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encontraba aun arraigado en rnuchas 
zonas de la region vasca y no seria sino 
hasta la dictadura de Franco que sin- 
tiera arnenazas serias de extinci6n; 
respecto a tener un tio en America, 
Lhande intentaba la friolera de sinteti- 
zar medio siglo de emigraci6n vasca a 
America. 

Al analizar la inmigraci6n vasca 
temprana a Argentina, nuestra prime- 
ra lrnpresion coincide en parte con la 
de Lhande y pensamos que el marco 
te6rico de inmigraci6n en cadena po- 
dria ser fail para cornprobarlo, No 
obstante, debido a que este se asocia 
al microenfoque y el seguimiento de 

Secuencia, nueva epoca 

1 Lhande, L'Emigration, 1909. 

A unque idealizada la vision de 
Lhande no se alejaba dernasiado 
de la realidad de muchos vascos 

de fines del siglo pasado, Acerca de 
los apellidos nadie duda de la sonori- 
dad que los caracteriza: el euskera se 

IN'rn.ODUCCI6N 

Para scr un autcntico vasco sc ncccsi- 
tan trcs cosas: llevar un apcllido sonoro 
que hablc de su origen: hablar la lengua 
de Jos hijos de Aitor, y tener un tio en 
America ... 1 

Desde la perspectiva te6rica de la inmigraci6n en 
cadena, en este articulo se analiza la inmigraci6n 

de la poblaci6n vasca del vaIIe del Baztan hacia America. 
La singularidad del estudio es que trata el momento inicial, 

es decir, el escenario expulsor, no el receptor, como 
tradicionalmente se hace en este tipo de analisis. 
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~ Devoto, listudios, 1987. 
1 Baily, "Cadena", 1985; Sturino, "Emlgra- 

cion", 1988; Devoto, "Cadenas", 1988. 
'3 MacDonald, "Chain", 198:~. 

Dentro de ella, Ios autores seiialan 
tres tipos de cadena posibles: la migra- 
ci6n de varones a traves de agentes 
laborales o "padroni": la migracion en 
serie de trabajadores merced a la ayu- 
da de otros trabajadores aislados ya 
establecidos; y la migraci6n con pos- 
terioridad de la familia, cuando la es· 

[ ... l la cadcna migratoria como ct rnovi 
micnro por cl cual los mlgrantcs lutu 
ros roman conocirnicnto de las oportu 
nidadcs laboralcs cxistcntcs, rccibcn 
los rncdios para trasladarsc y rcsuclvcn 
su alojarnicnto y su cmplco inicial, por 
mcdio <le sus rclaciones socialcs prirna- 
rias con migrantcs antcriorcs. 5 

La cadena migratoria se ha revelado 
como un instrumento especialrnente 
adccuado para restituir un puesto re· 
levante, en el analisis explicativo, a las 
estrategias formuladas por los mismos 
grupos migrantes. Por otra parte ayu- 
da a percibir a los movimientos migra- 
torios no como procesos de ruptura, 
tal cual eran implicitamente conside- 
rados en los estudios clasicos de la de- 
cada de 1860, sino como un proceso 
de interacclon reciproca entre el pro- 
ceso de origen y el de acogida. :\ La 
mayoria de los trabajos que se ocupan 
de analizar este mecanismo coinciden 
en algunos puntos basicos," los que de 
alguna manera pueden sintetizarse en 
la definici6n clasica de Johny Leatrice 
MacDonald: 

LAS CADENAS MIGRATORTAS 

6 

2 La clcccion dcl caso navarro para cjcmpli- 
ficar cl uso de las cadcnas cntrc los vascos quizii 
mcrczca una aclaracion. Dado quc cstudiarnos 
un periodo en cl quc las provincias vascas per- 
tcnccian al Estado cspafiol y quc ht idcntidad 
cultural cntrc cllas (Vizcaya, Aiava, Guipuzcoa 
y Navarra) cran cornuncs, pcnsarnos quc la 
elcccion cs sustcntablc. La clcccion de una 
region dcl nortc de Navarra, donde a(111 hoy sc 
considcran vuscos, apumala mayormcntc la de- 
cision. 

grupos reducidos -recuperados des- 
de el escenario receptor-, deberia- 
mos esperar el resultado de varias in- 
vestigaciones para pretender explicar 
algo o trazar tendencias acerca del 
fenorneno emigratorio vasco coma 
una totalidad. Pensamos que una for- 
ma alternativa de comprobar el uso de 
cadena en la experiencia global de los 
vascos penlnsulares tempranos, es Ia 
de observar el momento inicial de las 
cadenas, desde el escenario expulsor. 
Aun centrandonos en una zona pe- 
quefia, deberiarnos obtener una vi- 
sion de la conformaci6n de multiples 
cadenas que se bi.furcan a distintos 
lugares de America. Observaremos 
pues a vizcainos, guipuzcoanos y na- 
varros, 2 aunque concentraremos 
nuestra atencion en estos ultirnos a 
traves del anallsls del valle del Baztan, 
entre 1840/1880. 

