoría de la asimilación segmentada. Pretende dar cuenta de las 

diferentes trayectorias de integración que individuos diferentes en  

comunidades diferentes experimentan según los resultados de sus 

experiencias de pertenencia y éxito socioeconómico. Concepto pensado 

para subrayar cómo la constitución de los grupos étnicos depende en 

gran medida de la trayectoria de inserción a través de uno y otro 

segmento de un mercado de trabajo en el que operan (junto a otros) 

mecanismos de discriminación racial.78 

2. El modelo de asimilación diversificada. Muestra que el asimilacionismo 

clásico no es la única vía de incorporación exitosa a la sociedad de 

75 Ibidem. 
76 Encarna Herrera. Reflexiones en torno al … Op. Cit. Pp. 73. 
77 Eduardo Terrén ¿Por qué se desprecia tanto la asimilación cultural?... Op. cit. Pp. 2. 
78 Ibid. Pp. 13 y 14. 



acogida, que el capital étnico constituye una fuente de redes y 

motivaciones que generan formas híbridas de incorporación.79 

 Otras propuestas de asimilación recientemente son:  

• George Rocheau menciona una evolución de asimilación en un espacio 

temporal desde la primera etapa donde se da una inserción para pasar 

por los elementos culturales del migrante, concepción en la que el 

tiempo es fundamental.80 

• Norbert Bilbney define a la asimilación como aquí e iguales. Lo ve como 

un modelo más aplicado y aclamado teóricamente, ya que tiene el apoyo 

y el prestigio del republicanismo liberal. Es un modelo que exige un 

proceso de aculturación a favor de la cultura dominante que desemboca, 

a medio plazo, en resultados similares a los del modelo de la 

segregación cultural; es decir, en la sociedad dividida.81 

• Alejandro Portes82 y Rubén G. Rumbaut83 definen a la asimilación como 

un proceso, el cual no se fija en el resultado final sino que se trata de 

una cuestión  de grado; es decir, de volver semejante en ciertos 

aspectos a los migrantes. 84 

 Por tanto, la asimilación hoy día no debe ser entendida como un 

concepto, sino como un proceso dónde la aculturación es el primer paso para 

la adaptación. Definiéndose por las formas de aprendizaje de valores, cultura y 

códigos de sociedad de acogida.85 

 

 Ambas posturas sociológicas establecen un diferente tipo de interacción 

entre los grupos migrantes y los nativos. Por lo cual y para efectos de este 

estudio, debe considerarse a la integración como vía para  la convivencia entre 

79 Ibid. Pp. 13. 
80 Encarna Herrera. Reflexiones en torno… Op. cit. Pp. 74.
81 Norbert Bilbney. Por una Europa de inclusión social…. Op. cit. Pp. 605. 
82 Sociólogo y jefe del departamento de sociología de la Universidad de Princeton, enfocado a estudios de 
inmigración hacia Estados Unidos de América y los factores que afectan el destino de los inmigrantes y 
sus hijos. 
83 Profesor de sociología y codirector del Centro para la Investigación sobre Población inmigrante y 
Políticas Públicas de la Universidad de California-Irvine. 
84 David Delgado M. Modelos de incorporación de … Op. cit. Pp. 45. 
85 Ibid. Pp. 50. 



las poblaciones, evitando renunciar a la cultura propia (migrantes) y a la 

imposición de aquella del lugar receptor. 

 Sin embargo, y como se verá posteriormente, la asimilación es la vía 

más utilizada por los países receptores para conformar una sociedad 

“homogénea” e “igualitaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Italia. 

 La República Italiana (Repubblica Italiana, en 

italiano) está conformada por 20 regiones a lo largo 

de la península itálica y las islas: Sicilia, Cerdeña y 

70 más de menor tamaño. Consta de dos estados 

independientes en su territorio: San Marino y la 

Ciudad del Vaticano.  

 Al norte limitan sus fronteras con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia; 

mientras que hacia el Sur tiene por frontera marítima al Mar Mediterráneo. La 

capital es la ciudad de Roma y el idioma oficial es el italiano, sin embargo las 

regiones mantienen las lenguas propias de cada lugar.  

 Es una república parlamentaria y, actualmente, 

tiene por presidente a Giorgio Napolitano y a Silvio 

Berlusconi como Primer Ministro. 

 Tiene una población total de 60,325,805 habitantes 

según datos del Instituto nacional de estadística (en 

adelante, Istat) a noviembre de 200986. La religión más ejercida es católica, 

seguida por islamistas, protestantes y judíos. 

 Los principales sectores económicos son el turismo, la moda, la 

ingeniería, los productos químicos, el automovilístico y la alimentación; 

figurando las regiones del norte entre las más ricas por habitante de Europa.87 

 Debido a su participación en la Unión Europea, utiliza el euro como 

moneda desde 2002. 

 

 

 

86 http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100412_00/ 
87 http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/italy/index_es.htm



2.1 Historia. 

 La República Italiana, o 

comúnmente conocida como Italia, se 

pudo estructurar después de una 

constante transformación desde su 

conformación en reinos. Las batallas, 

alianzas políticas y pérdida de 

territorio fueron elementos utilizados a 

fin de establecer las fronteras y la 

conformación de una sociedad 

homogénea a lo largo de la península. 

 A raíz de que Napoleón creó la 

República Italiana (1802) e introdujo 

las instituciones francesa (1805), se dio un cambio determinante que, si bien 

me atrevo a interpretar, significó el inicio de la conformación de una nación. 

 Sin embargo, es desde el establecimiento del Reino de Italia a fines del 

siglo XIX hasta su participación en la 1ª Guerra Mundial, cuando se enmarca el 

periodo en el que tanto la sociedad como el territorio fueron adoptando una  

unidad nacional; terminando de concretarse hasta después de la 2ª Guerra 

Mundial con la gran transformación económica. 

 En el capítulo presente, se abordarán parte de los antecedentes 

históricos de Italia a fin de dar a conocer los cambios y medidas que el país 

debió adoptar para lograr concretar su idea de un solo territorio, para el 

crecimiento y desarrollo de la nación.88 

 

 

 

 

88 Las medidas aplicadas no fueron equitativas entre las regiones. Ejemplo de ello es el escaso apoyo 
económico otorgado a las regiones del sur a raíz de la consolidación del reino. 



2.2 Conformación del Reino de Italia. 

Bixio, aquí se construye Italia o morimos89 

Garibaldi a Nino Bixio (1860) 

antes del desembarco en Sicilia. 

 

 Desde mediados del siglo XIX, bajo el reinado de Víctor Manuel II de 

Savoya, Piamonte fue el motor de la economía italiana que marcó el 

dinamismo político del norte expandido por gran parte del territorio italiano, 

restringiendo la monarquía de los Borbones a las Sicilias y Nápoles. De esta 

manera, se iniciaron los movimientos revolucionarios encauzados a la 

unificación del territorio bajo el liderazgo de Giuseppe Garibaldi.90 

 La presencia del Conde Benso di Cavour como director del gobierno, 

impulsó a Piamonte con la construcción de líneas férreas y telegráficas, el 

fomento a la industria y el comercio, la independencia del poder civil respecto a 

la Iglesia y la afirmación del sentimiento de italianidad.91 

 Piamonte, por tanto fue cobrando fuerza como cabeza de gobierno, 

logrando establecer relaciones con Francia e Inglaterra y batallas con Austria, 

que a la larga le otorgarían el territorio de Lombardía mediante la participación 

de Napoleón III. Dicho personaje también influyó en la anexión de la Toscana, 

la Emilia y las Romañas, dando un crecimiento importante a la región del 

norte.92 

 Para 1860 con el fin de la guerra (12 de febrero) entre las tropas de 

Víctor Manuel-Giuseppe Garibaldi y las tropas borbónicas de los reinos del sur, 

89 Traducción propia “Bixio, qui si fa l’Italia o si muore.“ 
90 Giuseppe Garibaldi luchó por la unificación italiana utilizando el lema nacionalista “ cultura y 
religión”. Su personalidad y forma de lucha le llevó a obtener popularidad local y en algunos países 
europeos como Inglaterra. Dicho país se mostró favorable a Garibaldi debido a la lucha contra las 
regiones bajo reinado de los Borbones, por la victoria de la casa Savoya en todo el Reino de Italia para 
1860 y por la toma de Roma bajo mando del Papa Pío IX en 1870. Inglaterra fue uno de los primeros 
países en reconocer la nueva conformación del territorio italiano. Paul Guichonnet. L’unité italienne. 
Editorial Presses Universitaires de France, Paris, Francia, 1961, Pp. 101-105. 
91 Pietro Orsi. Historia de Italia. Traduc. Juan Moneva y Puyol, Editorial Labor, Barcelona, España, 
1935, Pp. 322. 
92 Los estados italianos constituyeron una federación presidida por el Papa. Ibid. Pp. 325-329. 



nació el Reino de Italia93 conformado por los siete estados en que se dividía 

anteriormente.94 

 A lo largo de 1859-1860 se asimiló la nueva realidad bajo la cual se 

conformó el reino. Dejando ver la carencia de tradiciones políticas unificadas, 

diferencia de monarquías entre el centro-norte y la zona meridional 

(mezzogiorno, en italiano); pero basándose en una nación cultural cuyo antiguo 

origen les constituía unitariamente a lo largo del país. 95 

 La unificación del territorio italiano y la estructura estatal se lograron con 

la obtención de Venecia y Roma, permitiendo a Italia ser parte del lineamiento 

europeo. Posición que le exigió una solución al conflicto con el Papa96 

generado a partir de la conquista de Roma. 

 Para 1876 la dualidad norte-sur comenzó debido a: las dificultades 

surgidas en el sur a raíz de la unificación; la reducción de Nápoles de reino a 

cabeza de provincia; las premisas para una vida industrial en el sur sofocadas 

por la supremacía económica del norte; y, a la política fiscal poco adecuada 

aplicada en el sur. La presencia de “dos Italias” terminó por confirmarse con la 

aparición de la mafia siciliana y la camorra napolitana como actores de poder, 

haciéndose valer mediante el uso de la violencia y la explotación de masas 

rurales en el sur.97 

 El ascenso al trono de Humberto I implicó cambios internos, 

permitiéndole dedicar su atención y esfuerzos a impulsar el progreso al interior, 

en especial en la zona meridional dónde los gobiernos no habían cuidado de la 

93 Para ver la transformación del territorio italiano ir al Anexo 1. 
94 Gran Bretaña y Suiza reconocieron al reino el 20 de marzo de 1861 y Estados Unidos el 13 de abril de 
1861. Ibid. Pp. 333. 
95 http://www.governo.it/150_italia_unita/anniversario/unita_1861.html 
96 El papa Pío IX rehusó las propuestas hechas por el nuevo reino y decidió en 1871 conservar las 
prerrogativas soberanas, extraterritorialidad del palacio pontificio, la libre comunicación con el 
extranjero, la no ingerencia italiana en los asuntos eclesiásticos y una dotación anual de 3 millones y 
medio de liras. El Papa a partir de este momento se consideró como prisionero voluntario en el Vaticano, 
situación que duró hasta el 11 de febrero de 1929 cuando el papa Pío XI y Benito Mussolini realizaron la 
coalición que puso fin a la situación romana. Paul Guichonnet. L’unité italienne… Op. cit. Pp. 121. 
97 Josef S. Van Vorst. Breve historia de Italia. Traduc. Rosa Dáneo, Edit. El Ateneo, Buenos Aires, 
Argentina, 1961, Pp. 160. 



población, el incremento de la agricultura, de la industria, del comercio, ni la 

estimulación de la cultura.98 

 El movimiento industrial se intensificó de manera especial en Lombardía 

y Piamonte, regiones donde las industrias trajeron el progreso a la agricultura 

con las máquinas de cultivo y con la aplicación de enseñanzas de química, 

mediante métodos y técnicas adecuadas para la ganadería, la difusión a la 

enseñanza técnica y la creación de escuelas en varias regiones de Italia.  

 De igual forma, se dio mejoría a las condiciones higiénicas del país, al 

abastecimiento de agua potable en ciudades grandes y pequeñas, el 

saneamiento de barrios insalubres, creación de escuelas elementales para 

combatir el analfabetismo y la mejora de instrucción secundaria y superior.99 

 Italia para este entonces en el plano internacional, era un país que se 

sentía afín a la Europa occidental, pero que de fondo revelaba indecisión sobre 

el rumbo y las medidas a seguir para un desarrollo acorde a su conformación. 

A pesar de mantener buenas relaciones con las potencias, la aparición del 

Congreso de Berlín (1878)100 y la ocupación francesa de Túnez (1881) propició 

el Tratado de la Triple Alianza(1882) con Alemania y Austria.101 

 No obstante, en este fin de siglo, Italia tuvo que ingresar a la nueva 

conformación bajo la cual se regían los países europeos: la Revolución 

Industrial. Movimiento que trajo consigo la transformación de los sistemas de 

comunicación, de comercio, la modernización tecnológica, las finanzas, la 

población, la estructuración social, la educación, el comercio, la política, los 

transportes; todos ellos elementos para la mecanización de la producción que 

permitió a las grandes potencias funcionar bajo las líneas del capitalismo.102 

 La Revolución Industrial generó la búsqueda de nuevos mercados y 

materias primas e impulsó a las potencias a conquistar nuevos territorios. Sin 

98 Pietro Orsi. Historia de Italia… Op. cit. Pp. 339. 
99 Ibid. Pp. 340. 
100 1878, fue el año cuando Roma se convierte en la nueva capital del Reino de Italia a raíz de la muerte 
del papa Pío IX. 
101 Ibid. Pp. 341-342. 
102 T.S. Ashton. La Revolución Industrial. México, Fondo de Cultura Económica, México, 1996,             
Pp. 9-19. 



embargo, para poder realizar la expansión fue necesario tener al interior una 

unidad nacional, una economía fuerte, generación de empresas, ideas y 

conocimientos que propiciaran creaciones e innovaciones a fin de facilitar la 

vida diaria de las personas. 

 Italia para entonces, ya había conseguido gran parte del territorio 

deseado, su economía se basaba en el sector agrícola y se centraba en el 

norte del recién formado país (marcando diferencia con el sur pobre). Pero aún 

tenía el problema de la falta de empleos, la aparición de las mafias, etc. 

Detalles que no permitieron al joven país ingresar de la mejor manera al 

movimiento industrializador en el periodo de 1880-1914103. 

 No obstante de la situación interna y la presión internacional, Italia tuvo 

que participar junto con las grandes potencias en la repartición y control de 

África104, cuyo fin fundamental era obtener mayor mano de obra y materia 

prima que permitiera y reforzara el crecimiento industrial existente desde 1760. 

 La imagen del gobierno italiano para ese entonces quedó desacreditada 

ante la opinión pública y empeoró con el uso de fondos de bancos importantes, 

la carencia de trigo, la miseria, los motines provocados por las dificultades 

económicas y las represarías que trajeron consigo.105 

 El año de 1898 señaló el comienzo de un desarrollo económico nuevo y 

potente con la inauguración de la instalación más grande de transporte de 

energía eléctrica hecha hasta entonces en el mundo. Dicha obra indicó a Italia 

la necesidad del uso de su riqueza en hulla blanca a fin de compensar la falta 

de minas de carbón.106 

 A pesar de la implantación de industrias, Italia no creó empleos 

suficientes para sus habitantes107, generando emigración y atracción de capital 

103 Rusia también ingresó a la Revolución Industrial hasta este periodo. 
104 La política colonial italiana fue impopular debido a que el país creía no ser lo bastante rico para 
incursionar en esta empresa y porque la tierra colonial ocupada era poco fértil (Eritrea, Tripolitania, 
Cirenaica y Libia). 
105 Pietro Orsi. Historia de Italia… Op. cit. Pp. 347. 
106 Ibid. Pp. 348. 
107 Aunado a la falta de empleos, se presentó el incremento en el crecimiento demográfico del reino. Para 
1872 la población italiana era de 26 801 000 habitantes. Paul Guichonnet. L’unité italienne… Op. cit.    
Pp. 113. 



extranjero. En esta época, los migrantes-laborales se dirigieron principalmente 

hacia América del Norte y del Sur, Francia, Alemania, Rusia e incluso a 

algunos países de Asia y Australia.108 

 Fue hasta inicios del siglo XX, cuando Italia obtuvo el desarrollo 

industrial necesario a través del surgimiento de industrias en el país –como la 

fabricación de azúcar- y las aplicaciones de electricidad para un mayor 

desarrollo de las antiguas industrias de seda, lana, algodón y metalurgia. El 

incremento económico obtenido se manifestó en la mayor recaudación de 

impuestos.  

 En política exterior, Italia fungió como conciliador por varios años, firmó 

fidelidad a la Triple Alianza, amistad sincera con Inglaterra y Francia, así como 

relaciones cordiales con todas las demás potencias.109 

2.3 Italia en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

 El ingreso de Italia a la 1ª Guerra Mundial se determinó por el pacto de 

Londres (1915) con Francia y Rusia, a través del cual obtuvo el territorio de 

Trentino.110 

 La guerra mundial contribuyó en Italia al aceleramiento del proceso de 

modificación de ideas, sentimientos y costumbres, a fin de obtener una 

comunicación más fácil y frecuente entre los habitantes de todas las regiones. 

Incluso permitió considerar la fusión de toda la población en una nación unida y 

compacta,111 al grado de poder ser considerada como un solo Estado libre e 

independiente. 

 Después de la Gran Guerra, Italia se vio marcada por movilizaciones y 

huelgas causadas por decepciones, incertidumbres y problemas en torno a la 

inflación, el desempleo, el cierre de fábricas, la crisis económica y al fin de las 

108 Josef S. Van Vorst. Breve historia de Italia… Op. cit. Pp. 166-167. 
109 Pietro Orsi. Historia de Italia… Op. cit. Pp. 353 -355. 
110 Con la derrota de Austria y la descomposición del Imperio austro-húngaro, los nuevos límites de Italia 
se establecían relativamente en los Alpes debido a la obtención de Trentino y toda la Venecia Julia. Por el 
lado de Yugoslvia, se iniciaron en 1920 las negociaciones para definir los límites, dando resultados hasta 
1924 con la obtención de Fiume y la cesión de Puerto Barros. Ibid. Pp. 366-380. 
111 Ibid. Pp. 380. 



naciones agrícolas.112 Dicha situación, llevó a la pequeña burguesía a aceptar 

la idea del nacionalismo y a enfrentar el incumplimiento de las retribuciones 

establecidas en el Tratado de Paz de París.113  

 Los efectos y cambios presentados en Italia (1919) se atribuyeron en 

parte a la consolidación de la Revolución Industrial114(1880-1914) en el país, a 

las huelgas, el desempleo, el bajo salario, los paros y enfrentamientos en 

fábricas por obreros y en tierras por campesinos.; encontrando, toda esta serie 

de protestas, su máxima expresión en el periodo del biennio rosso (1919-

1920). 

 Debido a la situación de desequilibrio y conflicto, fue la figura de Benito 

Mussolinin junto con los seguidores de los principios de su movimiento (fasci de 

combate115 o movimiento de sansepolcrist116), los precursores del cambio en el 

país a partir de octubre de 1922.117 

 El país bajo el liderazgo de Mussolini alcanzó una mejora en la vida 

nacional mediante la aplicación de la autoridad y fuerza no flexible, buscando y, 

desde mi perspectiva, logrando regenerar gran parte de lo perdido. Sin 

embargo, el avance logrado cambió a raíz del ingreso a la 2ª Guerra Mundial y 

su alianza con Alemania. 

112 El fin de las naciones agrícolas se debió al cambio en la concentración de la población; es decir, los 
campesinos abandonaron la tierra en busca de un mejor nivel de vida en las ciudades. Dicha decisión se 
tomó bajo el factor de adquisición material y se dejó de lado lo cultural y espiritual. 
113 Paul Guichonnet. L’unité italienne… Op. cit. Pp. 117-118. 
114 Elementos clave de la Revolución Industrial para la época de la posguerra eran la unión de un régimen 
totalitario enfocado a la sociedad industrial, al armamento, transporte e instrumentos de propaganda 
(radio, cine y televisión).  
115

 I fasci di combatimento estaban integrados por excombatientes, anarquistas, extremistas, etc que 
buscaban reprimir huelgas y manifestaciones obreras. 
116 Se les llamó sansepolcristi debido a que el 23 de marzo de 1919 en la plaza San Sepulcro (Milán), se 
fundó el movimiento de los fasci italianos de combate, lugar donde se dio origen al Programa de San 
Sepolcro. El programa buscaba terminar con la difícil situación social que se vivía en el país al fin de la 
guerra, por lo que entre los puntos principales se encontraba: generación de una ley laboral de 8 horas, 
una modificación a la ley de seguro y de pensiones en relación a la edad de 65 a 55 años como límite, el 
cambio de edad para votar de 25 a 18 años, generación de dar educación de calidad, entre otros. 
117 Para mayor información del fascismo y Benito Mussolini ver Anexo 2.



 Las acciones adoptadas por Mussolini y el ingreso a la guerra, 

propiciaron la restitución del rey Víctor Manuel III (1943) por el Gran Consejo 

Fascista, dejando en el arresto al líder fascista.118 

 Al mismo tiempo, el país entró en una confusión de tropas al interior del 

territorio, habiendo americanos, ingleses, franceses y polacos dirigiéndose a 

Roma para iniciar la liberación del territorio italiano de tropas alemanas.119 

 El resultado de la lucha al interior del país, se vio reflejado en su 

economía, ya que no había exportaciones ni importaciones, tenía daños 

habitacionales y de servicios, familias divididas por el conflicto y soldados 

prisioneros al exterior. El sector industrial, a pesar de ser el menos afectado, no 

poseía materias primas, ni combustible ni redes de transporte y vías de 

comunicación, por lo que su producción no marcaba una diferencia 

económica.120 

 La agricultura en ese entonces sufrió daños contables, dejándola con 

una producción del 37%. La tasa de desocupación se incrementó conforme 

regresaron personas a Italia y no encontraban puestos, debido a la ocupación 

de los mismos por mujeres durante la guerra. Todo esto incrementó el costo de 

vida y el empobrecimiento de la población.121 

 En el sector social, la guerra dejó a la sociedad con una falta de 

pertenencia, unificándose a costa de las carencias del momento, 

desplazamientos, destrucción material, etc. La población presentó fracturas y 

divisiones sociales entre patrones y trabajadores, propietarios y campesinos; 

dando pie a la división entre norte y sur del territorio a causa de los 

acontecimientos ocurridos durante los últimos dos años de la guerra.122 

118 Christian de Lavarène. L’Italie contemporaine. Editorial Université de Paris, Institut d’Etudes 
Politiques, Les Cours de Droit, Paris, Francia, 1956, Pp. 25.
119 A partir de la liberación de Roma en 1944, Humberto II (último rey del Reino de Italia) asumió las 
funciones de jefe de estado bajo el título de Lugarteniente del Reino de Italia; ese nombramiento se 
otorgó debido a la posición comprometida de su padre durante el mandato de Mussolini y a la abdicación 
de Víctor Manuel III hasta 1946. Esta última acción llevó a Humberto II a reinar durante 33 días, tiempo 
que le otorgó el nombre de Rey de Mayo. Georges Bourgin. Histoire de l’Italie.  Press Universitaires de 
France, Paris, Francia, 1957, Pp. 133. 
120 Andrea Di Michele. Storia dell’Italia repubblicana (1948-2008). Garzanti, Italia, 2008, Pp. 15-16. 
121 Ibid. Pp. 17. 
122 Ibid. Pp. 18. 



 El sur de Italia, logró la liberación por tropas anglo-americanas en 

colaboración con mafiosos italo-americanos y pobladores de esta parte del 

territorio123. Mientras el norte estaba aún bajo mando de tropas alemanas, por 

lo que surgió la nominada Resistencia124 que luchó contra la República de 

Salò.125 

 La liberación propició un referéndum (1946) que marcó el fin de la 

monarquía al mando de Víctor Manuel III y permitió la aprobación de la 

Constitución nacional126 y el nacimiento de la República Italiana.127 

 El proyecto para la reconstrucción de Europa vía el Plan Marshall 

(1946), dio ayuda a los sectores económicos estratégicos tales como la 

siderurgia, la mecánica, la electricidad, la industria automovilística y la 

petroquímica.128 Medidas que permitieron a Italia encontrar la línea con la cual 

obtener un desarrollo económico al interior.  

 El apoyo norteamericano sostuvo a Italia mediante reducciones de 

vínculos de la balanza de pagos, intervenciones para atacar el retraso 

existente, apoyo a la agricultura en el sur, a la infraestructura e incentivando la 

aparición y sostenimiento de industrias de crecimiento.129 Con esta ayuda, el 

país quedó bajo una vía institucional mediante la cual podría desarrollarse 

adecuadamente y, en caso necesario, permitiría una intervención para su 

crecimiento.130 

123 La colaboración de propietarios de tierras y exponentes mafiosos fue con el fin de garantizar los 
suministros de alimentos a las ciudades del sur. Ibid. Pp. 19-20. 
124 La Resistencia estaba al mando de partisanos, quienes lucharon durante 20 meses contra tropas nazi-
fascistas en busca de la liberación de las ciudades del norte; acción que mantuvieron y concluyeron con la 
llegada de los aliados en abril de 1945. 
125 La República Social Italiana o República de Salò o República Social Fascista de Salò, fue un Estado 
creado por Benito Mussolini en el norte de Italia, ocupado por la Wehrmacht alemana, cuando las fuerzas 
aliadas tomaron el sur del país. Tenía su capital en Roma y existió entre 1943 y 1945, siendo Mussolini su 
único jefe de Estado. De régimen fascista albergaba militares nazi-fascistas de toda Europa (ultra-
derechistas franceses, nazis alemanes o cruces flechadas de Hungría). Su política económica fue la 
socialización fascista y su gobierno una república unipartidista-militar. Ibidem. 
126 La Constitución italiana se aprobó el 22 de diciembre de 1947 y entró en vigor el 1º de enero de 1948. 
127 Una república parlamentaria. Ibid. Pp. 27-30. 
128 Ibid. Pp. 54. 
129 Nino Novacco. Passato, “Presente e futuro del ‘dualismo’ nord/sud”, en Quaderno SVIMEZ. No. 16, 
Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), Italia, julio 2008, Pp. 8. 
130 Ibidem. 



 El periodo de transición comenzó a partir de 1948 con la vida 

republicana de Italia, el nacimiento del Parlamento Republicano, los partidos 

políticos (con representación pontificia, comunista y socialista) y un encuentro 

entre ideologías y perspectivas conservadoras y progresistas.131 

 Sin embargo, y a pesar de la ayuda al país y a Europa, Italia mantuvo un 

cuadro económico y social pobre. El desarrollo desigual entre norte y sur, el 

sector agrícola abandonado y las tensiones sociales entre campo-ciudad, 

dejaron para los primeros años de los 1950’s rezago y retracción reflejados en 

11% de desempleados, 11,8% de familias en miseria, 11,6% sin casa y 7,8% 

pobres.132 

 La situación continuó sin cambios hasta fines de los 1950’s con la 

inversión del Estado en trabajos públicos y agricultura, atrayendo inversiones a 

la industria, principalmente del norte133, y con ello una atracción de personas 

del sur del país. La mejoría comenzó a vislumbrarse con el desarrollo de la 

siderurgia y tecnología, así como con el ingreso del país a la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA).134 

2.4 La gran transformación. 

 El desarrollo económico conocido como gran transformación o milagro 

económico, alcanzó y transformó a Italia en los 1950’s; llegando a su fin entre 

1958 y 1962. 

 Los indicadores económicos señalan que el milagro económico entre 

1951-1963, contribuyó a un incremento del doble en el producto interno bruto 

debido al crecimiento medio anual de 5,8% del valor de las importaciones y 

exportaciones (se cuadruplicaron); al crecimiento de inversiones en 

131 Andrea Di Michele. Storia dell’Italia repubblicana (1948-2008)… Op. cit. Pp. 33-37. 
132 La población tuvo que sobrevivir con algunos de los productos básicos y sin acceso a carne, azúcar o 
vino; mientras que la mortalidad infantil se incrementó llegando a ser el más alto en toda Europa 
occidental. Ibid. Pp. 45. 
133 En 1953, el país tuvo 12,9% de analfabetas, 46,3% de semianalfabetas y 11% de jóvenes 
profesionistas recién egresados; y para fines de la década, se contaban con 71% de escuelas privadas y 
29% públicas, algunas religiosas. Ibid. Pp. 85-86. 
134 Ibid. Pp. 94. 



maquinaria, medios de transportes y en la construcción (10% anual); al 

crecimiento de la producción de la utilidad del sector industrial (de 41,8% a 

44,5%)135; y a la reducción de la agricultura (de 22,3% a 13,5%). 

 Esto demostró en un decenio la modificación de la estructura económica 

del país, conduciendo a un cambio de los tres sectores productivos y a la 

trasformación italiana de un país agrícola en uno industrial.136  

 Los factores que propiciaron el milagro fueron el bajo costo del trabajo 

debido a la cantidad de desempleados, a la mano de obra desocupada, 

sobreocupada o empleada ocasionalmente en la agricultura y a las inversiones 

estatales en energía, productos básicos, agricultura, transportes y construcción. 

En conjunto dieron vida a un mercado interno y una ventaja al mercado 

manufacturero.137 

 La aparición de la Comunidad Económica Europea (1957), permitió a 

Italia beneficiarse con el direccionamiento de las exportaciones de bienes de 

consumo, automovilísticos y electrodomésticos hacia el interior del mercado 

único europeo. De igual forma, estimuló el crecimiento interno reflejado en el 

consumo de bienes privados y de lujo, en la revolución de costumbres, en la 

política retrasada respecto a los procesos reales, en la búsqueda de 

integración rápida a todos los niveles y en el incremento de flujo interno de 

personas en busca de trabajo. Estos dos últimos puntos, desde mi perspectiva, 

impulsaron una nueva migración italiana hacia otros países en los años 

siguientes.138 

 

 

 

135 Las utilidades, las importaciones, salarios y ganancias tuvieron un crecimiento histórico en Italia, 
siendo Alemania y Japón los únicos dos países en tener también este crecimiento. Ibid. Pp. 103. 
136 El diverso ritmo de crecimiento entre la industria y la agricultura agravó las zonas netamente agrícolas 
ante aquellas industriales y que recibieron el milagro económico. Ibid. Pp. 104. 
137 Ibidem. 
138 El flujo interno de personas incrementó debido al apoyo gubernamental otorgado en esta época para 
migrar hacia la región centro-norte del país, dejando en el abandono al sur.



2.5 Conflicto norte-sur. 

Italia no puede crecer si no lo hace el Mezzogiorno.139 

Mario Draghi 

Gobernador de la Banca de Italia (2006-2012) 

 

 El conflicto o la dualidad norte-sur tiene su inicio en la unificación italiana 

con el nacimiento del Reino de Italia. El liderazgo de Piamonte y los estatutos 

bajo los cuales se gobernó en el norte, generaron choque, opresión y 

represión140 con los reinos de Nápoles y las dos Sicilias141. 

 A partir de este momento histórico se pueden delimitar las llamadas “dos 

Italias”: la del centro-norte avanzada, fuerte e industrializada, y la meridional o 

Mezzogiorno, retrazada y agrícola.142 División fomentada por el estado al darle 

el papel de líder del progreso de la nación y del movimiento industrial al norte 

(Lombardía y Piamonte)143; incrementando la miseria y desatención del sur.144 

 La venta de propiedades del sur a burgueses con compromiso nulo con 

las tierras y el desbloqueo de la protección a la agricultura nacional sobre la 

extranjera (1886-1888), afectaron la actividad laboral y económica del sur; 

dando paso a motines, aparición de mafias (siciliana y camorra napolitana) y 

migración interna sur-norte.145 

 Las iniciativas enfocadas a disminuir la diferencia entre las dos partes 

estuvieron presentes desde 1861 hasta 1950 mediante la Ley Especial para la 

localidad del sur; la cual buscó alcanzar y acelerar el crecimiento del 

139 Traducción propia “L’Italia non può crescere se non cresce il Mezzogiorno”. 
140 Paul Guichonnet. L’unité italienne… Op. cit. Pp. 109.  
141 Las Dos Sicilias y Nápoles eran regiones prósperas, con una población sin deseo de unirse al resto de 
la península debido a su desarrollo y su  posición geoestratégica en el centro del Mediterráneo. Razones 
por las que defendieron su independencia contra los intereses de las grandes casa reinantes europeas 
durante años. 
142 Nino Novacco. Passato, “Presente e futuro del ‘dualismo’ nord/sud… Op. cit. Pp. 5. 
143 AA.VV. La storia proibita. Quando i Piemontesi invasero il Sud, Controcorrente Edizioni, Nápoles, 
Italia, 2001, Pp. 48. 
144 Pietro Orsi. Historia de Italia… Op. cit. Pp. 340- 348. 
145 Ibidem.



mezzogiorno unitariamente, dejando atrás el retroceso del desarrollo entre 

ciudad y campo, entre zona costera e interna.146 

 Al fin de la 2ª Guerra Mundial se manifestaron en el país condiciones 

nuevas y favorecedoras para la política del sur. En la Constitución de la 

República Italiana se definió a Italia como tierra fundada con el trabajo, por lo 

cual no se podía ignorar la condición de no ocupación, sobreocupación o 

desocupación presente en el sur y las grandes islas.  

