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Prefacio

Publicar una tesis no es tarea fácil, en especial cuando pasó mucho
tiempo desde su defensa pero considero que es una deuda pendiente
que concretar. Es por ello que me gustaría agradecer a Elisa Pastoriza
que insistió y me animó a llevar a buen puerto esta labor.

Este prefacio tiene como función expresar algunas aclaraciones
que se relacionan con la presente publicación.

En primer lugar, la tesis no ha sufrido modificaciones significativas
de contenido. Solo he actualizado brevemente el estado de la cuestión
ya que después de algunos años, la producción sobre el tema migra-
torio ha tenido algunas novedades. En cuanto al cuerpo central de
la misma ha sido revisado en función de su escritura para mejorar el
estilo y evitar repeticiones.

En segundo lugar, quisiera dejar presente que, como sucede con
toda tesis, la misma ha generado nuevas preguntas que se han buscado
responder en estos últimos años y que han derivado en otros proyectos
relacionados con el tema. Específicamente, mi interés se ha extendido
a las prácticas culturales de los inmigrantes italianos de la posguerra
y su incidencia en la conformación de la identidad marplatense. Esta
última cuestión, forma parte de mi actual proyecto de investigación
en CONICET.

En tercer lugar, no se publicará de la tesis original un anexo meto-
dológico ya que considero que a lo largo de la misma está explicado
el uso de las fuentes utilizadas y la metodología seguida. Sí he de-
jado, a modo de ejemplo, una de las entrevistas orales que utilicé
en la investigación ya que permitirá al futuro lector, descubrir esas
voces e historias que hacen del estudio de la inmigración una tarea
apasionante.

Por último, en el momento en que publico esta tesis, mi vida
personal ha cambiado mucho. A mi esposo Pablo y a mis hijos Franco
y Guido, que han transformado mis días, les dedico especialmente
este libro.

Mar del Plata, enero de 2012
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Introducción

En el año 1998 empezamos una investigación sobre el proceso
inmigratorio italiano hacia Mar del Plata entre los años 1947 y 1960.
El fruto de la primer parte de la misma fue una tesina de licenciatura
concentrada en las características sociodemográficas de esta última
corriente migratoria. Tal como lo expresara Maurizio Gribaudi, «desde
el inicio de la investigación, y contando con los nuevos datos que
se acumulan, surgen aspectos imprevistos, se individualizan nuevas
conexiones. Los interrogantes iniciales se modifican, sobre todo si
muestran su parcialidad. Emergen nuevas preguntas que necesitan de
una recolección y análisis de nuevos datos, y que cambian los aspectos
no solo de una interpretación de la realidad histórica, sino también
de aquello que parecía ser el marco de los problemas planteados
inicialmente» (Gribaudi 1987). Es por ello que al finalizar la tesina
tuvimos la sensación que quedaban muchos interrogantes por respon-
der, cuestiones que superaban el objetivo inicial de la investigación ya
que habíamos comprobado la importante presencia de italianos en la
ciudad pero faltaban conocer las razones por las que estas personas
habían decido efectuar este «viaje sin retorno», el asentamiento en
determinadas zonas de la ciudad, la participación en distintas asocia-
ciones regionales, la obtención del primer trabajo, el matrimonio con
inmigrantes de la misma región y hasta del mismo paese. Infinidad de
cuestiones que no era posible observarlas a través de datos estadísti-
cos, sino que necesitábamos insertarnos en otro mundo más cercano
al sujeto de nuestra historia, es decir, bucear a través de la memoria y
descubrir las experiencias de estos inmigrantes, leer autobiografías e
historias de vida, observar las uniones matrimoniales atravesando los
registros parroquiales, explorar el mundo privado de una asociación
reflejado en las actas de las reuniones.

Para ello, pudimos valernos de un elemento esencial a la hora de
comprender el accionar de los sujetos sociales: las redes de relación.
Fue necesario recrear la trama tejida entre los diversos protagonistas
de esta tesis no solo en la sociedad de destino, es decir, en nuestra
ciudad, sino también en la sociedad de origen identificada con el paese.
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De esa manera logramos comprender el rol desarrollado por los lazos
parentales, amicales y de paisanaje en la experiencia inmigratoria de
estos individuos y responder parte de los interrogantes que habían
originado la investigación.