Para los vascos tener un tio en Ame- 
rica era casi natural; queda por ver de 
que manera influy6 concretamente en 
la decision de los que marcharon, o si 
Lhande -tal nuestra sospecha- inten- 
taba ilustrar con esa frase la sensacion 
de seguridad de inmigrantes que mar- 
chaban a un lugar que Jes era familiar 
desde epocas coloniales. 
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7 Devoto, "Cadenas", I 988. 
8 Baily, "Cadenas", 1988; Devoto, "Cade- 

nas", I 988; Sturino, "Emigracion", 1988; Otero, 
"Inmigracion", 1992. 
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de informaciones parentales, paisanas 
o publicas, pero que el movimiento 
resulta del producto de iniciativas y 
de recursos de un individuo o de una 
familia aislada; c) emigraci6n a traves 
de padroni 0 de otros sisternas mas 
difusos de mediaci6n y clientelismo, 
pero donde la gesti6n del proceso 
esta en manos de intermedinrios ex- 
ternos a la cadena, 7 

Algunos historiadores8 se han preo- 
cupado tarnbien de alertar sobre lagu- 
nas e indefiniciones en torno a este 
interesante aporte teorico para el es- 
tudio de la inmigracion. Al margen de 

Los VASCOS y LAS CADENAS MIGRATORIAS 

6 Price, Southern, J 98:-\. 

posa e hijos se unian a sus maridos 
que habian partido primero en busca 
de trabajo. Charles Price6 elabor6 una 
tlpologia mas amplia que incluye, 
dentro de la nocion de cadena, la casi 
totalidad de la experiencia migratoria 
(seis tipos de cadena) por et estudia- 
da. Intentando clarificar los limites del 
concepto, Fernando Devoto ha sefia- 
lado que el mecanismo de inmigra- 
ci6n en cadena es definible como un 
solo tipo de mecanismo migratorio y 
que debe ser diferenciado de al menos 
otros tres: a) emigraci6n a traves de 
mecanismos de asistericia irnpersona- 
les; b) emigraci6n a traves de mecanis- 
mos semiespontaneos donde el pro- 
ceso comienza incentivado por medio 
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10 Qucrcmos ilustrar asi, quc cada vez rcsul- 
raria mas compromctcdor Hamar a paisanos a 
un lugar dondc cl trabajo habia quc huscarlo y 
era mas cornun cl regimen asalariado. Esto no 
nicga quc hayan pcrsistido invitacioncs de vas- 

tarios para conformar un subtipo? Co- 
mo veremos luego, las fuentes no son 
tan benevolas al memento de clasificar. 

Ahora bien, ilas cadenas se origi- 
nan desde el escenario receptor, des- 
de el expulsor o desde ambos? Cree- 
mos, tomando el periodo temprano, 
que luego de una primera oleada de 
pioneros, aventureros o como quiera 
tildarseles, la conformacion de las ca- 
denas obedeci6 indistintamenre a lla- 
mados de los pioneros desde el nuevo 
lugar coma a ofrecimientos de lanzar- 
se tras ellos de los que habian queda- 
do en sus pueblos. Pero a mcdida que 
el movimiento se intensificaba y au- 
rnentaba la oferta de mano de obra y 
sus consecuencias-, el motor impul- 
sor de los traspasos se instalaria en el 
pals expulsor y no en el receptor, 
siendo en esta instancia cuando la in- 
forrnacion -por sobre cualquier ayu- 
da material- se convertiria en soste- 
nedora de un flujo continua (qulza 
lentamente decreciente) de personas 
que emigraban apoyandose en diver- 
sas sefiales como experiencias exito- 
sas, escasos retornos, cartas de paisa- 
nos a sus pueblos, etc. Esto explica, 
en parte, la continuidad del flujo de 
inmigrantes cuando han decrecido las 
oportunidades excepcionales de in- 
sercion. Los "padroni" y los novios y 
maridos se convertirian en los impul- 
sores mas visibles desde el punto de 
destino. 10 Siguiendo esta linea argu- 
mental, y si durante gran parte del 

8 

9 Un "a priori" <lilicil de cuantificar, pcro quc 
sc rcflcja en casi toda la produccion historiogni- 
flea cxistcntc. 

aquellas observaciones, resulta claro 
que el concepto de inmigraci6n en 
cadena -recuperando solamente a los 
llamados y ayudados por alguien- sir- 
ve para explicar un "porcentaje" de 
las situaciones experimentadas por 
cualquier grupo nacional. Se corre en- 
tonces el riesgo de convertir la teoria 
en un arbol que dificulte apreciar el 
bosque: un arbol que, por otra parte, 
cumple -a nuestro criterio- un papel 
funcional dentro del conjunto. 

