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PRESENTACIÓN 

 
        Este número de “Encuentros Latinoamericanos” reúne tres contribuciones 
sobre la inmigración europea en Chile y Argentina, y a las que dedicaremos 
unas palabras como presentación. Una sección especial está dedicada a la 
memoria del Prof. José Pedro Barrán, recientemente desaparecido, y sin duda 
el historiador más creativo, innovador y prolífero de la historiografía uruguaya 
del último medio siglo. La preparación de esta nota fue solicitada al doctor 
Gerardo Caetano. 
 

***** 
 
        Baldomero Estrada Turra (Universidad Católica de Valparaíso) tiene una 
larga trayectoria como investigador en temas relacionados con la inmigración 
europea. La participación de la inmigración italiana en el desarrollo industrial 
chileno1, el desempeño de los españoles en las actividades empresariales2 y, 
más recientemente, un estudio sobre la comunidad empresarial británica3, son 
algunas referencias de su extensa producción bibliográfica sobre esta temática. 
El artículo que se publica en este número de “Encuentros Latinoamericanos” 
lleva por título “Análisis Comparativo del Proceso Migratorio Español: Los 
Casos de Valparaíso y Buenos Aires, 1880-1915”, ingresando a una 
perspectiva comparada sobre la inmigración española en los dos puertos 
principales de Argentina y Chile. Su lectura motiva la perspectiva del tema en 
los países de la región austral de América del Sur, también en Brasil, donde las 
corrientes migratorias europeas revistieron significados diferentes. En 
Argentina y Uruguay, así como en algunos estados de Brasil, esa presencia fue 
impactante en sus cifras. En otros, como Chile, su incidencia en la demografía 
fue muy menor: la lejanía del territorio chileno respecto a los puertos 
mediterráneos de embarque, el prolongado viaje y las condiciones materiales 
de la travesía, así como los diferenciales en salarios -menos atractivo en Chile 
respecto a los países del Plata-, fueron indudablemente razones de peso que 
generaron, finalmente, flujos diferentes hacia los países australes de la 
América Latina.4 Sin embargo, en todos estos destinos se aprecia el dinamismo 
de la presencia europea y su profunda proyección en transformar la economía, 
la sociedad y la cultura. 
 
        En Uruguay, el peso de la inmigración fue contundente en la creación del 
sector industrial. El censo de Montevideo (1889) asignó a los extranjeros una 
cuota del 46,84% en la población; pero si reducimos el perfil a los hombres 

                                                
1 Estrada, Baldomero “La partecipazione italiana all’industrializzazione del Cile. Origini ed 
evoluzione fino al 1930” en Favero, Luigi et al. Il contributo italiano allo sviluppo del Cile Torino. 
Fondazione Giovanni Agnelli, 1993 
2 Navarro Azcue, Concepción/Baldomero Estrada Turra “Migración y Redes de Poder en 
América: El caso de los industriales españoles en Valparaíso (Chile), 1860 1930” en “Revista 
Complutense de Historia de América”, vol 31, 2005 
3 Estrada Turra, Baldomero “La colectividad británica en Valparaíso durante la primera mitad 
del siglo XX” en “Historia” nº 39, vol I, enero-junio 2006 
4 Favero, Luigi “Emigraciones spontanea o assistita? Un vecchio dilemma riproposto dagli 
insideiamenti agricoli italiani in Cile” en Favero, Luigi et al. Il contributo italiano allo sviluppo del 
Cile Torino. Fondazione Giovanni Agnelli, 1993 
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mayores de 20 años, los extranjeros elevaban su participación al 78,6%.5 Esa 
densidad social aportó las bases para la instalación de la industria nacional, 
tanto en la constitución de los cuadros principales de los trabajadores como de 
los patrones. Una situación similar se aprecia en Argentina, y al respecto, Gino 
Germani remitía al censo de 1895, donde algo más del 80% de los propietarios 
de establecimientos industriales bonaerenses eran extranjeros.6 Los registros 
más altos de italianos radicados en Chile corresponde al censo de 1907: el total 
de extranjeros era de 134.126 y, el de italianos ascendía a 13.023. Si a su vez 
se circunscribe la mirada a la presencia de los extranjeros en la industria de las 
dos principales ciudades –Valparaíso y Santiago-, o se analizan los datos 
oficiales para 1885, el registro de propietarios de industrias entre 1914 y 1925, 
se constata esa supremacía de los europeos.7 
 
        Una lectura complementaria puede abordarse desde la integración de las 
comisiones directivas de las agremiaciones industriales.  
 