 Sin embargo, debido al atraso agrícola (latifundios y minifundios), la 

debilidad profunda del turismo, de artesanos, manufactureros y a la pobre 

demanda interna, se impidió el crecimiento y gestión de las empresas por 

insuficiencia de bases infraestructurales del sistema productivo y social 

meridional. 147 

 Para la época del milagro económico, la diferencia entre un norte 

industrializado y un sur agrícola se volvió más polarizado. Ejemplo de ello se 

reflejó en el analfabetismo (1% en Trento y 31,8% en Calabria), y el aumento 

de las condiciones de miseria (1.5% al norte y 28,3% al sur).148 

 El carácter dualístico de la economía italiana contrastó entre el 

crecimiento de la agricultura y el desarrollo de otros sectores, en la insuficiente 

e ineficiente expansión del consumo público y en la designación de los 

consumos más esenciales a beneficio de aquellos considerados opulentos. En 

general un enriquecimiento y progreso social y civil de una región a costa del 

empobrecimiento de la otra.149  

 Es así, como el progreso de las regiones más industrializadas del norte y 

el estancamiento de las regiones del mezzogiorno, dieron pie al fenómeno de 

la migración interna, a la congestión de algunas áreas, al despoblamiento de 

otras y a la emigración en masa que envolvió al pueblo italiano. 

 

146 El resultado de esta medida mostró un avance por debajo de lo previsto. Nino Novacco. “Passato, 
Presente e futuro… Op. cit. Pp. 5-7. 
147 Ibidem. 
148 Andrea Di Michele. Storia dell’Italia repubblicana… Op. cit. Pp. 45. 
149 Ibid. Pp. 145 y 146. Para conocer algunos datos sobre el dualismo norte-sur ver Anexo 3. 



3. Italia emigrante. 

 La Italia emigrante150 tuvo su auge en el periodo 1830-1960, años que 

engloban la vida italiana desde antes de su conformación como reino hasta la 

aparición del milagro económico. 

 Posteriormente durante los años de 1960-1990, Italia se enfrentó a un 

cambio en el fenómeno migratorio, transformándose de país emigrante a país 

de tránsito y a partir del siglo XXI, en país de destino. 

 En este capítulo se presentará la vida emigrante de Italia y el ambiente 

bajo el cual se dio el cambio de país de tránsito a destino. 

 

3.1 Migración Internacional: causas. 

 Los últimos años del siglo XIX marcaron la transformación de Italia en 

todos los sentidos. Su conformación como nueva nación propició problemas 

laborales sin soluciones inmediatas, una situación económica no prospera y un 

crecimiento demográfico en aumento; razones por las que las personas del 

país decidían emigrar. 

 En algunas ocasiones, antes de aventurarse a salir de Italia, optaban por 

ir hacia Roma, Nápoles, Sicilia, Milán, Lombardía, Véneto, Emilia y Romaña, 

esperando encontrar en alguna región trabajo en la cosecha, construcción, etc. 

Sin embargo, a falta de alguna obra y ya habiendo agotado todas las 

posibilidades, los agricultores, ferroviarios, mineros, constructores, industriales 

y algunos marinos, decidían emigrar al exterior o ir por la travesía 

transoceánica.151  

 El movimiento migratorio fue visto por la mayoría como la salida a la 

pobreza, la puerta a un nuevo destino y, por algunos, la revolución de la fuerza 

vital italiana extendiéndose por toda la tierra. Entre los principales destinos 

150 Algunos estudios marcan a los siglos XVI y XVII como el inicio de la migración italiana, sin embargo, 
y para efectos de este estudio, tomaré desde el siglo XIX debido a que fue entonces cuando se dio el 
mayor incremento migratorio. 
151 Para el periodo de 1860-1870, el flujo de personas migrantes comenzó a incrementarse.



estuvieron América del Norte y del Sur, Francia, Alemania y, ya en menor 

medida Rusia, Australia y algunos países asiáticos.152 

 La emigración jugó un factor a favor de la economía del naciente reino 

italiano, ya que fueron las personas desempleadas y de joven edad quienes 

salieron del país, permitiendo el aumento de los ingresos bancarios a través de 

sus ahorros. El dinero que mandaban con regularidad a sus casas o a la Iglesia 

de su lugar de origen se usaba en restaurar el campanario, para la fundación 

de un asilo infantil, de una escuela, etc. 

 También entre las personas emigrantes, se encontraron los hijos de la 

burguesía y la aristocracia liberal, quienes huyeron debido a la persecución 

política o simplemente por que no soportaban estar en un ambiente de 

vigilancia ejercido por el gobierno, los extranjeros y los eclesiásticos. Algunos 

de ellos tuvieron por destino Túnez, Alejandría (Egipto), Salonicco (Bélgica), 

Francia y Sudamérica.  

 El lugar elegido por la mayoría de los emigrantes fue Sudamérica, 

específicamente la Plata153; región dónde existieron 10,000 italianos (1830) 

dedicados al comercio de cabotaje, pequeñas industrias y comercio. Cabe 

resaltar que los emigrantes italianos, primordialmente del proletariado, 

impulsaron el progreso económico de la región.154 

 En 1870, la emigración italiana ascendía a medio millón de italianos en 

el extranjero y tenía una salida de 100 mil hacia América155; en 1880, los 

emigrantes en el extranjero eran cerca de 140,000 (permanentes y 

temporales), de los cuales dos tercios provenían del norte de Italia. Para 1886 

se calculaban cerca de 170,000 y 290,000 en 1887. 

 La razón por la cual se incrementó la emigración fue, en parte, por el 

juego de la imitación del amigo o pariente que enviaba las primeras remesas a 

152 Josef S. Van Vorst. Breve historia de Italia… Op. cit. Pp. 166-167. 
153 La región de la Plata fue elegida por el proletariado debido a la pequeña “patria” establecida por la 
burguesía durante el Resurgimento italiano. Gioacchino Volpe. Italia moderna. Editorial G.C. Sansoni, 
Florencia, Italia, 1980. Pp. 162. 
154 Ibid. Pp. 161. 
155 Ibid. Pp. 163. 



la familia, despertando en las personas la esperanza de hacer fortuna. Debido 

a ello los destinos más elegidos fueron los ubicados en América.156 

 Para la mayoría de los migrantes la idea de regresar a su país de origen 

no vislumbró como opción debido al desempleo, la malaria (Basilicata y 

Cerdeña) y por no querer vivir una y otra vez la travesía transoceánica. 

 Por tanto, la tendencia del flujo migratorio transoceánico157, dirigido 

principalmente hacia la región de la Plata y América del Norte, continuó hasta 

fines de los 1950’s, viéndose disminuida primero con las restricciones 

americanas de 1921 y posteriormente con las leyes fascistas que cerraron la 

frontera a quien decidiera emigrar. 

 Después de la 2ª Guerra Mundial el flujo migratorio volvió a 

incrementarse, pero en esta ocasión los italianos no sólo vieron hacia América 

sino también hacia Suiza, Alemania Occidental y Francia entre 1956-1960; 

periodo que expulsó aproximadamente 1,7 millones de italianos a Europa.158 

 

Datos generales de la emigración italiana 1876-1976 

 

a. Incluye la pequeña migración a Australia, África y Asia. 
b. Estadísticas oficiales italianas sobre la migración de retorno se obtuvieron hasta 1905; entre 1905-1915 no se 

incluyó a Europa. Los regresos marcados corresponden  sólo al tránsito transatlántico entre 1905-1915. 
Tomado de Samuel L. Baily Immigrants in the lands of promise. Cornell University Press, Estados Unidos de América, 
1999, Pp. 24. 
 
 
 

 

 

 

156 Las personas que más emigraron a América del Norte iban en su mayoría del sur de Italia; mientras 
que los del norte se quedaban en los países europeos o iban a Sudamérica. Ibidem. 
157 El viaje transoceánico no tuvo reglas o guías por mucho tiempo, por lo que los saqueos y robos no 
existían. Posteriormente, con el incremento del flujo aparecieron los agentes, subagentes y compañías 
navieras que lucraron con la industria de la emigración. Ibid. Pp. 164.
158 Andrea Di Michele. Storia dell’Italia repubblicana (1948-2008)… Op. cit. Pp. 90 y 91. 



3.2 Destinos migratorios. 

 Las migraciones europeas desempeñaron un rol central en la evolución 

demográfica y en las transformaciones económicas y sociales de distintos 

países latinoamericanos durante el siglo XIX159.  

 Los italianos migrantes que llegaron a América tuvieron en los dos 

hemisferios una ciudad representativa y con mayor población. Nueva York y 

Buenos Aires fueron la máxima concentración de italianos en el exterior, así 

como la contraposición en la forma de vida. 

 A continuación se presentarán los destinos más representativos de la 

migración italiana transoceánica. 

 

 América del Sur. 

 Inicio con los destinos en América del Sur por la preferencia de los 

italianos emigrantes hacia esas regiones desde los primeros años del siglo XIX, 

debido a la extensión de nuevas rutas comerciales.160 

 La región de la Plata y la migración de los italianos hacia ella, fue un 

fenómeno con raíces en la primera mitad del siglo XIX, calificada como de élite 

y posteriormente de masas.161 En su inicio, Río de la Plata atrajo a artesanos, 

pequeños comerciantes, exiliados políticos y soldados sin ocupación, 

acompañados en muchos casos por familias enteras. Por su parte, Montevideo 

recibió a agricultores. 

 Alrededor de estos grupos se encontró reforzada la identidad regional y 

la expresión en lengua dialectal, así como la articulación de relaciones sociales 

159 Ir a Anexo 4 para ver mapas con las migraciones mundiales de fines s. XIX-XX. 
160 Fernando J. Devoto. Estudios sobre la emigración italiana a la Argentina en la segunda mitad del 

siglo XIX. Edizioni Scientifiche Italiane, Italia, 1991, Pp. 9. 
161 Las raíces del movimiento migratorio italiano anteceden al impacto del proceso de la economía 
italiana con el mercado mundial, posterior a la unificación o a las transiciones demográficas que afectaron 
las distintas regiones italianas.



y económicas en un espacio que englobó a tres o más estados 

sudamericanos.162  

 De acuerdo con estadísticas de Buenos Aires, se estimó que entre 1857-

1863 llegaron 29,000 italianos al puerto.163 Parte del incremento en el flujo 

migratorio se proporcionó por el movimiento migratorio desde las zonas rurales, 

empujado por el proceso de fragmentación de la pequeña propiedad 

campesina que la costumbre, la ley, la desamortización, los efectos de las 

políticas públicas, la presión fiscal y el desmantelamiento de la red arancelaria 

promovían en Italia.164 

 Por otro lado, la expansión del flujo se relacionó con las épocas de 

expansión o contracción de la economía, siendo considerado el movimiento 

migratorio no como respuesta a las condiciones económicas, sino como 

estrategias de movilidad social ascendente o tan sólo defensiva en el caso de 

las familias con un desbalance en el número de miembros disponibles para 

trabajar.165 

 La promoción del movimiento a la Plata se debió al nacimiento de 

empresas de navegación en la región americana, a los subsidios de los 

gobiernos de las regiones para sostener compañías de transporte hacia esa 

región, a la extracción de beneficios del mercado de consumo surgido y de las 

crecientes remesas enviadas por los inmigrantes instalados. 

 La inserción de los italianos en la Plata se reflejó con la habitación de un 

74% de italianos en Montevideo; 71% residentes en Argentina o secciones 

adyacentes. Siendo la inserción italiana en áreas urbanas reflejo de 

oportunidades y adaptabilidad para ocupar puestos de trabajo. 

162 Ibid. Pp. 11. 
163 Argentina. (Resumen estadístico del movimiento migratorio en la República Argentina [1857-1924]. 

Buenos Aires, Imp. Del Ministerio de Agricultura, 1925) en Fernando J. Devoto. Estudios sobre la 

emigración italiana a la Argentina… Op. cit. Pp. 12.
164 Para este entonces, el movimiento migratorio ya no estaba conformado en su totalidad por 
comerciantes o profesionistas, sino ya había presencia de personas de zonas rurales. (V. Castronovo. 
Economia e società in Piemonte dall’Unità al 1914. Milán, Banca Comercial Italiana, 1969, Pp. 11-25) 
en Fernando J. Devoto. Estudios sobre la emigración italiana a la Argentina… Op. cit. Pp. 13. 
165 Ibid. Pp. 15. 



 La diferencia entre el flujo italiano hacia Argentina y Uruguay se debió a 

las distintas posibilidades brindadas por ambos mercados de trabajo. En 

Argentina se recibieron más agricultores debido al lento proceso de 

industrialización, mientras que en Uruguay se pidió una migración con alta 

calificación profesional o con una destacada especialización.166 

 Para fines del siglo XIX el flujo migratorio estuvo compuesto por 

hombres jóvenes, provenientes en su mayoría del centro-norte de Italia, con 

una edad entre 16 y 45 años, en su mayoría solteros y con una alta movilidad 

espacial.167 Entre los trabajos a desempeñar se encontraron: trabajador rural 

(agricultor, cuidador de rebaños, jardineros y leñadores); industria y artesanía 

(casas, albañiles, mineros, trabajadores del metal y del vidrio, textiles, 

carpinteros, sastres y zapateros). Frecuentemente, las personas optaron por un 

doble trabajo, como agricultores y artesanos.168 

 En el periodo 1880-1889, los retornos de italianos disminuyeron ante la 

naciente expectativa de permanencia prolongada, debido al apogeo agrario y a 

la prosperidad de las condiciones generales que ofrecían los países. Trayendo 

consigo la nueva expansión del movimiento migratorio italiano a inicios del siglo 

XIX (1901-1915); conformado principalmente por personas originarias del sur 

de Italia. 169 

 La presencia de las mujeres migrantes aumentó para inicios del siglo 

XX, ubicándose en los sectores laborales del campo, industria y artesanía en 

un inicio. Posteriormente, su presencia en el campo disminuyó y, para 1910-

1915, optó por el servicio doméstico como principal fuente de trabajo.170 

166 Fernando J. Devoto. Estudios sobre la emigración italiana a la Argentina… Op. cit. Pp. 33 y 35. 
167 La movilidad durante 1860 fue 70,56% más elevado que el periodo de migración italiana de masas de 
1880-1914. Se estima que los italianos emigrados antes de 1876 y después de 1915 alcanzaron 14 
millones de individuos. Ibid. Pp. 19 y 20. 
168 Samuel L. Baily. Immigrants in the lands of promise. Cornell University Press, Estados Unidos de 
América, 1999, Pp. 30. 
169 Dicho movimiento alcanzaría su nivel máximo para 1910. Fernando J. Devoto. Estudios sobre la 

emigración italiana a la Argentina… Op. cit. Pp. 40. 
170 La razón de mujeres migrantes por hombres entre 1886-1915 era de 355-567 hombres por 100 
mujeres; siendo mujeres entre 22% y 28% de los migrantes. Samuel L. Baily. Immigrants in the lands of 

promise... Op. cit. Pp. 28 y 29.



 Otro destino importante en América del Sur fue Sao Paolo. Lugar donde 

la migración masiva italiana se presentó de 1870-1902, desempeñándose 

laboralmente en las plantaciones de café, agricultura y exportación comercial. 

La distribución residencial establecida fue parecida a la de Buenos Aires, pero 

en menor proporción. En este caso, los migrantes llegaron en su mayoría con 

familias, debido al apoyo gubernamental de la ciudad otorgado a personas que 

querían llegar, tuvieran o no educación o especialización.171 

 

 América del Norte. 

 Estados Unidos de América fue el destino elegido para emigrar por los 

italianos, obteniendo gran atracción después de la depresión de 1892-1897, 

superando el ingreso de Argentina.172  

 A partir del fin del siglo XIX e inicio del XX el flujo italiano hacia Estados 

Unidos tuvo mayor presencia, recibiendo personas tanto del norte (92,6%) 

como del sur (98,7%) de Italia. El perfil del migrante fue principalmente 

masculino, entre 14-50 años, de los cuales el 53% eran letrados y se ocupados 

como agricultores o trabajadores no especializados. Mientras la presencia 

femenina comenzó a llegar hasta inicios de la 1ª Guerra Mundial, jugando el 

papel de cabeza de familia. 

 A inicios de la 1ª Guerra Mundial la colonia italiana en Nueva York 

representó la mayor concentración en Norteamérica con un millón y medio de 

personas, localizadas en áreas urbanas, especialmente en ciudades con 

puertos.173 

171 Ibid. Pp. 228-231.
172 La razón de la disminución de ingresos en Argentina se debió a la crisis de 1890-1894, dejando un 
flujo de italianos enfocados hacia Norteamérica. Dicha situación se demuestra en el registro de uso de 
pasaportes italianos, donde se eligió 27% a Argentina y 72% a Estados Unidos. Ibid. Pp. 56. 
173 Argentina fue la contraparte en Sudamérica dónde se concentraba un millón de italianos. Para 1914 ya 
vivían 312,000 italianos en Buenos Aires y 370,000 en Nueva York. 



 Después de la 2ª Guerra Mundial, la emigración hacia Estados Unidos 

se incrementó debido a las condiciones impersonales de push-pull de la 

demografía y por las condiciones económicas del momento.174  

 Otros destinos significativos en Norteamérica fueron: 

 San Franciso: Destino al cual llegaron los italianos desde 1848 con la 

fiebre del oro. La adaptación de los italianos fue similar a la de Buenos 

Aires, empleándose en oficinas, comercio, transportes o pequeñas 

manufactureras, conductores de tractores en granjas, pescadores, 

recolectores de uvas y productores de vino. La mayoría de los migrantes 

provenían del norte de Italia, tenían educación y especialización.175 

 Toronto: La comunidad italiana fue pequeña y se estableció hasta la 

Gran Guerra. Este destino fue temporal y utilizado como paso hacia 

otros lugares. La mayoría fueron trabajadores no especializados 

empleados en la construcción y manufactura, dejando de lado puestos 

comerciales, financieros o empresariales; repitiendo el patrón 

presentado en Nueva York.176 

 

 Las diversas investigaciones consultadas, muestran que en el caso de 

los migrantes italianos en Estados Unidos no se puede asumir un proceso de 

asimilación, sino un proceso de interacción largo y continuo. Mientras en 

Argentina se dio una asimilación y fusión de elementos nativos y extranjeros en 

la gente, como parte de la modernización y el desarrollo.177 

 Entre las razones por las cuales el migrante italiano eligió entre uno de 

estos destinos, se encontró la influencia de noticias o periódicos y la 

conformación de grupos migrantes. En el primer punto, aquellos más 

calificados optaron por Buenos Aires, y los no especializados o con menos 

experiencia por Nueva York. En el segundo, los grupos migratorios 

174 Ibid. Pp. 9. 
175 Ibid. Pp. 223-228. 
176 Ibid. Pp. 231-233. 
177 Ibid. Pp. 10 y 11. 



conformados por familias, mujeres, ancianos, primeras y segundas 

generaciones de niños iban hacia Buenos Aires; mientras aquellos sin familia y 

con menor presencia femenina e infantil partían a Nueva York.178 

 Para 1914, las comunidades italianas en las dos ciudades alcanzaron 

más de 300,000 personas, mismas que residían de manera muy diferente en 

ambos destinos. En Buenos Aires estuvieron dispersos por toda la ciudad, 

ubicados en zonas menos congestionadas, con mejores condiciones de 

vivienda y oportunidades para comprar casa. En Nueva York se concentraron 

principalmente en East Harlem y Manhattan, encontrando que estaban 

determinados los lugares “permitidos” para la residencia de la comunidad 

italiana.179 

 Aunado a lo anterior, los migrantes se enfrentaron a la competencia con 

otros grupos asentados en las ciudades; en Buenos Aires se centró con los 

españoles y en Nueva York la diversidad social planteó mayores retos. 

 En suma, los migrantes se enfrentaron a normativas gubernamentales, 

de compañías transportistas y al múltiple esquema de estafadores que 

buscaban sacar ventaja de ellos.180 Por lo que una frase utilizada al emprender 

el viaje era: 

No confíes en nadie que muestre interés alguno en ti
181  

 

3.3 Migración interna como resultado de la disparidad norte-sur. 

 El incremento del flujo migratorio a mediados del siglo XX se debió  al 

acelerado desarrollo industrial del norte y al aumento demográfico en el campo 

meridional de Italia. Convirtiendo a las regiones del norte en destinos para las 

178 Ibid. Pp. 190.
179 Ibid. Pp. 219.
180 Ibid. Pp. 48. 
181 Traducción propia “Do not trust anyone else who shows interest in you”. 



personas del sur, aglomerando las ciudades y excediendo la capacidad de 

oferta de trabajo.182 

 Los jóvenes del sur, ante las imágenes televisivas que mostraban el 

desarrollo del norte y el crecimiento del país existente en sus ciudades, se 

cuestionaron y buscaron alcanzar el tipo de vida que no tenían. Esto junto a las 

medidas establecidas a través de la política agrícola comunitaria, finalizaron 

con el mundo y la cultura rural italiana. 

 El flujo de personas proveniente de la zona meridional entre 1951-1974 

llegó a 4,2 millones del total de los habitantes de la región (18 millones de 

habitantes), alcanzando casi el total de italianos que emigraron a países 

europeos de 1946-1971 (4,8 millones).183 

 Las consecuencias del movimiento poblacional sureño se reflejaron en la 

difícil integración en la población local a donde llegaban, en la búsqueda de 

residencia en los lugares del norte y en el empobrecimiento de los lugares de 

origen de donde provenían los jóvenes migrantes.184 

 Las ciudades más elegidas por los migrantes del sur fueron Roma, 

Milán, Nápoles y Turín185, mismas que se vieron modificadas con el incremento 

demográfico. Debido a ello, se optó por la creación de nuevas áreas 

metropolitanas donde se recibieron a las personas provenientes del 

mezzogiorno. 

 La llegada incontrolable de italianos al norte trajo consigo una fase de 

crecimiento explosivo y una segregación bajo el nombre de “bloqueado de 

edificios”, aplicado por quienes evitaban algún cambio en la reorganización 

urbana. Ante la situación, los migrantes tuvieron que establecerse en albergues 

para pobres, evitando contacto con la familia hasta tener una mejor residencia. 

182 Algunos italianos retomaron la emigración a Alemania y Suiza, regresando siempre al lugar de origen 
y volviendo a emigrar (movimiento rotatorio). Andrea Di Michele. Storia dell’Italia repubblicana (1948-

2008)… Op. cit. Pp. 110. 
183 Ibid. Pp. 112. 
184 Ibid. Pp. 113. 
185 A pesar de mantenerse aún en la transformación industrial, Milán tuvo un incremento de población de 
1 247 000 en 1951 a 1 681 000 en 1967. Turín cambió de 719 000 en 1951 a 1 124 000 en 1967. Mientras 
Roma se vio obligada a buscar una reorganización urbana para dar cabida a los emigrantes italianos. Para 
1950 estas ciudades contribuían con el 66% del total demográfico nacional. Ibid. Pp. 113-114. 



 Paralelamente a esto, el incremento del racismo por parte de los locales, 

les impidió y negó la renta u ocupación de algunos inmuebles, empujando a los 

recién llegados a la creación de los denominados coree, que eran 

conglomerados de habitaciones desordenados y sin servicios, ubicados en la 

periferia de las ciudades.186 

 A parte del inmueble, los migrantes se enfrentaron a la ley contra la 

urbanización existente desde el fascismo, mediante la cual se impidió el 

traslado de una ciudad a otra a personas sin un trabajo estable y evitó dar 

residencia a personas desempleadas.187  

 Durante los años 1950’s y los primeros de los 1960’s, la desocupación 

disminuyó a causa de la migración internacional188 y al ingreso de las mujeres 

en el mundo laboral en el norte. Durante los mismos años en el sur, la situación 

de las mujeres e hijos seguía sin cambios, subsistiendo con las remesas 

enviadas por los esposos emigrados, en mayor porcentaje al exterior. 

 Todos los cambios generados se encauzaron a partir de los años de la 

gran transformación, el progreso económico y la reubicación poblacional a lo 

largo del territorio nacional; estableciendo transformaciones sociales y 

culturales que rediseñaron la identidad, modo de vivir, consumos, lenguaje, 

encuentro social, familiar y de género, comportamiento sexual, etc.  

 Los 1960’s homogeneizaron el consumo, proporcionaron a los italianos 

la sensación de similitud con el otro, expectativas de bienestar y lograron 

unificar a la cultura y el idioma a través de la televisión de Estado. 

Favoreciendo a su vez, el aumento de consenso en el sistema social y 

186 Los Coree reflejaron la dificultad de la emigración y la nula intervención de políticas públicas. Fueron 
casuchas unifamiliares que se construyeron de forma y modos variables, cuidando que no se encontrara 
una construcción con la otra, pero que en conjunto diesen vida a privadas de cualquier orden. Ibid. 114 y 
115. 
187 La medida propició a los migrantes una baja en el mercado laboral y un estereotipo de clandestinos. 
Esta ley estuvo vigente hasta su abolición en 1961 con la reducción de explotación de mano de obra 
irregular. Ibid. 115 y 116. 
188 El censo de 1961 indicaba que el 36% de la población residía fuera del lugar de nacimiento y un 11% 
vivía fuera de la región de origen; por tanto entre 1955 y 1971 fueron más de 9 millones los italianos 
protagonistas de la migración al interior del territorio italiano. Ibid. Pp. 109. 



económico y alentando vínculos de pertenencia a la fuerza política e ideologías 

fundadas por la República.189  

 Sin embargo, los problemas políticos de la época dieron pie a que el 

crecimiento del país recayera en la dinámica económica, obteniendo 

nuevamente migraciones a ciudades, incremento de consumo y modificación 

de tradiciones. A pesar de que años después se buscó estabilizar la situación 

interna vía leyes de nacionalización y reformas (escolar), ya no se pudo 

detener la crisis en la cual el país había caído. 

 Italia a finales de los 1960’s e inicios de los 1970’s estuvo inmersa en 

movimientos de protesta, reflejo del pensar de toda una generación en relación 

a la República y al fracaso de los políticos, quienes no satisfacían las 

necesidades ni expectativas de una sociedad. 

 

3.4 De país emigrante a país de tránsito-destino: años de cambio. 

 El inicio de los 1970’s, indicó el termino de la tensión al interior de Italia 

con la introducción de reformas enfocadas al cambio del carácter del Estado 

italiano, la entrada del gobierno regional, el otorgamiento de concesiones 

económicas a obreros, la duplicación de salarios industriales y la aprobación de 

la ley de pensiones. Todos estos cambios consiguieron el crecimiento urbano, 

acceso a la educación, incremento en el nivel y esperanza de vida y una 

uniformidad del idioma mayor al 70%.190 

 Para 1973, los problemas reaparecieron con el alza del precio del 

petróleo, el aumento de los precios, costos empresariales, impuestos, la 

devaluación de la lira, el clientelismo político191 y los ataques terroristas del 

norte cuyo fin era dar un golpe de estado (fallido). Mientras, el mezzogiorno 

189 Ibid. Pp. 123.
190 Ibid. Pp. 384.
191 El clientelismo de la época se basó en la compra de votos a los ciudadanos y grupos que respaldaban a 
los partidos políticos en el poder. Es por ello, que buscaban calmar a la gente mediante medidas a corto 
plazo, a fin de no perder su postura política. Todo ello generó un círculo vicioso e impidió la desaparición 
de los votantes comprados. 



continuó sin poder desarrollar el sector industrial previsto y terminó 

dependiendo del dinero público.  

 Aunado a esto, la emigración de la época disminuyó, dejando al 

mezzogiorno sin recepción de remesas y abandono de las tierras por aquellos 

migrantes internos. Clima perfecto para que la mafia creciera, adquiriera mayor 

poder que el Estado en la región e incrementara asesinatos de políticos y 

cargos públicos.192 

 La respuesta a la inestabilidad italiana llegó hasta 1983-1984 con un 

incremento económico rápido, denominado segundo milagro económico 

(1986). Crecimiento que colocó en 1987 a Italia entre las 5 potencias 

industriales del mundo, detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania y 

Francia.193 

 El nuevo milagro se debió a la mejora en la economía mundial, la 

competitividad de las empresas italianas (moda y maquinaria) localizadas en el 

centro y noroeste del país (Veneto, Toscana y Marcas o la Terza Italia) y a la 

reducción de mano de obra en éstas (Fiat).194 Este último punto sólo confirmó 

las debilidades estructurales básicas de la economía y el problema del déficit 

en el sector público.  

 Para los 1990’s, Italia entró nuevamente en un periodo de inestabilidad, 

en el cual se presentó la creación del partido Forza Italia (Silvio Berlusconi), la 

reforma del mercado de trabajo (mediante la cual se precarizó el sector laboral 

de jóvenes profesionales), inseguridad, continuidad de la deuda pública, nulo 

desarrollo nacional, estabilización para la adopción del euro y limpieza de 

partidos políticos.195 

192 Ibid. Pp. 390-392. 
193 El sitio mundial se lo disputó con Gran Bretaña. Ibid. Pp. 400. 
194 Los resultados del boom económico de los 1980’s no estuvieron distribuidos de manera uniforme, 7% 
de la población del centro y norte vivía por debajo del umbral de pobreza y el sur el sur en un 18% 
debajo. En 1988, 45% de la población masculina del sur entre 14 y 29 años estaba desempleada, 
propiciando delincuencia e ingreso al crimen organizado. Ibid. Pp. 401. 
195 La limpieza de los partidos políticos se llamó “mani pulite” Ibid. Pp. 375-382. 



 La situación económica, política y social permitió el resurgimiento de la 

mafia en el sur de Italia y la emigración de muchos habitantes hacia los países 

de la Comunidad Económica Europea en busca del cambio y una mejor vida. 

 El inicio del siglo XXI trajo al país transformación y estabilidad 

necesarias, las cuales desde mi perspectiva, se propiciaron con la limpieza de 

partidos políticos, la participación laboral femenina en mayor porcentaje, el 

ingreso de trabajadores extranjeros y, en menor medida, con la adopción del 

euro. 

 Sin embargo, y a pesar de darse un cambio significativo, los problemas 

de desempleo y la dificultad de inserción laboral de los jóvenes continuó 

incrementándose, debido a la disminución en la productividad empresarial 

italiana y a la aparición de países asiáticos emergentes e industrializados en 

mercados europeos.196 

 En consecuencia, las grandes empresas italianas sostuvieron 

productividad, pero menor presencia internacional, en los sectores de la 

industria química, electrónica, industria automovilística y de servicios.197 En 

contraparte, las pequeñas y medianas empresas dedicadas al textil, vestido, 

alimentación y manufactura ligera, representaron el sello de la economía 

italiana y el típico “made in Italy”; manteniendo al país en un gran mercado y 

competitividad a pesar de los bajos niveles en el costo de trabajo.198 

 Para 2008, el panorama de las empresas italianas se vio reducido al 

“nanismo”, término bajo el cual se agruparon a las pequeñas unidades 

productivas. Dichas unidades se vieron limitadas en la economía nacional 

debido a sus dimensiones y no lograron continuar con el ritmo de producción 

impuesto por las nuevas tecnologías; siendo menos competitivas 

internacionalmente y menos innovativas en el campo financiero y directivo. 

196 La falta de estabilización financiera desde la adopción del euro, dejó al país en una condición 
económica peor a la de otros países europeos; sin embargo, las medidas requeridas ayudaron a mostrar las 
dificultades a nivel político y del gasto público que debían afrontarse. Por otro lado, el distanciamiento 
económico-social entre norte y sur se incrementó junto con la dificultad en la base productiva del país. 
197 La figura que muestra la grande empresa italiana actual, es resultado del proceso que nació en los 
1960’s y cuyo fin oficial fue en los 1990’s, momento en el cual Italia dejó su participación e importante 
papel a nivel mundial en los sectores de la informática, industria farmacéutica y química (una parte). 
198 Ibid. Pp. 420.



 Los sectores que continuaron con un nivel productivo y reconocimiento 

internacional fueron: moda, productos de lujo, diseño, arquitectura y producción 

alimenticia; conciliando innovación, creatividad, gusto y tradición.199 

 Actualmente, la división norte-sur sigue influyendo en la distribución 

laboral, crecimiento económico y social, por lo que se cree que la sociedad 

italiana se conforma por personas interesadas en obtener y no en crear. En 

palabras de Andrea di Michele: 

“ Gran parte de la sociedad italiana parece acomodarse en el presente, en la desesperada 

defensa de los privilegios adquiridos, en una lógica de breve término que los desinteresa del 

futuro y por consiguiente, afloja los débiles elementos de cohesión social”200 

 Ante la situación interna e internacional que vive Italia, podría decirse 

que las soluciones las tienen quienes van llegando a este país, a pesar de no 

ser bien recibidos por los italianos “natos”. 

 

3.5 Envejecimiento de la sociedad italiana. 

 La situación demográfica de un país es herramienta para el desarrollo y 

futuro del mismo, de allí la importancia de conocer el cambio en la composición 

demográfica italiana para entender y dar paso a la inmigración norteafricana en 

este país. 

 Italia desde su unión (1861) hasta 1950 tuvo una baja presencia de 

ancianos, hasta podría decirse inexistente. En ese periodo, la mayoría de la 

sociedad estuvo conformada por niños y jóvenes en Italia como en el resto de 

Europa.201 

 La característica que encuentro en la composición demográfica de esta 

época, es la fortaleza de lazos familiares/parentales y apoyo institucional. Por 

lo que, los ancianos tenían asegurada su residencia con los hijos o, en caso de 

199 Las pequeñas unidades productivas lograron a fines de los 1980’s un crecimiento productivo igual al 
de las grandes empresas italianas.
200 Traducción propia. Ibid. Pp. 432. 
201 Isidro Dubert García et al. “La vejez en Italia, siglos XVIII-XXI. Tradición y modernidad”, en 
SEMATA. Vol. 18, Ciencias Sociais e Humanidades, Universidade de Santiago de Compostela, España, 
2007, Pp. 62. 



no tener, recibían ayuda de órdenes religiosas, asistencia pública, privada o 

instituciones de caridad. 