En el caso vasco, se puede suponer 
a priori? que el traslado de America 
abarc6 los tres tipos propuestos por 
los MacDonald, pero tarnbien casi to- 
dos los subtipos que Devoto propone 
aislar como mecanismos extrafios a la 
cadena. Una soluci6n consiste en me- 
dir los distintos porcentajes para cada 
mecanismo observado y concluir so- 
bre la forma predominante de ernigrar 
que fue utilizada. Tornado este carni- 
no se debera fundarnentar si se dejan 
fuera del estudio determinados subti- 
pos, ya que ellos tarnbien formaron 
parte de la realidad historica de los 
protagonistas, e influyeron en sus de- 
cisiones. Nuestro criterio es que se 
debe repensar la importancia de la 
informaci6n -sin ayuda material- co- 
mo motor en la decision de muchos 
vascos que no deberian incluirse -se- 
gun hemos vista- en el mecanismo de 
cadena. Si la informaci6n de oportuni- 
dades forrna parte de la definici6n cla- 
sica de la inmigraci6n en cadena -yes 
un elemento basico=, ipor que debe 

. depender de elementos cornplemen- 
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9 

13 Cuanto mas nos acercamos al prcscntc la 
ofcrta de informacion es mas abundante y varia- 
da, Por cjemplo la posibilidad de conscrvacion 
de cartas y cl uso de la historia oral. 

14 Por ejemplo las corrcspondicntcs al Pri- 
mer Ccnso Municipal de la ciudad de Buenos 
Aires, 1855, AGN. Al prescntar datos como pue- 
blo de origcn, afios de resiclcncia y afinldad con 
cl propictario o cncargado de cada vivicnda, se 
pucdc comprobar -parcialmcntc- cl rltrno y 
los intcrvalos de supucstas cadcnas, corno asi 
tambien si la cornposicion de las probables 
cadcnas son de padres e hijos, cntrc, primos, 
etcetera, 

15 En una publicacion rccientc, Otero, "In- 
rnigracion", I 992, rcconstruyc cadcnas a travcs 
dcl uso de fucntes de informaci6n parroquialcs 
y civilcs. 

16 Las biografias e historias de vida pcrrnitcn 
cornprobar cl uso de! mccanismo, pcro sc trata 
de unos pocos cases y gencralmcnte de aque- 
llos que lograron "cxitos" sobrcsalicntcs, 

ti6n. En primer lugar se puede obser- 
var que, salvo excepcionales cartas de 
familiares, las fuentes no aclaran que 
el inmigrante Hamada dispusiera de 
los elementos que indica la definici6n 
de los MacDonald. Veamos. 

Si la reconstruccion de las cadenas 
se intenta desde el escenario receptor 
para el periodo 1840/80, 13 sea por la 
cercania de las viviendas o el compar- 
timiento de estas -fen6meno que se 
refleja en ciertas cedulas censales-, I-1 
la mayoria de los elementos de la de- 
finici6n =pasaje, habitacion, alimen- 
to- son supuestos, pero no cornpro- 
bables. l 5 Incluso la cercania de las 
viviendas es una "muestra de cohesion" 
y de uso de la cadena -en nuestra 
imaginaci6n- dificil de comprobar.lv 
Las investigaciones han descubierto 
que la cercania geografica se explica 
a partir de la adquisici6n de un lote 
-por parte de un inmigrante- cerca- 
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cos que podian cmplcar a quicnes llarnaban. 
Solo crcernos quc disminuyeron notablernentc 
en comparacion con el periodo 1855/70. 

11 Estadistica de Inrcrrogacion sobrc Emigra- 
cion de Jos pueblos de Vizcaya. Obando, Zollo, 
1881, Estudios Varlos, Leg. num. l. Archivo de 
Gucrnika. Respucsra dcl alcaldc de Musqucs, 

12 Devoto, Inmtgracton, p. 96, ha alcrtado 
accrca de quc en las nucvas pcrspecuvas que 
adquicrc cl analisis de la inrnigracion en Cadena, 
rcquicrc la valorizacion de nuevas tccnicas y de 
nuevas Iucntcs que trascicndan a Jos docurncn- 
tos publicos y a los ccnsos. 

Si buscamos adecuar la emigracion 
vasca temprana a algunos de los mo- 
delos teoricos en cuestion, vemos que 
cualquiera de ellos refleja una parte de 
lo que realmente sucedio y que todas 
esas partes estan funcionalmente vin- 
culadas, No deben omitirse -daro es- 
ta- las posibilidades de las fuentes 
para ello; 12 aspecto descuidado de las 
cadenas y que puede contribuir a de- 
salmidonar las definiciones en cues- 

Que a unos los Haman sus paricntcs y 
amigos que sc hallan bicn acomodados, 
segun de publico se dice; y otros sc van 
a la avcntura, pcrsuadidos en que me- 
[oraran de posicion social o bicnes de 
fortuna.11 

LAs FUENTES 

periodo el movimiento estuvo volca- 
do a y desde el lugar de origen, no es 
intrascendente reconstruir esa etapa 
inicial del fen6meno. Su resultado se 
podra cotejar -de alguna manera- 
con los estudios micro de las cadenas 
que se reconstruyan desde el lugar de 
destino. 
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19 Al rcspccto rcsultan intcrcsantcs las oh- 
scrvacioncs de Baines, Migration, 1985. 