Para poder conocer la experiencia inmigratoria de estos grupos,
es decir penetrar en el mundo de las relaciones personales que se
tejían no solo en el ámbito «paesano» y familiar sino también en las
asociaciones creadas por estos nuevos inmigrantes, disminuimos la
escala de observación hasta un nivel micro en el que los distintos itine-
rarios individuales nos permitieron analizar las múltiples experiencias
migratorias que enriquecen este tipo de análisis. Asimismo, hemos
hecho uso de una herramienta analítica como es el network analysis
para comprender la trama de relaciones establecidas entre los inmi-
grantes no solo con los pueblos de origen, sino también en la sociedad
receptora. Como mencionáramos anteriormente, pudimos acceder
a un conjunto de fuentes que permitieron comprobar este tejido de
relaciones sociales. Con ello nos referimos a entrevistas orales; actas,
estatutos y fichas de socios de las asociaciones regionales; publicacio-
nes institucionales; registros parroquiales y consulares, entre otros.
Para el análisis de los testimonios nos apropiamos de un instrumento
metodológico fundamental: la historia oral. A partir de ella, logramos
captar a través del recorrido de la memoria las historias personales
de algunos inmigrantes, siendo concientes de la carga de subjetividad
de dichos testimonios, pero con la certeza de que nos brindarían una
imagen enriquecedora de la experiencia inmigratoria. Por otro lado, el
trabajo con fuentes pertenecientes a instituciones regionales permitió
identificar a los protagonistas de las mismas como también observar
las actividades culturales y sociales realizadas desde su nacimiento.

Hasta aquí mencionamos la viabilidad de este tipo de fuentes,
aunque no podemos obviar los inconvenientes que se nos plantearon
con su uso. En relación con los testimonios orales, coincidimos con
Portelli (2001) en que los mismos no son hallados por el historia-
dor, sino que son construidos en su presencia con su participación
directa y determinante. Por lo tanto, la información que se extrae
de los mismos no fue homogénea pero iluminó áreas que desde una
metodología cuantitativa hubieran permanecido atenuadas en una
zona de incertidumbre. Por otra parte, el uso de fuentes parroquiales
si bien permitió acceder a datos pormenorizados sobre la comuna de
origen de los inmigrantes, su dirección o el nombre de los novios y de
sus padres, es decir información exclusivamente nominal, presentó
la carencia de datos en algunas actas matrimoniales por no haber
sido completadas por el cura párroco o el secretario parroquial de ese
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momento. Debido a ello, cruzamos la información obtenida con otras
fuentes cuantitativas como los registros de socios de las asociaciones
regionales, lo que nos permitió lograr una imagen de conjunto cercana
a la realidad de la época.

Ahora bien, más allá de los desafíos metodológicos y heurísticos
que planteó la investigación, cuando iniciamos la misma, el primer
objetivo que nos movilizó fue el de producir algo original y nove-
doso. Es claro que en el terreno de la historia de las migraciones
parecería que está todo dicho ya que la existencia de innumerables
artículos y libros al respecto, da la sensación de haber encontrado
la respuesta a todos los interrogantes planteados. No obstante ello,
consideramos que a través de la lectura y del análisis de la produc-
ción historiográfica realizada, surgen nuevas cuestiones que guiarán
futuras investigaciones dado que en la historia nunca está dada la
última palabra. Es por ello que creemos que el presente libro aportará
algunos elementos al enriquecimiento de un campo historiográfico
aún en construcción. Específicamente, concentrados en un período
y en un espacio aún no abordados en profundidad, como lo son la
inmigración de posguerra producida entre los años 1947 a 1960 y la
ciudad de Mar del Plata, analizaremos el proceso de inserción de los
inmigrantes italianos en la sociedad marplatense a través del análisis
de los mecanismos migratorios y de asentamiento, la inserción laboral
y los patrones matrimoniales y residenciales. Para ello, abordaremos
las especificidades de los modelos de integración de los inmigrantes
italianos del período de posguerra y sus diferencias con los de la etapa
de inmigración masiva.