 La extensión familiar y acogida de ancianos se dio en relación con su 

riqueza y propiedades de tierra en el centro-norte; mientras en el sur se basó 

en la existencia de agricultura extensiva y jornaleros, pero dando mayor peso a 

la relación solidaria entre padres-hijos.202 

Pirámide de la población italiana según censos de 1861,1911,1961 y 2001 

 
 

Número (en miles) de los individuos con más de 60 y 80 años, 1861-2031 
Años 1861 1911 1961 2001 2031 

60+ 1,418 3,521 7,026 14,111 20,871 
80+ 79 239 721 2,476 5,485 

Datos de los censos generales de población 1861-2001; 2031: previsiones de la población elaborada por el Istat. 
Gráficas y datos tomados de García Dubert, Isidro et al. “La vejez en Italia, siglos XVIII-XXI. Tradición y modernidad”, 
en SEMATA. Vol. 18, Ciencias Sociais e Humanidades, Universidade de Santiago de Compostela, España, 2007, Pp. 
69 y 70. 

 

 La transición demográfica en toda Europa fue acompañada de una lenta 

mutación de la estructura de la población y de un cambio de régimen 

caracterizado por una fuerte natalidad, una alta mortalidad, una baja esperanza 

de vida hacia una baja mortalidad, baja fecundidad y alta esperanza de vida. 

Hecho que cambió a largo plazo la relación entre las distintas clases de edad y 

se reflejó en el envejecimiento de la población.203 

202 Ibid. Pp. 66.
203 Ibid. Pp. 68. 



 En Italia, la transición inició después respecto a otros países europeos 

tales como Francia, Suiza e Inglaterra, desarrollándose al ritmo del resto de los 

europeos mediterráneos. Incluso al interior de Italia, las regiones realizaron el 

proceso en diferentes tiempos, difundiéndose del norte y oeste hacia el sur y 

este del país -dicho acontecimiento se puede ver aún en la diferencia 

demográfica entre el norte y el sur-.  

 El cambio se presentó primordialmente en las regiones del noroeste, 

donde la fecundidad comenzó a caer antes del inicio del siglo XX, siendo 

moderado en parte por la migración procedente del sur y del centro del país; 

mientras en el sur, la caída de la fecundidad y envejecimiento tardó más. 

 La urbanización e industrialización acompañaron este cambio, dando 

paso a la difusión del trabajo femenino y a la transformación de las condiciones 

de vida de los ancianos (evidente después de la 2ª Guerra Mundial). Dicho 

momento puso fin a la convivencia familiar entre varias generaciones en un 

mismo hogar y dio paso a las migraciones de los más jóvenes a las ciudades, 

su ingreso al trabajo asalariado, a la proximidad residencial de hijos con la de 

sus padres y al envío de dinero a los padres ancianos.204 

 Para fines del siglo XX, los ancianos menores a 85 años vivieron con 

sus cónyuges y, a veces, con hijos no casados; los mayores a 85 años con la 

esposa y las ancianas solas. Los asilos, en algunas ocasiones, fungieron como 

residencia de ancianos con una desgastada situación económica, de salud o 

bien, por la existencia de bandati205. 

 

 

 

 

204 Esta transformación se acentuó a finales de los 1970’s cuando la mayoría de los ancianos mayores de 
65 años vivían solos. 
205 Mujeres extranjeras procedentes de Europa del este quienes conviven con los ancianos, atendiéndoles 
y sustituyendo a los hijos, sin llegar a asumir el rol.



Índice de envejecimiento y dependencia en Italia, 1963-2009 

 
Tomado de Istat. Italia in Cifre, Italia, 2010, Pp. 5. 
 

 A partir de los primeros años del siglo XXI, los ancianos constituyeron un 

recurso y soporte familiar por el apoyo brindado a los hijos desempleados o en 

el cuidado de nietos206. Sin embargo, la figura del anciano como cabeza de 

familia desapareció debido, en parte, al alargamiento de la vida. 

 Italia en la actualidad es el segundo país en la Unión Europea con mayor 

población anciana, detrás de Alemania; la causa es la baja fecundidad de 1,41 

hijos por mujer (nivel más alto registrado en los últimos 10 años).207 

 De acuerdo con la Comisión Europea, se estima para 2015 un mayor 

envejecimiento en toda la Unión Europea, dejando una baja de 52 millones de 

personas productivas para 2050. Situación ante la cual se necesitarán 

aproximadamente 20 millones de migrantes calificados para poder mantener su 

crecimiento durante los próximos 20 años.208 

 En el caso de Italia, se prevé para 2020 la existencia de 176 ancianos 

por cada 100 jóvenes (0-14 años) y de 259 ancianos por cada 100 jóvenes en 

2040.209 

 

 

206 A pesar de tener aún cierta participación social, los ancianos tienden a enfrentar la pérdida de 
autonomía personal, de un ser querido y la situación material, generándoles miedos e inseguridades con el 
paso de los años y llevándolos al aislamiento del mundo exterior y la soledad. Ibid. Pp. 78. 
207 Ver http://noi-italia.istat.it/index.php?id=6&user_100ind_pi1[uid_categoria]=5&cHash=ade815d0dc 
208 Stefan Theil. “Europe’s big Choice”, en Newsweek. Marzo 1, 2010, Pp. 22.
209 Ver tablas Anexo 5. 



4. Italia de los inmigrantes: país de tránsito y destino. 

Los cambios étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos 

 tienen lugar; así como los pueblos y regiones 

de la tierra no permanecen inmutables. 

Zidane Zéraoui. 

 

 El tipo de movimiento migratorio presentado a partir de la Segunda 

Guerra Mundial hasta los 1970’s se realizó mediante formas contractuales, 

tales como: trabajador visitante, trabajador huésped, programa bracero, etc. 

Propiciando al migrante laboral entrar de manera ordenada y bajo los estatutos 

señalados en los acuerdos bilaterales realizados entre el país receptor y 

expulsor.210 

 La recepción de migrantes en los países europeos del norte, a partir de 

los 1970’s, cambió debido a la imposición de medidas restrictivas de ingreso 

adoptadas con la demanda de visas y el término de acuerdos bilaterales 

laborales. 

 Con base en estas medidas, los países europeos del sur o del 

Mediterráneo comenzaron a ser vistos como países de tránsito, utilizados como 

vías para llegar a los países del norte y reunirse con familiares o introducirse 

por primera vez en Europa.211 

 A partir de los 1980’s, el incremento en la llegada de migrantes a 

España e Italia (nueva entrada a Europa) representó un problema; por lo que, 

mediante el Tratado de Maastricht212 y los acuerdos de Schengen213 se buscó 

enfrentar los desafíos de la inmigración ilegal.  

210 Ana Ma. Aragonés. Migración Internacional de Trabajadores… Op. cit. Pp. 73. 
211 En parte, el flujo migratorio comenzó a ver hacia otros países europeos debido a la información 
publicada por la prensa y medios de comunicación y por la disponibilidad de medios de transporte. 
Alejandro Chanona Burguete y Roberto Domínguez Rivera (coordinadores). Europa en Transformación. 

Procesos políticos, económicos y sociales. Plaza y Valdez Editores, México, 2000, Pp. 321. 
212 El Tratado de Maastricht se aprobó en 1991, se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y entró en 
vigor el 1 de noviembre de 1993. Se convirtió en el tercer pilar intergubernamental sobre cooperación en 
asuntos de seguridad interior y asilo que plantea la cooperación gubernamental a través de mecanismos 
paralelos. Ibid. Pp. 331. 



 A su vez, algunos gobiernos comenzaron a endurecer las políticas 

nacionales (leyes sobre asilo e inmigración) y fortalecer el control en las 

fronteras mediante mecanismos institucionales acordados entre miembros de 

la Unión Europea.214 

 Desde mi punto de vista, la transformación de Italia en país de destino, 

se debió al endurecimiento de políticas, a la exclusión, racismo, denigración del 

otro por parte de los países del norte de Europa y a la facilidad encontrada por 

los migrantes para quedarse en territorio italiano; dejando en segundo plano215, 

al factor económico como causa de atracción migratoria. 

 A lo largo de este capítulo se desarrollarán los antecedentes de los flujos 

migratorios norteafricanos en Europa, a fin de entender la importancia y el 

papel de los migrantes en los países receptores. Así como el cambio en las 

vías de ingreso al continente y la conversión de Italia en país receptor a partir 

de la última década del siglo XX. 

 

4.1 Migración norteafricana a Europa. 

 La migración proveniente de la región norteafricana ha contribuido a la 

economía, a elevar el tamaño de la población y, a su vez, reducir el proceso de 

envejecimiento del país europeo receptor (en este caso Italia).216 

 Los movimientos de personas presentados desde mediados de los 

1980’s, se dieron junto con la transformación del Estado-nación en un esquema 

de mayor globalización a través de la apertura económica y de intercambios en 

todos los niveles, ayudando así a las reestructuras económicas y cambios 

213 El Acuerdo de Schengen se firma el 14 de junio de 1985 y entra en vigor el 19 de junio de 1990 con el 
Convenio de Aplicación de Schengen. 
214 Ibidem.
215 La situación económica italiana se reflejó en el desequilibrio interno y a la expulsión migratoria 
italiana de la época. 
216 A esto el autor del artículo lo denomina como migración por sustitución. Carlos Iván Mendoza. 
“Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias” en Migraciones Internacionales. Vol.3, número 003, Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, México, enero-junio 2006, Pp. 109. 



culturales de las comunidades expulsoras, como de las existentes en los 

países receptores.217 

 Ante la llegada de los inmigrantes a Italia, los trabajos e industrias que 

requerían mano de obra no especializada les ofrecieron trabajo, construyendo 

y llenando la exigencia de trabajadores.  

 A pesar de la ayuda proporcionada por estos trabajadores a nivel 

agrícola, sector servicios, maquilas, etc, el rechazo y racismo por parte de los 

nacionales hacia ellos ha ido en aumento, propiciando una disputa por los 

territorios donde deben ser ubicados, el tiempo a trabajar, el otorgamiento de 

los permisos de estancia, etc.  

 Sin embargo, y a pesar de ello, se cree que en un momento no habrá 

diferencia entre el perfil demográfico de los inmigrantes y la estructura de edad 

de la población del país receptor, ya que con el paso del tiempo la población 

extranjera también envejecerá y se parecerá cada vez más a la población del 

país que le recibe218. 

 Debido a estos aportes y conflictos sociales es adecuado y necesario 

realizar una pequeña revisión de cómo fueron llegando los migrantes laborales 

y desde cuando los norteafricanos fungieron como poblaciones con mayor 

presencia al interior de Italia. 

 

 4.1.1 Presencia musulmana/norteafricana en Europa. 

 La presencia del Islam en Europa se remonta al siglo VIII con la 

expansión musulmana y los movimientos poblacionales de musulmanes 

conformados por comerciantes, peregrinos, viajeros y diplomáticos.219 

Posteriormente, los movimientos de población musulmana y árabe se 

217 Ibid. Pp. 120.
218 Hay que considerar la adaptación de la población inmigrante en los patrones de la población receptora. 
219 La conquista de la Península Ibérica y del sur de Italia y Sicilia, trajo aportes musulmanes en técnicas 
de irrigación, confección de manufacturas, industrias diversas, adelantos científicos y la introducción de 
productos agrícolas procedentes de Asia –China e India principalmente-; los cuales se difundieron al resto 
de Europa. Zidane Zéraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes en Europa. 

Editorial Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2006, Pp. xviii.



integraron por individuos pobres, de escasos niveles educativos que fungían 

como mano de obra no calificada en busca de mejorar el nivel de vida. 

 El Mediterráneo ha sido el punto de encuentro histórico entre Europa y 

África, así como límite, frontera y punto de choque e intercambio entre los 

países de la región. Esta área presenta del lado norteafricano un gran 

crecimiento poblacional, mismo que ha provisto de trabajadores jóvenes al 

viejo continente desde mediados del siglo XX.220 

 Los migrantes magrebíes aparecieron junto con las grandes 

transformaciones en el mercado laboral de varios países europeos, donde la 

mano de obra extranjera se integró en el tejido socioeconómico y en los 

sectores con demanda y oferta de trabajo.221  

 Los diversos acuerdos laborales generados (Francia-Marruecos, 

Francia-Túnez) permitieron un intercambio y flujo de personas norteafricanas 

hasta los 1970’s, debido a la crisis económica que afectó a los países 

europeos. Ante ello, los migrantes laborales tuvieron que buscar nuevas formas 

de ingreso a Europa para lograr una reunificación familiar y seguir enviando 

remesas. 

 A partir de los 1980’s los países del Magreb experimentaron una 

disminución en las tasas de crecimiento económico a consecuencia de la caída 

del precio de los productos energéticos y de las materias primas. Por lo que, 

las migraciones y remesas enviadas por residentes en el extranjero fueron 

vistas como un balance y beneficio para los países norteafricanos.222 

 Los países del norte de Europa tuvieron que poner medidas restrictivas 

mediante las cuales disminuir la llegada de inmigrantes. Sin embargo, y por lo 

que se ha encontrado en varios textos, dichas limitantes trajeron mayor flujo.  

220 Los mayores asentamientos se localizan en áreas densamente pobladas como Beirut, Gaza y el Valle 
del Nilo. En 2002, Marruecos y Turquía tenían las más grandes poblaciones de expatriados en la Unión 
Europea; entre 2 y 3 millones respectivamente, eran los ciudadanos residiendo como nacionales en un 
tercer país. Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 154. 
221 En Italia, los primeros contactos con estos inmigrantes se dio en el norte y posteriormente en el sur. 
222 Ibid. Pp. 154.



 La mayoría de las veces, los países europeos del sur fueron usados 

como entrada al continente debido al fácil acceso, creando vías de tránsito 

utilizadas por los norteafricanos con destino a Francia, Bélgica, Holanda, 

Austria, etc  

 Debido a ello, los países europeos exigieron contrarrestar y, en su 

momento, detener la llegada de norteafricanos, a través del fortalecimiento de 

medidas migratorias en los países del sur. Por lo que para los 1990’s, mediante 

el acuerdo de Schengen, España e Italia se convirtieron en los nuevos guardias 

de la Europa mediterránea. 

 A partir de los últimos años del siglo XX el flujo migratorio norteafricano 

ya no buscó llegar al norte europeo, sino establecerse en los países del sur a 

fin de obtener ingresos que les permitieran el regreso a su país de origen. 

Dicha visión mostró parte del cambio en el migrante ante la dificultad de 

ingreso, permanencia y baja calidad de la protección laboral, por lo que optaron 

por permanecer en Europa indefinidamente. 

 Durante los primeros años del siglo XXI, exactamente 2004, Europa 

contaba con un total de 8 millones de migrantes223, de los cuales 4,7 mil 

millones eran descendientes norteafricanos, provenientes primordialmente de 

Marruecos, Egipto, Argelia y Túnez.224 

 Cabe señalar que la población marroquí se caracteriza por una gran 

flexibilidad para la adaptación en el país receptor al que llegue, lo cual pudiera 

explicar el porque del incremento de su presencia en Europa. Por su parte, 

Túnez es un país que a la fecha mantiene fuertes lazos con Francia debido a 

su pasado colonial, justificando así el flujo migratorio hacia Europa.225  

223 Ver Anexo 6 dónde se muestran cifras de presencia de extranjeros en países de la Unión Europea 
actualmente. 
224 Marruecos, Túnez y Egipto (desde 1971) han sido países que envían más migrantes a Europa, 
sirviendo en el desarrollo del país receptor. En el caso de Egipto no se poseen cifras de inmigrantes. Hein 
de Haas. “North African Migration Systems: evolution, transformations and development linkages”, en 
Migración y Desarrollo, segundo semestre, número 007, Red Internacional de Migración y Desarrollo, 
México, 2006, Pp. 15 y 21. 
225 En Italia llama la atención el incremento de la población tunecina y se relaciona en la mayoría de las 
veces a la cercanía geográfica o por ser la entrada más próxima a la Unión Europea. Roberta Pace y 
Brahim El Mouaatamid. “Quali fonti per la misurazione dell’immigrazione marocchina in Italia: 
Confronto tra paese di origine e paese di accoglienza”, en Quaderni di Ricerca Serie Speciale 



 En general, la migración norteafricana226 a Europa ha sido no 

especializada o semiespecializada y proveniente de zonas rurales. Debido a 

ello se ven beneficiados en su reclutamiento en los sectores de industria, 

agricultura o sector servicios, ya que no representan amenaza generadora de 

uniones activistas mediante las cuales exijan prestaciones o realicen revueltas.  

 Sin embargo, a últimos años, se ha visto que el flujo migratorio 

norteafricano ha cambiado, contando con personas de alto nivel educativo (con 

profesiones o posgrados), procedentes de zonas urbanas y mayor presencia 

de mujeres migrantes227. 

 

 4.1.2 Marruecos, Túnez y Egipto: antecedentes migratorios hacia 

Europa. 

La falta de respeto por los derechos de los migrantes 

es común en el mundo árabe, a pesar de la existencia 

de tratados diseñados para asegurar su protección. 

Abdulah Boudahrain  

(académico marroquí) 

 

 Marruecos. 

 Históricamente Marruecos ha enviado migrantes a Europa, teniendo 

como particularidad el lento proceso de reagrupamiento familiar, en 

comparación a los demás países del Magreb. Ello se debió a la colonización 

tardía y a su carácter de protectorado, situaciones generadoras del cambio en 

las estructuras sociales del país.228 

 En los años de la 1ª Guerra Mundial el papel de los norteafricanos se 

centró en remplazar a los trabajadores ausentes por la guerra en las 132,000 

Convergenze e divergente nell’area euro-mediterranea, Dipartimento di Economia- Università 
Politecnica delle Marche, Italia, julio 2006, Pp. 2.
226 Las remesas de los migrantes son una creciente fuente de capital externo para los países en desarrollo. 
Marruecos en 2002 recibió 3,294 millones de dólares en remesas y Egipto 2,946 millones de dólares. 
Carlos Iván Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 139 y 140. 
227 No se tiene una fecha exacta que indique el momento de cambio, sin embargo se puede pensar que es a 
partir del inicio del nuevo siglo. Entre los empleos obtenidos están labores domesticas, nanas, limpieza o 
sector servicios de manera informal. Hein de Hass. “North African Migration Systems… Op. cit. Pp. 15.
228 Los colonos tardaron en establecerse y cuando lo hicieron fue en una porción pequeña de tierras 
fértiles públicas o Makzhen. Zidane Zéraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes 

en Europa… Op. cit. Pp. 16. 



granjas, minas, industrias francesas, construcción y agricultura, o suplir el lugar 

de los soldados muertos.229  

 En los 1930’s con la presencia del auge industrial minero en Marruecos, 

el país se benefició con nuevos empleos y disminuyó la migración; permitiendo 

un rápido crecimiento económico y atrayendo europeos hacia los sectores 

industrial y comercial durante los 1940’s .230 

 Marruecos hasta su independencia en 1956, gozó de una situación 

privilegiada dentro del conjunto de las colonias francesas. De 1948 a 1954, las 

inversiones metropolitanas directas le permitieron obtener una tasa de 

crecimiento del producto interno bruto del 6%; inyección monetaria231 mediante 

la cual se logró crear un gran número de empleos y limitar el flujo migratorio 

hacia Francia, el cual desde los años 50 fue de 1,000 trabajadores 

permanentes al año.232  

 Después de un periodo de gran expansión, Marruecos se enfrentó a una 

crisis socioeconómica, por lo que el gobierno de Rabat multiplicó los empleos 

administrativos para aliviar el desempleo. La medida ayudó en parte al 

desempleo y propició el incrementó de la población urbana, yendo de 1,6 

millones en 1955 a 3,4 en 1963 y la agrícola de 3,4 a 5,2 millones de 

habitantes. Mientras, la tasa de empleo mostró mejoras, permitiendo tener un 

trabajo estable por cada 6 personas.233 

 Ante los sucesos económicos presentados en el país, se estableció el 

servicio civil obligatorio y la creación de un consejo superior de la Promoción 

Nacional y del Plan presidido por el rey. Dicha promoción se encargó de 

orientar la mano de obra disponible hacia la ejecución de obras de desarrollo 

como: preservación y restauración de suelos, construcción de carreteras, 

229 Para 1919, el número de musulmanes presentes en Europa cayó hasta 10,000 para luego ir subiendo 
hasta 120,000 personas en 1924 –concentrados en su mayoría en Francia-. 
230 Ibidem. 
231 La inyección monetaria se agotó a partir de 1955. Ibid. Pp. 50. 
232 Posterior a su independencia las inversiones se orientaron al sector exportador de fosfatos y cítricos, 
productos que lo integraron al mercado francés a pesar de la fuerte relación entre Francia y Argelia. Para 
1969, Francia absorbió 45% de las exportaciones marroquíes y proporcionó 39% de sus importaciones, 
momento en que la repatriación de los beneficios y amortizaciones empezaron a provocar problemas 
financieros a Marruecos. 
233 Ibid. Pp. 51.



detenimiento de dunas, suspensión de los cinturones de miseria, obras 

hidráulicas, reforestación, etc234.  

 Los resultados de la política de las grandes obras no consiguieron dar 

los resultados esperados, por lo que el siguiente paso a seguir fue la 

emigración. Acción estimulada por el gobierno marroquí desde 1960, por 

razones económicas y políticas y para disminuir el subempleo, manteniendo 

siempre un control de los migrantes. 

 Ante el apoyo gubernamental y el incremento de la migración laboral 

hacia Europa, el Magreb se convirtió en el sistema migratorio Euro-

Mediterráneo (1962)235, permitiendo la salida de 10,000 a 25,000 (1963-1963) y 

de 77,000 a 300,000236 entre 1964 y1975. 

 El acuerdo franco-marroquí del 1º de junio de 1963 coordinó el 

movimiento de trabajadores marroquíes a Francia, poniendo entre las 

restricciones límites de edad: 45 años para los agricultores, 35 años para los 

mineros y 40 años para los demás. En realidad, con este acuerdo los nativos 

marroquíes se beneficiaron con el derecho común de los extranjeros no 

europeos y dependieron a su vez de la Oficina Nacional Francesa de 

Inmigración.237 

 Otros acuerdos establecidos fueron con Alemania (1963), Bélgica (1964) 

y Holanda (1969), siendo todos ellos parte del boom migratorio presente hasta 

1972238. Año a partir del cual los migrantes se legalizaron a través de 

campañas aplicadas en Holanda (1975), Bélgica (1975) y Francia (1981-82).239 

234 A pesar de los trabajos creados, aún existía un gran número de personas no empleadas repartidas entre 
ciudades y campo, por lo que la Promoción se dedicó a encausarlas, logrando únicamente utilizarlas en 
una tercera parte. Ibidem. 
235 Las remesas enviadas desde entonces se mantuvieron hasta 1989 cuando el monto del envío declinó, 
recuperándose en 2006 con un ingreso de más de 5 mil millones de dólares. Hein de Hass. “North African 
Migration Systems… Op. cit. Pp. 2. 
236 Zidane Zéraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes en Europa… Op. cit. Pp. 
52.  
237 Ibidem. 
238 El aumento de residentes marroquíes en Francia a partir de 1972 se debió al uso de este país para 
llegar a Bélgica y Holanda, utilizándolo como residencia temporal en lo que ingresaban a los otros países 
europeos. 
239 Posteriormente, buscaron conseguir la reunificación familiar debido a la pérdida de lazos con su lugar 
de origen y desarraigo a causa de la rápida urbanización en Marruecos. Situación que propició el 



 Ante esta situación y la continua dificultad para ingresar a Francia, los 

marroquíes buscaron nuevos países y vías para ingresar y/o permanecer. En 

principio, los hijos de residentes en Europa buscaron formar familias con 

personas de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania; posteriormente, España e 

Italia240 se convirtieron en los países de tránsito, mediante los cuales los 

marroquíes buscaron ingresar a los países europeos del norte.241  

 Las razones por las cuales los migrantes salían de Marruecos fueron: la 

crisis en la agricultura tradicional, los largos periodos de sequía y la situación 

económica; dirigiendo el flujo migratorio desde la zona rural a la urbana y 

después hacia Europa.242 

 Es hasta principios de los 1980’s cuando se presentó un crecimiento 

permanente de migrantes norteafricanos a Francia, encontrando su máxima 

presencia en 1990 con 572,000 personas y cayendo en 1999 a 506,000.243 

 Desde 1990 la situación de la migración en Europa comenzó a ser de 

mayor interés para los gobiernos, por lo cual se fortaleció el control en las 

fronteras con la entrada en vigor del acuerdo de Schengen y las políticas de 

expedición de visas. A pesar de ello, el flujo migratorio norteafricano continuó y 

diversificó los países de destino, dejando únicamente abierta la posibilidad a la 

reunificación familiar en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.244 

 Por su parte, el gobierno marroquí adoptó el apoyo a los migrantes 

mediante la relativa liberalización política, la mejoría en los derechos humanos, 

la desregularización y apertura económica. A su vez se creo la vía para la 

naturalización, la doble nacionalidad, el derecho de voto para los nacionales en 

incremento de personas en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, yendo de 400,000 a 1 millón entre 
1970 y 1992. Hein de Hass. “North African Migration Systems… Op. cit. Pp. 7 y 11. 
240 Fue hasta mediados de los 1980’s cuando España e Italia surgieron como nuevos destinos migratorios 
de Marruecos (ambos países), Túnez (principalmente Italia), Argelia (principalmente España) y Egipto 
(principalmente Italia); países donde buscarían trabajo y residencia legal. Ibid. Pp. 13. 
241 Roberta Pace y Brahim El Mouaatamid. “Quali fonti per la misurazione dell’immigrazione marocchina 
in Italia… Op. cit. Pp. 6. 
242 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati marocchini in Italia e in Veneto. Veneto Lavoro- Osservatorio & 
Ricerca e Regione del Veneto, Italia, junio 2007, Pp. 6. 
243 Zidane Zéraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes en Europa… Op. cit. Pp. 
26.
244 A pesar de las restricciones establecidas, el flujo de indocumentados continuó y no disminuyó. Hein de 
Hass. North African Migration Systems… Op. cit. Pp. 13. 



el extranjero y cambios en las políticas monetarias –implementadas desde 

1980-, quitando las restricciones de cambio monetario y favoreciendo las 

remesas mediante políticas fiscales.245 

 Para fines de los 1990’s, la relación entre Marruecos y la Unión Europea 

se dañó debido a la firma del convenio de asociación realizado con España. 

Entre los desacuerdos existentes en torno al mismo, estaban los movimientos 

poblacionales, ya que por mucho tiempo los marroquíes habían transitado sin 

dificultad por España hacia diversos puntos de Europa, como Francia hasta 

antes de 1973 y posteriormente hacia Italia.246 Para ese año, la imposición de 

visas a ciudadanos marroquíes fue el medio para buscar limitar el ingreso a 

territorio español y para la aparición de las primeras pateras o barcazas con 

migrantes. 

 A pesar de las medidas establecidas, el flujo marroquí continuó y dejó un 

monto de 2,000 millones de dólares en remesas en 2002.247 Así como un 

crecimiento poblacional en Europa (2004) localizada en su mayoría en Francia 

con más de 1,100,000 personas, seguido de España (424,000), Holanda 

(300,000), Italia (299,000), Bélgica (293,000) y Alemania (102,000).248 

 

 Túnez. 

 Los movimientos migratorios en Túnez están relacionados con cultura, 

religión y raíces históricas de diversos pueblos que transitaron a través de 

largos siglos por el área del África Mediterránea. 

 La colonización de Túnez por Francia (1881-1956) señaló el inicio de 

una nueva etapa del fenómeno migratorio en el país norteafricano, marcada 

245 Ibid. Pp. 22. 
246 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 157. 
247 Los 2,000 millones de dólares (21,000 millones de dirhams), equivalían a 1/3 del valor total de las 
exportaciones marroquíes y al doble de la inversión extranjera directa percibida. Mientras los ahorros 
bancarios de los marroquíes en el extranjero eran más de 4,700 millones de dólares (50,000 millones de 
dirhams), alrededor del 40% de todos los ahorros en los bancos marroquíes. Ibidem. 
248 Hein de Hass. North African Migration Systems… Op. cit. Pp. 17. 



por el envío de trabajadores tunecinos hacia el resto del mundo y por la 

migración de extranjeros a Túnez hasta la 1ª Guerra Mundial.249  

 La salida de tunecinos se enfocó principalmente hacia Francia, lugar 

donde la mano de obra magrebí remplazaba a la francesa establecida en 

operaciones militares.250 Cabe mencionar que a diferencia de la migración 

marroquí, el flujo tunecino disminuyó después del primer periodo bélico y 

regresó hasta la segunda mitad de 1900. 

 Al obtener Túnez su independencia, muchos franceses regresaron a su 

país debido a la pérdida de la colonia y a la nacionalización de territorios 

agrícolas (1964) con la ley que confiscaba los bienes en manos de 

extranjeros.251 

 La migración tunecina presente durante la colonia se conformó por 

personas de la burguesía local y aristocracia terrateniente con intereses 

políticos y económicos en Francia252. Posterior a la independencia, los 

migrantes fueron personas con menos preparación253 pero con mayor flujo 

hacia Francia. 

 El incremento en el flujo migratorio abrió nuevas perspectivas y 

posibilidades de trabajo urbano, rompiendo la tradición rural presente en las 

familias y los lazos establecidos por generaciones. Entre las observaciones 

realizadas por el Dr. Zidane Zéraoui, llama la atención el hecho de que las 

excolonias francesa africanas tendieron a proletarizarse y con ello a la 

potencialización de la emigración.254 

 Por lo que, cabe preguntar ¿cuánto importa que una nación cambie, 

reforme o innove políticas o medidas sociales, si ésta mantiene el yugo y 

249 En el periodo colonial, el país tuvo presencia de ciudadanos franceses y de europeos provenientes de 
ciudades como Marsella, Malta, Cerdeña, Córcega y Nápoles; todos ellos se dirigían en su mayoría a la 
ciudad de Túnez. Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini in Italia e in Veneto. Veneto Lavoro- 
Osservatorio & Ricerca e Regione del Veneto, Italia, junio 2007, Pp. 4. 
250 Ibidem. 
251 Zidane Zéraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes en Europa… Op. cit. Pp. 
53. 
252 De 1957 a 1962 los tunecinos en el extranjero eran 266 mil. 
253 En Francia había 4,800 tunecinos antes de la independencia y 25,000 después de 7 años del 
acontecimiento. Ibid. Pp. 53 y 57.
254 Ibid. Pp. 58. 



limitación impuesta por cualquier país más desarrollado? ¿a caso las 

excolonias están destinadas a depender en mayor medida de otros países? 

Continuemos y encontraremos la respuesta. 

 El acuerdo franco-tunecino255 (9 agosto 1963) estuvo estructurado como 

el realizado con Marruecos, reglamentando la corriente migratoria a personas 

de edad máxima de 45 años para agricultores, 35 años para los mineros y 40 

años para los demás. También se estableció la creación de la Oficina Nacional 

Francesa de Inmigración (ONI) y, por consiguiente, la regulación de migrantes. 

 A pesar de ello, la migración durante los 1960’s y primeros años de los 

1970’s fue clandestina hacia Francia, por lo que se optó por regularizar a los 

trabajadores tunecinos presentes desde 1964. 

 No obstante de la regularización, a partir de 1970 la migración tunecina 

creció a raíz de los protocolos y acuerdos bilaterales laborales con Alemania, 

Bélgica, Holanda, Austria e Italia; concentrándose el resto en países magrebíes 

(14%) -principalmente en Libia-, y 3% en Canadá (12,300 personas) y Estados 

Unidos (9,800).256 

 A partir de 1972 en Francia se inició la expulsión de tunecinos mediante 

las circulares Marcellin-Fontantet, logrando la inmigración nula a partir de 

1975.257 Dicha acción propició que el gobierno tunecino limitara la emigración, 

incrementara programas destinados a absorber el desempleo tunecino, el 

retorno de nacionales y el problema demográfico258, impulsando la creación de 

puestos administrativos con el fin de reducir la tensión social259. 

255 El acuerdo entró en vigor cuando la sede de la Oficina Nacional Francesa de Inmigración (ONI) inició 
operaciones en Túnez (1969). Ibid. Pp. 53. 
256 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini in Italia… Op. cit. Pp. 5. 
257 Zidane Zéraoui y Roberto Marín Guzmán (editores). Árabes y musulmanes en Europa… Op. cit. Pp. 
54.
258 El problema demográfico existió en Túnez desde antes de la independencia y desde entonces se buscó 
disminuirlo mediante diversas medidas: retraso de la edad para casarse, prohibición de la poligamia, 
modernización de las disposiciones relativas al matrimonio, supresión del subsidio familiar después del 
cuarto hijo y permiso del uso de anticonceptivos -acción que pondría a Túnez como el primer país del 
mundo árabe en aprobar su uso, propiciando críticas por los partidarios del Islam tradicional-. 
Posteriormente, con la emancipación de la mujer disminuyó la tasa de natalidad (1964) y la legalización 
del aborto (1973), se logró la disminución poblacional. Ibid. Pp. 56. 
259 La serie de medidas adoptadas y el reclutamiento realizado por parte del gobierno o política de 
tunecificación, absorbió alrededor de 60,000 funcionarios musulmanes suplementarios; sin embargo, la 
política atrajo el desempleo rural y empleó únicamente a 180,000 adultos para 1960. Ibidem. 



 Las medidas no tuvieron los resultados esperados, por lo que el 

desempleo y el problema demográfico continuaron. Escenario propicio para el 

fomento de la emigración por parte del gobierno tunecino como medida última y 

evasión de las medidas establecidas por países europeos. 