zo Vl:asc La Vasconia, 189:1-1899. 

ron, pero no comprobarlo. Estas fuen- 
tes -de reunion de inmigrantes paisa- 
nos en lugares especificos de America- 
apuntalan mayormente el uso de infor- 
macion. lnformaci6n que no debe en- 
tenderse unicamente como un canal 
entre un pun to receptor y otro expul- 
sor, sino como algo mucho mas com- 
plejo .19 Probablernente, muchos in- 
migrantes salieron de sus pueblos con 
unos pocos e imprecisos datos sobre 
un destino (geografico o familiar), 
mismos que se fueron constatando o 
rnodificando a "traves de otros datos 
obtenidos en el puerto de embarque, 
durante el viaje, en Montevideo, Bue- 
nos Aires, el Asilo de inrnigrantes, 
etc ... o sea, en todo el trayecto reco- 
rrido hasta la zona nuclear planificada. 
Pero en ese recorrido algunos pudie- 
ron encontrar una oportunidad me- 
jor, otro amigo o familiar o una pareja, 
Al respecto hemos encontrado en la 
revista La Vasconia (1893/99) innu- 
merables avisos de vascos que desean 
ubicar a un familiar que en tal fecha 
trabajaba de panadero en un determi- 
nado Ingar. 20 

En la eta pa masiva -que no es nues- 
tro objetivo- el numero de fuentes se 
amplia y diversifica: registros de miem- 
bros de sociedades de socorros mu- 
tuos; actas matrimoniales de Registro 
Civil; periodlcos etnicos y, principal- 
mente, entrevistas a los propios actores. 

Desde el escenario expulsor la in- 
forrnacion varia en cantidad y calidad 
pero -salvo excepciones- tarnpoco 
se cornprueban los elementos en cues- 

10 

17 Vcasc Baily, "Patroncs", 1985; Wcimhcrg 
y Ebcrk, "Abruzcscs", 1988 o Silberstein, "ln- 
migracton", 1988. 

18 Nouibamos alli, quc la grun rnayoria sur- 
gi6 a partir de casas de familia quc subarrcnda- 
ban piczas a connacionalcs =Icnorncno natural 
en cl Pais V;1sco---y quc en l.111 morncnto dcjaron 
la clandcsttrudad para transforrnarsc en pcquc- 
nas cmprcsas familiarcs. Vcasc lriani, "Como", 
199;1). 

no a la vivienda donde residi6 en un 
primer momento.17 Pero las fuentes 
no explican que ese inmigrante resi- 
diera gratuitamente en aquella vivien- 
da de paisanos. Se puede pensar, que 
si bien pudo permanecer unos dias, 
luego -fuera pariente o no- comen- 
zaria a pagar cama y comida, o devol- 
ver el favor con trabajo, Esta suposi- 
ci6n se apoya en una investigaci6n 
reciente que hemos realizado, cuando 
buscabamos los origenes de las fondas 
vascas en la provincia de Buenos Ai- 
res.!" 

Los registros parroquiales, a traves 
de los casamientos, tarnbien permiten 
presuponer el uso frecuente del me- 
canisrno de cadena entre los vascos. 
Tomando, a modo de ejernplo, los 
participantes de los enlaces llevados a 
cabo en Tandil entre 1852 y 1882, 
vemos que: entre los 13 7 vascos -c6n- 
yuges varones- hay 21 grupos de ape- 
llidos con igual nacionalidad; mien- 
tras que entre las 143 esposas encon- 
trarnos 22 grupos de apellidos con 
identica nacionalidad. En pocos casos 
contamos con el nombre del pueblo 
de origen, pero aunque lo obtuviera- 
mos nos faltarian datos que prueben 
que traspasaron utilizando el mecanis- 
mo en cadena. Se puede suponer -en 
determinados casos- que asi lo hicie- 
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11 

21 Por otra parrc la gran mayoriu de las 
dcclaracioncs rcflcjan ir a y no set: llamado 
por; lo quc hacc mas confuse aun cl uso de 
dcfiniciones rigidas en cl caso vasco. 

25 Pcsc a Ia critica a Ia que soructcrnos las 
Iucntcs, no podcmos dcjar de rcconocer que 
un porccntajc de cualquicr grupo nacional re- 
cibi() alguna ayuda material concrcta. I.as critl- 
cas apuntan a obscrvar quc csa ayuda material 

to, en un lugar donde el auzotan (tra- 
bajo de vecinos) era una regla basica, 
marchar a la deriva podia significar un 
desaire para quienes lo habian alimen- 
tado hasta ese momenta. El anuncio 
de rnarchar a un lugar determinado y 
contar con oportunidades excepcio- 
nales, alivianaria la carga de culpa. El 
frecuente anuncio de envio de rerne- 
sas o de regresos triunfales para ayu- 
dar "a todos", ocultaba mal las angus- 
tias de cada emigrante al romper con 
los suyos. 