De igual manera, realizaremos un estudio microanalítico de las
redes migratorias establecidas entre Mar del Plata y tres zonas deli-
mitadas de Italia: Acireale (provincia de Catania-región Sicilia), Ve-
delago (provincia de Treviso-región Veneto) y Duronia (provincia de
Campobasso-región Molise). Es dable observar que las redes sociales
no fueron solamente un puente por el que transitaron los migrantes
de estos paesi de la península itálica hacia nuestra ciudad, sino que
también se reconstruyeron en un ámbito urbano como el marplaten-
se que crecía y se expandía año a año, sobre todo desde la década
del cincuenta. A través de la trama tejida por estas redes podremos
observar cómo circulaba la información entre los acesi sobre las exce-
lentes potencialidades de la pesca en un «mare d’argento», visto de
esa manera por la tonalidad que le daban las anchoas en sus mejores
temporadas o, entre los duroniesi, sobre las posibilidades de residencia
que existían en una zona aún no loteada en las afueras de la ciudad
pero poblada por algunos paisanos molisanos. También, comprendere-
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mos el peso de las redes premigratorias en la llegada de un grupo de
vedelaghesi que, a través de los contactos informales establecidos con
los paisanos asentados a principios del siglo XX, lograron trasladarse
con la seguridad de un empleo y de una vivienda segura hacia una
ciudad con características muy distintas al paese de origen.

Por otro lado, consideramos que las redes sociales jugaron un
rol destacado en la conservación de las pautas culturales tales como
usos, costumbres y tradiciones, que trasladaron los inmigrantes desde
su lugar de origen. De esa manera, basándonos en dicho traslado
cultural, analizaremos el papel llevado por las tres instituciones regio-
nales de pertenencia de estos grupos migratorios: «Las Tres Venecias»,
la «Unione Regionale del Molise» y la «Unione Regionale Siciliana»,
creadas después de 1950. Asimismo, y en relación al nuevo mundo
asociacionista, profundizaremos nuestro análisis en la política de «re-
gionalización» llevada a cabo por el gobierno italiano a partir de la
década del setenta, que permitió el nacimiento de innumerables aso-
ciaciones regionales cuyos protagonistas fueron los italianos llegados
a Mar del Plata después de la Segunda Guerra Mundial.

Debido a todo lo expuesto, consideramos abordar el proceso de
integración de los inmigrantes italianos en la sociedad marplatense
de la posguerra planteándonos que el origen regional, la migración
familiar y el peso de las redes parentales y amicales en los italianos
arribados a Mar del Plata, fueron un factor decisivo en la modalidad
migratoria, la inserción ocupacional y los patrones residenciales y
matrimoniales en la sociedad de destino. En tal sentido conjeturamos,
por un lado, que los italianos procedentes de Acireale se instalaron
en la zona del barrio del Puerto debido a la oportunidad de continuar
con la actividad pesquera que realizaban en su zona de origen. Dicha
relación: zona de origen - ocupación - patrones residenciales se verifi-
caría, asimismo, en los grupos provenientes de Duronia (agricultores -
periferia de la ciudad) y de Vedelago (comerciantes - barrio San José).
Asimismo, en relación al punto anterior, analizaremos el comporta-
miento matrimonial de los vedelaghesi, de los acesi y de los duroniesi
en la ciudad de Mar del Plata durante la década del cincuenta a partir
del supuesto que las redes parentales y amicales ejercieron un impacto
decisivo en la elección del cónyuge.

Por otro lado, creemos que en el proceso de integración de estos
grupos de italianos en la sociedad marplatense, tuvo un peso decisivo
el traspaso de pautas sociales y culturales desde la tierra de origen
como el conjunto de redes amicales, familiares y de paisanaje recrea-
das en la sociedad receptora. Asimismo, desde un plano institucional,
consideramos que las asociaciones italianas creadas en el período de
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posguerra se diferenciaron de las del anterior período por la composi-
ción de sus miembros, que representan mayoritariamente a sectores
medios en ascenso, por las actividades desarrolladas (antes de tipo
asistencial y luego de tipo cultural y deportivo) y por la ausencia de
estatutos y de sedes propias en dichas instituciones.

Para la comprobación de los supuestos precedentemente expuestos,
articularemos el libro en nueve capítulos. En el primer capítulo, «El
estudio del fenómeno migratorio en Italia y Argentina. Un recorrido
historiográfico», se realizará una exploración sistemática de la pro-
ducción historiográfica sobre la «diáspora» italiana producida tanto
en Italia como en Argentina, intentando comprender el estado actual
de los estudios sobre el tema y las perspectivas a desarrollar en el
futuro. Por un lado, se observará el prolongado desinterés por parte
de los historiadores italianos hacia un tema que es parte esencial de
la historia italiana de los siglos XIX y XX. Mientras que, del otro lado
del océano, nos encontraremos con una abundante producción histo-
riográfica que, enmarcada durante largo tiempo en el debate crisol
de razas-pluralismo cultural, intenta una salida al mismo buscando
puntos en común con otras realidades inmigratorias en el mundo.
Asimismo, dado que nuestra investigación realizará una disminución
en la escala de observación del objeto de estudio, abordaremos los
fundamentos teóricos de la microhistoria, de la teoría de las redes
sociales y del uso de la historia oral para luego ponerlos en práctica a
lo largo del trabajo.