 De acuerdo con datos oficiales del gobierno francés, se muestra que de 

los primeros años de 1990 a los primeros de 2000, los migrantes tunecinos en 

Francia aumentaron de 2,600 personas a 8,700; mientras que en países como 

Bélgica y Holanda fueron de 200 a 400 personas.260 

 Durante los dos primeros años del siglo XXI, los principales destinos 

elegidos por los tunecinos fueron países del Magreb (21%) y europeos 

(10%).261 Donde Libia fue el principal país receptor de tunecinos debido al 

crecimiento y atracción de trabajadores, dejando en segundo puesto a Argelia, 

lugar donde llegó principalmente la migración de carácter familiar, a diferencia 

de los demás destinos. 

 El flujo migratorio tunecino a países magrebíes cambió a partir de 2003, 

año en que la distribución tunecina se concentró en Francia con 493 mil 

personas (58% del total en el mundo); Italia con más de 100 mil (12%); 60 mil 

en Libia (7%); y Alemania con 54 mil (6%). Para 2005, los tunecinos 

representaban el 15% de ciudadanos magrebíes en Francia (1,5 millones); 

21% en Alemania (108,400); 20% en Italia (423 mil); 3,6% en Bélgica (92 mil) y 

1,4% en Holanda (94 mil).262 

 En ese año, Italia y España se convirtieron en los países con mayor 

incremento de residentes tunecinos, yendo el primero de 41,000 en 1998 a 

83,600 en 2005; mientras el segundo cambió de 536 a 1,670263- a la fecha el 

aumento de residentes en ambos países continúa-. 

 Por último, cabe mencionar que el papel de las mujeres y niños en la 

migración tunecina ha ido en aumento. En Francia y Alemania representan un 

35% en la población adulta y de 27 a 30% entre los menores; en Italia 

260 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini in Italia… Op. cit. Pp. 6. 
261 Ibid. Pp. 5.
262 Ibid. Pp. 5 y 8. 
263 Ibid. Pp. 6. 



representan un 19% entre los adultos (16,400) y 15,4% (15,600) entre los 

menores. Este último dato se ubica por debajo de la media europea, donde la 

mujer representa un 28% de los adultos y 26% de los niños; por lo que, el flujo 

migratorio tunecino se ha identificado como temporal y de origen laboral 

predominantemente masculino.264 

 

 Egipto. 

 La migración egipcia está identificada por fases y está caracterizada por 

condiciones socioeconómicas nacionales e internacionales y destinos 

migratorios. En principio han sido países árabes los destinos elegidos por la 

mayoría de los migrantes a través de los años.  

 La historia se remonta al siglo XIX con los primeros intercambios 

culturales de estudiantes egipcios a Europa, quienes eran personas con dinero 

y pertenecientes a las clases altas de la sociedad. Posteriormente, con el 

programa de becas otorgadas a profesores egipcios (1930), surgió la migración 

organizada hacia Irak y, a partir de los 1950’s, hacia otros países árabes 265. 

 Desde inicios de los 1950’s hasta mediados de los 1970’s el papel del 

flujo migratorio se dio como mecanismo de trabajo debido al constante 

incremento de la población y del desempleo, y por las causas político-

económicas del momento (boom petrolero en los países del Golfo Pérsico y la 

necesidad de mano de obra en países cercanos).266 

 La migración egipcia experimentó el establecimiento de la migración 

permanente en los 1960’s a través de medidas políticas, económicas y sociales 

que ayudaron a emigrar principalmente hacia Estados Unidos y Europa. Las 

personas que salieron en esta época fueron pocas y pertenecientes a la clase 

social alta en búsqueda de mejores condiciones financieras y científicas. 

264 Ibid. Pp. 6 y 7.
265 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration. Ed. Cooperazione Italiana-Organización 
Internacional para las Migraciones- República Árabe de Egipto, Italia, 2003, Pp. 20. 
266 Para 1970, de acuerdo con los datos de la Agencia Central para Estadística y Movilidad Pública 
(CAPMAS), se estima eran 70,000 los egipcios migrantes. Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani 

in Italia e in Veneto. Veneto Lavoro- Osservatorio & Ricerca e Regione del Veneto, Italia, julio 2007, Pp. 
4. 



 Se estima que cerca del 80% de migrantes egipcios comenzaron a 

ubicarse desde entonces en Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia y Grecia; 

20% en Holanda, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria y España.267 

 Los egipcios durante estos años se consideraban como migrantes que 

preferían el suelo propio a pesar del nivel de desempleo y demografía 

existentes. Por lo que sin importar a donde fueran, siempre buscaban regresar 

a Egipto. 

 A mediados de 1966 el estado egipcio impuso restricciones para detener 

el flujo migratorio de técnicos y trabajadores calificados, pero no dieron 

resultado. El siguiente año, los migrantes que principalmente salieron  fueron 

estudiantes y trabajadores, quienes buscaron residencia en el extranjero y 

propiciaron una fuga de cerebros.268 

 Posiblemente el flujo de trabajadores e intelectuales egipcios hacia el 

extranjero, junto con el incremento demográfico y desempleo, dio paso en 1971 

a la autorización de la migración temporal y permanente mediante el artículo 52 

constitucional, así como el derecho de emigrar y regresar a casa. Medida 

generadora del crecimiento migratorio dirigido hacia países árabes269. 

  La idea del regreso existente hasta 1974 fue dejándose de lado y se 

buscó migrar permanentemente a países árabes, europeos o a Estados 

Unidos; destinos elegidos por profesionistas que en su mayoría eran médicos, 

ingenieros y profesores. El mejor ejemplo de esto se vio con la recepción total 

de 45,000 egipcios entre 1970 y 1975 en Estados Unidos.270 

 Entre 1973 y 1974 varios investigadores marcan el momento de la 

expansión migratoria egipcia debido al aumento del precio del petróleo, las 

facilitaciones del gobierno otorgadas a emigrantes calificados y no calificados y 

267 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 35 y 36. 
268 Ibid. Pp. 20.
269 Durante la década 1970-1980, Libia jugó un papel importante con la aceptación de egipcios y 
tunecinos en su territorio. Sin embargo, las relaciones entre Lbia y Egipto se volvieron difícil con la 
presidencia de Anwar al-Sadat (1970-1981) y la reorientación de la política exterior hacia occidente; 
situación que propició la expulsión de migrantes egipcios de territorio libio. Stephen Castles y Mark J. 
Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 160. 
270 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 30. 



a la demanda de profesores en el ámbito de la salud -dirigiéndose 

principalmente a Irak-.271 

 Posteriormente, Irak y Egipto firmaron un acuerdo para estimular el 

establecimiento de granjeros egipcios (1975) en ese país. Los migrantes 

participes no poseían capacitación alguna, lo cual no fungió como problema 

durante y después del término del convenio (1977), ya que las personas 

pudieron obtener trabajos y residencia en territorio iraquí.272 

 En 1976 la migración fue prioridad para reparar déficits de pago, 

proyectos financieros privados en Egipto y proveer de mano de obra a los 

países árabes, estimándose alrededor de 1,4 millones de egipcios establecidos 

en países del golfo.273 

 La demanda de trabajadores temporales egipcios entre 1970 y 1980 se 

enfocó en Arabia Saudita, Libia, Jordania y Kuwait; posteriormente en Irak, 

Arabia Saudita, Libia y Jordania.274 

 Las cualidades que tenían los migrantes temporales eran: hombres, 

calificados con algún rango profesionista (científico o técnico) o simplemente 

trabajadores de industria. Mientras mayor rango de capacitación tenían eran 

concentrados en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 

Yemen y Omán.275 

 La dinámica de repartición de los migrantes egipcios se mantuvo hasta 

inicios de los 1980’s, debido a la llegada y competencia de la mano de obra a 

bajo costo asiática en países árabes. 

 Entre 1984 y 1987, la migración egipcia tuvo su fase de contracción. Las 

razones que la provocaron fueron la guerra Irán-Irak, la baja del precio del 

petróleo, la baja demanda de trabajadores en la construcción de los países 

árabes y la política de remplazo de mano de obra extranjera con nacional en 

estos países productores de petróleo. A pesar de la situación, la mano de obra 

271 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia… Op. cit. Pp. 4. 
272 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración… Op .cit. Pp. 162. 
273 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 21.
274 Ibid. Pp. 31. 
275 Ibid. Pp. 33. 



migrante se convirtió en fuerza de trabajo irremplazable en los países árabes,  

por lo que muchos de los egipcios lograron permanecer (Irak). Se estima que 

para 1986 el total de migrantes era de 2,25 millones de egipcios.276 

 La siguiente fase se enmarca entre 1988 y 1992, etapa en la cual se dio 

el retorno a Egipto, debilitando las relaciones de trabajo y de mercado con 

Jordania, Irak, Yemen, Arabia Saudita y otros países del golfo.  

 Por ejemplo, Kuwait anunció la reducción de mano de obra extranjera, 

Arabia Saudita expulsó a los egipcios y otros países árabes dejaron de buscar 

mano de obra extranjera; dejando a Egipto sin ser productor de migrantes 

laborales. En 1989 los contratos laborales disminuyeron en un 43% al obtenido 

en 1988 y se lograron incrementar con Arabia Saudita y Libia únicamente en 

1990.277 

 Para 1990, el regreso a Egipto de personas establecidas en Irak y 

Kuwait fue forzado, dejando 1,5 millones de egipcios en el extranjero en ese 

año. Esta situación favoreció los problemas económicos internos, ya que los 

migrantes eran el sustento de pueblos y regiones, así como la vía para reducir 

trabajadores calificados establecidos en territorio egipcio. 

 Debido a la imposibilidad de crear empleos, Egipto firmó 11 acuerdos 

bilaterales con estados vecinos a fin de facilitar la emigración de egipcios (la 

mayoría se realizaron entre 1974 y 1993). De acuerdo con las estadísticas, 

Arabia Saudita siguió siendo el destino electo por el flujo migratorio en un 70%. 

 La fase de 1992 a 2004 abarca el flujo migratorio de regreso a los 

niveles previos con el fin de la Guerra del Golfo, alcanzando un total de 2,8 

millones de migrantes. A partir de 1992, el movimiento migratorio retomó flujo 

de salida (lega e ilegal) y a su vez ingresaron extranjeros a Egipto, en su 

mayoría provenientes de Sudán y algunos estados del sur de África.278 

 En 1996, los migrantes se enfrentaron a la disminución de renovación de 

contratos y a medidas nacionales adoptadas por los países árabes receptores. 

276 Datos de CAPMAS. Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia… Op. cit. Pp. 5.
277 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 22. 
278 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia… Op. cit. Pp. 5. 



Ante ello, el gobierno egipcio, a través del Ministerio de Fuerza Laboral y 

Emigración y el Alto Comité para la Migración, impulsó la exploración de 

nuevos mercados laborales mediante soluciones vía cooperación con 

ministerios y entidades correspondientes para obtener un instrumento 

institucional enfocado a lidiar con la migración.279 

 En 2000 se calculó la existencia de 2,7 millones de egipcios en el 

extranjero280, ubicados principalmente en países árabes (migración temporal) y 

en Estados Unidos o Europa (migración permanente).  

 Egipto desde fines del siglo XX ha necesitado la creación de empleos 

para las generaciones que ingresan al mercado laboral, estimándose en 2002 

la necesidad de generar 500,000 empleos anuales para satisfacer la demanda. 

Objetivo difícil de lograr por parte del gobierno, por lo que optó por impulsar el 

flujo migratorio ante el incremento demográfico nacional. 

 Es así, como desde inicios del siglo XXI, los egipcios se han ubicado en 

Arabia Saudita (924 mil personas), Libia (332 mil), Estados Unidos (318 mil), 

Jordania (227 mil), Kuwait (190,500), Canadá (110 mil), Emiratos Árabes 

Unidos (95 mil) e Italia (90 mil).281 

 La edad promedio actual de los migrantes oscila entre 30-39 años y 40-

49 años. Se estima que el 46% de los migrantes cuentan con títulos 

universitarios y posgrados, siendo la mayoría migrantes permanentes. Por su 

parte, los no calificados están conformados por jóvenes que arriban a los 

países de destino de manera ilegal atravesando el Mediterráneo por costas 

egipcias o libias. Siendo los países preferidos para establecerse Italia, Reino 

Unido, Holanda, Francia, Alemania y Grecia.282 

 

 

 

279 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 22 y 23. 
280 Datos de CAPMAS. Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia… Op. cit. Pp. 5. 
281 Ibidem. 
282 Ibid. Pp. 7. 



Fases migratorias de Egipto 
Fase Periodo 

Pre-expansión Antes de 1974 

Expansión 1974-1984 

Contracción 1984-1987 

Retorno 1988-1992 

Reimpulso* 1992-2004 

Datos tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia e in Veneto. Veneto Lavoro- Osservatorio & 
Ricerca e Regione del Veneto, Italia, julio 2007, Pp. 4. 
*El nombre de esta fase fue denominado por mí para efectos del estudio y de la evolución del fenómeno al día de hoy. 
El nombre dado por la autora es fase actual. 
 

 En materia de remesas, en 1992 ascendieron a 6,1 mil millones de 

dólares y 3,2 millones de dólares en 1995; las cuales provenían de países que 

poseían el 80% de trabajadores: Arabia Saudita, Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Reino Unido, Kuwait y Omán.283 

 En cuanto a las remesas provenientes de migrantes egipcios en países 

europeos, se percibieron en mayor cantidad aquellas de Suiza y Reino Unido, y 

en menor medida las procedentes de Italia, Grecia y Holanda. Dicha situación 

se le atribuye a las diferencias en la ocupación y a los niveles de capacitación 

de los migrantes en los países.284 

Países de destino migratorio egipcio 

Datos a 2006. Gráfica tomada de Saeed Kassem y Alyaa Sabeh Hussein. Egiptian Youth and the Risk of Irregular 
Migration: Local Media Campaign Fayoum Governorate. Ed. Cooperazione Italiana- República Árabe de Egipto, El 
Cairo, Egipto, 2007, Pp. 7. 
 

 Las remesas en su mayoría son utilizadas en comida, vestido y salud, 

mientras sólo un bajo porcentaje es utilizado en inversiones productivas; es 

decir, en actividades que generen más ingreso y empleo. 

283 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 48 y 49. 
284 Ibid. Pp. 52. 



 En 2001, las remesas fueron de 2 millones 876 mil dólares, mostrando 

una baja en relación a lo recibido durante el siglo XX. A pesar de ello, las 

remesas comprenden del 3 al 4% del producto interno bruto egipcio.285 

 Una característica a señalar de este país norteafricano, antes de cerrar 

este punto, es el hecho de que Egipto no es sólo gran expulsor de migrantes, 

sino que se ha convertido en país receptor (en su mayoría de sudaneses), y 

país de tránsito para refugiados y personas en búsqueda de asilo provenientes 

de Sudán, Somalia y la región de los Grandes Lagos.286

 

4.2 Italia: nuevo destino migratorio. 

 Habiendo enmarcado la presencia magrebí en Europa, podemos 

enfocarnos en Italia, país que ha fungido de guardia, barrera o reten de 

migrantes. 

 La historia migratoria magrebí en Italia287, particularmente de 

marroquíes, argelinos y tunecinos, es resultado de la emigración masiva de 

magrebíes hacia Europa en 1974. Siendo hasta los 1980’s cuando la 

dimensión de las colectividades alcanzó una presencia importante y 

destacada.288 

 A principio de los 1980’s Italia se enfrentó realmente al problema de la 

inmigración por primera vez289, ratificando en 1981 la convención sobre los 

trabajadores migrantes (1975) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), mediante la cual se obligó a aprobar normas específicas dentro del 

ordenamiento italiano. Medida que generó resultados hasta diciembre de 1986 

con la primera ley sobre inmigración (943/1986).290 

 A partir de la generación de la ley nacional hasta mitad de los 1990’s se 

285 Ibid. Pp. 54.
286 Ibid. Pp. 71 y 72. 
287 A inicios de 1970’s los tunecinos y otros magrebíes se instalaron en Sicilia como empleados en 
familias acomodadas. Carlos Iván Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 6. 
288 Roberta Pace y Brahim El Mouaatamid. “Quali fonti per la misurazione dell’immigrazione marocchina 
in Italia… Op. cit. Pp. 1. 
289 Hacia fines de los 1980’s la población marroquí superaría a la tunecina, la cual estuvo con gran 
presencia desde mediados de los 1970’s principalmente al sur del país. Carlos Iván Mendoza. “Destino 
Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 6. 
290 Franco Pittau. Las migraciones en Italia, ayer y hoy. Cáritas Roma, Italia, 2000, Pp. 4.



presentó la fase de emergencia o de intervención, en la cual el gobierno 

italiano buscó frenar la inmigración que llegaba con la aplicación del Acuerdo 

de Schengen y políticas nacionales; desafortunadamente las medidas fueron 

eficaces por corto tiempo e insuficientes a mediano/largo plazo. 

 Para fines de 1999 la población inmigrante que llegó estuvo conformada 

por población joven entre 18 y 40 años y con un mínimo de personas mayores 

a 60 años. Un 54% eran hombres y 46% mujeres, diferencia que variaba 

dependiendo la procedencia: 60,5% de Europa del este, África centro-oriental y 

América Latina; cerca de 21% de África Occidental, Medio Oriente e India; y 

18,5% de África del Norte.291 

Extranjeros residentes por área geográfica (miles de personas) 

 
El incremento de residentes extranjeros en Italia fue de 356,159 en 1991, a los 1465 de 2001. Los residentes de 2001 
estaban conformados por 792,591 hombres y 671,998 mujeres. Datos del 1 de enero de 1993 al 1 de enero de 2001. 
Tomado de Istat. Italia in Cifre, Italia, 2010, Pp. 5. 
  
 

 A inicios del siglo XXI, Italia se encontró entre el incremento del flujo 

migratorio y el descenso en la tasa de fecundidad por mujer, la cual se registró 

en 1,2 hijos cuando la mínima para reemplazo poblacional era de 2,0 hijos. 

Ante esto, la migración clandestina se convirtió en fundamento del crecimiento 

poblacional y, al mismo tiempo, en problema para aquellos que no aceptaban a 

los extranjeros. 

Número medio de hijos por mujer italiana 
1961 2,4 
1971 2,4 
1981 1,6 
1991 1,3 
2001 1,25 

2008 y 2009* 1,41 
Datos tomados de Mirko Benedetti y Fabio Cozzi. Italia in Cifre, Istat, Italia, 2003. Y de Roberta Roncati y Anna Maria 
Tononi. Italia in Cifre. Istat, Italia, 2007. 
*Datos tomados de Enrico Giovannini. Noi Italia- 100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 2010 y 
2011.  

291 Ibid. Pp. 7. 



 Para 2004, los inmigrantes y extranjeros representaron gran parte de la 

fuerza de trabajo en Italia, aumentando seis veces el número de trabajadores 

nacidos en el extranjero292 ante la demanda de trabajadores temporales y de 

baja especialización. 

 La cifra de extranjeros en Italia ascendió a 3,400,000 personas en 2005 

entre regulares e irregulares, repartidos en un 26% en el sur del país y un 14% 

en el centro-norte. A su vez, muchos de ellos no permanecieron en un solo 

lugar de residencia, sino que cambiaron de lugar al interior del país.293 

 El Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat, por sus siglas en 

italiano) adjudicó 4 millones de residentes extranjeros a una población total de 

60,241,214 habitantes en 2009, de los cuales poco más de 2 millones habían 

obtenido el permiso de estancia en 2007. Del total de extranjeros residentes un 

15,6% provenían de África del Norte, de los cuales Marruecos aportó 10,4%, 

Túnez 2,6% y Egipto 1,9%.294 

Países con mayor población en Italia 

 
Datos al 1 de enero de 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia- 100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2010.  
 

 Debido a la composición social en Italia y su base en las poblaciones 

292 Entre los países africanos con mayor índice de expulsión de migrantes fueron: Marruecos (1.5 
millones), Argelia (1.3 millones), Sudáfrica (360 mil), Egipto (314 mil) y Nigeria (260 mil). Carlos Iván 
Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 118 y 137. 
293 Esta situación comenzó a presentarse desde 2003, año en el cual 132,000 residentes extranjeros 
cambiaron de residencia, del total 22,5% eran de África del Norte. Franco Pittau. Las migraciones en 

Italia… Op. cit. Pp. 6. 
294 Marruecos, Túnez y Egipto ocupan el 3er, 7mo y 14vo lugar de países con mayor población residente 
en territorio italiano. Ver http://noi-
italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=103&cHash=1010de74b2



extranjeras residentes, podemos señalar que el país se encuentra ante una 

necesidad de mano de obra en la cual basar el crecimiento y desarrollo 

económico del país. Por tanto, se les continúa reclutando de manera informal 

para evitar lidiar con las políticas migratorias y laborales existentes.295 

 Cabe señalar que a raíz de los ataques de 2001 en Nueva York, 2004 en 

Madrid y 2005 en Londres, el rechazo hacia los musulmanes y árabes 

adheridos a las tradiciones islámicas, textos religiosos y costumbres 

incrementó, propiciando desde entonces una difícil integración o asimilación de 

los inmigrantes norteafricanos. En la mayoría de las veces, son catalogados 

como amenaza potencial y no confiables, situación que Italia debería 

solucionar a fin de continuar con el crecimiento económico y poblacional 

alcanzado con la migración. 

 

Ciudadanía de extranjeros masculinos residentes con mayor presencia en Italia (por provincia) 

 
Datos al 1 de enero de 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia- 100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2010. 

 

 

295 Ver Anexo 6 para más cifras de extranjeros por residentes en Italia. 



Ciudadanía de extranjeros femeninos residentes con mayor presencia en Italia (por provincia) 

 
Datos al 1 de enero de 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia- 100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2010. 

 

4.3 Migración marroquí, tunecina y egipcia hacia Italia. 

 Sólo cinco países africanos vislumbran entre los 20 países con mayor 

número de residentes extranjeros en Italia, entre ellos encontramos a 

Marruecos, Túnez y Egipto, países que he seleccionado a fin de ejemplificar y 

responder en primer término, el porqué Italia se convirtió de país de tránsito a 

país de destino. Y en segundo término, visualizar el posible conflicto existente 

ante el choque de religiones que se puede dar entre un país católico y 

migrantes del Islam. 

 Tenemos por un lado a tres países del norte de África con problemas 

económicos y demográficos que les impulsan a mantener la migración, a fin de 

obtener ingresos económicos mayores a los producidos nacionalmente. Y por 

el otro Italia, cuyos dos milagros económicos (1958-1968 y mediados 1980’s) le 

dejaron un crecimiento momentáneo opacado por la baja posterior a cada uno. 

Entonces, ¿qué es lo que atrae y refuerza la circulación de personas entre 

estos países? 



 Los dos momentos económicos en Italia generaron industrias de 

competencia internacional así como las pequeñas y medianas empresas 

(sustento económico del país). Sin embargo, dichas industrias han necesitado 

desde sus inicios de mano de obra que trabaje aquello que los nativos 

rechazan, forjando de esta manera un lazo con los migrantes legales o ilegales. 

 Es en ese punto donde marroquíes, tunecinos y egipcios han sido factor 

de cambio y mano de obra en diferentes sectores económicos italianos, así 

como pieza clave en la demografía de un país que presenta una baja tasa de 

natalidad y rápido envejecimiento de su población.  

 No obstante cabe preguntarse, a pesar de ser mano de obra, si ¿Italia 

puede realmente ofrecer a los migrantes un mejor nivel de vida? Teniendo en 

cuenta el crecimiento económico bajo, en comparación a otros países 

miembros de la Unión Europea, pudiera ser difícil un cambio significativo en 

términos económicos en la vida del migrante. 

 A continuación, se dará una visión de los tres países norteafricanos y su 

lazo migratorio con Italia, ya sea como vía de tránsito (1970’s-1980’s) o de 

destino (1990’s); el incremento de la población por país norteafricano296 y 

características de cada grupo migrante –nivel educativo, migrante individual o 

familiar, temporal o permanente, etc-. 

 

4.4 Flujos migratorios. 

 Marruecos, Túnez y Egipto297 comparten procesos migratorios similares 

enmarcados en una historia colonial y de acuerdos bilaterales laborales con 

Francia (los dos primeros) y con países árabes del golfo (el último); los cuales 

continuaron hasta el fin de los acuerdos laborales (1970’s) a pesar de la 

independencia de los países norteafricanos. Posteriormente el rumbo 

migratorio se enfocó a la búsqueda de empleo y reunificación (en algunos 

casos), viéndose limitado por medidas nacionales y crisis económicas. 

296 Ver Anexo 7 para conocer los datos de 2010. 
297 Para conocer las rutas migratorias, así como las regiones italianas con presencia marroquí y tunecina, 
ver Anexo 8.



 La migración hacia Italia estuvo acompañada de la transición del país 

europeo, de tierra de emigración a país de tránsito hacia el norte de Europa y 

posteriormente, a uno de los principales destinos. Entre las razones mediante 

las cuales se justifica la atracción de flujos se encuentran las restricciones 

políticas migratorias de los países nórdicos europeos en los 1970’s, la entrada 

tardía de Italia en el espacio Schengen (1990), la regularización/legalización de 

extranjeros298 y la necesidad de mano de obra en las pequeñas y medianas 

industrias del norte y en la agricultura y pesca del sur.299 

 

 

 

Extranjeros residentes en Italia de acuerdo con los censos realizados 

1951 47,177 
1961 62,780 

1971 121,116 

1981 210,937 

1991 356,159 

2001 1,334,889 

2004 1,990,159 

2006 2,670,514 

2008 3,432,651 

2010 (inicios) Más de 4,2 millones* 
Datos tomados de Roberta Roncati. L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2004. Y de Roberta Roncati y Anna Maria Tononi. 
L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2005 a 2009. 
*De acuerdo a los datos de Enrico Giovannini. Noi Italia- 100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo, Istat, Italia, 
2011. 

298 Para datos sobre emisión de permisos de estancia por región italiana, ver Anexo 9. 
299 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati marocchini in Italia… Op. cit. Pp. 9. 



 

300 Los datos del crecimiento poblacional de estos tres países norteafricanos pueden verse en el Anexo 10. 
301 La estructura de la población marroquí por edad es: de 0-14 años 28,2% (4,531 son hombres y 
4,400,521 mujeres), de 15-64 años 65,7% ( 10,174,183 hombres y 10,612,113 mujeres), mayores de 65 
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 Marruecos. 

 Comienzo con Marruecos ya que es el país norteafricano con mayor 

cantidad de población en Italia (403,592 residentes en 2009). Es un país cuyo 

papel migratorio está relacionado con los acuerdos realizados con la Unión 

Europea, misma que le ha dado el rol de policía en esta parte del Mediterráneo.  

 No obstante, a pesar de haber sido asignado para contener cualquier 

flujo migratorio proveniente de otros países africanos con destino a Islas 

Canarias, España, y Francia (primordialmente), Marruecos ha seguido 

expulsando población.304 La presencia de sus nacionales en Italia ha estado 

desde los 1970’s y con mayor presencia a partir de los 1990’s. 

 Veronica Fincati hace una observación acertada, desde mi perspectiva, 

al definir a la migración marroquí como acompañante en la transformación de 

Italia de tierra de emigración a uno de los principales destinos europeos de 

inmigración.  

 Se ha pensado que la razón del incremento de población y arribos de 

marroquíes a Italia se debió en parte a la entrada en vigor del acuerdo 

Schengen en 1990, al uso de visa, a la demanda de mano de obra en las 

pequeñas industrias del norte y en la agricultura del sur. También se atribuye el 

cambio de destinos a la existencia de la economía informal en territorio italiano 

y a la baja en la tasa de crecimiento económico de los países del Magreb a 

mediados de los 1980’s, siendo las migraciones y remesas los ingresos que 

años 6% (865,663 hombres y 1,043,485 mujeres).Ver https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mo.html 
302 La estructura por edad es: de 0-14 años ocupa un 22% del total de población (1,227,238 hombres y 
1,149,796 mujeres); de 15-64 años 70,1% (3,701,661 hombres y 3,652,322 mujeres); y mayores a 65 años 
7,2% (352,000 hombres y 403,319 mujeres). Ver www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ts.html 
303 La estructura por edad se conforma: de 0-14 años 33% (13,308 hombres y 12,711,900 mujeres); de 15-
64 años 62.7% (25,138,546 hombres y 24,342,230 mujeres); y mayores de 65 años 4.3% (1,546,774 
hombres y 1.818,778 mujeres). Ver https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/eg.html 
304 Las remesas marroquíes representan el 8% de su PIB.



mantuvieron a la economía –de allí el incremento del flujo hacia Italia entre 

1985 y 1990-.305 

 El incremento de migrantes se reflejó en el número de permisos de 

estancia expedidos a marroquíes desde mediados de los 1980’s, respaldando 

las razones en el párrafo superior. 

Permisos de estancia italianos otorgados a marroquíes 

1975 1980 1985 1990 1996 2000 2004 
299 829 2364 77,971 81,247 155,864 231,044 

Datos del Ministerio del Interior en Roberta Pace Las migraciones magrebíes en Italia. Departamento para el estudio de 
la sociedad mediterránea, Universidad de Bari, Italia, 2005, Pp. 1 y3. 

 Aunado a lo anterior, con el uso de visa para ingresar a territorio de la 

Unión Europea, los migrantes vieron hacia países comunitarios cuyo sistema 

de ingreso no fuese tan rígido. Siendo los países mediterráneos los receptores 

del mayor número de migrantes (legales e ilegales) a partir de esos años. 

Marroquíes residentes en Italia 
1993* 91,699 
1994 78,596 
1995 86,128 
1996 92,905 
1997 
1997* 

117,487 
146,460 

1998 132,653 
1999 147,783 
2000 170,905 
2001 

2001** 
194,617 
180,103 

2002 
2002** 

287,000 
215,430 

2003** 253,362 
2004 
2004* 

294,945 
298,949 

2005 
2005* 

319, 945 
345,764 

Datos Istat tomados de Roberta Pace y Brahim Mouaatamid. “Quali fonti per la misurazione…” Op, cit. Pp.13. 
*Datos tomados de los consulados marroquíes en el mundo, en Veronica Fincati et.al. Gli immigrati marocchini in 
Italia…Op. cit. Pp. 7. 
**Datos establecidos con base al Istat (Censo 2001 y Balance demográfico de ciudadanos extranjeros 2002-2005), en 
Ibid. Pp. 10. 

 

 De acuerdo con datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, las 

visas de ingreso expedidas a marroquíes disminuyeron después de 2000 

debido a las restricciones introducidas en el sector de trabajo autónomo, 

evitando dar empleo a marroquíes. A partir de 2003 retomó nivel y se recuperó 

305 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati marocchini… Op. cit. Pp. 9. Y Roberta Pace. Las migraciones 

magrebíes en Italia. Departamento para el estudio de la sociedad mediterránea, Universidad de Bari, 
Italia, 2005, Pp. 1. 



a partir de 2005 con el otorgamiento de 20,700 visas italianas. Este número 

señala a la población marroquí como la más favorecida de todos los países 

africanos en obtenerlas -en general, fueron visas de trabajo o de reunificación 

familiar-. 

Visas de ingreso a Italia 
2000 22,690 
2001 21,882 
2002 12,568 
2003 17,835 
2004 19,894 
2005 20,700 

Datos elaborados en base al Ministerio de Asuntos Exteriores, tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati 
marocchini in Italia… Op. cit. Pp. 9. 

 
 

 El incremento en la presencia extranjera propició la realización de 

campañas de legalización de trabajadores extranjeros, regularizando en 1986 a 

22 mil, en 1990 a 51 mil y entre 1995 y 1996 a 34 mil, siendo ello parte del 

porque del incremento del flujo migratorio.306 Es decir, que en lugar de 

desalentar a las personas con el requerimiento de la legalización o uso de visa 

para poder permanecer en Italia, produjo lo contrario, atrayendo más personas 

al ver que era posible radicar mientras más presión social se tuviera.307 

Evolución de migrantes marroquíes en Italia (incluidos población registrada, en vías de 
nacionalizarse, segundas y terceras generaciones) 

1982 1,000 
1990 78,000 
1993* 130,000 
1998 195,000 
2002* 287,000 
2004 253,000 

Datos tomados de Hein de Haas. Marocco: from emigration country to africa’s migration passage to Europe. 
*Datos presentados por los consulados marroquíes en Italia. Se tomaron en cuenta sólo a marroquíes emigrantes 
legales. Datos tomados de Roberta Pace y Brahim Mouaatamid. “Quali fonti per la misurazione…” Op. cit. Pp.5. 
 

 Los marroquíes en Italia a inicio del siglo XXI eran 162,377, mismos que 

enviaban una cantidad de $586 millones de dólares en remesas. Situación que 

refleja el efecto de las regularizaciones y el desenvolvimiento de los 

norteafricanos en los sectores laborales italianos en 2000 y 2001. 

 La siguiente oleada de expedición de permisos de estancia se realizó 

entre 2002 y 2003, obteniendo los marroquíes un total de 28,836. La medida 

306 La comunidad marroquí se mantuvo como la más numerosa en Italia de 1996 a 2002 y contando para 
2005 con 359 mil personas. A partir de 2000 la comunidad marroquí comenzó a dejar de ser la población 
con mayor presencia en territorio italiano, desplazado por la comunidad albanesa. Ibid. Pp. 5-11. 
307 Esto último es una interpretación personal. 



les permitió ingresar formalmente al mercado laboral, ocupando puestos en el 

comercio, agricultura en el sur, pequeña industria del norte y sector terciario en 

el caso de los hombres; mientras las mujeres trabajaban como banditi308.  

Población marroquí residente por ocupación según Censo italiano de 2001 
 Agricultura Industria Comercio Otras 

actividades 
Toral 

Marroquíes 
Mujeres 
Hombres 

5,575 
   825 
4,750 

46,711 
  4,614 
42,097 

14,660 
  2,408 
12,252 

12,235 
  4,820 
  7,415 

79,181 
12,667 
66,514 

Total 
extranjeros 

37,735 284,798 110,102 203,864 636,499 

Datos según Istat, tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati marocchini in Italia…Op. cit. Pp. 18. 
 