La declaraci6n de ir a donde un 
familiar pudo obedecer tarnbien a 
otras diversas razones, por ejemplo, 
presi6n de los padres para convencer 
a las autoridades antes de ernbarcar a 
un menor. "Ir a Buenos Aires donde 
vive un hermano desde hace unos 
afios", frase cornun en los protocolos 
notariales, 21 pudo referir · frecuente- 
mente a estas situaciones. La lectura 
de los protocolos notariales del Baz- 
tan, que analizarnos mas adelante, 
rnuestra un nurnero importante de ca- 
sos que "se dirigen a Buenos Aires 
donde se encuentran sus hermanos o 
parientes o tios", etc. Queda una du- 
da: querian encontrarse con sus pa- 
rientes o, como estos continuaban alli 
-reflejo de cierto progreso-, esco- 
gian dicho destino. 25 Ahora bien, si las 
fuentes decimon6nicas vascas no 
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21 Otero, en "Inrnigraclon", 1992, rcrnarca 
la importancia de las Iucrucs, sobre iodo la Ialta 
de cllas, para cualquicr intento de rcconstruc- 
cion de las Cadenas dcsdc cl ambito cxpulsor, 

22 Las rcrncsas podian utilizarsc para innu- 
mcrablcs uctividadcs, y cs posiblc que con la 
posibilidad concrcta de pagar cl pasa]c en d 
nucvo lugar durante un ano, no Iucra una bucna 
estratcgia abonar de contado. 

23 Otero, en "Inmigracion", 1992, agrcga quc 
la Hamada dcl exterior tcnia -al mcnos en parll:- 
la cvklcntc Iuncion idcologica ck trasladar las 
causas de la cmigracion al otro lado dcl Atl:intico. 

tion, 21 que resultan fundamentales pa- 
ra la atornizacion de las categorias de 
cadena y la exclusion de mecanismos 
"indefinidos". Las declaraciones pro- 
tocolares ante el notario, las encues- 
tas a los alcaldes y la literatura de la 
epoca evidencian la existencia masiva 
de llamado de familiares, pero salvo la 
presencia de remesas, 22 tampoco re- 
flejan las ventajas en cuestion. El Ila- 
mado de familiares pudo haber sido 
en ocasiones una carta llegada al case- 
rio que reflejaba el exito de Ios que se 
fueron. Inclusive la declaraci6n de ser 
llarnado par un pariente, pudo ser 
ideallzada para dernostrar cierta facti- 
bilidad de exito entre los que necesi- 
taban que se les adelantara el pasaje y 
contaban con garantias modestas. 2;; 

Tarnbien se puede suponer una fuerte 
carga psiquica en el migrante al aban- 
donar su lugar para marchar a un futu- 
ro de cualquier manera incierto. Por 
un lado, su actitud lo convertia en 
rebelde ante un sistema que no le 
brindaba mayores posibilidades de 
progreso; incluso ante los enemigos 
del carlismo. La partida era un signo 
evidente de intransigencia con las re- 
glas de juego, lo que lo reivindicaba 
parcialmenre ante el resto. Pese a es- 
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28 La circular conticnc una plantilla con cin- 
co prcguntas basicas para scr cornplctadas por 
los alcaldcs quc a continuacion abrcvlarnos: 1) 
Los hahitantcs cmigran Iucra dcl lcrritorio cspa- 
fiol o a otras provincias, 2) En caso de ir al 
cxtranjcro, ;,quc causa la produce? :·n Nurncro 
anual de cmlgranrcs dcl ulumo quinqucnio, cla- 
sificado por scxo, cdad y destine. i) Si van a 
otras provincias de Espana, ;,en quc cpocas sc 
rcalizan? 5) ;.Rccorn:n csa localidad agcnles de 
cmigracion? 

Creemos que con los datos actuates se 
pueden reconstruir, a modo de mues- 
treo, las tendericias en cuanto a la 
ernigracion en cadena desde Euskadi 
entre 1840 y 1880·, al igual que el 
efecto de la informacion sobre el con- 
jun to. 

En el caso de los vizcainos, sobre 
101 respuestas extraidas de la Estadis- 
tica sobre emigraci6n de los pueblos 
de Vizcaya (1881),28 se deduce que 
treinta (29.71%) marcharon llamados 
por parientes o amigos; treinta y dos 
(31.69%) para mejorar fortuna; diecio- 
cho (17.82%) para dedicarse al comer- 
cio; mientras que el 20% restante apa- 
rece repartido entre evitar el recluta- 
miento, coma pastor, no tener traba]o 
en el pueblo, a la aventura, etc. Leyen- 
do detenidamente las respuestas de 
los alcaldes a dicho interrogatorio, 
queda claro que los funcionarios sa- 
bian que el gran iman era el corioci- 
miento de lo que sucedia en America, 
aunque en algunas respuestas se in- 
tente desrnitificarlo o ernpafiarlo por 
la vision falsa brindada por los agentes 
enganchadores. De 34 respuestas que 
afirrnan que la causa prmcipal de erni- 
graci6n de su pueblo es el llarnado de 
parientes o amigos de ultramar, se 
pueden extraer algunas conclusiones. 
Pacas respuestas, corno la del alcalde 

