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PRÓLOGO

El tema abordado por el Dr. Calle es sin duda de gran interés historiográfico, tal 
como el mismo lo fundamenta en la introducción. Los estudios e investigaciones 
sobre temas migratorios son muy recientes en nuestro medio y escasos para 
las regiones a un nivel investigativo como el que nos ofrece el autor. Bien 
sabemos la relevancia que los inmigrantes han tenido en el desarrollo económico 
nacional, desde los inicios de nuestra independencia, sin embargo, han primado 
las generalizaciones y trabajos más bien de carácter sociológico que histórico. 
Específicamente, para el caso del Norte del país conocemos trabajos importantes 
en relación con la participación que tuvieron los británicos en la explotación 
del salitre. Investigaciones de gran valor al respecto han sido las realizadas 
por algunos extranjeros como Harold Blakemore, Thomas O´ Brien, Michael 
Monteon, John Mayo, Charles Pregger y Fred Rippy, entre otros. En el caso de 
investigadores chilenos podemos mencionar a Ricardo Couyoumdjian, Alejandro 
Soto, Julio Pinto y Sergio González. Sin embargo, para el caso de la colectividad 
italiana han sido muy pocos los trabajos realizados y los existentes, tal como 
lo muestra el autor, no han profundizado detenidamente el tema, pese a la 
relevancia que tuvieron, en una escala distinta a la de británicos, pero no por ello 
menos significativa. En el caso de la colectividad italiana es interesante mostrar 
el proceso de adaptación e integración a nuestra sociedad, a diferencia de los 
procedentes del Imperio Británico que poco interés tenían en permanecer en el 
territorio. La tesis elaborada por Leonardo Mazzei para Concepción, como lo hace 
notar el autor, es una excepción en nuestro medio en los estudios sobre italianos 
a nivel regional. Podemos además señalar que tampoco hay investigaciones para 
el caso de la colectividad italiana en Santiago o a nivel nacional. 

La investigación efectuada por Marcos Calle se estructura en una introducción, 
ocho capítulos y las correspondientes conclusiones. La evolución de la presentación 
es muy apropiada para comprender, desde las características geo-históricas de 
la región de Tarapacá, el desarrollo paulatino, a través de diversas etapas, que 
afecta a la colectividad italiana en sus diversas dimensiones sociales, económicas 
y demográficas para el período estudiado. Los procesos migratorios llevados a 
cabo por los europeos desde fines del siglo XIX en forma más pronunciada como 
consecuencia de una preocupación y gestión estatal tienen matices importantes 
para cada comunidad. 

La hipótesis planteada por el autor es interesante por cuanto su validez se 
proyecta más allá de lo que acontece en el ámbito geográfico de su interés y 
efectivamente es un buen planteamiento para analizar la inserción laboral de 
la comunidad italiana. La presencia italiana y sus actividades económicas en la 
región se vinculan fundamentalmente con actividades comerciales de carácter 
minorista o de distribución. Fue un ámbito en el cual no competían con los 
europeos del Norte quienes fundamentalmente eran quienes controlaban 
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la explotación del salitre y toda la infraestructura económica de su entorno 
como los ferrocarriles, compañías navieras aseguradoras, bancos, proveedores 
navieros, etc. Los italianos aprovecharon el desarrollo económico provocado por 
la explotación del salitre en virtud de las necesidades que surgieron por parte de 
aquella gran masa poblacional que se congregó en las oficinas o en las ciudades 
portuarias por donde salía el nitrato. El autor muestra como la actividad comercial 
de abastecimiento de abarrotes, en donde se concentraron mayoritariamente los 
italianos, les permitió a estos llevar una buena forma de vida que con esfuerzo y 
dedicación se tradujo en una movilidad social vertical ascendente notoria en las 
segundas generaciones.

A partir del capítulo segundo, el autor nos comienza a mostrar el proceso 
desde la llegada de los primeros grupos que fueron abriendo posibilidades a otros 
parientes o conocidos, que llegaron en forma paulatina en los años siguientes. La 
inmigración, dentro de estas características no podía ser masiva y la estrategia de 
redes era la más operativa y segura tal como se fue desarrollando a través de los 
años, como se señala en la investigación en el capítulo tercero. Aunque la mayoría 
de los italianos que llegaron a Tarapacá y como también ocurrió en el resto del 
país, se concentraron en negocios de menestras, almacenes o emporios, podemos 
ver como algunos emprendedores accedieron también a niveles superiores, en 
calidad de empresarios explotadores de “oficinas salitreras” o industriales. La 
variedad de oficios y mecanismos de adaptación al medio muestra también el rol 
que desempeñan las características del medio de acogida en cuanto a la forma 
de integración que adoptan los colectivos migrantes, como un factor importante 
a considerar en los procesos de inserción que tienen que vivir.

El Capítulo cuarto y quinto, se refieren justamente a las estrategias 
empresariales en donde se analiza detalladamente los mecanismos utilizados 
por los miembros de la colectividad para llevar a cabo sus transacciones 
comerciales. Sin duda, que el conocer detalles de tales mecanismos operativos, 
aporta valiosos antecedentes que permiten un más profundo conocimiento de 
aspectos humanos en cuanto a sus valores y capacidades.