 

 La población migrante marroquí es joven, en un 54% es menor a 35 

años y entre un 38-46% tiene entre 35-64 años. Lo cual los hace trabajadores 

viables para temporadas anuales en la industria o agricultura; reflejo en 

muchos casos del nivel de preparación con el cual llegan los migrantes.309 

 Debido al nivel de desempleo existente en Italia310muchos de los 

trabajadores se han quedado sin un trabajo, por lo que algunos han optado por 

el comercio informal o por abrir pequeños negocios tales como centros 

telefónicos o de fotocopiado, convirtiéndose paulatinamente en centros de 

servicio más completos –algunos ofrecen en un solo local transferencias de 

dinero, Internet, impresiones, etc-.311 La desocupación llama la atención, ya 

que hasta antes de 2005 entre 35 y 55% de los marroquíes residentes 

mantenían un trabajo anual temporal312. 

 La presencia de la población marroquí se ha distribuido principalmente 

en las áreas industriales del norte de Italia. En las regiones de Lombardía, 

Emilia-Romaña, Piamonte y Véneto313 es dónde se concentra la mayor parte; 

generando en la parte centro-norte del país un aumento constante. Mientras en 

308 Personas encargadas de acompañar y cuidar a las personas mayores. 
309 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati marocchini in Italia… Op. cit. Pp. 22 y 23. 
310 Se estima que en 2008 el 58,7% de la población entre 15-64  años y el 34,4% entre 55-64 años estaban 
empleados. Sin embargo, el desempleo aumentó posteriormente a fines de ese año llegando a 6,7%, 
estando aún por debajo de la media europea (7,0%). El desempleo juvenil (15-24 años) es de 21,3%, 
mientras el desempleo a largo plazo (quienes buscan trabajo desde hace más de un año) es de 45,7% a 
nivel nacional. Ver http://noi-
italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=103&cHash=1010de74b2 
311 Carlos Iván Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 14. 
312 Ver Anexo 11. 
313 Ver Anexo 8. 



el sur, Campania y Basilicata registran una disminución de población a pesar 

de ser las primeras zonas de inserción. 

 Esta distribución poblacional a lo largo del territorio italiano refuerza la 

idea de que los marroquíes son migrantes flexibles, acoplándose al lugar a 

donde llegan. Alcanzando 403,592 residentes en 2009, eso sin contar a todos 

aquellos indocumentados. 

 

 Túnez. 

 Túnez por su parte es el país que enlaza a los tres norteafricanos 

elegidos, ya que por un lado comparte con Marruecos la independencia de 

Francia, y por el otro lado, tiene conexión con los migrantes egipcios en las 

rutas utilizadas vía Libia para ingresar a Italia. 

 A mediados de los 1960’s llegaron los primeros flujos migratorios 

tunecinos a Italia, conformados por albañiles, jornaleros y pescadores que se 

establecieron en el sur del país cerca de las áreas agrícolas e industriales de la 

pesca de Sicilia. Aquellos migrantes más calificados se ubicaron cerca de las 

industrias del centro-norte para proseguir posteriormente hacia otros países 

europeos.314 

 A partir del cierre a la migración por parte de Francia, Alemania, 

Holanda, etc llegó el segundo gran flujo migratorio tunecino a Italia. 

Posteriormente, un tercer flujo migratorio tunecino se dio a partir de 1985 como 

resultado de la crisis económica en Túnez, de la expulsión de tunecinos de 

Libia y de la campaña de regularización de trabajadores extranjeros presentes 

en Italia de 1986.315 

Permisos de estancia italianos otorgados a tunecinos 

1975 1980 1985 1990 1996 2000 2001 2003 2004 2005 
584 1,488 4,352 41,234 30,666 46,773 53,034 60,572 62,651 60,337 

Datos del Ministerio del Interior en Roberta Pace. Las migraciones en Italia… Op. cit. Pp. 1,3 y 10. 

314 Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini... Op. cit. Pp. 4-8.
315 La campaña de regularización de 1986 favoreció el aumento de migrantes laborales tunecinos 
regulares, residentes en el territorio italiano. Ibid. Pp. 8. 



 Desde 1985 hasta 2002, se registró un aumento de la población 

tunecina que llegó a Italia impulsada por las campañas de legalización de 

trabajadores, el otorgamiento de permisos de residencias, los ingresos 

regulares por reagrupación familiar y mediante el uso de visa de turista. 

Tunecinos residentes en Italia 
1996 40,002 
1997 41,439 
1998 41,137 
1999 53,034 
2000 51,137 
2001* 
2001 

78,581 
47,656 

2002* 
2002 

89,896 
59,528 

2003* 
2003 

101,042 
68,630 

2004 78,230 
2005 83,564 

*Datos de los consulados tunecinos en el mundo, tomado de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini in Italia…Op. 
cit. Pp. 7. 
Datos de l Istat,, tomado de Verónica Fincati et al. Op.cit. Pp.7 y 10. 

 

 Para 2001 la población tunecina laboral ascendió a poco más de 21,400 

personas, distribuidas en el sector industrial, agrícola, terciario y comercio; 

cumpliendo jornadas completas de trabajo. Sin embargo, como se mencionó en 

el caso marroquí, la reducción de horas o incluso el desempleo presente a 

partir de 2005 dejó a migrantes no calificados sin trabajo, mientras quienes 

poseían una profesión o eran obreros calificados se ubicaron en el sector 

ventas o en servicio a familias. Otros optaron por impulsar la creación de 

empresas tunecinas a partir de ese año, dando paso a una nueva forma de 

empleo.316 

 En 2005 los tunecinos en Italia conformaron la séptima nacionalidad 

extranjera más numerosa, con un total de 83,600 residentes (66% hombres y 

34% mujeres) y con alrededor de 10,600 visas.317  

 

 

 

316 Ibid. Pp. 21. 
317 A pesar del incremento poblacional tunecino, la presencia femenina en el mercado laboral fue de 2 mil 
mujeres, cifra baja para el total de residentes. En 2009, la población tunecina residente en Italia alcanzó 
100,112 personas. 



Visas de ingreso a Italia 
2000  15,727 
2001 15,409 
2002 10,722 
2003 10,762 
2004 10,746 
2005 10,615 

Datos elaborados en base al Ministerio de Asuntos Exteriores, tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini 
in Italia…Op. cit. Pp. 9. 

 

 Con base en los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, las 

visas de ingreso expedidas a países africanos representaron el 9% del total en 

2005, viéndose una disminución en comparación a 2000. Veronica Fincati 

menciona como posible causa de esto, al aumento de visas destinadas a 

ciudadanos europeos no comunitarios. Desde mi perspectiva, esta 

interpretación sólo reflejaría la preferencia de europeos del este sobre 

norteafricanos y la barrera al ingreso del otro proveniente de tierra 

musulmana/árabe. 

 Los trabajadores tunecinos representan una población joven 

concentrada entre 25-39 años de edad, aunque aquellos entre 35-64 años han 

crecido a partir del periodo 2000-2005, contribuyendo al aumento de la edad 

media de los trabajadores de este país norteafricano.318 

 Los sectores donde más se desempeñan los tunecinos son el de la 

construcción, metal-mecánico, agrícola y comercio; y en menor medida en el 

sector moda, mobiliario y servicios de producción.319 

Población tunecina residente por ocupación según Censo italiano de 2001 
 Agricultura Industria Comercio Otras 

actividades 
Toral 

Tunecinos 
Mujeres 
Hombres 

3,463 
   193 
3,270 

11,843 
  584 

11,259 

2,904 
  413 
2,491 

3,199 
  922 

  2,277 

21,409 
2,112 

19,297 

Total 
extranjeros 

37,735 284,798 110,102 203,864 636,499 

Datos según Istat, tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati tunisini in Italia…Op. cit. Pp. 17. 
 
 

 Los tunecinos se ubican principalmente en la región de Emilia-Romaña, 

Lombardía (regiones que atraen gran mano de obra) y Sicilia320, la cual ha 

representado históricamente la puerta de entrada a Italia y a otros países 

318 Ibid. Pp. 18. 
319 Ibid. Pp. 11 y 15.
320 Ver Anexo 8. 



europeos, consolidándose como área de destino de un gran número de 

trabajadores y familias tunecinas. A lo anterior cabe añadir que a partir de 

2001, los tunecinos en Sicilia disminuyeron debido a la atracción ejercida por 

las regiones industriales del norte. 

 

 Egipto. 

“Te necesitamos: Eres bienvenido mediante vías legales”321 
 

 Egipto es el país que pudiera denominarse diferente al grupo de los tres 

que presentamos, en parte por su característica de migración por fases y por 

ser considerada como la entrada hacia Medio Oriente. Sin embargo, a pesar de 

tener una gran relación con los países del golfo, ha tenido que enfrentarse y 

adaptarse a cambios a fin de lograr una liberación de población. 

 La primera gran migración egipcia en Italia fue en 1970 con el ingreso de 

jóvenes altamente calificados, de clase media, atraídos por oportunidades 

culturales y sociales. Posteriormente, el tipo de personas que ingresaron 

poseyeron menor grado de educación.322 

 A diferencia de Marruecos y Túnez, los egipcios que llegaron desde esta 

década fueron personas cuyo objetivo era migrar permanentemente, debido a 

su estatus profesional (médicos, ingenieros y profesores) y a causa de la gran 

atracción de personas no calificadas o semicalificadas por los países árabes. 

321 Fotografía tomada de Piera Francesca Solinas. Politiche Migratorie: l’importanza Della 

valorizzazione delle risorse umane e il ruolo del media. Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo-
Ambasciata d’Italia, El Cairo, Egipto, 2007, Pp. 8.
322 El primer tipo de migración presentada fue de carácter permanente debido al nivel educativo con el 
cual llegaban; el segundo, a pesar de ser menos calificados, fueron temporales o permanentes, 
dependiendo de la forma de arribo (legal o ilegal). 



 Ante ello, a partir de 1998, Italia basó la relación con Egipto a través de 

acuerdos bilaterales a nivel científico y tecnológico. Posteriormente en 2000, se 

establecieron acuerdos de cooperación en materia de flujos migratorios, 

mediante los cuales se otorgaron trabajos de acuerdo a lo negociado; 

propiciando el incremento en el flujo egipcio hacia tierra italiana.323 

 A pesar de buscar limitar el ingreso de migrantes egipcios mediante los 

acuerdos de cooperación suscritos en materia laboral, los flujos fueron 

fomentados en 2002, 2004 y 2006 con la regularización de personas en Italia; 

cumpliendo y sobrepasando las cuotas establecidas de ingreso anual al país. 

Visas de ingreso a Italia 
2000 10,086 
2001 9,731 
2002 7,869 
2003 7,784 
2004 8,272 
2005 9,910 

Datos elaborados en base al Ministerio de Asuntos Exteriores, tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani 
in Italia…Op. cit. Pp. 8. 

 
 

 La baja en 2002 y alta en 2005 se debió a la reducción e incremento de 

expedición de visas a egipcios por parte de Italia y a la regulación vía acuerdos 

laborales migratorios, las cuales en conjunto mantuvieron un flujo bajo. 

 Datos oficiales egipcios estiman que para 2000 la población egipcia 

representó el 10,9% de los migrantes permanentes que vivían en Italia, siendo 

alrededor de 90,000 personas.324 El aumento continuó salvo en 2002, 

recuperándose un año después con la obtención de 7,800 y de 9,900 visas en 

2005 (cifra similar a la otorgada en 2001).325 

Permisos de estancia 
2001 2003 2005 

31,814 44,789 47,185 
Datos del Istat-Ministerio del Interior 2001,2003 y 2005. 

323 Es importante resaltar que Italia es el único país de la Unión Europea que tiene firmado con Egipto 
acuerdos en materia de movilidad de personas en el espacio Euro-Mediterráneo. Es un sistema basado en 
la plataforma institucional con los objetivos de disminuir la migración irregular y favorecer los flujos de 
trabajadores en respuesta a la necesidad del mercado nacional italiano. Veronica Fincati et.al. Gli 

immigrati egiziani... Op. cit. Pp. 8.
324 Esta cifra contrastada con los datos de la OCDE (32,800 permisos de residencia expedidos por Italia) 
deja sin justificar alrededor de 60,000 personas, las cuales pudieran ser indocumentados. Dicha situación 
no se puede respaldar con algún dato o documento, es solo suposición. Leila Simona Talani 
(coordinadora). Why do migrants leave their countries? Motivations to migrate at the point of departure: 

The case of Egypt (mayo 2002-noviembre 2003). The British Accademy, Reino Unido, 2004, Pp. 14. 
325 Egipto continua siendo el país africano con el mayor número de visas otorgadas por Italia. Veronica 
Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia… Op. cit. Pp. 8. 



 En materia de remesas, los egipcios en Italia alcanzaron los $32,4 

millones de dólares en 2001-2002, cifra considerada no alta para ser uno de los 

principales países de destino egipcio. Esta situación, pudiera mostrar la 

realidad económica bajo la cual inició y continuó Italia en la primera década del 

siglo XXI.326 

 Los residentes egipcios en Italia durante los primeros años del siglo XXI, 

eran una población de alrededor de 27,300 personas en 2001; 58,900 en 2005 

y 74,599 en 2009, colocando a la población egipcia en la posición 14 de 

residentes extranjeros en territorio italiano.327 

Egipcios residentes en Italia 
1996 25,272 
1997 27,286 
1998 30,582 
1999 33,652 
2000 37,674 
2001 27,331 
2002 33,701 
2003 40,583 
2004 52,865 
2005 58,879 

Datos de Istat, tomado de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia…Op. cit. Pp. 6. 
 
 

 A partir de 2006 el migrante egipcio dio un cambio de perfil, presentando 

personas más jóvenes328. En general, hombres entre 20-30 años de edad, 62% 

casados, 38% con educación secundaria, 37% con universidad, 15% con 

estudio técnico de algún instituto, 4% sin educación formal, 3% con estudios de 

preparatoria, 2% con educación primaria y 1% con maestría.329  

 Los egipcios están insertos en el sector industrial principalmente, 

seguidos del sector comercial, terciario y agrícola. En su mayoría son hombres 

los partícipes en estos sectores laborales; mientras las mujeres van obteniendo 

mayor presencia en el sector comercial. 

 

326 Ayman Zohry. Contemporary Egyptian Migration… Op. cit. Pp. 52. 
327 Las remesas en 2001 fueron de 2 millones 876 mil dólares, mostrando una baja a lo recibido durante el 
siglo XX. Cabe mencionar que las remesas comprenden del 3 al 4% del PIB egipcio. 
328 Para conocer sobre datos generales sobre nivel de educación de los migrantes en Italia, ver Anexo 12. 
329 Cabe recalcar y recordar que las personas con estudio universitario o de posgrados optan por la 
migración permanente, mientras los trabajadores con educación secundaria optan por la temporal. Saeed 
Kassem y Alyaa Sabeh Hussein. Egiptian Youth and the Risk of Irregular Migration: Local Media 

Campaign Fayoum Governorate. Ed. Cooperazione Italiana- República Árabe de Egipto, El Cairo, 
Egipto, 2007, Pp. 6. 



Población egipcia residente por ocupación según Censo italiano de 2001 
 Agricultura Industria Comercio Otras 

actividades 
Toral 

Egipcios 
Mujeres 
Hombres 

550 
 38 
512 

4,951 
  175 
4,776 

4,467 
  272 
4,195 

3,003 
   433  
2,570 

12,971 
     918 
12,053 

Total 
extranjeros 

37,735 284,798 110,102 203,864 636,499 

Datos según Istat, tomados de Veronica Fincati et.al. Gli immigrati egiziani in Italia…Op. cit. Pp. 15. 
 
 

 La comunidad egipcia se concentra en un 82% en las regiones de 

Lombardía, Lacio, Piamonte y Emilia-Romaña, dejado sólo un 18% en 

Toscana, Liguria y Véneto.330 

 Es importante resaltar que a pesar de tener Egipto una fuerte relación 

con los países del golfo tiene importante presencia en Italia, representando el 

1,9% de la población extranjera total (2009) según datos del Istat. Por tanto, 

surge la interrogante ¿puede ser la cooperación la vía para disminuir la 

presencia de poblaciones extranjeras en países europeos? 

 Probablemente la cooperación sea un factor para disminuir y regular en 

mayor proporción los flujos migratorios, pero los resultados no siempre son los 

óptimos. Los acuerdos de cooperación establecidos entre Italia y Egipto han 

tenido mayores resultados que aquellos con Marruecos y Túnez, pudiendo ser 

una de las razones de la baja presencia egipcia en territorio italiano. 

 Una de las opciones que debieran realizarse en la región, desde mi 

perspectiva, es el impulso de acuerdos a nivel euromediterráneo con 

características no coloniales; es decir, acuerdos establecidos entre países 

africanos mediterráneos y europeos que no hayan tenido una relación 

metrópoli-colonia.331 

 

 

 

330 Veronica Fincati et.al. Gli Immigrati Egiziani in Italia… Op. cit. Pp.  9. Ver Anexo 8 para rutas de 
ingreso a Italia.
331 El hecho de evitar una relación exmetrópoli-excolonia podría ayudar a un desarrollo real en el país 
africano. Esto lo menciono ya que algunos países, en su mayoría excolonias francesas, aún mantienen ese 
lazo, generando una continuidad colonial que implica dependencia. Italia puede llegar a acuerdos con los 
países norteafricanos a fin de lograr un desarrollo o co-desarrollo de la región. 



5. ¿Hacia una Italia de integración? 

No hay desarrollo sostenible sin desarrollo humano. 

No hay desarrollo humano, sin libertad humana. 

No hay libertad humana, si las fronteras no logran transformarse 

de barreras a puntos de convergencia e integración. 

Lelio Mármora 

 

5.1 Política Migratoria. 

 El establecimiento de normas desde el inicio de la conformación de la 

Unión Europea vislumbró el libre tránsito al interior de los estados miembros. 

No obstante, la búsqueda para lograr este objetivo ha tenido que tomar en 

cuenta a las personas no comunitarias que ingresan por alguna de las 

fronteras. 

 A pesar de contar con bases legales comunitarias, los países miembros 

de la Unión Europea mantienen el poder nacional ante la migración legal e 

ilegal. Teniendo los miembros europeos por único fin común en la materia, 

evitar la llegada de personas ajenas al perfil del país receptor a través de 

medidas nacionales similares.332 

 

 5.1.1 Papel de la política migratoria europea. 

 Después de los 1970’s Europa se enfocó a los flujos migratorios de 

manera conjunta, desarrollando diálogos, conferencias y organismos, como la 

Comunidad Europea y el Consejo de Europa. Posteriormente, con la firma del 

Acta Única Europea (1986) se adoptaron medidas para el establecimiento del 

mercado interno (1 enero 1993) y con ello un área sin fronteras internas dónde 

332 Ejemplos de esto son la expulsión de gitanos de Francia, el rechazo de latinoamericanos en España, de 
africanos, árabes y/o musulmanes en Italia, etc. 



se aseguraba el libre movimiento de mercancías, personas, servicios y 

capitales.333 

 La Unión Europea a raíz de la adopción de la libre movilidad al interior, 

enfrentó el incremento de flujos migratorios provenientes de terceros países 

desde la última década del siglo XX, por lo que catalogó a la situación como 

urgente a resolver y decidió generar nuevos lineamientos legales y políticas 

migratorias a fin de mantener la seguridad y paz al interior del territorio de la 

Unión. 

 Los siguientes tratados, acuerdos y proceso a presentarse, son la base y 

el desarrollo legal bajo el cual la Unión Europea busca tener un mayor control 

de la migración. Maastricht, Schengen, Ámsterdam y Barcelona son resultado 

no sólo de reuniones sino también de desacuerdos y, porque no decirlo, 

miedos ante el incremento de población vieja europea y la llegada de 

extracomunitarios jóvenes. 

 El fenómeno o problema migratorio para los europeos presentó un 

cambio de concepción desde 2001, momento en que los flujos 

extracomunitarios árabes y/o musulmanes presentaron mayor presencia en 

Europa y fueron catalogados como los nuevos enemigos a combatir. En parte 

por la práctica del Islam –vistos como terroristas potenciales-, y por el cambio 

en la conformación de la sociedad del país a dónde llegan.334 

 

 

 

 

333 En materia migratoria la Comunidad presenta problemas para crear una política común de 
inmigración, algunos propusieron en su momento incluir a los miembros y terceros países mientras otros 
sólo vieron al conjunto europeo. Jesús Gutiérrez Castro. “Las migraciones en Europa a principios del 
siglo XXI: ¿cuestión de seguridad o necesidad?”, en CHANONA Burguete, Alejandro y Roberto 
Domínguez Rivera (coordinadores). Europa en Transformación. Procesos políticos, económicos y 

sociales. Plaza y Valdez Editores, México, 2000, Pp. 336. 
334 Alejandro Chanona Burguete y Roberto Domínguez Rivera (coordinadores). Europa en 

Transformación… Op. cit. Pp. 335. La forma como se les ve a los migrantes extracomunitarios es, 
generalmente, como delincuentes o causa problemas y por ello terminan viviendo entre racismo creciente, 
exclusión, discriminación, etc.



  5.1.1.1 Tratado de Maastricht. 

 El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht se aprobó en 

1991, se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de 

noviembre de 1993. Mediante dicho tratado se cambió el nombre de 

Comunidad Económica Europea por Comunidad Europea, e introdujo a su vez 

la estructura de tres pilares con perfil económico y político, los cuales dieron 

paso a la Unión Europea.335 

 El tratado buscó la unión económica y monetaria así como la adhesión 

de derechos sociales fundamentales expresados en la Carta Social Europea 

(Turín, 18 octubre 1961) y en la Carta Comunitaria de los Derechos 

Fundamentales de los Trabajadores.336 

 El tratado permite adoptar medidas necesarias para combatir la 

discriminación basada en el sexo, raza, origen étnico, religión y creencias, 

discapacidad, edad u orientación sexual; ofrece protección a los consumidores 

y garantiza el derecho a la información, acceso a documentos y votación del 

Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea.337 

 En lo que corresponde al tránsito de personas, el tratado manifiesta la 

política de armonización en materia de asilo y ratifica el principio de aceptación 

o negación de la misma con base en la decisión del país miembro de que se 

trate. Adjunto a este punto, se busca homogeneizar las normas de control y 

cruce de personas por las fronteras exteriores de la Unión Europea.338 

 El tratado establece en materia de inmigración los temas del acceso y 

circulación de no comunitarios a través de las fronteras internas de la Unión 

Europea; condiciones de estancia; acceso al empleo; reagrupación familiar; 

335 Ver http://europa.eu/abc/treaties/index_es.htm 
336 Dámaso Morales Ramírez “La política social en la Unión Europea”, en CHANONA Burguete, 
Alejandro y Roberto Domínguez Rivera (coordinadores). Europa en Transformación… Op. cit. Pp. 311. 
337 Alva Senzek. “La Unión Europea: empleo, política y la tercera vía”, en PIÑÓN Antillón, Rosa 
Ma.(coordinadora) Uniones Monetarias e Integración en Europa y las Américas. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y Delegación de la Comisión Europea 
en México, México, 2000, Pp. 184. 
338 Javier Urbano Reyes. “La ejecución de las estrategias de codesarrollo en las políticas de 
administración migratoria de la Unión Europea” Tesis para optar por grado de doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de 
México, Junio 2007, Pp. 109. 



lucha contra la inmigración; etc.339 El tratado busca en materia migratoria legal 

e ilegal, que los países miembros generen y tomen decisiones a favor de la 

seguridad de la comunidad. 

 Sin embargo, a pesar de estar señaladas las líneas en materia 

migratoria y tránsito de personas, es notoria la limitación del tratado en esta 

área debido a los frenos establecidos posteriormente con el Acuerdo de 

Schengen y con el Tratado de Ámsterdam. Por tanto, debería pensarse si una 

visión común legal puede tener mayor impacto que una realizada bajo el 

denominado pacto de caballeros; es decir que ante el fenómeno migratorio los 

países miembros adopten medidas nacionales similares sin necesidad de 

firmar ni ratificar algún tratado, convenio, acuerdo o proceso. 

 

  5.1.1.2 Acuerdo de Schengen. 

 El Acuerdo de Schengen se firma340 el 14 de junio de 1985 y entra en 

vigor el 19 de junio de 1990 con el Convenio de Aplicación de Schengen. Tiene 

por objetivo principal eliminar los controles de fronteras comunes y establecer 

la libre circulación de personas pertenecientes a los países signatarios, 

miembros de la comunidad o de terceros países.  

 El Convenio de Schengen completó el acuerdo y definió las condiciones 

y garantías de los controles de personas en las fronteras interiores de los 

Estados firmantes. Fue firmado el 19 de junio de 1990 y entró en vigor en 1995. 

En conjunto, el Acuerdo y Convenio conforman el acervo de Schengen que 

desde 1999 integra el marco institucional y jurídico de la Unión Europea.341 

 Para esta época los principales objetivos eran la supresión del control de 

personas en las fronteras interiores, la armonización de los controles de 

entrada, el establecimiento de una política de visados común, de condiciones 

de circulación y residencia para extranjeros, de normas penales a quienes 

ayuden a pasar inmigrantes ilegales, la cooperación policial y judicial a través 

339 Ibidem.
340 Firman Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. 
341 Ver http://europa.eu/scadplus/glossary/schengen_agreement_es.htm



del Sistema de Información Schengen (SIS)342, el tratamiento de solicitudes de 

asilo y el establecimiento de un banco de datos policiales.343 

 Por tanto, en materia de migración y asilo, el acuerdo propuso 

mecanismos para definir la admisión de inmigrantes, estrategias para contener 

los flujos migratorios y limitar los beneficios del asilo a través de la base de 

datos existente en el SIS.344 

 Cabe señalar que el Acuerdo de Schengen en su principio fue realizado 

como documento de cooperación policial, convirtiéndose a partir de 1997 en el 

instrumento normativo comunitario a través del Tratado de Ámsterdam y en 

norma supranacional debido a su origen intergubernamental.345 

 

  5.1.1.3 Tratado de Ámsterdam. 

 El Tratado de Ámsterdam se firma el 2 de octubre de 1997 y entra en 

vigor el 1 de mayo de 1999. Dicho tratado modificó a los Tratados de la Unión 

Europea y Comunidad Europea, consolidando a los dos y designando a los 

artículos del Tratado de la Unión Europea con letras en lugar de números.346 

 Mediante este tratado se creó dentro de la Unión Europea el espacio 

que permite el libre movimiento por carreteras y aeropuertos, normas comunes 

en expedición de visas, derecho de asilo y cooperación entre policías y 

aduanas.347 

 El Tratado de Ámsterdam es considerado como anexo al Tratado de 

Maastricht, vía para convertir al pleno empleo y los derechos del ciudadano en 

342 El Sistema de Información Schengen es una base de datos donde se registran las personas no 
admisibles y es un segundo mecanismo para acuerdos de cooperación y financiamiento hacia otros países 
no comunitarios (establecimiento de zonas que retengan el flujo migratorio hacia la Unión Europea). 
Jesús Gutiérrez Castro. “Las migraciones en Europa a principios del siglo XXI… Op. cit. Pp. 105. 
343 “… La Convención de aplicación y Acuerdo de Schengen no forman parte del derecho comunitario, 
sino de la ordenación subsidiaria (reglamentación intergubernamental al margen del Tribunal de Justicia 
de la UE), pero su valor es importante al poner en práctica la libre circulación de personas dentro de la 
UE.” Ibid. Pp. 340. 
344 Javier Urbano Reyes. La ejecución de las estrategias de codesarrollo… Op. cit. Pp. 104. 
345 Ibid. Pp. 106. 
346 Ver http://europa.eu/abc/treaties/index_es.htm   
347 Alva Senzek. “La Unión Europea: empleo, política y la tercera vía”,… Op. cit. Pp. 182 y 183. 



eje de la Unión Europea. También buscó modificar los resultados iniciales 

obtenidos con Maastricht mediante la extensión de poderes al Parlamento 

Europeo y con la tradición de votación unánime de la Unión Europea; suprimir 

obstáculos de libre circulación; reforzar seguridad y hacer eficaz la 

institucionalidad comunitaria con miras a la ampliación.348 

 Ámsterdam genera el traspaso del Acervo Schengen a la normativa 

comunitaria, con lo cual las medidas adoptadas hasta ese entonces por el 

Comité Ejecutivo creado por Schengen, se aplicarían a los países miembros.349 

 En lo referente a la cooperación en política de migración, los Estados 

miembros colaboran mediante el Acuerdo de Schengen, considerándosele 

como el inicio para la futura libertad fundamental: la circulación de personas en 

el espacio sin fronteras interiores. Aplicado a ciudadanos europeos y de 

terceros países que ingresen a países firmantes del acuerdo a través de una 

frontera exterior.350 

 Ámsterdam ratifica la necesidad de reforzar la seguridad en las fronteras 

exteriores a fin de garantizar un espacio de libertad, justicia, libre circulación de 

personas, asilo, inmigración, prevención y lucha contra la delincuencia. 

Algunas medidas propuestas fueron el fortalecimiento de mecanismos de 

cooperación policial y penal, control de movimiento de no comunitarios en 

fronteras de la Unión, control de cruces en fronteras externas, normas comunes 

y homogéneas para expedición de visados y medidas para establecer 

condiciones a extracomunitarios para viajar libremente al interior de la Unión 

durante un periodo no superior a tres meses.351 

 El Tratado en sí determina condiciones de entrada, residencia, visado y 

reagrupación familiar.352 Todo ello se realiza al conceder autoridad a los 

348 Ibid. Pp. 183 y 184. 
349 Javier Urbano Reyes. La ejecución de las estrategias de codesarrollo… Op. cit. Pp. 111. “…A partir 
de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el Acervo de Schengen, incluidas las decisiones 
adoptadas por el Comité Ejecutivo creado por los Acuerdos de Schengen, será inmediatamente aplicable a 
los 13 Estados miembros.” Jesús Gutiérrez Castro. “Las migraciones en Europa… Op. cit. Pp. 342. 
350 Ibid. Pp. 338. 
351 Javier Urbano Reyes. La ejecución de las estrategias de codesarrollo… Op. cit. Pp. 111.
352 “…Schengen, Tampere, Maastricht y Ámsterdam marcan un eje de acción en materia de migraciones 
no comunitarias. Maastricht y Ámsterdam son instrumentos básicos de unificación, delegando a Schengen 
la condición de instrumento rector de las políticas de control migratorio.” Ibid. Pp. 112 y 113. 



estados miembros para el control y administración migratoria, siempre que no 

se violen las normas comunitarias ni acuerdos internacionales. 

 El Tratado de Ámsterdam también propició el Consejo de Tampere 

(1999), dónde se definieron los principios de política común, asistencia de 

países, integración de extranjeros y control de inmigrantes; y el Consejo 

Europeo de Sevilla (2002), dónde se expresaron y mostraron divisiones entre 

los miembros de la Unión ante las medidas migratorias establecidas 

anteriormente.353 

 

  5.1.1.4 Proceso de Barcelona. 

 El Proceso de Barcelona o Asociación Euromediterránea se crea en 

1995 y constituye el marco político de la Unión Europea con respecto a los 

países árabes mediterráneos. Busca la paz y estabilidad de la región mediante 

el diálogo político; promover la prevención y resolución de conflictos; y la 

prosperidad mediante la creación de una zona de libre comercio y el desarrollo 

de cooperaciones.354 

 La asociación entre los países del Mediterráneo se basa en tres 

aspectos: política y seguridad para establecer un área común de paz y 

estabilidad; asociación económica y financiera para crear un área próspera 

compartida a través del tratado de libre comercio de 2010; y la asociación 

social, cultural y humana que desarrollará recursos humanos y la promoción de 

entendimiento entre culturas e intercambio entre sociedades civiles (incluido el 

dominio de la migración internacional).355 

353 Philippe Fargues. “Arab Migration to Europe: Trends and Policies”, en The international migration 

review: IMR. Vol. 38, No. 4, Center for Migration Studies, Nueva York, Estados Unidos de América, 
2004. Pp. 1364 y 1365. 
354 El Proceso de Barcelona nace bajo el contexto del proceso de Oslo de 1993, mediante el cual se llevó a 
Medio Oriente una esperanza de paz. Los fines del Proceso se congregan en componentes políticos, de 
seguridad, económicos, financieros, social y cultural 
http://europa.eu/scadplus/glossary/barcelona_process_es.htm 
355 Los países miembros del Proceso de Barcelona son Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Autoridad 
Palestina, Jordania, Líbano, Siria y la Unión Europea. Cabe señalar que Libia ha sido el único país árabe 
mediterráneo que no se unió al Proceso de Barcelona. Philippe Fargues. “Arab Migration to Europe… 
Op. cit. Pp. 1348 y 1365. 



 En materia de migración internacional se decidió establecer, bajo la 

Declaración de Barcelona y los textos principales en la materia, tres principios: 

reducir la presión migratoria a través de la creación de trabajos; combatir la 

migración ilegal; y proteger los derechos de los migrantes legales. Todos ellos 

abordados en el contexto de Barcelona de manera interrelacionada por los 

temas de seguridad, promoción de intercambio económico y el control de 

movimientos poblacionales356. 