        En Montevideo, talleristas, propietarios de medianas empresas y de unas 
pocas fábricas, fundaron en 1879 una primera gremial, la Liga Industrial (LI). En 
su constitución se aprecia una fuerte acción pro asociativa de los grupos 
étnicos instalados en el sector. En su breve existencia (1879-1888), la 
integración de las directivas revela que la mayoría de sus miembros fueron 
europeos. En esos desempeños, los italianos ocuparon el 38% de los cargos, 
en tanto españoles, franceses y uruguayos el 11% cada uno.8 Desintegrada la 
LI, la constitución de la Unión Industrial Uruguaya (1898), exhibe un peso 
importante de la inmigración en su  elenco de socios y en la composición del 
consejo directivo. En sintonía con la anterior corporación, su primera directiva 
la integraban ocho extranjeros y cuatro uruguayos. En 1904, 15 de los 20 
directivos eran extranjeros (75%) y en 1914, constituida como Cámara de 
Industrias, lo era casi el 50% (6 en 13), relación que aún persistía en vísperas 
de la crisis del 29.9 Por otra parte, la industria uruguaya conservaba un perfil 
donde dominaban los talleres y las medianas empresas, y eran pocos los 
establecimientos fabriles modernos que concentraban más de 300 
trabajadores. Los empresarios con mayores inversiones y negocios 
diversificados –a la escala de este pequeño país- estuvieron presentes desde 
el primer momento en la dirección de la UIU pero con escaso peso numérico. 
Sin embargo, la institución funcionó en esa dualidad de representar 
simultáneamente al capital más concentrado en el sector -a la vez 
diversificado-, y por otro a una masa amplia de afiliados con medianas 
empresas. 
  

                                                
5 Rodríguez Villamil, Silvia/Graciela Sapria La inmigración europea en el Uruguay. Los italianos 
Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 1982 
6 Germani, Gino “Notas sobre problemas de l investigación sociológica en América Latina” 
Instituto de Sociología. Buenos Aires. Publicación interna nº 60, 1960 
7 Estrada, Baldomero “La partecipazione italiana all’industrializzazione del Cile. Origini ed 
evoluzione fino al 1930” en Favero, Luigi et al., ob. cit. 
8 Del 17% restante no fue posible determinar su origen (nacido en el país o extranjero). 
9 Beretta Curi, Alcides/Ana García Etcheverry Empresarios y gremiales de la industria. 
Asomándonos a medio siglo de historia: de la Liga Industrial a la Unión Industrial Uruguaya 
(1879-1928) Montevideo. Cámara de Industrias del Uruguay, 1998. 
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        La presencia de los europeos fue igualmente abrumadora en el sector 
industrial argentino. Carlos Chiaramonte lo aprecia en el elenco de socios y 
directivos del Club Industrial, cuya historia, composición y dirigencia configuran 
un perfil relativamente próximo al de la Liga Industrial de Uruguay.10 La Unión 
Industrial Argentina –fundada en 1887- convocó a una fracción importante de 
los empresarios del sector, donde fue muy fuerte el peso de la inmigración 
europea, tanto en el padrón de afiliados como en la dirección gremial.11 Devoto 
destaca la preeminencia de la presencia italiana en algunas ramas de la 
actividad industrial, ingresando al padrón de socios de la UIA (1910): siendo el 
47% de los socios, los italianos alcanzaban al 90% en el rubro “mosaicos, 
mármoles y cerámicos”, al 87% en “fideos”, 77% en “artes gráficas”, superando 
el 60% en metalurgia, mobiliario, sombrerería, aserraderos y carpinterías.12 El 
mayor desarrollo industrial argentino y su creciente complejidad propiciaron la 
constitución de algunas elites de poder en el seno de la corporación como fue 
el caso de los italianos en la UIA.13 
 
        Una revisión reciente sobre el tema, reconoce que parte sustantiva de los 
estudios sobre inmigración en Chile coinciden en privilegiar el rol de los 
europeos en el desarrollo de las actividades empresariales urbanas como la 
industria y el comercio.14 La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) de Chile -
fundada en 1883-, da cuenta del peso de la inmigración europea, 
principalmente italiana, en los registros de afiliados y de la composición de las 
distintas ramas de la industria manufacturera. 
 