El capítulo sexto entrega valiosa información de carácter demográfico que 
permite adentrarnos en el proceso familiar del grupo desde otra perspectiva.  
Los antecedentes que muestran el comportamiento de la comunidad respecto 
a edad del matrimonio, número de personas por familias, celibato o paternidad 
al margen del matrimonio, son aspectos interesantes sobre todo cuando se 
confrontan con tales comportamientos de la sociedad receptora y con los de 
otros colectivos inmigrantes y con los de la sociedad de origen. Efectivamente, 
los italianos muestran distanciamiento con colectivos como los alemanes e 
ingleses y mayor semejanza con españoles y chilenos. Hay aspectos que son 
propios de las colectividades migrantes como la postergación del matrimonio, en 
relación con la sociedad de origen, y que se explica por el deseo de lograr cierta 
independencia económica previa al compromiso matrimonial y nacimiento de los 
hijos. En cuanto al celibato definitivo el autor al usar los antecedentes del registro 
civil advierte una alta tasa de solteros, sin embargo, al revisar los testamentos 
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se encontró con que la situación mostraba algunos matices en cuanto a que 
varios de los inmigrantes italianos tuvieron hijos sin haber contraído matrimonio. 
Justamente, son los testamentos los que complementan apropiadamente 
la información del registro civil para una visión demográfica más ajustada a la 
realidad de cualquier comunidad. Es un sesgo habitual que tienen los antecedentes 
del Registro Civil y parroquial que habitualmente no se consideran en algunos 
trabajos demográficos y que se usan como fuentes historiográficas. Respecto a 
la menor soltería femenina, habría que señalar que las mujeres italianas tenían 
un mercado matrimonial más amplio, dentro de su colectividad, en comparación 
con los hombres por cuanto estos superaban ampliamente a las mujeres. De allí 
también la escasa tasa de soltería femenina, sobre todo cuando se la compara 
con la sociedad de origen y la colectividad italiana en Argentina.

El capítulo séptimo relativo a las actividades asociativas muestra una 
faceta relevante en cuanto a la conducta del grupo en su vida comunitaria, 
como también en su relación con la sociedad receptora. El autor entrega 
antecedentes importantes mostrando los diversos niveles de acción social en 
donde interactuaron los miembros de la colectividad, especialmente aquellos 
que desempeñaron funciones de liderazgo no sólo al interior del colectivo, sino 
también en el medio que les acogió. El último capítulo dice relación con el ciclo 
final de las vidas de los italianos, el cual desarrolla desde la demografía histórica, 
hasta los imaginarios religiosos y cuestiones referidas a la vida íntima con sus 
expresiones de afecto antes de la muerte, ya sea desde el plano individual como 
colectivo.

Las conclusiones, surgen de la exposición rigurosa realizada por el autor y 
muestran la validez de su planteamiento en cuanto a la dificultad de generalizar 
respecto a los procesos migratorios y la necesidad de efectuar investigaciones 
de índole regional que permiten mostrar una realidad más compleja y variada. 
Efectivamente, la bipolarización de los planteamientos asimilacionistas como los 
del pluralismo étnico queda sobrepasada al conocer trabajos como este. Al interior 
de cada colectivo se advierten situaciones heterogéneas como también ocurre al 
comparar diversas comunidades inmigrantes. La integración de las colectividades 
es un proceso gradual a través de las generaciones que en verdad ya no son parte 
de la inmigración, por cuanto se trata de ciudadanos chilenos quienes nacen 
en este territorio y se insertan en las instituciones formativas desde el primer 
momento.  Cabe también señalar que los aspectos étnicos se superponen o se ven 
superados ocasionalmente por factores más bien de carácter social. De allí que 
también es relevante considerar los logros socioeconómicos en la conformación 
de redes sociales de cada grupo o subgrupo dentro de las colectividades. Tal 
como lo señala el autor se advierte la constitución de sociedades interétnicas 
cuando las posibilidades existen a partir de identidad de intereses económicos y 
de la existencia de confianza entre las personas involucradas. 

En síntesis, este libro es un significativo aporte a los estudios migratorios, 
que, si bien constituyen una temática de gran interés en la actualidad, se trata 
fundamentalmente de investigaciones para los procesos contemporáneos 
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y, por cierto, investigaciones de carácter histórico, como esta, contribuyen 
adecuadamente a una mejor comprensión de los movimientos migratorios en 
su multiplicidad de efectos en la sociedad receptora, que necesariamente, para 
una apropiada evaluación requieren de perspectiva histórica para una mejor 
comprensión de sus consecuencias. 

No queda sino felicitar a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
por apoyar este tipo de publicaciones que ponen en conocimiento del público 
general trabajos que contribuyen positivamente a comprender de mejor forma 
procesos que mantiene vigencia y relevancia en la evolución de nuestra historia. 
Igualmente, debemos agradecer al autor por entregarnos esta atractiva y solida 
investigación que revela la importancia de este tipo de estudios para comprender 
y analizar de modo más acertado los fenómenos migratorios, que son parte de la 
globalización y sello internacional que caracteriza a la sociedad contemporánea.
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