12 

posihlc csui tan auscnte de las fucntcs corno la 
informacion, 

26 Los prorocolos notariales cstan sicndo 
actualmcntc rclcvados en las trcs provincias 
vascas pcninsularcs. Esta tarca, quc demanda 
afios de trahajo en archivos, ha sido iniciada por 
Angel Rodriguez para Aiava y Carmenheatriz 
Herrera, para Guipuzcoa, arnbos bccados por la 
Cornision Quinto Ccntenario America y los vas- 
cos. Dos trabajos anteriorcs han sido cl de Idoa- 
te Ezquicta para cl vallc dcl Baztiin en Navarra, 
"Ernigracion", 1989; Pi Ida in Salazar tambien pa- 
ra Guipuzcou, "Ir a America". Por su pa rte Alva- 
ro San Roman, rarnbien bccado por Quinto 
Ccntcnario, cspera la rcapertura dcl Archivo 
Protocolar de Vizcaya (ccrrado hacc cuatro 
afios) parn cfcctuar cl rclcvarnicnto. Salvo cl 
caso de Idoate Esquieta, cl rcsto dcl cstado de 
la cucstion Iuc obtcnidn por convcrsacioncs 
personalcs mantcnidas con los invcstigadores 
mcncionados en Euskadi, octubre-novicmbre 
de 1991. 

27 Los proiocolos notarialcs rcllcjan unica- 
mcntc la ernigracion legal. Por csto, o mcjor 
dicho, por la gran masa de vascos quc crnigraba 
clandcsrinarucntc, no se convicrtc en una Juen- 
te quc garanucc la rcconstruccion total de la 
cxpcricncia. La salida clandcsuna no sugicrc, 
en ningun caso, quc sc tratara en mayor o 
rncnor mcdida de pcrsonas que cstaban utilt- 
zando cl mccanismo de cadcna o no. 

apuntalan claramente los subtipos de 
los MacDonald y es posible que un 
porcentaje de la informacion estuvie- 
ra falseada: iSe debe descartar el estu- 
dio del uso del mecanismo y sus efec- 
tos desde el escenario expulsor para 
este grupo nacional? Creemos que no. 
Si las fuentes no conllevan a una com- 
probaci6n cuantitativamente riguro- 
sa, pueden, no obstante, reflejar el 
uso del mecanismo y quiza el trazado 
de tendencias. De este modo, las en- 
cuestas a los alcaldes y princifalmen- 
te los protocolos notariales2 sirven 
como fuente de Inforrnacion cuantita- 
tiva y en mayor grado cualitativa. 27 
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29 Rcspucsta <le Lcsaca a la Circular cnviada 
por la Diputucion de Navarra en 1868 (BON), 
tomada de Virto, "Emigracion", 1991. 

30 La (1hima cesion de Protocolos Notarialcs 
dcl llustrc Colcgro Notarial de Pamplonu al AGN 
[uc en novicrnhrc de 1980. Por cso la docurncn 
tacion analizada por Idoatc Ezquicta Iinaliza en 
1879, pues sc manticne una validcz de I 00 afios 
en podcr de los notaries. 

Esta cita es elocuente -el momento 
era bueno en America- en cuanto a la 
red que actuaba para Ia partida, pero 
tarnbien respecto a la falta de impedi- 
mentos para emprender el via]e, no 
vacilando, entre otras cosas, en en- 
deudar varies el mismo inmueble. Los 
funcionarios dudaban (ver la cita que 
da comienzo a esta parte del articulo), 
de que realmente fueran a encontrar- 
se con parientes y amigos e incluso 
que aquellos estuvieran "bien acomo- 
dados"; sobre lo que no tertian dudas 
era sobre la persuasion de mejorar 
que se observaba en los que marcha- - 
ban sin ser llamados. 

Los protocolos notariales se pre- 
sentan como una fuente muy intere- 
sante, y que puede remediar buena 
parte de los huecos que la informa- 
cion oficial ofrece has ta 1881. so Por 
ahora contamos con adelantos para 
Guipuzcoa y una zona concreta de 
Navarra. En esta ultirna, en 812 proto- 

[adcmas] las halagiicfias norlctas quc 
esparccn los especuladores, conducto- 
res en cl sentido de que todos los que 
han ido estan perfectamentc coloca- 
dos, trabajan y ganan mucho, hasta 
una, dos y mas onzas de oro mcnsuales, 
y que puedcn ahorrar mucho tcniendo 
como ticnen el alimento de came casi 
en bal<le.29 