En el segundo capítulo, «Italia y Argentina en la segunda posgue-
rra: la emigración y la inmigración, ¿elementos necesarios para el
desarrollo en ambos países?», se analizará la situación italiana del
período del «dopoguerra» centrándonos en el desenvolvimiento de la
política y de la economía en dicho país para poder luego conocer la
situación que generó la partida de millares de italianos hacia países
como Argentina, Brasil, Australia o Francia. De igual modo, se exami-
nará el escenario argentino en ese momento bajo el protagonismo del
gobierno peronista y la puesta en marcha de las políticas a favor de la
inmigración italiana mediante la firma de convenios con la República
Italiana. Por último, se estudiarán una serie de decretos promulgados
durante el peronismo que favorecieron la creencia de una nacionaliza-
ción obligada de los extranjeros, sobre todo de aquellos empleados en
las empresas públicas.

En el tercer capítulo, «Aspectos generales de la inmigración ita-
liana a la Argentina», se describirán las características del fenómeno
inmigratorio que se instaló por más de cien años en nuestro país. Nos
detendremos en las peculiaridades regionales de la diáspora italiana
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en todo el mundo y su influencia en los llamados países receptores
como Estados Unidos, Brasil y Argentina. Asimismo, se observarán
las modificaciones que sufrió el componente migratorio, es decir, la
estructura demográfica (sexo, edad y ocupación) de los inmigrantes,
a lo largo de un siglo y su distribución geográfica en zonas específicas
de Argentina.

El cuarto capítulo, «Los italianos en Mar del Plata y su inserción
en una ciudad en expansión», comprobará la importante presencia
de los italianos desde el nacimiento de la ciudad, en especial, su
participación en las actividades económicas y productivas. De igual
modo, se realizará un análisis detallado de las características de la
inmigración italiana de posguerra en la ciudad, focalizando la atención
en los rasgos sociodemográficos de la misma, es decir, la procedencia
regional, el componente demográfico, las profesiones y ocupaciones
y el nivel de educación recibido a partir de los datos volcados por el
Registro Anagráfico del Consulado de Italia en la ciudad.

«Tres grupos migratorios: sicilianos, molisanos y venetos. Caracte-
rísticas principales», es el título del quinto capítulo. En él, se analizará
a estos grupos migratorios desde una perspectiva de tipo regional a
través de sus características sociodemográficas ya que, dado que las
tres regiones objeto de nuestra investigación pertenecen geográfica y
administrativamente a distintas zonas de Italia, se considera la proba-
bilidad de encontrar diferencias muy marcadas no solo desde el punto
de vista económico, sino también demográfico. Es por ello que, a lo
largo del capítulo, serán abordadas las características migratorias de
cada región y su incidencia en las principales naciones «receptoras» de
ultramar (Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina) y del
continente europeo (Francia, Suiza, Alemania e Inglaterra). Asimis-
mo, nos concentraremos en las particularidades sociodemográficas de
estos grupos migratorios y su vinculación con la inmigración italiana
en la ciudad de Mar del Plata después de la Segunda Guerra Mundial.
Por último, se realizará una aproximación microespacial a través de
las tres áreas de estudio que son objeto de nuestro libro: las áreas de
Vedelago, Duronia y Acireale.