 La cooperación en materia de justicia, migración e integración social 

constituye un elemento importante del Proceso, por lo que se busca crear un 

área de prosperidad y desarrollo generada a nivel bilateral y regional, bajo 

mecanismos de ayuda financiera comunitaria como el Mecanismo 

Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP) del Banco Europeo de 

Inversiones y el Programa MEDA.357 

 El Proceso considera la relación migración-seguridad a fin de mantener 

la paz entre los socios y, por consiguiente, reducir los ciudadanos propensos a 

emigrar. De acuerdo a investigadores del tema, se espera que con el tratado 

de libre comercio en el Mediterráneo se reduzca la presión migratoria de los 

países del sur a corto plazo y la movilidad a mayor escala a largo plazo358. Sin 

embargo, se prevé traiga desventaja a las empresas árabes con la pérdida de 

competitividad al interior del mercado árabe y con la disminución del empleo 

industrial.359 

 

 

 

 

 

356 Ibid. Pp. 1365. 
357 El Programa MEDA significa Medidas de acompañamiento financieras y técnicas de las reformas de 
las estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea. Ibidem. 
358 Para datos a 2010 de migración por país en la Unión Europea ver Anexo 5 y 6. 
359 El alza de aduanas y otras barreras internacionales a través del tratado dejará ventajas comparativas. Al 
inicio, la tecnología y control de los mercados jugarán a favor de las industrias europeas en lugar de las 
árabes; de allí que se mencione la desventaja de empresas árabes y pérdida de competitividad. Ibid. Pp. 
1366. 



Ciudadanos de países árabes mediterráneos residiendo en Europa, por país de ciudadanía y 
país de residencia en 2000 

 
Fuente: Consejo de Europa, excepto Francia, INSEE. 
Notas: aIncluye personas que obtuvieron la ciudadanía francesa. 
           bLos siguientes números de migrantes regulares son de antes de la regularización de invierno 2002-2003. 
             Egipto:52,719; Marruecos 257,513; Túnez 79,149. 
Tomado de Philippe Fargues. “Arab Migration to Europe: Trends and Policies”, en The international migration review: 
IMR. Vol. 38, No. 4, Center for Migration Studies, Nueva York, Estados Unidos de América, 2004, Pp. 1350. 
 

 Algunos académicos piensan que después del periodo inicial del 

Proceso, la transición económica en el sur del Mediterráneo, generada por el 

incremento de euroasociaciones, traerá resultados positivos a los sueldos y el 

empleo, disminuyendo gradualmente la presión migratoria. Ante el flujo de 

personas, se predice que los países árabes no adoptarán medidas de control 

migratorio debido a que la situación estará fuera de su control, dejando a la 

Unión Europea todo el peso de presión y detención del mismo.360  

Población de 20-29 años en países árabes del Proceso de Barcelona, 2000-2005 (en miles) 
Población 20-29 

(1 Enero) 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Argelia 5,823 6,616 7,033 7,181 6,693 5,923 

Egipto 11,530 14,728 16,014 15,426 14,892 14,971 

Jordania 955 1,097 1,153 1,162 1,104 1,051 

Líbano 591 626 614 583 552 542 

Marruecos 5,475 6,078 6,394 6,227 5,820 5,601 

360 Los académicos también creen que este tratado de libre comercio pudiera ser como el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y no dar resultados óptimos al sur del Mediterráneo. Con lo 
cual, no se detendría el flujo migratorio ni se obtendrían los objetivos económicos y financieros 
establecidos. Por otro lado, la exportación de fuerza de trabajo tendrá que repensarse debido a que no 
puede ser sustituto indefinido de la creación de trabajos ni respuesta definitiva para cambiar la pirámide 
demográfica existente en Europa. Ibid. Pp. 1366 y 1368. 



Palestina 542 638 730 882 1,016 1,094 

Siria 3,062 3,760 4,120 3,884 3,727 3,790 

Túnez 1,848 2,009 2,037 1,942 1,778 1,709 

Total 29,826 35,552 38,095 37,287 35,582 34,681 

Fuente: Courbage 1999, tomado de Philippe Fargues. “Arab Migration to Europe: Trends and Policies”, en The 
international migration review: IMR. Vol. 38, No. 4, Center for Migration Studies, Nueva York, Estados Unidos de 
América, 2004, Pp. 1351. 

 

 El Proceso de Barcelona refirió principalmente la formación de una Zona 

de Libre Comercio Euromediterránea donde se viera favorecida la 

consolidación de las relaciones comerciales Norte-Sur, dejando sin fomentar 

las relaciones Sur-Sur.361  

 La asimetría de las relaciones euromediterráneas se refleja en la 

diferencia económica entre los Estados asociados y la Unión Europea, así 

como en materia de negociación. Momento en el cual la Unión representa a 

varios estados, mientras los no-europeos tienen que negociar por separado y 

enfrentarse a la competencia entre sí para obtener un trato más favorable.362 

 El poder y peso del norte sobre el sur se muestra y consolida a nivel 

económico a través del intercambio de materias primas, manufacturados a bajo 

valor y bienes de equipo, dependencia financiera (créditos y ayuda oficial para 

el desarrollo) y en los flujos migratorios compensatorios.363 

 Es así, y a pesar del proceso de liberalización económica, que los 

países mediterráneos no-europeos no han logrado ni presentado avances 

representativos, dejando como resultado regímenes autoritarios reconfigurados 

y con mayor poder.364  

 Ante la diferencia entre los Estados miembros, España ha adoptado el 

papel de intermediario entre los países del norte y sur del Mediterráneo, a fin 

de potenciar y reforzar las relaciones entre las partes participantes del Proceso 

361 Iván Martín. Asociación Euromediterránea, zonas de libre comercio y desarrollo en los países del sur 

del Mediterráneo. Universidad Calos III, Madrid, España, 2003, Pp. 17. 
362 Ibid. Pp. 359. 
363 Ibid. Pp. 367.
364 Haizam Amirah Fernández y Richard Youngs (coord.). La Asociación Euromediterránea una década 

después. Real Instituto Elcano-Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 
(FRIDE), España, 2005, Pp. 27 y 35. 



de Barcelona, tanto a nivel de política exterior nacional como de la Unión 

Europea.  

 España también ha buscado ampliar los temas bajos los cuales puedan 

interaccionar los socios miembros, proponiendo ideas a nivel intercambio 

educativo, medioambiente e inmigración. Sin embargo, los resultados más 

óptimos se han obtenido a nivel de cooperación policial y judicial, permitiendo 

reforzar bajo estas líneas las perspectivas y lazos entre miembros 

mediterráneos.365 

 Actualmente, España ha tenido que incrementar su papel como 

intermediario entre las dos costas del Mediterráneo, debido a la propuesta 

francesa de construir la Unión por el Mediterráneo y a la aparición de la Política 

Europea de Vecindad (PEV)366. El objetivo es evitar el desplazamiento de los 

países no-europeos suscritos al Proceso de Barcelona, de cualquier decisión 

adoptada por la Unión Europea. 

 Uno de los logros españoles obtenidos en relación a la propuesta 

francesa y la PEV, ha sido el establecimiento de la Comisión Europea como 

coordinador de la Unión por el Mediterráneo, teniendo como guía lo establecido 

en Barcelona y PEV en conjunto.367 

 En materia migratoria, las presidencias españolas han buscado la 

inclusión de cláusulas en todos los acuerdos sobre la gestión común de flujos 

migratorios y readmisión obligatoria en caso de inmigración ilegal que la Unión 

Europea firme con terceros países; lo cual generaría una condicionalidad y 

cooperación en materia migratoria (establecido en el Consejo Europeo de 

Sevilla 2002). Otra medida propuesta para reducir la inmigración, fue la 

365 Eduardo Soler i Lecha. “España y el Mediterráneo: En defensa del Proceso de Barcelona”, en  
BARBÉ, Esther (coord.) “España en Europa 2004-2008”, en Monografías del Observatorio de Política 

Exterior Europea. No. 4, Institut Universitari D’Estudis Europeus, Barcelona, España, febrero 2008,     
Pp. 3. 
366 La PEV se diseñó entre 2002 y 2004 en la cual se inspira la política de ampliación. Es una política 
fundamentalmente bilateral, donde la Unión Europea ofrece perspectivas de mayor integración en el 
mercado interior y participación en agencias y programas europeos a cambio de amplias reformas 
políticas y económicas en sectores específicos. Esther Barbé, Laia Mestres i Camps y Eduard Soler i 
Lecha. “La política árabe y mediterránea de España”, en Revista CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS. 

No. 79-80, Fundación CIDOB, Barcelona, España, diciembre 2007, Pp. 38.
367 Eduardo Soler i Lecha. “España y el Mediterráneo… Op. cit. Pp. 4 y 5. Esto sitúa a los socios 
mediterráneos en igualdad con los países de Europa del Este y garantiza se les siga prestando atención y 
prioridad a pesar de la PEV. Esther Barbé et al. “La política árabe y mediterránea de España”… Op. cit. 
Pp. 43. 



cooperación al desarrollo mediante el uso de incentivos hacia los países de 

origen o tránsito de la inmigración, cuyo fin es propiciar la colaboración en 

materia migratoria ilegal.368  

 Cabe señalar que el papel de Italia, en cuestiones del Mediterráneo, no 

ha mostrado interés ni dado prioridad a la región en su política exterior, 

manteniéndose bajo la línea establecida por la Unión Europea o de Estados 

Unidos. Por tanto, y a pesar de apoyar a la Asociación Euromediterránea y a la 

cooperación en seguridad de la región, Italia siempre ha desempeñado un 

papel menor al de España y Francia, optando por buscar iniciativas bilaterales 

autónomas con los países mediterráneos no-europeos y manteniendo una 

relación estrecha con Libia a pesar de oponerse a los objetivos de la Unión 

Europea en materia de derechos humanos.369 

 A la fecha, el Proceso de Barcelona y la participación de los Estados 

miembros han reflejado mayor interés en materia económica y de seguridad 

que en algún otro rubro. Siendo resultado de ello, la búsqueda e 

implementación del dominio del bloque europeo a nivel Mediterráneo.  

 Situación favorecedora de problemas que aquejan al Proceso, tales 

como la falta de compromiso y de acciones benéficas para los miembros no-

europeos, desigualdad social y económica al interior de estos países, 

disparidad económica con los miembros europeos y escaso desarrollo de una 

política migratoria e integración concreta a nivel Unión Europea370. 

 

 

368 Carmen González y Alicia Sorroza. ¿Hacia una política europea de inmigración? Un desafío para la 

Presidencia Española de 2010. Real Instituto Elcano, España, 2009, Pp. 9. 
369 Haizam Amirah Fernández y Richard Youngs (coord.) La Asociación Euromediterránea… Op. cit. Pp. 
21, 141-143.
370 El Tratado de Lisboa busca facilitar la posibilidad de políticas europeas de inmigración al establecer 
que la Unión “desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo momento, 
una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que 
residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la 
trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas” art. 79.1, y dejar en manos del Parlamento y 
Consejo las normas de entrada y residencia. Siendo esto un avance en la materia pero no necesariamente 
una armonización de políticas a nivel europeo. Carmen González y Alicia Sorroza. ¿Hacia una política 

europea de inmigración?... Op. cit. Pp. 4. 



 5.1.2 Conformación de la ley migratoria italiana. 

Una vez que todos o casi todos los migrantes sean  

obligados a la clandestinidad, la represión perderá eficacia:  

repatriar cientos de millones de personas es imposible,  

 visto desde lo económico o logístico. 

L’Unione, 2006371 

 

 La estructuración normativa en materia migratoria en Italia es 

relativamente joven al igual que el movimiento migratorio existente a través y 

hacia su territorio. La aparición de una primer regulación se dio con el ingreso 

de la migración a la agenda política nacional en 1990. 

 Italia en 1987 no contaba con una legislación de las políticas de ingreso 

y frontera, regulando la migración bajo el Texto Único de Policía de 1931, la 

cual imponía el control sobre los extranjeros presentes en territorio nacional. 

Por tanto, los ingresos migratorios de los 1960’s se realizaron sin alguna norma 

estipulada ni programación, por lo que los extranjeros no estaban fuera de 

norma ni podían ser calificados de ilegales debido al tipo de ingreso. Es hasta 

los 1980’s y 1990’s, debido al incremento de flujos migratorios, que la actividad 

legislativa en materia migratoria comenzó a trabajarse e implementarse.372 

 En 1987 apareció la primera ley sobre inmigración, Ley 943, cuya visión 

del fenómeno migratorio consideraba a los flujos migratorios como 

representación de trabajadores destinados a labores asalariadas -por lo 

general en grandes empresas-, dejando de lado la situación real del ingreso de 

personas en grandes cantidades y la reglamentación de control.373 

 

 

371 Traducción propia. “Una volta che tutti o quasi tutti i migranti siano costretti alla clandestinità, la 
repressione perde efficacia: rimpatriare centinaia di migliaia di persone diventa impossibile, sia dal punto 
di vista economico che da quello logistico.” L’Unione es la coalición de fuerzas políticas de centro-
izquierda formada en 2006. 
372 Carlos Iván Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 125. 
373 Ibidem. 



  5.1.2.1 Ley Martelli. 

 La Ley Martelli o Ley 28 de febrero de 1990 n. 39, convirtió en ley el 

decreto del 30 de diciembre de 1989 n.416. A esta ley se le denominó como la 

legislación comprensiva, cuyo fin fue regular la inmigración, redefinir el estatus 

de refugiado, introducir un programa de flujos externos de personas, definir el 

modo de ingreso y estancia para extracomunitarios en Italia374 y asignar a los 

prefectos la tarea de firmar la expulsión de migrantes. Iniciando con ello la 

política migratoria enfocada a distanciar irregulares.375 

 A pesar de buscar regularizar y conformar normas que reglamentasen el 

modo de ingreso migratorio en Italia, la Ley Martelli comenzó a mostrar 

deficiencias. Ejemplo de ello fue la llegada masiva albanesa en 1991, ante lo 

que se fijó una línea basada en la migración Sur-Norte, dejando la Este-Oeste 

en segundo plano, propiciando iniciativas dirigidas al Tercer Mundo mediante 

las cuales se buscara mantener un desarrollo asistido entre la Unión Europea y 

las regiones con alto índice migratorio.376 

 La Ley Martelli no sólo adjuntó el control de fronteras y expandir los 

requisitos para la visa, sino también efectuó cambios en la amnistía no 

autorizada para inmigrantes, la integración socio-cultural de los migrantes y 

extendió la posibilidad de asilo político a todas las nacionalidades.377 

 Hasta 1992, con la entrada de la Ley Martelli, la emisión de permisos de 

residencia incrementó cada año; posteriormente disminuyó debido a la 

aplicación estricta de la nueva ley migratoria, a la debilidad de la lira, al 

incremento del desempleo y a la baja económica.378 Sin embargo, y a pesar de 

374 Demetrios G. Papademetriou y Kimberly A. Hamilton. Covering paths to restriction: French, Italian 

and British reponses to immigration. International Migration Policy Program- Carnegie Endowment for 
International Peace. Washington, EE.UU., 1996, Pp. 41. 
375 Ver Sergio Bontempelli. Dossier sui CPT.  
376 Como mencionan Papademetriou y Hamilton: “Italia tuvo otro parámetro bajo el cual establecer sus 
normativas migratorias al firmar el Acuerdo de Schengen”. Demetrios G. Papademetriou y Kimberly A. 
Hamilton. Covering paths to restriction… Op. cit. Pp. 42. 
377 Hasta antes de 1990 el asilo político podía darse únicamente a europeos, bajo lo establecido en la 
Convención de Refugiados de Naciones Unidas de 1951. Ibid. Pp. 48.  
378 Ibid. Pp. 50. 



las condiciones, la demanda de trabajo temporal y la permanencia ilegal de los 

trabajadores continuaba siendo alta.379 

 En marzo de1992 salió el Decreto Boniver, donde se detallaron reglas 

para la expulsión de inmigrantes –incluidos aquellos en busca de asilo y 

refugiados sin documentos legales-, y el permiso a las autoridades policíacas 

para escoltar a los extranjeros a los límites fronterizos a fin de una inmediata 

expulsión sin necesidad de una orden de la corte.380  

 De igual manera se propuso la creación de un ministro encargado de la 

migración, pero no procedió. La causa de la no creación fue la pérdida de 

importancia del control de la migración en la agenda nacional italiana, 

enfocándose más en políticas primarias en busca de la integración de los 

inmigrantes.  

 En 1993, se designaron las funciones y control de la inmigración a los 

Ministerios del trabajo, de bienestar social, del interior y de asuntos exteriores, 

así como a agencias que trabajaban con la oficina del Primer Ministro. 

 A partir de este año, las nuevas acciones adoptadas propiciaron la 

creación de una nueva comisión, la cual junto con el Consejo Nacional de 

Economía y Trabajo y el Ministro del Trabajo y Bienestar Social, se enfocaría 

en la situación de los derechos humanos laborales y de los migrantes.381 

 

 

 

379 Ante esta situación, el gobierno permitió renovar por dos ocasiones más el permiso temporal de 
residencia de seis meses, pudiendo permanecer hasta un año más de lo obtenido en Italia, siempre y 
cuando demostraran la situación laboral. Para 1994 la expedición de los permisos se volvió más estricta a 
fin de evitar dobles registros y permisos inválidos. Ibid. Pp. 51. 
380 Ibid. Pp. 50. 
381 Desde la primer iniciativa de 1987 referente a migración, la atracción de migrantes legales laborales  
generó no sólo el incremento de ingreso de personas regularizadas, sino también forzó a la modificación 
de la legislación a fin de establecer medidas de ingreso, control y expedición de permisos de residencia. 
Para 1987 se regularizaron 103,000 personas (marroquíes principalmente) y en 1990 a 217,730. Las 
comunidades más favorecidas fueron marroquíes 49,860, tunecinos 25,474 y senegaleses 16,983; 
seguidos por filipinos 15,240, yugoeslavos 11,320 y, con alguna distancia de diferencia, chinos, egipcios, 
ghaneses, polacos, srilanqueses, paquistaníes, somalíes y bangladesíes. Ibid. Pp. 48-50. 



  5.1.2.2 Ley Turco-Napolitano. 

 La Ley Turco Napolitano o Ley 6 de marzo de 1998 n. 40, buscó integrar 

en un solo instrumento legal todo lo relativo a migración. Avanzó en el trato de 

cuestiones sociales para migrantes legales mediante la instrumentación de su 

integración en la sociedad italiana; en el establecimiento de lineamientos para 

reducir la migración irregular; en el trato de migrantes a través del 

establecimiento de un proceso de no discriminación, reconocimiento y respeto 

a las diferencias –a fin de evitar una marginación y fragmentación que 

amenazara la cohesión social-382; y, en la creación de centros de permanencia 

temporal, bajo la visión de políticas de control de los 1990’s en Europa.383  

 Posterior a esta ley se realizó el Texto Único de las disposiciones 

concernientes a la disciplina de la inmigración y normas sobre la condición del 

extranjero, mediante el cual se unificó la legislación en materia migratoria             

–vigente a la fecha con algunas modificaciones-. 

 

  5.1.2.3 Ley Bossi-Fini. 

 La Ley Bossi-Fini o Ley de la República italiana del 30 de julio de 2002 

n.189, se crea debido a la divergencia entre grupos políticos italianos de 

centro-derecha y derecha en materia migratoria; a la existencia de la  

denominada débil ley migratoria; a los flujos migratorios; a la migración 

clandestina y su implicación con actividades delictivas. 

 La nueva ley modificó el Texto Único de las disposiciones concernientes 

a la disciplina de la inmigración y normas sobre la condición del extranjero a fin 

de reglamentar las políticas sobre inmigración; que a su vez sustituyó e integró 

en el texto mencionado a la Ley Turco-Napolitano.  

382 La ley otorgó acceso a beneficios del sistema sanitario nacional e incluso al sistema de bienestar 
vigente para los ciudadanos de Italia; permitió la adquisición de la ciudadanía conforme a la ley; y la 
reunificación familiar. 
383 Los Centros de Permanencia Temporal (CPT) son lugares a donde son llevados los inmigrantes 
detenidos destinados a la expulsión, debido al ingreso clandestino o por falta del permiso de residencia 
requerido. Carlos Iván Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 125 y 126. 



 La Ley Bossi-Fini se limitó a establecer ingresos legales para disminuir 

la posibilidad de encontrar empleo y reducir la presencia de extranjeros 

irregulares y clandestinos en Italia. Sus objetivos principales fueron limitar el 

tiempo de permanencia en territorio italiano al determinado en el contrato de 

trabajo384 e incrementar la rigidez en el proceso de expulsión de irregulares. 

 A pesar de la dureza con que la ley se aplica, muchos permanecen en 

territorio italiano al término de su permiso de estancia en calidad de clandestino 

y/o irregular. Ello se debe en parte al tardado trámite de renovación del permiso 

y resolución del mismo, quedando sin papeles en ese tiempo. 

 Entre las opciones de ingreso a utilizar por parte de los extranjeros se 

encuentran: la solicitud para adquirir la ciudadanía, que como la renovación del 

permiso de estancia, no es de fácil adquisición385; y, la aplicación de asilo386, 

trámite que no es menos difícil, ya que el hecho de aplicar y entregar los 

papeles no asegura ni facilita la resolución a favor de la persona. Por tanto, los 

migrantes que buscan ingresar a Italia se ven orillados a recurrir a la ilegalidad 

debido a los trámites y a la postura no oficial de rechazo a extracomunitarios. 

 Ante la dificultad para el ingreso a través de la ley existente, el 24 de 

abril de 2007 se presentó la propuesta de ley Amato-Ferrero387, mediante la 

cual se sustituiría la ley Bossi-Fini en materia de inmigración. Dicha ley tuvo 

dos diseños que se presentaron a la Cámara, mismos que buscaron, entre 

384 La ley prevé la emisión del permiso de estancia a personas que demuestren tener un trabajo legal con 
remuneración económica y para quienes solicitan asilo. También determina las cuotas o número de  
migrantes laborales extranjeros a aceptarse cada tres años mediante la estimación del gobierno  de los 
decretos-flujos que Italia pueda recibir. Ibid. Pp. 126. 
385 La adquisición de la ciudadanía italiana se basa en el principio de ius sanguinis o derecho de sangre (al 
igual que Alemania), por lo que un hijo de padre italiano o madre italiano es italiano; también aplica el 
principio de iure soli o nacimiento en territorio italiano; la posibilidad de mantener doble ciudadanía; y la 
voluntad de adquirir o perder la ciudadanía italiana. Ver 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema001.html 
386 En términos de la legislación italiana, la solicitud de asilo puede ser pedida por personas que, 
encontrándose fuera del país en el cual residen habitualmente, no pueden o quieren tornar por temor a ser 
perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o a opiniones 
políticas propias. Es así como dichas personas pueden pedir reconocimiento de su “estado de refugiado”. 
(traducción propia). Sin embargo, el asilo es negado muchas veces por Italia, a pesar de lo establecido en 
la legislación internacional o nacional; regresando a las personas al país de origen donde peligran o son 
violados sus derechos humanos. Ver 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema001.html  
387 Ver Vladimiro Polchi. “Immigrati, l’esercito dei senza tetto”, en La Repubblica, Sección Cronaca. 
Italia, 31 de enero de 2007. 



otras cosas, promover la inmigración regular, el mecanismo de ingreso, 

derecho de voto a inmigrantes con carta de estancia, atención a los menores 

extranjeros no acompañados, la superación de los centros de permanencia 

temporal, etc. Sin embargo, y debido a la situación política y cultural del país 

enfocado a la seguridad, se modificó la agenda política de los partidos y del 

gobierno, dejando la reforma política de la migración de lado y exigiendo la 

aplicación de medidas más severas en la materia.388 

 

 5.1.3 Centros para la inmigración en Italia. 

 Los centros para la inmigración en Italia389 son utilizados para asistir y 

recibir a los inmigrantes irregulares y se catalogan en tres tipos: centros de 

acogida (CDA); centros de acogida para solicitantes de asilo (CARA) y centros 

de identificación y expulsión (CIE). 

 Los centros de acogida (CDA) son destinados como primer recurso de 

ayuda al extranjero irregular localizado en territorio nacional italiano; es un 

lugar dónde pueden permanecer durante el tiempo necesario para establecer la 

identidad y legitimidad de la persona.390 

 Los centros de acogida para solicitantes de asilo (CARA) dan a la 

persona solicitante un lugar donde estar durante un periodo de 20 a 35 días 

mientras se localiza algún tipo de documento que identifique a la persona o en 

lo que se espera la definición del reconocimiento del estado de refugiado.391 

388 Ver Sergio Bontempelli. Dossier sui CPT.  
389 Ver http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html para 
mayor información referente a estos centros. 
390 Actualmente los centros CDA que operan son: 

• Agrigento, Lampedusa (centro de primera ayuda y acogida) 
• Bari Palese, CDA/CARA 
• Brindisi, Restinco 
• Cagliari, Elmas (centro de primera ayuda y acogida) 
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago  
• Crotone, localidad de Sant’Anna 
• Foggia, Borgo Mezzanone 

391 Actualmente los centros CARA son: 
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago 
• Crotone, localidad de Sant’Anna 
• Foggia, Borgo Mezzanone 



 Los centros de identificación y expulsión (CIE)392, así denominados por 

el decreto de Ley del 23 de mayo de 2008 n. 92, son los antiguos centros de 

permanencia temporal y asistencia (CPT) cuya estructura se destinó a la 

detención de los extracomunitarios irregulares y destinados a la expulsión. 

Están previstos en el artículo 14 del Texto Único para la inmigración 268/98 

(modificado por el artículo 12 de la ley 189/2002); en donde se menciona que 

tales centros se proponen evitar la dispersión de los inmigrantes irregulares en 

el territorio italiano y de consentir su funcionamiento bajo el orden de las 

fuerzas del orden destinadas a la expulsión de los irregulares.393  

 A partir del 8 de agosto de 2009 con la entrada en vigor de la Ley del 15 

de julio de 2009 n. 94, el tiempo máximo de permanencia en el centro para los 

extranjeros cambió de 60 a 180 días.  

 Actualmente, la planificación de los centros está a cargo de la Dirección 

Central de Servicios Civiles para la inmigración y asilo y administrados por la 

Prefectura-Oficios territoriales del Gobierno. Las prestaciones y servicios que 

les atañen son en materia de asistencia a la persona (sanitaria, psico-social, 

• Gorizia, Gradisca d’Isonzo 
• Trapani, Salina Grande  
• Trapani Mazara del Vallo- CDA+CARA 
• Trapani Valderice - CDA+CARA 
• Trapani Marsala - CDA+CARA 
• Trapani Castelvetrano - CDA+CARA 
• Bari- CDA+CARA 
• Siracusa- CDA+CARA 

391 Los centros CIE tiene actualmente cupo para 1814 personas y están en uso: 
• Bari-Palese, area aeroportuale  
• Bologna, Caserma Chiarini  
• Caltanissetta, Contrada Pian del Lago  
• Catanzaro, Lamezia Terme  
• Gorizia, Gradisca d’Isonzo  
• Milano, Via Corelli  
• Modena, Localidad de Sant’Anna 
• Roma, Ponte Galeria  
• Torino, Corso Brunelleschi  
• Trapani, Serraino Vulpitta  
• Brindisi, Restinco  
• Lampedusa  
• Crotone, S. Anna 

Los CIE cerrados fueron los de Agrigento (ASI/Contrada San Benedetto) y Lecce (San Foca, Regina 
Pacis)  
392 Los CIE se convirtieron en terminales de la política migratoria italiana y europea.  
 



lingüístico-cultural), servicio de limpieza e higiene ambiental, mantenimiento del 

inmueble e instalaciones. 

 Es importante señalar que los CIE son un instrumento difundido e 

instaurado en toda la Unión Europea (Acuerdos de Schengen), ante el objetivo 

europeo de la lucha contra la inmigración ilegal. Siendo a través de estos 

preceptos que se le exigió al gobierno italiano un cambio en la materia, así 

como el establecimiento de los centros de permanencia.  

CPT existentes en la Unión Europe (2005) 

 
Los puntos rojos son aquellos que funcionan como centros de admisión y expulsión, los naranjas únicamente como 
expulsión; los azules son centros que emiten los permisos de estancia, y los grises son centros informales. 

 Los primeros centros italianos iniciaron actividades durante el verano de 

1998 en algunas regiones meridionales como Sicilia, Calabria y Apulia. 

Después de ellos, el Ministerio del Interior aceleró la apertura de más Centros 

de Permanencia Temporal y Asistencia (CPT) a fin de obtener la aprobación 

pública; por lo que para inicios de 1999 existían 11 centros en todo el territorio 

italiano bajo la gestión de la Cruz Roja italiana. Para el 30 de agosto de 2000, 

el Ministerio del Interior estableció una Directiva general en materia de los CPT 

con el fin de evitar abusos y violencia por parte de las fuerzas del orden; sin 

embargo, quedó nulificada y nunca llegó a realizarse algún tipo de acción.394 

394 Ver Sergio Bontempelli. Dossier sui CPT. 



 Para 2003 el Ministerio del Interior intensificó la actividad de los CPT y 

abrió dos nuevos centros en Boloña y Módena, amplió el centro de             

Roma-Ponte Galeria y se abrieron estructuras de centro en Bari Palese, 

Gradisca di Isonzo (Gorizia), Foggia y Pádova.395 

Centros de Identificación y Expulsión (CIE) 

El mapa muestra la localización y el número de lugares dispuestos en cada uno de los 13 CIE italianos registrados por 
el Ministerio del Interior hasta 2010.  
Tomado de http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html 

 Los CIE desde su instauración derogaron la acción de expulsión de 

inmigrantes encargada a los Prefectos por la Ley Martelli; por lo que, con la Ley 

Turco-Napolitano se dio paso a la privación de la libertad de la persona con la 

aparición legal de los centros. Ya con la Ley Bossi-Fini se modificó el 

procedimiento de salida, otorgando a los centros instrumentos indispensables 

para la expulsión e incrementando el tiempo de estancia en el centro de 30 a 

60 días.396 

395 En 2003 el gasto de los CPT alcanzó casi los 30 millones de euros. Ibidem. 
396 Con el ingreso de esta ley, de 2002 a 2003, el gasto público para las expulsiones y políticas de 
contraste aumentó en un 57%. 



 Con el poder otorgado a los CPT en materia de expulsión y detención de 

inmigrantes, los centros se convirtieron en cárceles y/o ghettos, en lugares 

donde la estancia implicaba luchar por la vida debido a las bajas temperaturas, 

condiciones antihigiénicas, espacios chicos, falta de comida decente y ropa de 

cama limpia (en caso de que se les llegue a proporcionar), y de asistencia 

médica.397 

 En lo referente a las condiciones de seguridad, se ha declarado que en 

estos centros se presenta la violencia y segregación entre los inmigrantes, la 

convivencia con personas salidas de prisión y la separación por grupos de 

acuerdo al culto religioso; haciendo del interior de los centros un campo de 

batalla y supervivencia.  

 Entre los problemas más sonados se encuentra la noticia del CPT 

Regina Picis en Lecce, dónde 17 magrebíes fueron agredidos después del 

intento de fuga planeado el 22 de noviembre de 2002. Debido a ello, se realizó 

la denuncia que llevó a juicio al encargado de ese centro bajo acusación de 

maltrato y lesiones causadas a las personas.398 

 A parte de la violencia y maltrato al interior de los centros, la 

sobrepoblación en los mismos genera un daño a la estructura, convivencia y 

condiciones de vida estipuladas para los centros a nivel médico y de 

seguridad.399 

 Entre las nacionalidades que más se podían encontrar en los CPT 

italianos hasta 2007, eran: rumanos 31%, marroquíes 12%, nigerianos, 

palestinos y tunecinos 4%, moldavos 2,9% e iraquíes 2,8%. Mientras los 

centros con mayor población eran Lamezia Terme, Gorizia y Boloña.400 

397 En la mayoría de las ocasiones las personas reciben sedantes que los mantienen inconscientes por 
varias horas, dejando de sentir dolor y sin saber la situación que transcurre en relación a su ingreso o 
repatriación. La situación médica está a cargo de la Cruz Roja Italiana, por lo que se debería considerar 
un  mejor trato y atención médica a las personas de los CIE.  
398 Ver Sergio Bontempelli. Dossier sui CPT.  
399 Ejemplo de sobrepoblación se presentó en junio de 2005 con el desembarco en la Isla de Lampedusa, 
dejando al CPT local con 600 personas detenidas, siendo que su capacidad máxima es de 190 personas. 
Ibidem. 
400 Ibidem. 



 Otro problema generado por los CIE, es el retorno de inmigrantes 

africanos a los campos establecidos en Libia401. Lugares que funcionan como 

campos de concentración para personas expulsadas por Italia y Europa, son 

financiados por el gobierno italiano y que mantienen lineamientos mínimos de 

inmueble, ofreciendo una escasa atención a los migrantes402. 

 

5.2 Conflictos actuales entre italianos y extracomunitarios. 

 El incremento de extracomunitarios en Italia a través de los años desde 

fines del siglo XX, ha propiciado problemas entre las comunidades 

extracomunitarias e italianas. 

 La presencia multiétnica causa un choque con los italianos debido a la 

diferencia en lengua, costumbres, raza y creencias que traen consigo los 

migrantes. No sólo es un conflicto cultural lo que genera problemas al interior 

de Italia, sino también el rechazo a un mestizaje y una multiculturalidad 

naciente; en otras palabras, el miedo y el desconocimiento marcado por la 

existencia del otro reflejado en el racismo o xenofobia.  

 Una situación que ha generado discusiones entre los migrantes 

provenientes del Norte de África e italianos, es el uso del hijab y/o chador por 

las mujeres;.403 el cual, a parte de ser visto como una imposición y violación de 

la libertad de la mujer en países occidentales, también se relaciona 

automáticamente con la práctica religiosa del Islam. 