        Los europeos, pero particularmente los italianos, tuvieron una 
participación muy activa en los procesos de oligarquización que se registraron 
en las distintas gremiales del sector. En algunos casos, estas instancias 
originaron episodios traumáticos que condujeron a la crisis final de la 
institución, como el que descalabró a la Liga Industrial15, o bien propició 
acciones separatistas y nuevos intentos fundacionales, como algunos 
desprendimientos que sufrió la UIA.16 
 
        Los industriales en tanto representantes de una rama nueva de la 
actividad económica y ante el poder constituido de la clase terrateniente y de la 
burguesía mercantil y financiera, recorrieron sus propios caminos hacia el 
poder. Entre sus afiliados no industriales -pero convocados a posiciones de 
distinción dentro de la gremial-, se hallaron profesionales y políticos. Desde allí, 
emprendieron estrategias que concurrieron a la constitución de un tejido 

                                                
10 Chiaramonte, José Carlos Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina Buenos 
Aires. Hyspamérica, 1986. 
11 Schvarzer, Jorge Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina Buenos Aires. 
CISEA-Imago Mundi, 1991 
12 Devoto, Fernando Historia de los italianos en la Argentina Buenos Aires. Editorial Biblos, 
2006. 
13 Barbero, María Inés/ S. Fólder “Industriales italianos y asociaciones empresariales en la 
Argentina. El caso de la UIA (1887-1930” en “Estudios Migratorios Latinoamericanos” Buenos 
Aires. CEMLA, nº 6-7, agostro-diciembre 1987. 
14 Cano, Verónica/Magdalena Soffía “Los estudios sobre migración internacional en Chile: 
apuntes y comentarios para una agenda de investigación actualizada” en “Papeles de 
Población” Vol. 15, nº 61, julio-septiembre 2009. 
15 Beretta Curi, Alcides/Ana García Etcheverry, ob. cit. 
16 Schvarzer, Jorge, ob. cit. 
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empresarial más denso, propiciando los “acercamientos” institucionales que se 
expresaron como “frentes” en coyunturas críticas, los vínculos de familias, o la 
integración de los directorios en las sociedades de capital y en los bancos. 
Finalmente, la inmigración no sólo aportó a la constitución de algunas 
fracciones del empresariado urbano sino que pautó el nacimiento y desarrollo 
de una cultura empresarial moderna. 
 
        En este contexto, el artículo de -“En torno al “desplazamiento de los 
empresarios nacionales por los inmigrantes europeos. El caso de Concepción, 
Chile (siglo XIX y primeras décadas del siglo XX)”-, desde distintos horizontes 
sociales y culturales, recoge una visión crítica sobre el exitoso desempeño de 
los extranjeros en los espacios empresariales. El doctor Leonardo Mazzei de 
Grazia cuenta con una extensa obra publicada, y algunos títulos refieren al 
papel de la inmigración europea en el desarrollo de actividades 
empresariales.17 
 
        Finalmente, Fabiana Andrea Carbonari en “Presencia italiana en la 
formación del paisaje urbano de la ciudad de La Plata. Período fundacional 
1882-1890. Los aportes identitarios a través de redes interpersonales” recorre 
la participación de la inmigración italiana en la dimensión empresarial-
urbanística, en la primera década de esta capital. Este artículo ingresa a un 
campo de estudio donde se han desarrollado algunos proyectos de 
investigación que concurren a rescatar el rol de los italianos en el desarrollo 
urbano de los países australes.18 
 
        Los tres artículos concurren a una mayor comprensión de la inmigración 
europea y sus desempeños en ultramar. Los progresos de la investigación en 
este campo de estudio -que cuenta con varias décadas de aportes- han 
permitido transitar de las perspectivas temáticas a las primeras elaboraciones 
de historias más totalizadoras y los enfoques interdisciplinares, que conducirán 
más tarde o más temprano, a un abordaje regional. Pese a su desigual 
desarrollo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, una próxima etapa deberá 
fortalecer los tratamientos comparativos y multidisciplinares, preámbulo a un 
estudio académico que aborde la inmigración europea en los países australes y 
Brasil en una perspectiva totalizadora y de larga duración.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
17 Ver: Mazzei de Grazia, Leonardo Sociedades comerciales e industriales y economía de 
Concepción, 1920-1939 Concepción. Editorial Universitaria, 1990. 
Mazzei de Grazia, Leonardo “L’inegrazione degli immigrati italiani nell?economia della provincia 
di Concepción, 1890-1930” en Favero, Luigi, ob. cit. 
18 Ver: Antola, Susana/Galbiati, M./Manzini, F./Moreno, J./Ponte, C. El aporte italiano a la 
imagen de Montevideo a través de la vivienda. Montevideo. Istituto Italiano di Cultura in 
Uruguay, 1994. 
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Montevideo, Tranvía a caballito, 1892. 
 