Con el sexto capítulo, «Un estudio de redes. Los casos de Acireale,
Duronia y Vedelago en Mar del Plata», ingresamos en una de las
partes principales de nuestra investigación ya que en la misma se
reconstruirán las redes establecidas entre los protagonistas de nuestra
historia, es decir, entre los vedelaghesi, los acesi y los duroniesi. Aquí,
se analizará de qué manera se fue tejiendo el entramado de las redes,
quiénes fueron los primeros en llegar, a quiénes llamaron, por qué los
convocaron, qué grado de relación tenían, entre otros aspectos.
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En el capítulo séptimo, «La influencia de las redes de relación en los
mecanismos de asentamiento: pautas de residencia y ocupacionales
de los vedelaghesi, duroniesi y acesi en la ciudad de Mar del Plata», nos
detendremos en la importancia de dichas redes en la constitución de
las pautas residenciales y laborales a través de las cuales podremos
establecer los grados de integración social y las formas de sociabilidad
emergentes de los inmigrantes italianos en la sociedad marplatense
de la década del cincuenta. Debido a ello, en primer lugar, se realizará
un análisis espacial de los asentamientos de Vedelago, Duronia y
Acireale al que se le unirá la observación del comportamiento de
las redes de relación y su influencia en la decisión de asentarse en
determinadas áreas. Asimismo, compararemos las pautas residenciales
de estos grupos con las prácticas de asentamiento de inmigrantes
provenientes de las regiones de las que forman parte estas comunas:
Veneto, Molise y Sicilia, para poder de esa manera confrontar un
modelo de asentamiento de escala micro con otro intermedio. En
segundo lugar, se analizará el peso de las relaciones interpersonales y
de la antigüedad migratoria en la conformación de las pautas laborales
de los italianos en Mar del Plata.

El octavo capítulo «Los vínculos de paisanaje y su influencia en
la elección matrimonial», indagará la importancia de las redes de
paisanaje en la evolución de las pautas matrimoniales resultantes en
estos grupos migratorios y su incidencia en la inserción en la socie-
dad receptora. Debido a ello, se identificará a través de los registros
parroquiales, la realización de los matrimonios cuyos protagonistas
son los vedelaghesi, duroniesi y acesi pudiendo verificar uniones de
tipo endogámica o exogámica. También se confrontarán los resultados
obtenidos con otros estudios de caso para lograr una imagen completa
del fenómeno. Es dable observar que no se podrá comparar nuestro
análisis con otros casos para el mismo período ya que no existen tra-
bajos al respecto. No obstante ello, nos detendremos en lo realizado
para el caso italiano en el período ubicado entre fines del siglo XIX

y principios del siglo XX, es decir, la llamada etapa de inmigración
masiva.

En el noveno capítulo «Asociacionismo e identidad étnica: una
aproximación al papel llevado a cabo por las instituciones regionales
en el traslado de las pautas culturales propias», se partirá del concepto
de etnicidad como un elemento que es continuamente redefinido y
renegociado entre los grupos sociales y que se ha transformado en
un elemento clave para el análisis del proceso de adaptación de los
inmigrantes, al que se unirá el asociacionismo para poder comprender
el traslado de las pautas culturales propias en las instituciones regio-
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nales creadas después de la década del cincuenta. De esa manera, se
analizará la conformación de las asociaciones nacidas en el seno de la
última inmigración italiana, sus objetivos y sus fines institucionales
para identificar el mantenimiento y la exteriorización de costumbres y
tradiciones típicas de cada región de procedencia.

Finalmente, en las conclusiones pondremos de manifiesto los resul-
tados y las apreciaciones de cada uno de los capítulos trabajados como
también nos detendremos en las cuestiones centrales que guiaron la
tesis y que tendrán su corolario en esta última parte. Es decir, el abor-
daje de los modelos de integración de los inmigrantes italianos en el
período de posguerra y sus diferencias con los de la etapa de inmigra-
ción masiva. Por otro lado, destacaremos la especificidad de nuestro
tema, el aporte a los estudios inmigratorios en la Argentina y las líneas
de investigación que quedarán pendientes para la continuación de
futuros estudios sobre este tema.
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Progreso y del Semanario El Puerto de Mar del Plata.

Fuentes orales

Se han realizado entrevistas orales a las siguientes personas:

Gizzi, Angelo: constructor, nació en Mafalda (Campobasso, Mo-
lise) en el año 1935 y llegó a Mar del Plata en 1952. Mar del
Plata, 1997.
Favero, Ángel: transportista, hijo de Giuseppe Favero y de Stella
Parin que nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en 1885 y llegó a
Mar del Plata en el año 1902. Mar del Plata, 1997.
Musmeci, Angelo: propietario de una fábrica de conservas, nació
en Acireale (Catania, Sicilia) en el año 1938 y llegó a Mar del
Plata junto a sus padres y su hermana en 1950. Mar del Plata,
2000.
Puglisi, Giuseppe: pescador, nació en Santa María della Scala
(Catania, Sicilia) en el año 1933 y llegó a Mar del Plata en 1952
llamado por su primo Francesco Greco. Mar del Plata, 2001.
Greco, Carmela: ama de casa, nació en Santa María della Scala
(Catania, Sicilia) en el año 1938 y llegó a Mar del Plata junto a
su madre y sus hermanas en 1951 para reunirse con su padre
que había migrado en 1948. Mar del Plata, 2001.
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Manzo, Nicoletta: ama de casa, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1942 y llegó a Mar del Plata en 1952 junto a
sus padres y sus hermanos. Mar del Plata, 2002.1