 Ante esto, se prohibió en Italia en los primeros años del 2000 el uso de 

burka, chador, niqab y ciertos tipos de hijab, sancionando hasta con dos años 

401 Todos los datos o comentarios realizados sobre el papel de Libia y su relación con Italia, deben ser 
vistos y entendidos hasta antes de los cambios y luchas al interior del país norteafricano de 2011. 
402 Según declaraciones de migrantes detenidos en dichos centros, se les da un plato de arroz al día y agua 
cada dos. 
403 Existen cuatro tipos de coberturas utilizadas por las mujeres musulmanas y son: hijab (velo que cubre 
el cabello y cuello); chador (velo largo que cubre cabello, cuello y llega hasta los pies); niqab (es un velo 
que sólo deja sin tapar los ojos); y, burka (es una túnica que cubre a la mujer de pies a cabeza, dejando 
una rejilla en la cara para que puedan ver). NOTA: Para efectos de este estudio se ha adoptado esta 
clasificación, sin embargo la situación es más compleja debido a que los términos utilizados para definir 
los tipos de coberturas cambian de región a región dependiendo los usos, prácticas, grupos sociales o 
territorios. 



de cárcel y 2000 euros de multa a quién lo porte.404Para 2010, la prohibición 

del hijab en lugares públicos retomó fuerza, en parte debido a las medidas 

adoptadas al respecto en Francia. 

 Por su parte, en materia de seguridad, la aprobación por parte de la 

Cámara de Diputados italiana para detener a sospechosos, aunada a la 

asociación de árabes/musulmanes con delincuentes, han permitido el arresto 

de extracomunitarios por un periodo de hasta 24 horas, encausándolos a la 

expulsión por motivos de orden público o por portar documentos falsos.405 

 Este tipo de acciones aumentaron a raíz de la ley Bossi-Fini, 

favoreciendo la violación de derechos humanos de los migrantes, la 

discriminación y la criminalización del inmigrante mediante las medidas 

establecidas en ella. También se ha detectado una serie de violencia en los 

centros de detención y el incremento en la conceptualización de inmigrante 

igual a amenaza a la comunidad nacional. Ambas acciones realizadas en parte 

por el gobierno y medios, buscan minorizar la existencia real de 

extracomunitarios y, muy probablemente, disminuir la idea de otorgarles 

derechos. 

 Para efecto de reducción de presencia y paso de migrantes hacia Italia, 

el gobierno italiano mantiene con Libia406 una relación estrecha en la materia. 

Si bien se encuentran testimonios de maltrato, violación de derechos, violencia 

física y psicológica en centros de detención italianos; también se han 

encontrado declaraciones de migrantes que han sido regresados a los centros 

establecidos en territorio libio, financiados por el gobierno italiano. Allí, el 

404 La Liga del Norte añadió a esta aprobación que el uso de alguna cobertura puede imposibilitar o hacer 
difícil la identificación de la persona. Cabe señalar que en Italia existe la ley de 1975, la cual prohíbe 
cubrirse completamente con velo en lugares públicos; misma que se usó como base para la propuesta de 
ley aprobada en 2009 y que prohíbe portar cualquier tipo de hijab. 
405 La normativa modifica también el código penal para introducir delitos de reclutamiento con fines de 
terrorismo, castigado con 15 años de prisión, y el adiestramiento para actividades con fines terroristas con 
10 años.  
406 Las autoridades libias están encargadas de interceptar las pateras o embarcaciones que van rumbo a 
costas italianas del sur (Sicilia, Lampedusa, Cerdeña). Adquiriendo el rol de “centinela de Europa” y 
recibiendo por esta actividad una remuneración económica. En la actualidad, Libia a través de su líder 
Muammar Gheddafi remarca la “excelente” cooperación con Italia a fin de controlar la inmigración. Ver 
Sempre più immigrati: 4 milioni. E uno su cinque è irregulare. En 
http://www.repubblica.it/2007/03/sezioni/cronaca/immigrazione/immigrazione/immigrazione.htm  



maltrato a los migrantes alcanza todos los niveles, independientemente del 

país africano de origen. 

 La problemática de la expulsión de migrantes trasciende la frontera 

italiana, ya que muchos de los migrantes indocumentados que son regresados 

a los países de origen se enfrentan a la pena de muerte; por tanto, se ve 

dañada la persona y violados sus derechos de asilo y refugio que se les 

debería otorgar en Italia. Diversas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s) han buscado exhortar a las autoridades italianas para que frenen los 

retornos de personas con este problema, sin embargo la petición pareciera 

quedar como sugerencia y no en discusión a nivel político. 

 En muchas ocasiones, los migrantes prefieren ser detenidos y 

encarcelados en lugar de ser enviados a los centros de detención, ya que en 

los primeros tienen posibilidad de un abogado y lograr expresar su postura ante 

alguna situación; mientras en los segundos simplemente son encaminados a la 

expulsión directa. 

 Ejemplo de lo anterior presentó el portal Meltingpot.org el 8 de 

noviembre de 2006, Lorena una italiana de 40 años que vive en Turín y está 

casada con un extracomunitario mencionó: 

“Me dirijo a su periódico como ciudadana italiana porque mi caso ha afectado también mis 

derechos. Tengo una historia con un muchacho tunecino de 25 años que en el pasado, por 

varios motivos, fue culpado en un conflicto legal debido a la posesión de estupefacientes. Se 

equivocó y pagó un año de cárcel en Massa, de la cual apenas sale. Lo que no logro 

comprender como italiana, es lo que sucedió posteriormente. El 13 de octubre mi futuro marido 

salió de la cárcel, poco tiempo después fue detenido por la policía y transferido al CPT de 

Gradisca debido a la irregularidad de sus documentos. Cuando llegué para establecer una 

reunión, en seguida me mandaron a realizar una serie infinita de permisos y autorizaciones. 

Probé todo, pero al final me hicieron ver que de ninguna manera sería posible ese encuentro . 

No entiendo como en una cárcel, donde se paga una pena, se puede recibir visitas, mientras 

en un centro que lleva en el título acogida y donde uno es transferido sin cometer un delito, no 

sea posible la reunión. Me pregunto como es posible hablar de derechos de una persona 

cuando mediante todos los medios se niegan. No soy la única que vive en esta situación 

absurda; se que al interior del CPT de Gradisca como en otros, el sistema bajo el cual 

funcionan es inaceptable. He leído que muchas personas han hablado de este centro como 



una cárcel donde no hay derechos. Evidentemente, no tener los documentos en regla en Italia 

es una culpa peor que cometer un delito”.407 

 Este relato afirmar lo declarado por las autoridades italianas en varias 

ocasiones respecto a los inmigrantes extracomunitarios y el perfil de 

delincuentes que les otorgan; lo cual, no debe ser aplicado como regla general 

a los inmigrantes.408 

 A fines de 2006, el Ministro de las políticas sociales, Paolo Ferrero, hizo 

público la situación de los CPT en relación a su superioridad sobre las leyes 

migratorias nacionales, remarcando que éstas últimas imposibilitan el ingreso 

legal a Italia más que ayudar en alguna forma. De igual forma, mencionó la 

necesidad de prestar atención al inmigrante en Italia y proporcionarle la 

regularización.409 

 Por tanto, y a pesar de las justificaciones políticas, los centros410 

generan más problemas que ayuda a Italia y a los inmigrantes 

extracomunitarios, quienes terminan siendo detenidos y privados de su libertad 

a fin de salvaguardar la seguridad nacional. 

 En cuanto aquellos que permanecen en territorio italiano y son parte 

fundamental de la economía italiana, en 2006 se registró que crearon cerca del 

407 Ver In carcere si può parlare con i detenuti, al Cpt no. En 
http://www.meltingpot.org/articolo9057.html 
408 Datos al 2010 señalan que la tasa de criminalidad de los inmigrantes regulares en Italia estuvo entre 
1,23% y 1,4% contra 0,75% perteneciente a italianos. Se figura que los delitos cometidos son realizados 
por migrantes irregulares, mientras que aquellos con un trabajo (cerca de 2 millones) producen el 10% del 
PIB nacional. Ver Tra immigrati e italiani stesso tasso di criminalità. En 
http://www.repubblica.it/politica/2010/01/28/news/immigrati_e_criminalit-2107183/  
409 Ver Immigrati: Ferrero, creano 5% pil italiano. En http://www.meltingpot.org/articolo9074.html  
410 De acuerdo con la Relación sobre la criminalidad en Italia publicada el 20 de junio de 2007 por el 
Ministerio del Interior, se presentó la eficacia y capacidad de los CPT para alejar a los inmigrantes 
indeseables. Sin embargo, se ha visto que durante la Ley Turco-Napolitano el Estado repatriaba a cerca de 
un tercio de migrantes existentes en los CPT, mientras con la Bossi-Fini se realiza a la mitad, obteniendo 
su máxima eficacia en 2005 cuando cerca de dos tercios de extranjeros fueron expulsados –para 2006 el 
rendimiento cayó-. 

Rendimiento de los CPT 
Fuente: Ministero dell’Interno, Rapporto sulla criminalità in Italia, 2007 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Transeúntes por 

CPT 
9.768 14.993 17.469 13.863 16.465 16.055 12.842 

Expulsados 3.134 4.437 6.372 7.021 8.939 11.081 7.350 
% expulsados sobre 

transeúntes 
32,08% 29,59% 36,47% 50,64% 54,29% 69,01% 57,23% 

Ver Sergio Bontempelli. Dossier sui CPT.  



5% del producto interno bruto del país; por lo que, sin ellos las industrias 

italianas se verían en problemas para conseguir mano de obra y no estarían en 

condición para funcionar. En cuanto a los impuestos pagados por los 

migrantes, se presume son los que permiten mantener las pensiones411 

italianas. 

 Estos migrantes también han creado trabajos y generado riqueza al país 

a través de empresas artesanales que son el 1% (17,008) del total de las 

italianas412; mientras por el lado social y educativo, es gracias a los migrantes 

que se ha tenido un incremento en las matrículas escolares en las regiones 

centro-norte. Por tanto, ¿es adecuada la aplicación de restricciones antes 

mencionadas al interior de la sociedad italiana? Todo indica que no, siendo 

urgente establecer la garantía de derechos y su regularización. 

 En lo referente a la demografía italiana, se ha mostrado que si este país 

quiere conservar a su población en un nivel adecuado, debe incrementar el 

número de nacimientos, de lo contrario mantendrá un saldo migratorio positivo 

de 235 mil personas entre 1995 y 2050.413 

 Por tanto, si la población y empresas necesitan personas y los migrantes 

trabajo, porque no dejar de lado el sinónimo migrante igual a delincuente o 

causante de la inseguridad414 en Italia. Ya que debido a ello, existen viviendas 

destinadas a comunidades de migrantes y de nativos, diferencia generadora de 

una segregación mayor y reflejo de no saber como actuar ante la presencia de 

una cultura diversa.415 

411 En 2006 el número de inmigrantes pensionados era de 100mil y se estima que para el 2015 serán 
252mil.  Ver Nel 2015 ci sarano 252 mila immigrati pensionati en Stranieri in Italia. 
412 Carlos Iván Mendoza. “Destino Italia: Nuevas Pautas Migratorias”… Op. cit. Pp. 117 y 118. 
413 Para datos más precisos sobre envejecimiento y tasa de crecimiento natural en Italia ver Anexo 5. 
414 Ejemplo de la calificación de migrantes como delincuentes tan sólo en 2010, se presenta en los 
problemas causados con el asesinato de un egipcio en Milán, problema que desencadenó un 
enfrentamiento entre latinoamericanos y norteafricanos. Otro encuentro violento fue entre 
extracomunitarios y nacionales dedicados a la agricultura en Rosarno (sur de Italia) y la protesta en 
Brescia, donde extracomunitarios pedían la regularización. 
415 Ibid. Pp. 123 y 124. 



 Por otro lado, es importante mencionar y prestar atención a la nueva 

realidad migratoria con la presencia de menores416 migrantes en Italia y su 

representación de más del 17% en la población extranjera residente. 

 Se ha visto que incluso los menores migrantes en Italia no quedan 

exentos de la discriminación o segregación vivida por los adultos. En algunas 

ocasiones, los niños se enfrentan a restricciones y reglamentos impuestos en 

guarderías municipales, donde únicamente reciben a niños procedentes de 

familias cristianas. Por lo que, los hijos de padres practicantes del Islam 

quedan fuera de la educación o tienen que asistir a escuelas donde puedan 

estar con niños cuya situación sea similar o donde la convivencia multiétnica se 

aplique. 

 Dicho problema trae mayor división y anula la interacción con niños de 

padres italianos, creando tensiones a futuro cuando se encuentran en grados 

más avanzados. Ejemplo de ello fue lo sucedido en junio de 2010, cuando una 

joven marroquí de 16 años fue agredida por italianas de entre 15 y 17 años a 

causa de una relación de la norteafricana con un joven italiano. La situación 

llegó al grado de violencia y denuncia por amenazas y lesiones físicas a su 

persona. 

 Es por ello, que las comunidades o regiones italianas deben crear y 

difundir escuelas elementales donde convivan, asistan y estudien niños de 

diversas culturas u orígenes y se fomente una sociedad multiétnica tolerante. 

 En materia de vivienda, los inmigrantes recién llegados se han visto 

orillados a rentar cuartos entre varias personas, debido al costo o al rechazo a 

habitar en ciertas zonas. Ejemplo de ello, se dio en una calle romana de Piñeto, 

donde 60 personas rentaron un lugar de 120 metros cuadrados, en el cual no 

tienen muebles, pagan entre 100 y 150 euros por persona para poder dormir 

416 El proceso con los menores migrantes detenidos en Italia por falta de papeles se sujeta a confirmar la 
identidad, nacionalidad y edad del menor con el país de origen – ya sea que presenten papeles o sea una 
declaración verbal-; en caso de no encontrar algún pariente en el país de origen, los menores son 
remitidos por el Estado a casas de adopción. Es importante señalar que la edad máxima para que un 
menor pueda ser tratado bajo este proceso, debe ser menor a 18 años. 



bajo techo, en el suelo o en un pequeño espacio de cemento, turnándose el 

lugar con alguien más cuando van a trabajar.417 

 Hay otras personas que habitan en garajes, en locales o incluso sólo 

buscan un techo bajo el cual dormir.418 Se tiene registro de un millón de 

personas viviendo bajo esta situación a pesar de ser regulares, mientras los 

irregulares muchas veces residen en fábricas o inmuebles abandonados            

–presentado mayormente en el sur-; lugares donde no tienen acceso a los 

servicios, donde habitan dentro de casas de campaña y tienen por vecino a 

otro(s) en la misma situación.419 

 Otra muestra de la intolerancia se presenta en sitios de Internet de 

fanáticos de fútbol con trasfondo racista, dejando a Italia como el país con la 

tasa de racismo más elevada de la Unión Europea en 2003, según datos del 

Observatorio Europeo sobre el Racismo. Otro ejemplo, también en el ámbito 

futbolístico, se dio en octubre de 2010 durante un partido de futbol entre el 

Internazionale de Milán y Cagliari, dónde el jugador camerunés Samuel Eto’o 

fue abucheado con gritos que imitaban a los de un mono, seguido de 

comentarios racistas por parte de los seguidores del Cagliari. 

 Puede sonar banal lo mencionado, pero es lo que autores, escritores, 

fanáticos de futbol, políticos, noticias, etc resaltan de los inmigrantes 

extracomunitarios africanos en Italia; pudiéndose comparar con el rechazo y la 

esquematización de italianos en Estados Unidos durante el periodo de 

migración transoceánica. Entonces ¿es tan sólo una réplica de lo vivido 

durante los ss. XIX-XX? O ¿es miedo a dejar su “pureza” cultural? 

 A lo anterior, creo que la relación extracomunitario-italiano se debe en 

parte a esas dos cuestiones y a la baja promoción de cambio por parte de 

funcionarios y de la sociedad en general. 

 Entre las personas que buscaron establecer el inicio de esa transición 

fue Romano Prodi durante su último periodo como Primer Ministro en 2007, 

417 Ver Emilio Radice. Dormire a turno per 150 euro il posto-cuscino degli immigrati. 
418 De acuerdo con el reporte de Censis 2006, sólo el 11,8% de los inmigrantes en Italia era propietario de 
una casa; el 72% rentaba, mientras el 16,1% vivía en condiciones precarias; 7,5% viven en casa de 
parientes y amigos, el 6,8% acampa en el lugar donde trabaja. Ver Vladimiro Polchi. Immigrati, l’esercito 

deis enza tetto.  
419 Stefan Faris et. al. “Southern Europe’s Immigration Test”, en Time. Marzo 1, 2010, Pp. 17. 



con el impulso de medidas y cambios legislativos que permitieran a los 

migrantes ilegales obtener el permiso de estancia y la ciudadanía. Él creía que 

a través de estas medidas se podría poner un límite a la inmigración. Sin 

embargo, tanto su iniciativa como su gobierno con ideas innovativas, se vio 

detenido por el regreso al poder de Berlusconi. 

 

5.3 Propuesta para una posible integración: norteafricanos-italianos. 

La amenaza de rebelión solamente  

puede reducirse en la medida en que  

se quiten barreras que imponen la exclusión. 

M. Gradstein y M. Schiff 

 

 El debate de la integración en Italia comenzó a mediados de los 1990’s 

seguido del desarrollo de un proceso migratorio mediante la aparición de 

políticas en la agenda nacional y las comunidades de migrantes.  

 Fue través de la Ley 40 del 5 de agosto de 1998, que se definió a la 

integración como: “un proceso de no discriminación y reconocimiento de diferencias, que 

significa el proceso de hibridación y una herramienta experimental de las nuevas formas de 

relaciones y comportamiento a fin de mantener los principios universales y específicos en la 

convivencia diaria, previniendo situaciones de marginación y ghettización que dañen la 

cohesión social, y reafirme los principios universales del valor de la vida humana, dignidad de 

la persona, el reconocimiento de la libertad de la mujer, la protección a los infantes, donde no 

hay posibles excepciones, incluso en nombre de la diferencia”.420 

 La integración tuvo un peso fuerte durante los gobiernos de centro-

izquierda al mando de Romano Prodi, Massimo D’Alema y Giuliano Amato, 

quienes buscaron crear un modelo de integración italiano. 

Desafortunadamente, el proyecto de integración no pudo seguir y quedó 

abandonado con la llegada del gobierno de Berlusconi 

420 Ver Giovanna Campani. Migration and Integration in Italy: A complex and moving landscape. 2007. 



 Entre las propuestas que se han establecido a fin de lograr una 

integración, se encuentran: el reconocimiento de las personas, la pluralidad 

cultural, la interacción positiva con la población italiana, rechazo a la 

asimilación y optar por el acercamiento intercultural a fin de promover 

intercambios entre inmigrantes y sociedad italiana.421 

 Para lograr todo ello, es necesario que la interacción entre las diversas 

culturas presentes en Italia se realice desde los primeros encuentros sociales, 

es decir, en las escuelas. Siendo el establecimiento de una educación sin 

diferencias por creencias religiosas, por raza o conocimiento del idioma italiano, 

parte del cambio buscado. 

 Las normativas italianas y la constitución bajo la cual se rige el país, 

visualizan la lucha contra el ingreso y otorgan derechos y obligaciones a 

aquellos que son ciudadanos, dejando a un lado a los extranjeros que no han 

podido obtenerla y al cambio social ante el cual se enfrenta Italia. 

 Por tanto, las medidas integracionistas deben realizarse con personas 

que llegan al territorio italiano por primera vez y también con aquellas 

pertenecientes a las segundas, terceras generaciones (hijos de padre/madre 

italiana y extranjero o de dos extranjeros). El fin es poder otorgarles un 

acercamiento y trato adecuado para ejercer su ciudadanía, misma que se ve 

limitada por la existencia de ius sanguinis.422 

 La iniciativa de integración existente en el Ministerio del Interior423, 

marca como objetivo favorecer la formación de una sociedad abierta y 

multirracial, mediante la acogida e integración de ciudadanos extranjeros; 

haciendo hincapié en el incremento de inmigrantes residentes regulares, en la 

promoción del conocimiento reciproco para el reconocimiento y en el respeto 

de las diferentes identidades culturales. Pese a lo establecido, se observa que 

bajo el estatuto de ciudadanía y extranjeros, pretenden en el mejor de los 

casos una asimilación más que una integración. 

421 Ibidem. 
422 El principio de ius sanguinis pretendía ser cambiada mediante la iniciativa de ley propuesta por 
Giuliano Amato en julio de 2006, pero no fue aceptada. 
423 Ver http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema007.html 



 Continuando con la iniciativa, también se enmarca que el Estado, las 

regiones, provincias y comunas, bajo las competencias de cada una, deberán 

difundir los derechos y obligaciones de los extranjeros que busquen integrarse 

en la sociedad italiana, la oportunidad de crecimiento personal y comunitaria, 

así como la posibilidad de un positivo retorno al país de origen. Punto que deja 

ver la apertura mínima de hospedaje temporal ofrecida a los extranjeros. 

 En otro apartado se menciona difundir el conocimiento y valorización de 

las expresiones culturales, recreativas, sociales, económicas y religiosas de los 

extranjeros con permiso de estancia, así como la iniciativa para informar de la 

prevención de la discriminación racial. Lo cual, como en los otros puntos 

señalados, queda en papel, ya que en la práctica no se ha percibido una 

apertura adecuada al conocimiento ni a la valorización cultural. 

 En materia de convivencia, Italia presenta problemas en lo referente al 

respeto y tolerancia hacia los extracomunitarios. Por tanto, podrían impulsar 

una integración básica a nivel de comunidades, ya que es el primer posible 

encuentro entre las diferentes culturas y posteriormente, en caso de servir, 

difundirla hacia niveles mayores. 

 Habiendo indicado el proceso de integración en rubros educativos y 

normativos, me referiré muy superficialmente a la cuestión de cultos religiosos. 

 El Estado italiano manifestó desde 1929 poseer una religión oficial, 

estableciendo posteriormente el reconocimiento de la personalidad jurídica de 

los institutos, entes, asociaciones o fundaciones cuyos ritos o religiones 

estuvieren de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado.424 

 Por tanto, se permite el reconocimiento del instituto religioso mientras se 

desenvuelva bajo los parámetros del Estado italiano, pero se evita una 

integración o presencia de otra religión como el Islam, a través de la lucha 

contra el terrorismo establecido por países occidentales desde inicios del siglo 

XXI.  

424 Dicho reconocimiento posibilita al ente de culto convertirse en sujeto de derecho. Ver 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/religioni/sottotema002.html 



 Ante la normativa y la presencia actual de no católicos, debe sugerirse 

una convivencia diaria basada en la disminución de ataques hacia 

extracomunitarios y el conocimiento de las diversas culturas existentes. 

También resulta necesario retomar las regularizaciones, realizar una reforma a 

la constitución en materia religiosa y otorgar derechos ciudadanos; permitiendo 

una sociedad inclusiva y reconociendo una nación multiétnica. 

 Por otro lado, el derecho de voto a los extranjeros residentes es una 

propuesta que se ha venido trabajando, desde fines de los 1980’s e inicios de 

los 1990’s; misma que a la fecha no se ha concretado. En algunas comunas se 

inició con las consultas y propuestas en el Consejo Comunal para otorgarle el 

cargo de extranjero adjunto, con derecho de palabra pero sin derecho a voto425. 

Posteriormente se presentó en la comuna de Boloña la modificación al estatuto 

a fin de permitir a los ciudadanos extracomunitarios residentes votar en las 

elecciones administrativas; aprobando en 2007 el voto administrativo para los 

extranjeros y la posibilidad de ser electos en ese tipo de elecciones a futuro. 

 El arribo de población extranjera426 y el cambio en la conformación de la 

sociedad italiana deberá llevar no sólo a una normativa o programas de 

integración, sino también a un plan de desarrollo nacional donde se incluya 

tanto a los residentes extranjeros como el impulso de desarrollo del 

mezzogiorno. Hago mención de esta área debido a la situación económica, 

política y social en la que se encuentra y por ser un territorio dónde se podría 

ubicar a gran parte de la población (migrante y nativa), quienes por razones 

económicas prefieren radicar en el norte del país. 

425 La Convención de Estrasburgo de 1992 obliga a los estados europeos a favorecer la participación de 
los extranjeros en la vida pública local.  
426 Los migrantes provenientes de Marruecos, Túnez y Egipto, continuarán migrando hasta el año 2050 
debido al crecimiento poblacional según estudios realizados por Naciones Unidas; marcando ese año 
como el inicio del descenso poblacional en Marruecos y Túnez, mientras Egipto continuará con su 
crecimiento poblacional. La tasa de natalidad de los países estimada a 2011 es: Egipto 
24.63nacimientos/1,000 habitantes; Marruecos 19.19nacimientos/1,000habitantes y Túnez 17.4 
nacimientos/1,000habitantes. Hans Günter Brauch. “Causas a largo plazo de las migraciones desde el 
Norte de África a los países de la Unión Europea. El factor demográfico” en MARQUINA, Antonio ed. 
Flujos migratorios norteafricanos hacia la Unión Europea: asociación y diplomacia preventiva. Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Madrid, España, 1997, Pp. 302-307. Y 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 



 De no reivindicar la situación del sur, el resultado será una 

sobrepoblación en el norte del país, una pobreza mayor del mezzogiorno y 

posiblemente la reaparición de la mafia como actor de cambio y respuesta a la 

pobreza presente como en otras épocas. 

 A nivel de Unión Europea, será necesario mantener un ambiente de 

negociación e intercambio. Desde mi perspectiva, deberían establecer una vía 

de cooperación con los países norteafricanos aunque, y como se ha 

mencionado anteriormente, no disminuya la atracción de migrantes 

norteafricanos a pesar de mejorar la situación económica y disminuir el 

crecimiento poblacional de los países expulsores 

 A nivel regional se han tenido reuniones como 5+5, la Conferencia de 

Rabat o de El Cairo, a fin de establecer medidas adecuadas para la detención 

migratoria y crecimiento poblacional dispar entre los países del Mediterráneo. 

Desafortunadamente, a pesar de las propuestas y resultados, la aplicación no 

ha llegado más allá del papel del informe de cada encuentro, dejando como 

única medida la adoptada por todo país receptor: uso de fuerza contra 

migrantes. 

 Es ahora cuando deben definirse las medidas y la apertura de 

sociedades, tanto a nivel Unión Europea como a nivel nacional. De lo contrario, 

los conflictos entre individuos, independientemente del país de origen, se 

presentarán e incrementarán al grado de convertir ciudades y regiones en 

zonas de violencia, racismo y xenofobia. 

 La clave para la solución, desde mi perspectiva, será la suma de 

políticas de integración a todos los niveles sociales y una educación 

generadora de una sociedad heterogénea identificada con la nación donde 

habitan. 

 

 

 



Conclusiones finales. 

 El estudio presentado muestra varias razones por las cuales los 

migrantes norteafricanos han visto a Italia como país para migrar. Si bien la 

realidad puede explicarse en mayor medida mediante la teoría de los sistemas 

mundiales y su postura sobre la relación migración-globalización y             

centro-periferia, no puedo dejar de lado los factores económicos salariales 

expuestos por la teoría neoclásica (con restricciones de alcance y aplicación). 

 En cuanto a la teoría de la nueva economía de la migración, puede 

aplicarse en algunos periodos de la emigración italiana, sin embargo creo que 

en el caso norteafricano aún se ve muy limitada debido a la composición bajo 

la cual se ha dado el movimiento. Aunque por lo expuesto en datos de los 

últimos años, bien podrá hacerse uso de ella en futuros estudios. 

 Por el lado sociológico, mi postura es hacia la integración más que la 

asimilación. El tipo de convivencia e interacción que pudiera darse bajo este 

concepto entre italianos y norteafricanos, conformaría una sociedad aún más 

rica cultural, social, económica y, porque no, políticamente. 

 A pesar de tener en teoría las ideas para lograr la convivencia entre las 

culturas, la mayoría de los países receptores de migrantes hacen uso de la 

asimilación a fin de evitar la penetración de usos y costumbres externos. 

Dejando claro que no están de acuerdo con la formación de una sociedad 

multiétnica y otorgando a los migrantes, en el mejor de los casos, ciudadanías 

de segunda. 

 Pudiera pensarse que, bajo las líneas de la asimilación e integración, 

Italia se encuentra a favor de una integración de los migrantes y no ve extraño 

la conformación de una sociedad heterogénea. Ya que a lo largo de su historia 

este país se ha conformado por la unión de múltiples reinos y permitido el 

encuentro de diversas lenguas y culturas. 

 Asimismo, podría creerse que por ser país parte y fundador de una de 

las regiones más prósperas del mundo, ofrece a su población un nivel de vida 

acorde al estatus de la Unión Europea sin mayor complicación. 



Esquematizando a su sociedad como una de las más beneficiadas en una 

época materialista inmersa en la globalización. 

 Sin embargo, la realidad es otra. Italia ha forjado su participación y 

pertenencia en la Unión Europea, incluso en contra del beneficio de su 

población; lo cual no es novedad, si se revisa la historia del país y se toma 

como referencia las consecuencias de la temprana división económica        

norte-sur durante la unificación del Reino. 

 Ante la situación económica y la necesidad de nuevos horizontes 

(mencionados en los apartados correspondientes), los italianos han recurrido 

siempre a la migración interna, continental y transoceánica para obtener un 

desarrollo personal y un mejor nivel de vida -principios básicos de los flujos 

migratorios a lo largo del tiempo-. 

 Incluso en pleno siglo XXI, la migración interna sigue presente pero en 

diferente proporción, registrándose el último movimiento migratorio grande 

entre 2000-2004. Flujo integrado por jóvenes con educación profesional 

(incluso con posgrados), quienes iban al norte en busca de empleos acordes 

con su preparación profesional y para deslindarse de los empleos precarios, 

temporales y sin garantía existentes en el sur. 

 Por tanto, la estructura de la sociedad italiana ha radicado en la 

diversidad y minorías étnicas desde su conformación como reino, teniendo por 

característica no a la integración como pudiera pensarse, sino a la 

diferenciación y exclusión entre poblaciones internas debido a la desigualdad 

de crecimiento económico entre las regiones. En palabras de Stephen Castles 

y Miller: 

“algunas minorías se constituyen a partir del proceso de exclusión (a los que puede hacerse 

referencia como racismo) por parte de la mayoría. Otras se constituyen sobre la base de una 

conciencia cultural e histórica (o identidad cultural) entre sus miembros. El concepto de minoría 

étnica implica cierto grado de marginación o exclusión, lo que lleva a situaciones de conflicto 

real o potencial”.427 

427 Stephen Castles y Miller. La era de la migración… Op. cit. Pp. 46 y 47. 



Esta situación aún sigue presente en las regiones, pero ha disminuido a raíz de 

su rechazo compartido por el extranjero/extracomunitario.  

 El extracomunitario  en la Italia de hoy se ha convertido en el objeto de 

exclusión y es quien conforma las minorías étnicas, siendo más importante eso 

que el desempeño de su trabajo en empleos rechazados por nativos, su 

contribución al desarrollo nacional, al porcentaje de los PIB, al sostenimiento 

del sistema de pensiones y a la estabilización del crecimiento demográfico 

desde la segunda mitad de los 1990’s.  

 Es por ello que la participación norteafricana (extracomunitaria en 

general) en la sociedad italiana, necesita ser reconocida a todo nivel, con el fin 

de proteger y asegurar sus derechos humanos, laborales, de refugiados y de 

migrantes, evitando sean tratados como piezas de producción temporales de 

cosechas, empresas, fábricas o negocios. 

 Ante lo anterior cabe preguntarse, ¿qué ha permitido el incremento del 

flujo migratorio de los países norteafricanos? Marruecos con su condición de 

policía del Gibraltar juega un papel clave para la Unión Europea, lo cual 

pudiera permitirle aumentar su flujo poblacional. Por otro lado, influye la 

flexibilidad de adaptación por la que se conoce a su población y el nivel de 

semiespecialización o no especialización con que llegan. 

 En cuanto a la presencia de Túnez y Egipto, pienso que el mantener una 

población de 100 mil o menor en Italia se debe a los acuerdos de cooperación 

establecidos y a la seguridad realizada por Libia428 en esta parte del 

Mediterráneo.  

 Libia en colaboración con la Unión Europea, Italia y OIM en materia 

migratoria de la región, es el actor encargado de controlar los flujos africanos 

hacia países europeos. Para lograrlo utiliza medidas violadoras de derechos 

humanos fundamentales, arrestos arbitrarios, tortura, abuso físico, detenciones 

prolongadas, centros de detención en condiciones precarias, deportaciones 

428 Todos los datos o comentarios realizados sobre el papel de Libia y su relación con Italia, deben ser 
vistos y entendidos hasta antes de los cambios y luchas al interior del país norteafricano de 2011. 



forzadas sin posibilidad de asilo, abusos y violencia sexual contra mujeres 

detenidas.429 

 Sin embargo, y a pesar de la cantidad de problemas ocurridos en los 

centros de expulsión establecidos en Libia, es la relación con la Unión e Italia, 

específicamente, la que le otorga la facultad para expulsar y regresar a los 

migrantes capturados por las autoridades europeas a sus países de origen . A 

este tipo de expulsión se le conoce como vía por terceros países430, medida 

utilizada por países europeos (Italia) para evadir y no establecer acuerdos 

formales, procedimientos y obligaciones con las personas y países de donde 

son originarios los detenidos.431 

 Si a esto añadimos la situación en la cual se encuentra Italia: problemas 

económicos entre el norte-centro industrializado y el sur básicamente agrícola, 

migración interna, presencia de mafias, etc; tendremos por resultado un país 

inestable, cuyo soporte básico se encuentra en su membresía europea, en las 

pequeñas y medianas empresas nacionales y en la necesidad del trabajo 

realizado por migrantes. 

 Por lo que, se debe ser conciente que la realidad italiana y europea ante 

la migración se caracteriza por la falta de coordinación entre países europeos 

en la materia y la aplicación particular de medidas migratorias restrictivas; 

dejando de lado ideas, propuestas y vías para establecer lineamientos que 

permitan el ingreso de trabajadores migrantes, estrategias de integración y 

diversificación cultural. 