Los VASCOS y LAS CADENAS MIGRATORIAS 

Los crnigrantcs no habian dcjado sus 
pueblos por Ialta de traba]o [ ... 1 cl mo- 
tivo principal de la ida de padres, hljos, 
paricntcs y amigos cs quc sc convala- 
chan [sic] unos con otros, abandonan- 
do con facilidad sus hoga rcs , sus 
pueblos y haciendas, dcspues quc las 
han cubicrto <le dcudas y burlado com- 
plctamcntc la buena re de los dcudorcs 

Loque es notable en el con jun to de 
las respuestas, es que diez de ellas 
combinan ir "ande sus parientes a 
dedicarse al cornercio", Jo que permi- 
te inf erir que acaso ese ramo fuera el 
que mayormente perrnitia hacer un 
lugar laboral a un paisano. Otra ten- 
dencia apunta a que, cuando rnarchan 
mujeres, "van ande sus tios" rnientras 
que los hombres van indistintarnente 
al encuentro de herrnanos o tios. 

Tornando como fuente otra res- 
puesta de funcionarios, los mandata- 
rios del Ayuntamiento de Lesaca veian 
ya en 1868, que lo que predominaba 
en todo aquello era el llarnado de fa- 
rniliares: 

El prirnero [marcha) por haberle llama- 
do un tio de Buenos Aires para que 
fuera alli y trabajara en su compafiia en 
el oficio de pastor de ganaderia. El se- 
gundo y el tercero, hcrmanos, tamblen 
por haberse dispuesto que fueran al 
puerto llamado Buenos Aires por un tio 
que esta establecido en aquel punto 
para que le acompafiaru en el cjercicio 
de pastor a truequc de gan:mcia. El 
cuarro, tarnbicn avisado al mismo pals 
de Buenos Aires, por un tio en conccp- 
to de pastor. 

de Guerricaiz, reflejan claramente un 
puesto de traba]o en el nuevo lugar: 
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33 Fermin Arizcun Arizlcgui, carp. 26. num. 
260, en Ideate, tinugracton, 1989, p. 251. 

trabajar en lo que le "proporcionen 
sus amigos y conocldosv.v' 

Pilar Pildain Salazar, volcada al es- 
tudto de los guipuzcoanos, extrajo 
identicas conclusiones con base en el 
estudio prorocolar de dos oleadas: la 
primera-1840/42-dondeemigran 1 300 
personas; y la segunda -1852/70- 
donde lo hacen 1 100. La autora con- 
firma el peso que tuvo el Ilamado de 
farniliares, y lo mismo el incentivo de 
rnejorar economicamente, frecuente- 
mente mencionados como causas pa- 
ra emigrar. Dentro de los 2 400 erni- 
grades =Iegales=, entre 1840 y 1870, 
hernos tornado el caso de Ofiate como 
ejemplo. Ubicado al interior de la pro- 

14 

31 Los corrcspondicntcs a Conscnttmicntos 
y fianzas en Idoatc , Hmig1·aci6n, 1989, apcmli- 
cc doc. 

3Z Idoatc, Emtgracton, 1989, p. 26. 

colos notariales''! sobre ernigracion 
del valle del Baztan, 555 declaran mar- 
char a rnejorar fortuna (68%); 189 Ila- 
mados por parientes (23.27%); otros 
40 por fortuna y parientes (4.93%); 12 
mas, por trabajos convenidos previa- 
mente (1.48%) y los 16 restantes a 
trabajar indistintamcnte (8), al comer- 
cio (7) y administrar hacienda (1)}2 La 
confianza es tal, por otra parte, que 
Pedro Maritorena y su mujer Antonia 
Mutuberria, vecinos de Elizondo (Na- 
varra), otorgan consentimlenro a su 
hijo Miguel, para que vaya a Cuba, a 

/ ·; 
) 

• / 

. ) 
/~ 
./ 
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36 Abunda la Iitcratura que rcllcja rcunioncs 
de vascos en Iondas y hotclcs (gcncralmcntc 
arcndidos por vascos), que nos hrindan indicios 
sohrc la nipldn ambicntacion dcl recicn llcgado: 
Torassa, Partido, 19-10; Garciarcna, Carias, 
1977; La Vasconia (1891-1899) (col. rcvistas), 

37 En 1882, cuaudo llcga doiia joscfa Olaria- 
ga, la rccibc Antonio lrazu, quc por csc cnion 
ccs era una cspccic de corisul de los vascos en 
Buenos Aires. Sarasola, quc cumplia igual pupcl 
quc c'.:stc pcro en Tolosa, solia recomcndar a sus 
clientcs que, si en Buenos Aires no tcnian a 
nadic, sc dirigicran a D. Irazu. Garaico Echca, 
Vasconia, 1945. 