Serpillo, Angelina: ama de casa, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1941 y llegó a Mar del Plata en 1952 junto
a su madre y sus hermanos para reunirse a su padre que había
migrado en 1948. Mar del Plata, 2002 y 2003.2

Berardo, Aldo: tejedor y albañil, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1940 y llegó a Mar del Plata en 1958 junto a
sus padres y una hermana. Mar del Plata, 2002.3

Berardo, Pasqualina: ama de casa, nació en Duronia (Campobas-
so, Molise) en el año 1934 y llegó a Balcarce en 1949 junto a su
marido que tenía a sus padres asentados en la zona. Balcarce,
2002.4

Marcon, Ubaldo: constructor, nació en Albaredo (Treviso, Ve-
neto) en el año 1928 y llegó a Mar del Plata en el año 1948
llamado por Fiorino Marcon, su tío. Mar del Plata, 2003.
Manzo, Domenico: carnicero, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1943 y llegó a Mar del Plata en 1951 junto a
sus padres y sus hermanos. Mar del Plata, 2003.5

Vitiello, Raffaele: presidente del Com.It.Es. (Comitato degli Ita-
liani all’Estero), nació en Torre del Greco (Napoli, Campania) en
el año 1938 y llegó a Mar del Plata en 1958 junto a sus padres y
hermanos. Mar del Plata, 2003.
Pennisi, Gioacchino: propietario de una fábrica de conservas,
nació en Santa María della Scala (Catania, Sicilia) en el año
1931 y llegó a Mar del Plata en 1948, llamado por Francesco
Greco, primo de su madre. Mar del Plata, 2004.
Cannavò, María Grazia: ama de casa, nació en Acitrezza (Cata-
nia, Sicilia) en 1947 y llegó a Mar del Plata junto a su madre
y su hermana en 1951 para reunirse con su padre que había
migrado en 1949. Mar del Plata, 2004
Favero, Eduardo: gráfico industrial, nieto de Giuseppe Favero
que nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en 1871 y llegó a Mar
del Plata en el año 1898. Mar del Plata, 2002 y 2004.

1. Entrevista realizada por Florencia Carlon.
2. Entrevista realizada por Florencia Carlon.
3. Entrevista realizada por Marcela Petrantonio.
4. Entrevista realizada por Marcela Petrantonio.
5. Entrevista realizada por Susana Delgado.
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Biasucci, Roberto: gráfico industrial, hijo de Guido Biasucci que
nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en 1913 y llegó a Mar del
Plata en el año 1949. Mar del Plata, 2004.
Basso, Luigi: gráfico industrial, nació en Albaredo (Treviso, Ve-
neto) en el año 1937 y migró a Mar del Plata en el año 1950
junto a sus padres, hermanos y abuelos. Mar del Plata, 2004.
De Filippi, Casimiro: carpintero, nació en Zero Branco (Treviso,
Veneto) en el año 1935 y migró a Mar del Plata en el año 1948.
Mar del Plata, 2004.
Serpillo, Antonieta: ama de casa, nació en Duronia (Campobas-
so, Molise) en el año 1947 y llegó a Mar del Plata en 1952 junto
a su madre y sus hermanos para reunirse a su padre que había
migrado en 1948. Mar del Plata, 2004.
Berardo, Andrea: empleada, hija de Aldo Berardo y de Rosa
D’Amico, ambos nacidos en Duronia y llegados a Mar del Plata
en el año 1958. Mar del Plata, 2004.

Asimismo, se han podido consultar las siguientes entrevistas perte-
necientes al Archivo de la Palabra del Inmigrante Europeo en Mar del
Plata, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades (UNMdP):

Brandinelli, Norma
Bravi, Pepina
Grassi, Celeste
Lani, Argentino
Mecozzi, Natalio
Paoli, María Lea
Paoli, Ana
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