 Parte del problema de no dar pie a una solución en conjunto, se debe a 

la falta de una constitución europea, la nula firma de la Convención para la 

protección de los derechos de los migrantes laborales por algún país miembro 

de la Unión, al ingreso de nuevos países a la comunidad, al incremento del uso 

429 Human Rights Watch. “Libia. Arginare i Flussi: gli abussi contro migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati”, en Stemming the flow: abuses against migrants, asylum seekers and refugees. Vol. 18, No. 
5(E), Human Rights Watch, Septiembre 2006, Pp. 2. 
430 La relación entre Italia y Libia en materia migratoria es de carácter verbal, volviéndose una política de 
detención y expulsión de indocumentados en 2003. Ibid. Pp. 22 y 36.
431 De acuerdo con funcionarios libios de inmigración, la autoridad italiana repatria indirectamente y en 
mayor cantidad a egipcios a través de Libia. Los egipcios expulsados van rumbo a su país vía terrestre, 
siendo un proceso más económico para Italia que si lo hiciera directamente. Todo ello es realizado bajo 
acuerdos verbales entre los países. Ibid. Pp. 41 y 42. 



de la fuerza como única medida contra la migración y a la ventaja obtenida por 

empresas y países con la explotación de mano de obra migrante. 

 Desde mi perspectiva, Italia y los demás países europeos con mayor 

recepción de migrantes son quienes deben convertirse en impulsores de 

proyectos migratorios a nivel europeo y de la ciudadanía universal432. Propiciar 

cambios, aperturas, acercamiento y convivencia cultural, integración, 

aceptación al cambio en la estructura social y rechazo a la manifestación de 

racismo y xenofobia. 

 Sólo de esta manera podríamos vislumbrar no sólo naciones en cambio, 

sino también la vía para desarrollar una Unión Europea de cara a la migración. 

432 La idea de una ciudadanía universal es un escenario de migración sin fronteras y por ello sugiere 
derechos de movilidad que se activan a partir del ejercicio de facto del derecho al trabajo en un país 
diferente al propio. La ciudadanía universal está inspirada en el derecho a la movilidad y añade una serie 
de garantías mínimas que no son tan extensas como las que tienen los ciudadanos nacionales. Garantizan 
derechos de movilidad que aseguran las condiciones para gestionar otros derechos por la vía legal y 
política, sin discriminación en el ejercicio de la diferencia y con la seguridad de tener un mínimo para una 
vida digna (garantías laborales, educación, salud). Ariadna Estevez López. “La relación estructural entre 
la globalización y la migración: implicaciones para una ciudadanía universal” en Foro Internacional 197. 

Vol. XLIX, No. 3, El Colegio de México, México, julio-septiembre 2009, Pp. 583. 
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ANEXO 1 

Italia 1859-2010 

  1859          Etapas de la Unidad 1869-1870 
1. Reino de Cerdeña        1. Punto de partida 
2. Territorio austriaco        2. 1859: Lombardía 
3. Ducados con influencia austriaca      3. 1860: Ducados y Romañas 
4. Estados de la Iglesia        4. Cesión de Savoya y Niza a Francia 
5. Reino de las Dos Sicilias       5. Reino de Nápoles, Umbria y Marcas 
          6. Venecia (1866) 
          7. Roma (1870) 
          8. Fronteras del Reino de Italia 1861-1870 
Tomados de Paul Guichonnet. L’unité italienne. Editorial Presses Universitaires de France, Paris, Francia, 1961, Pp. 81 
y 111. 

 

 Unificación de Italia      Italia desde 1919 
Tomados de Christopher Duggan. Historia de Italia. Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1996, Pp. 185 y 276. 



ANEXO 2 

Fascismo: Benito Mussolini 

 El fascismo de acuerdo con la estructura ideada por Benito Mussolini fue 

un fenómeno que nacía en la ciudad y se esparcía hacia el campo1; era la vía 

para resolver los problemas que afrontaba Italia después de la victoria truncada 

en la 1ª Guerra Mundial. 

 El movimiento fascista participó en las elecciones de 1919 sin obtener 

resultado positivo alguno, por lo que para 1921 se alió con el bloque nacional 

perteneciente a Giovanni Giolitti, ganando lugares dentro de la cámara de 

diputados. Para ese mismo año, el movimiento logró su transformación en el 

Partido Nacional Fascista.  

 Con el apoyo de los liberales y la idea del Estado ideal, Mussolini 

expuso su doctrina del fascismo señalando la construcción de un Estado donde 

cada individualidad debería ser anulada, creando una cuya prioridad absoluta 

se rigiera por el dominio y la fuerza. Propuestas que le otorgaron seguidores y 

apoyo para llegar al poder político. 

 El 28 de octubre de 1922, Mussolini y sus seguidores hicieron uso de 

medios revolucionarios y apoyo de las fuerzas militares fascistas para entrar en 

la capital italiana (marcha sobre Roma). Ante la creciente aceptación del líder 

fascista por el pueblo, el rey Víctor Manuel III llevó a las cámaras la propuesta 

para nombrar a Mussolini como presidente del Consejo.2 

 En 1924 Mussolini reformó la ley electoral con la ley Acerbo, mediante la 

cual el partido que obtuviese 25% de los votos recibiría 2/3 de los escaños, 

reduciendo de esta manera la representación de la oposición en la Cámara de 

Diputados. El hecho dio pie a que el diputado y secretario general socialista 

Matteotti denunciara a la cámara y criticara la violencia fascista y el fraude de 

las elecciones realizadas bajo esta nueva ley.3 

 Entre los cambios realizados por Mussolini se encontraron: la enseñanza 

de la civilización grecolatina frente a la enseñanza de materias técnicas; existía 

1 El movimiento estuvo formado por jóvenes de clase media, excombatientes, estudiantes, hijos de la 
burguesía y, en menor grado, del proletariado. 
2 La resolución determinó que Mussolini haría uso de su nuevo cargo a partir del 21 de diciembre de 
1923. Pietro Orsi. Historia de Italia… Op. cit. Pp. 382. 
3 Debido a la denuncia realizada, Matteotti fue secuestrado y asesinado por grupos fascistas. 



un control entre el profesor y los libros a utilizar; supresión de la libertad de 

prensa y reunión; control de los medios de comunicación en masa (prensa 

política, radio y cine); persecución contra los antifascistas; restablecimiento de 

la pena de muerte; institución de un tribunal especial para los presos políticos, 

la creación de la policía política u Organización para la vigilancia y la represión 

del antifascismo (Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione Antifascista- 

O.V.R.A.); la atribución al poder ejecutivo de publicar leyes; y, en 1927, la firma 

de la Carta del trabajo, bajo la cual los sindicatos eran sustituidos por 

corporaciones.4 

 La sociedad durante esta época se encontraba concentrada, es decir, 

repartida en grupos tales como los grupos balillas para niños, las pequeñas 

italianas para las niñas, los grupos universitarios, la opera nacional para 

después de trabajar (gestionaba el ocio y tiempo libre). Por su parte, la mujer 

era vista como el ángel vigorizador, por lo que se buscó que estuviera sana y 

fuerte para poder procrear hijos sanos.  

 En materia económica, Mussolini abandonó la línea liberalizadora desde 

1926, permitiéndole al Estado empezar a intervenir y a controlar la economía. 

Planteó la batalla del trigo, mediante la cual buscaba abastecer a Italia de ese 

producto sin tener que recurrir a la importación –el plan se cumplió a costa del 

sacrificio de otros cultivos que sí se importaron-; se creó la lira fuerte o la cuota 

noventa (90 liras por una libra esterlina) para subrayar el prestigio del país; y, 

se inició la actividad constructiva con la desecación de pantanos, construcción 

de autopistas, electrificación del ferrocarril, construcción de grandes edificios en 

Roma, etc. 

 Mussolini señaló una nueva dirección a la política religiosa del Gobierno 

Italiano, restableciendo la enseñanza religiosa y procurando que los dos 

poderes llegaran a una colaboración. Por ende, la política religiosa seguida por 

el fascismo permitió las negociaciones secretas en 1929 entre el jefe de 

Gobierno italiano y el Papa, consiguiendo la reconciliación completa del pueblo 

italiano con el jefe de la cristiandad -inexistente desde 1870-.5 

4 Ibid. Pp. 383.
5 Ibid. Pp. 386. 



 También se introdujeron fuerzas productoras dedicadas a regular las 

relaciones entre patrones y obreros; se sustituyó la lucha entre las distintas 

clases sociales por la solidaridad de las ideas, de los sentimientos e intereses; 

se forjó una unidad moral de la patria, del trabajo en todas sus formas y del 

deber social.6 

 La crisis financiera de 1929 tuvo efecto en Italia hasta 1932, marcando 

una reducción en las exportaciones, la agricultura y la industria. El régimen 

decidió contrarrestar la crisis mediante la política de trabajos públicos y con la 

intervención directa o indirecta del Estado en los sectores afectados por la 

crisis. 

 Es así, como a partir de época se inició la política autárquica, la cual 

señala que Italia tiene debía abastecerse de todos los productos de primera 

necesidad sin contar con el mercado exterior; asumiendo el completo control 

de la economía el Estado. Dicha política se acentuó a partir de 1935 con la 

invasión a Etiopía y su conquista en 1936, quedando sin el apoyo de muchos 

países y con sanciones económicas propuestas por la Sociedad de Naciones. 

 Con la conquista de Etiopía, se logró crear un acercamiento con 

Alemania, generando el pacto de amistad Asse Roma-Berlín y una nueva 

política exterior enfocada a éste país amigo. La prueba de la nueva alianza se 

observó en la Conferencia de Mónaco, dónde se vio a Mussolini como salvador 

y personaje de paz en la tensión existente entre los países europeos. Sin 

embargo, la postura de Mussolini estaba enfocada a crear un pueblo de 

combatientes y guerreros. 

 El 14 de julio de 1938 se publicó el manifiesto de la raza, el cual 

sostenía la pureza de la raza italiana, puramente aria, cuya sangre estaba libre 

de contaminantes, calificando al pueblo judío como extranjero y peligroso para 

el pueblo italiano.  

 En septiembre de ese mismo año, Mussolini decidió la expulsión de la 

mayoría de judíos extranjeros y para febrero de 1940 la expulsión de judíos 

italianos. 

6 Ibid. Pp. 384-385. 



 El 10 de junio de 1940 Italia ingresó a la 2ª Guerra Mundial, bloqueando 

la expulsión de judíos y enviándolos a los campos de concentración externos a 

territorio italiano y posteriormente a aquellos abiertos en el país. 

 Mussolini, a pesar de ser criticado por no ser un gran estratega militar, 

logró congregar y encausar mediante sus discursos la fuerza y lucha por una 

nación sana y próspera; ideales existentes en cada ciudadano italiano de la 

época.  

 El uso de la fuerza y autoridad no es una forma adecuada para lograr 

cambios, sino es la vía más aplicada para obtenerlos. En palabras de Mussolini 

“… la violencia no es un sistema, menos un deporte, es una dura necesidad a 

la cual nos sometemos..”7 

  Sin embargo, cabe señalar que el fascismo trajo una mejora a Italia, una 

unidad, educación, deporte, cultura e incluso un crecimiento económico; pero al 

mismo tiempo presentó violencia, autoritarismo, represión, prohibiciones 

elementales (prensa y reunión), diversidad en la representación política, entre 

otras. 

 Algunos historiadores italianos  manejan la idea de que después de una 

guerra como lo fue Gran Guerra, los países destruidos necesitaban de 

gobiernos autoritarios que marcaran un rumbo establecido y no flexible, 

mediante el cual se regenerase lo perdido. Si a esta idea se aplica el 

movimiento fascista, podríamos decir que es una propuesta acertada hasta 

antes del ingreso a la 2ª Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tomado de uno de los discursos dados por Benito Mussolini en Italia en 1921. 
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Tomado de Nino Novacco. “Strategie e politiche per la ‘coesione’ dell’Italia”, en Quaderno SMIVEZ. No.26. Nuova 
Serie, No. 1, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), Italiia, junio 2004, Pp.25. 



ANEXO 4 

Migraciones globales 

 
Migraciones laborales relacionadas con la industrialización, 1850-1920 

 

 

 

Migraciones mundiales 1945-1973 

 
 
 
 
 
 
 
 



Movimientos migratorios globales desde 1973 

Tomados de Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el 
mundo moderno. Traduc. Luis Rodolfo Morán Quiroz, Ed. Porrúa, México, 2004, Pp. 17, 77 y 92. 

Regiones y áreas con mayor emigración italiana (1876-1915) 

Tomado de Samuel L. Baily Immigrants in the lands of promise. Cornell University Press, Estados Unidos de América, 
1999, Pp. 28. 



ANEXO 5 

Envejecimiento sociedad italiana 

Índice de envejecimiento en los países de la Unión Europea  
(al 1 de enero de 

2010)

 
Fuente: Eurostat, Demography 

(a) Dato a 2007. 

Datos tomados de Enrico Giovannini. Noi Italia-
100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. 
Istat, Italia, 2011. 
 
 

La gráfica superior muestra como Italia mantiene 
un índice de envejecimiento alto en relación a la 
media europea (103.5%).  

 

La tabla de la derecha, proporciona las 
cantidades correspondientes al índice de 
envejecimiento europeo a 2008 (salvo dónde 
 se pone la letra “a” que son datos al 2007)  

Países 
Índice de 

envejecimiento 
 2008 

 1. Alemania 150.2 
 2. ITALIA 143.1 
 3. Grecia 130.3 
 4. Bulgaria 129.6 
 5. Letonia 126.0 
 6. Eslovenia 117.6 
 7. Portugal 115.5 
 8. Austria 115.0 
 9. Estonia 114.5 
10. España 112.8 
11. Hungría 109.9 
12. Suecia 106.7 
13. Lituania 106.2 
14. República Checa 105.1 
15. Bélgica (a)  101.1 
16. Finlandia  100.1 
17. Rumania  98.0 
18. Reino Unido(a) 91.7 
19. Francia 89.4 
20. Malta 88.7 
21. Polonia 88.3 
22. Dinamarca 86.8 
23. Holanda 84.6 
24. Eslovaquia 78.3 
25. Luxemburgo 77.8 
26. Chipre 74.4 
27. Irlanda 52.8 
      UE27 (a) 108.6 



Índice de envejecimiento en Italia 

 
Datos al 1 de enero de 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2011. 
 

 El índice de envejecimiento superior muestra en que regiones se concentra la 
población mayor. en relación a la media italiana (147%) 

 Los índices anteriores de envejecimiento pueden compararse con los de 
crecimiento de población siguientes.  

Tasa de crecimiento natural en Italia 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 



 La tasa de crecimiento natural desde 2001 se mantiene en un -0.7% al año. 

Colocando a Italia entre los países con baja fecundidad con 1.41 hijos por mujer, 

según estimaciones de 2009. Por lo que, la edad de las mujeres para tener hijos sigue 

creciendo y actualmente está en 31,2 años. 

 A pesar de la baja fecundidad italiana, la densidad de población mantiene 

diferencias entre las regiones debido a la migración interna y externa presente, en 

mayor grado, en las regiones del centro-norte. En el sur la cantidad es negativa debido 

al movimiento interno, pero positivo si se toma en cuenta el movimiento migratorio 

externo. 

Tasa de migración interna en Italia 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. La media de la tasa migratoria interna es de 0.72% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tasa de migración externa en Italia 

 
Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. La media de la tasa migratoria externa es de 5.56%  
 

 Teniendo en cuenta las gráficas anteriores, se puede comprender porque las 

regiones de Lombardía (norte) y Campania (sur) poseen actualmente la mayor 

densidad de población. 

Densidad de población total en Italia 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 



 
 
Regiones Habitantes 

por km2 

Piamonte  175 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 39 

Lombardia 412 

Liguria 298 
Bolzano/Bozen (en la región de Trentino 
Alto Adigio)  68 
Trento (en la región de Trentino Alto 
Adigio)  85 

Véneto 267 

Friuli-Venecia Julia 157 

Emilia-Romaña 196 

Toscana 162 

Umbría 107 
Marcas 167 

Lacio 330 

Abruzos  124 

Molise 72 

Campania 429 

Apulia  211 
Basilicata 59 

Calabria 133 

Sicilia 196 

Cerdeña 69 

 Italia 200 

 Y a fin de conocer el contexto europeo en el cual se encuentra Italia , presento 

las siguientes gráficas con la tasa de crecimiento natural y por migración, así como la 

densidad de población de los países de la Unión Europea. 

Tasa de crecimiento natural en países de la Unión Europea 
(por cada 1000 habitantes) 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 



Tasa de crecimiento migratorio en países de la Unión Europea 
(por cada 1000 habitantes) 

 
Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 

Tasa de incremento natural y migratoria en la Unión Europea 

Datos a 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 



Fuente: Eurostat, Demography   
(a) Comprende la tasa migratoria y el ajuste estadístico. 

Las tasas de crecimiento dejan ver 

que Italia tiene un crecimiento natural debajo 

de la media europea (1,2 habitantes por cada 

mil); mientras la tasa migratoria muestra a 

Italia entre los principales países que 

sobrepasan la media europea (1,7 habitantes 

por cada mil). 

Densidad de población en países de la Unión Europea 
(habitantes por km2) 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 

Países 
Tasa de 

incremento 
natural 

Tasa 
migratoria 

(a) 

 1. Letonia  -3.6 -2.1 
 2. Bulgaria -3.6 -2.1 
 3. Hungría -3.4 1.7 
 4. Alemania  -2.3 -0.1 
 5. Rumania  -1.6 -0.1 
 6. Lituania -1.6 -4.6 
 7. Portugal  -0.5 1.4 
 8. ITALIA -0.4 5.3 
 9. Estonia -0.2 0.0 
10 Austria -0.1 2.5 
11. Grecia 0.9 3.1 
12. Polonia 0.9 0.0 
13. República Checa  1.0 2.7 
14. Dinamarca  1.4 2.8 
15. Eslovenia  1.5 5.6 
16. Eslovaquia  1.5 0.8 
17. Finlandia 2.0 2.7 
18. Bélgica 2.0 5.1 
19. Malta 2.2 -3.8 
20. Suecia 2.3 6.7 
21. España 2.4 1.1 
22. Países Bajos 3.1 2.3 
23. Reino Unido  3.7 3.0 
24. Luxemburgo  4.0 13.2 
25. Francia 4.3 1.1 
26. Chipre  5.5 2.3 
27. Irlanda 10.2 -6.2 
      UE27 1.0 1.7 



Italia se encuentra entre los países 

densamente poblados con 199,8 habitantes 

por km2, tomando en cuenta la media 

europea de 114 (2009). Lo cual se refleja en 

las gráficas anteriores de incremento y 

distribución poblacional al interior del país. 

Países Habitantes por km2 
Malta 1,309.5 
Holanda 397.9 
Bélgica 353.4 
Reino Unido  254.3 
Alemania  229.4 
ITALIA 199.8 
Luxemburgo 192.5 
República Checa 133.0 
Dinamarca  128.1 
Polonia 122.0 
Portugal 115.4 
Eslovaquia 110.5 
Hungría  107.7 
Francia 102.0 
Eslovenia 100.6 
Austria 99.8 
Rumania 90.1 
España  90.7 
Chipre  86.2 
Grecia 85.5 
Bulgaria 68.3 
Irlanda  63.8 
Lituania 51.1 
Letonia 34.9 
Estonia 29.6 
Suecia 21.1 
Finlandia 15.8 
UE27 113.6 



ANEXO 6 

Extranjeros en la Unión Europea e Italia 

Extranjeros por cada 100 residentes en países de la Unión Europea 

Datos al 1o de enero 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. 
Istat, Italia, 2011. 
 
 

Datos al 1o de enero 2009. 
Tomado de Enrico 
Giovannini. Noi Italia-100 
statitistiche per capire il 
Paese In cui viviamo. Istat, 
Italia, 2011. 

(a) Para Letonia y Estonia a proporción de ciudadanos extranjeros es 
particularmente elevada debido al alto número de “reconocidos no 
ciudadanos”, principalmente ciudadanos de la preexistente Unión Soviética 
que residen en estos Estados pero no han obtenido la ciudadanía. 
(b) Al 1 de enero de 2008. 
(c) Dato provisional.  

Países Extranjeros 
residentes 

Luxemburgo 43.5 

Letonia (a) 17.9 

Chipre 16.1 

Estonia (a) 16.0 
España 12.3 

Irlanda 11.3 

Austria 10.3 

Bélgica (b) 9.1 

Alemania 8.8 

Grecia 8.3 
Reino Unido (b) 6.6 

ITALIA 6.5 

Suecia 5.9 

Dinamarca 5.8 

Francia 5.8 

Malta 4.4 
Portugal 4.2 

República Checa 3.9 

Holanda 3.9 

Eslovenia 3.5 

Finlandia 2.7 

Hungría 1.9 
Lituania 1.2 

Eslovaquia 1.0 

Bulgaria 0.3 

Polonia (c) 0.1 

Rumania 0.1 

   Ue 27 6.4 



Extranjeros en Italia (por cada 100 residentes al 1 de enero de 2010) 

 
Datos al 1 de enero de 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2011. 

Datos al 1 de enero de 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2011. 
 

 Los extranjeros en territorio italiano se concentran generalmente en el centro-

norte del país. Sin embargo, en años recientes se han establecido también en el sur. 

 Según datos del Istat, los flujos migratorios aún no se asientan exclusivamente 

en los centros metropolitanos del norte o centro, sino que se concentran mayormente 

en algunas pequeñas comunas. 



 A continuación presento 3 gráficas de los últimos años de la primera década de 

2000, dónde se muestra la población residente italiana y extranjera dividida por 

género. Mismas que pueden dar una mejor idea del proceso poblacional en el cual se 

ha visto inmersa Italia desde fines del siglo XX. 

Pirámide de la población residente (valor porcentual) 

   al 1º de enero de 2007          al 1º de enero de 2008 

   al 1º de enero de 2009 

. Gráficas tomadas de Anna Maria Tononi. L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2008. Roberta Roncanti y Anna Maria Tononi. 
L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2009. Y de Istat. L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2010. 
  

 

 



ANEXO 7 

Migración en Italia 

 De acuerdo a los datos presentados por el Istat en enero de 2011, la 

nacionalidades de población extranjera residente en Italia sigue siendo variada, 

manteniéndose las cinco primeras nacionalidades sin cambio alguno en relación a 

2009. En 2010, Rumania, Albania, Marruecos, China y Ucrania fueron los países con 

mayor presencia en territorio italiano, logrando tener más del 50% de la población 

extranjera. 

 Entre las observaciones hechas por el Istat se encuentra que un cuarto de los 

extranjeros provienen de uno de los países europeos de nueva adhesión a la Unión 

Europea, en particular rumanos. Un quinto proviene de países africanos (Marruecos, 

Túnez y Egipto principalmente); más del 8% de países asiáticos (India, China, Sri 

Lanka, República Popular de Bangladés y FIlipinas); y casi 8% de países americanos 

(Perú y Ecuador principalmente) 

 Siendo las comunidades con mayor crecimiento, de 2009 a la fecha, las 

provenientes de India, Pakistán, Moldavia y Perú. 

Extranjeros residentes en Italia 

 
Datos al 1 de enero de 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 



Ciudadanía de extranjeros masculinos residentes con mayor presencia en Italia (por provincia) 

Datos al 1 de enero de 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2011.

 
Ciudadanía de extranjeros femeninos residentes con mayor presencia en Italia (por provincia) 

Datos al 1 de enero de 2010. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui 
viviamo. Istat, Italia, 2011.

 



ANEXO 8 

Regiones, rutas de llegada y de presencia marroquí, tunecina y egipcia 

 

El mapa superior representa las regiones de llegada a Italia y el segundo las regiones donde se 
establecen los marroquíes de acuerdo al estudio de Roberta Pace. El color rojo representa el mayor 
ingreso, el rosa un nivel medio y el blanco nulo. Tomado de la investigación realizada por Roberta Pace. 
Las migraciones magrebíes en Italia: de la inmigración a la movilidad interna. Departamento para el 
estudio de la sociedad mediterránea, Universidad de Bari, Italia, 2005, Pp. 16. 



 

El mapa superior representa las regiones de llegada a Italia y el segundo las regiones donde se 
establecen los tunecinos. El color rojo representa el mayor ingreso, el rosa un nivel medio y el blanco 
nulo. Tomado de la investigación realizada por Roberta Pace. Las migraciones magrebíes en Italia: de la 
inmigración a la movilidad interna. Departamento para el estudio de la sociedad mediterránea, 
Universidad de Bari, Italia, 2005, Pp. 14. 

 

 

 



Rutas africanas de la inmigración clandestina 

 
El mapa superior muestra las principales rutas migratorias utilizadas en el Mediterráneo por medio de 
flechas y en gris los países de tránsito. 
 

 

Las rutas terrestres están representadas con líneas negras y marcadas; las punteadas son rutas aéreas y 
las líneas grises son rutas marítimas. Los círculos representan las áreas de ingreso principales a Europa.  
Los países gris obscuro son los de origen o tránsito; los blancos son países de menor interés para la 
migración ilegal. Aquellos con rayas y los gris claro son los países miembros de Dialogue on 
Mediterranean Transit Migration (MTM Dialogue) 



ANEXO 9 

Permisos de estancia emitidos en Italia 

 Desde los primeros años de los 1990’s se presentó un incremento en la 

concentración de población extranjera en las regiones del norte, con una disminución 

de no comunitarios presentes en el centro y mezzogiorno. El incremento se debió a las 

cuotas de ingreso laboral por año y a la reunificación familiar, principalmente de 

personas no comunitarias, establecidas en Lacio y Campania.  

Permisos de estancia (valores porcentuales) 

   1992      1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2000      2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los permisos de estancia expedidos: 

- Hasta 1º de enero de 2003 fueron 1,503,286 divididos en: norte 881,375; centro 426,737 y 
mezzogiorno 195,174. 

- Hasta 1º de enero de 2006 fueron 2,286,024 divididos en: norte 1,428,087; centro 589,928 y 
mezzogiorno 286,009. 

- Hasta 1º enero de 2007 fueron 2,414,972 divididos en: norte 1,522,290; centro 606,133 y 
mezzogiorno 286,549. 

- Hasta 1º de enero de 2008 fueron 2,063,127 divididos en: norte 1,336,827; centro 477,436 y 
mezzogiorno 248,864. 



   2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráficas tomadas de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 2011. 
Datos tomados de Roberta Roncati. L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2004. Anna Maria Tononi. L’Italia in cifre. Istat, Italia, 
2008. Roberta Roncanti y Anna Maria Tononi. L’Italia in cifre. Istat, Italia, 2007 y 2009. 
 
 

Permiso de estancia por trabajo (incidencia sobre el total) 

REGIONES                         
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Permiso de 
estancia por 

trabajo  
(incidencia 

sobre el total)  

Piamonte 54.2 
Valle de Aosta 58.7 

Lombardía 60.4 

Liguria 58.6 

Bolzano 55.4 

Trentino 53.0 

Véneto 60.5 

Friuli-Venecia Julia 54.4 

Emilia-Romaña 59.2 

Toscana 59.4 

Umbría 55.6 

Marcas 55.3 

Lacio 55.7 

Abruzos 52.3 

Molise 51.7 

Campania 66.4 

Apulia 46.9 

Basilicata 58.1 

Calabria 49.8 

Sicilia 52.1 

Cerdeña 57.3 

Italia 58.2 
Fuente: Elaborado por Istat con datos del Ministerio del Interior. Datos al 1 de enero de 2009. Tomado de Enrico 
Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 2011.
 

 El número de niños menores de 18 años del total de personas no comunitarias 

es mayor al 25% en regiones del norte (Bolzano); mientras en el mezzogiorno el 

incremento está más controlado, siendo Campania (menos del 15%) donde se 

concentra en mayor grado esta situación. 



ANEXO 10 

Crecimiento poblacional en Marruecos, Túnez y Egipto

Marruecos y Túnez 
Historia del crecimiento de población (400 a.C.-2000) 

Egipto 

 

 

 



Tendencias en las tasas totales de fertilidad en el Norte de África (1960-1992) 

 
Gráficas tomadas de Antonio Marquina ed. Flujos migratorios norteafricanos hacia la Unión Europea: asociación y 

diplomacia preventiva. Ed. Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, España, 1997, Pp. 263, 264 y 266. 



ANEXO 11 

Ocupación, desocupación e inactividad en Italia 

 La población extranjera en Italia también ha resentido los efectos relativos en el 

mercado laboral desde 2008, muestra de ello fue el aumento de la desocupación de 

extranjeros 7,5% a 11,2% en 2009. No obstante, la tasa de ocupación mostrada por el 

Istat, refleja un mayor porcentaje a favor de los extranjeros que de los italianos (64,5% 

contra 56,9%). Mientras, la tasa de inactividad de extranjeros es menor a la de los 

italianos (27,3% contra 38,4%). 

Tasa de ocupación, desocupación e inactividad de la población nacional y extranjera por 
distribución geográfica (valores porcentuales) 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 
 

 Los hombres tienen mayor gama de campos laborales que las mujeres, 

teniendo éstas últimas tasas de ocupación inferiores a las de las italianas. Es en la 

zona norte donde las tasas de ocupación (principalmente femenina) son inferiores a la 

de los nativos, mientras en la zona centro y principalmente en el mezzogiorno, las 

tasas son opuestas, dejando a los nativos con tasas de desocupación altas. 



Tasa de ocupación, desocupación e inactividad de la población extranjera por género y 
distribución geográfica (valores porcentuales)

Tasa de ocupación 
 (15-64 años)   

Tasa de desocupación 
  

Tasa de inactividad  
(15-64 años) AÑOS 

Masculino Femenino Total   Masculino Femenino Total   Masculino Femenino Total 
 NORTE  
2005 82.3  49.0  66.6  6.8  14.6  9.7  11.6  42.5  26.2 
2006 85.7  50.3  68.4  4.9  13.3  8.1  10.0  41.9  25.5 
2007 84.8  50.1  67.9  5.3  13.6  8.5  10.5  42.0  25.8 
2008 83.9  52.0  68.3  5.5  11.9  8.0  11.2  41.0  25.8 
2009 78.5  51.5  65.1  10.1  13.0  11.3  12.7  40.7  26.6 
 CENTRO  
2005 82.4  53.7  66.9  5.9  14.9  10.1  12.3  36.8  25.6 
2006 84.3  53.0  67.7  5.3  14.3  9.3  11.0  38.1  25.4 
2007 83.0  55.2  68.3  6.9  12.2  8.3  12.5  37.2  25.6 
2008 81.0  57.1  68.1  7.2  12.4  9.6  12.7  34.8  24.6 
2009 77.7  56.4  66.2  10.1  13.7  11.8  13.5  34.7  24.9 
 MEZZOGIORNO  
2005 75.6  40.1  57.3  8.3  20.0  12.9  17.4  49.9  34.1 
2006 75.4  48.4  61.0  8.9  11.6  10.0  17.2  45.2  32.1 
2007 75.4  48.8  61.1  6.1  9.7  7.5  19.9  46.1  34.0 
2008 72.6  47.9  59.1  7.2  10.6  8.5  22.2  46.4  35.4 
2009 73.5  45.9  58.3  7.7  11.3  9.3  20.5  48.2  35.8 
 ITALIA  
2005 81.5  49.1  65.5  6.8  15.3  10.2  12.5  42.0  27.1 
2006 84.2  50.7  67.3  5.4  13.4  8.6  11.0  41.4  26.3 
2007 83.3  51.3  67.1  5.3  12.7  8.3  12.1  41.3  26.8 
2008 81.9  52.8  67.1  6.0  11.9  8.5  12.9  40.1  26.7 
2009 77.7  52.1  64.5   9.8  13.0  11.2   13.8  40.1  27.3 
            
Fuente: Istat, Rilevazione sulle forze di 
lavoro          
Datos tomados de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 2011. 

 A nivel del contexto europeo, Italia posee una población nativa con tasas de 

ocupación altas. Situación que no se presenta en países con larga historia migratoria, 

dónde la tasa de ocupación de los extranjeros es mejor a la de los nacionales.  



ANEXO 12 

Nivel de estudios de migrantes en Italia 

 En el punto Italia nuevo destino migratorio de este trabajo, se hizo referencia al 

nivel educativo de los migrantes, el cual, repito, inició siendo alto debido al nivel social 

al cual pertenecían los migrantes, disminuyendo posteriormente debido al incremento 

de personas laborales semiespecializadas o no especializadas. 

 El Istat en 2011 ha publicado los últimos datos en materia educativa, en los 

cuales se muestra el grado elevado de instrucción de la población extranjera entre 15-

64 años, en comparación a años anteriores, resaltando la competencia a nivel 

educativo entre jóvenes extranjeros y nacionales.  

 Por su parte, los adultos mantienen un nivel de instrucción similar o superior a 

la italiana, situación que confirma la visión bajo la cual están llegando los nuevos 

migrantes.  

Población extranjera e italiana (15-64 años) por nivel de educación. Años 2005-2009 
(composición porcentual) 

Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 2011. 

 La diferencia educativa se mantiene entre hombres y mujeres y entre hombres 

extranjeros y nacionales; pero no es así entre mujeres extranjeras y nacionales, 

quienes poseen un nivel de instrucción similar. Ello se refleja en la distribución por 

regiones en territorio italiano, generando contrastes entre norte y sur. 

 

 



Población extranjera e italiana (15-64 años) por nivel de educación y género (composición 
porcentual) 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 
 

Población extranjera e italiana (15-64 años) por nivel de educación y distribución geográfica 
(composición porcentual) 

Datos a 2009. Tomado de Enrico Giovannini. Noi Italia-100 statitistiche per capire il Paese In cui viviamo. Istat, Italia, 
2011. 
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