tura y un idioma distintos. Caer en 
desgracia a diez mil kilometros de ca- 
sa no era una posibilidad rernota, casi 
lo contrario. Accidentes de trabajo 
con secuelas de invalidez, muerte de 
seres queridos, ruina por ernprendi- 
mientos comerciales desfavorables, 
eran posibilidades que hacian indis- 
pensable a alguien en quien apoyarse. 
Desde 1876, los vascos que residieran 
cerca de la ciudad de Buenos Aires 
podian contar con recursos para re- 
gresar o paliar alguno de los tropiezos 
mencionados por medio del Centro 
Vasco Laurak Bat. De todos modos, es 
probable que la gran mayoria de los 
emigrantes vascos a la provincia de Bue- 
nos Aires, pronto encontrara paisanos 
en cualquier pun to de ella;:iG ademas de 
que muchos de ellos trajeran -aunque 
no fueran invitados- direcciones de 
paisanos para ubicar.37 

Una ultirna reflexion respecto a las 
fuentes escogidas es que, en todos los 
casos, el numero de los que declaran 
ir a mejorar fortuna -indicio de cono- 
cimiento/informaci6n- es notable- 
mente mayor al de los llamados por 
alguien. 

~OS VASCOS Y LAS CADENAS MIGRATORIAS 

34 Aunque parczca algo ohvio, cs dcstacablc 
cl hecho de que cl rcsto marchc tambicn a 
Buenos Aires y Montevideo y no a Africa o 
Jamaica. Rcspccro ;11 papcl Iuncional ck la infor- 
macron y cl grado de racionulidad en la c lcccton 
dcl dcsrino, cs notable que hacia 1870/80 apa- 
rezca una dcsviacion imporlantc hacia cl ocstc 
arncricano y hucia 1920/30 hacia Australia. 

35 Otero en "Inrnigracion", opina quc aun en 
cl caso de quc las rcdcs socialcs no irupliqucn 
Iormas concrctas de ayuda, no dcbe subcst imar- 
sc la irnportancia quc la transmision de inforrna- 
clones tcnia en la epoca. 

vincia de Guipuzcoa, parten de alli 
208 personas hacia Buenos Aires y 
Montevideo, conformando 26 grupos 
de apellidos que encierran 106 perso- 
nas. Lo importante de este centenar 
de vascos que marchaban hacia Ame- 
rica para encontrarse con familiares, 
al margen de saber si tendrian habita- 
ci6n o comida asegurada, es que eran 
transmisores de que America era po- 
sible hacia el resto de las personas. 
Asi, la "seguridad" de estos era torna- 
da por el resto como un reaseguro, y 
actuaba fuerternente en Ia decision de 
ernigrar.H En este sentido, la informa- 
ci6n se convierte en un elemento fun- 
cionalmente decisivo y actua a la par 
de otros elementos materiales concre- 
tos}5 El aspecto mental y traumatico 
de la decision era -a nuestro criterio- 
un obstaculo tan importante como el 
pasaje, el alojarniento o un trozo de 
pan asegurados. Pensamos que un 
efecto importante sobre la funcionali- 
dad del mecanismo se encuentra pre- 
cisarnente en lo afectivo, aspecto un 
tanto descuidado en los trabajos que 
reconstruyen experiencias migrato- 
rias. Contar con un familiar o amigos 
seria evidentemente de gran ayuda 
para enfrentar un ambiente, una cul- 
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42 Devoto, "Cadenas", 1987. 
H Existc abundante blbliografia sohre cl pa- 

pcl de los agcntcs en cl Pais Vusco, y sohre la 
Iacilidad de oonscgulr cl pasajc pam America. 
Jncluso contamos con documcntos de juicios 
dilatados de pasajes impagos que tcrminan sin 
cohrarse. Para cl papel de los agcntcs vcr: Pil- 
dain, It' a America, 1991; Idoatc, Emigracion, 
1989; Douglas y Bilbao, Arnerttzanuale, 1986; 
A?-cona, "Torno", 1988. 

manera- dentro de una gran "cadena 
migratoria". A primera vista, enton- 
ces, el caso vasco estaria mayormente 
comprendido por la "indefinici6n ti- 
pologica" de Price, precisamente por- 
que -tal la critica de Devoto- distin- 
gue poco entre la cadena migratoria y 
otros mecanismos migratorios convir- 
tiendo a aquella virtualmente en el 
unico procedimiento existente y tras- 
ladando el centro del rnecanismo de 
la cooperacion a la informacion.V 

Cuando alguien de Arizcun se iba a 
Buenos Aires con una parte de SU fu- 
turo "solucionado" (provocando un 
rumor general de cuanto ganaria, en 
que ocupacion faltaba gente y donde 
residiria) y tras et lo hacia alguien que 
no era Ilarnado por nadie, no existian 
diferencias sustanciales entre ambos, 
al menosen el periodo ternprano. Por 
un lado, el dinero para el pasaje que 
recibio el prirnero, el segundo podia 
conseguirlo a traves del adelanto del 
pasaje,43 e incluso por la parte que le 
corresporidia coma segund6n. En 
cuanto al alojamiento, este podia ir al 
Asilo de inmigrantes, pero rarubien 
cornpartir la habitacion ternporalmen- 
te con el que se marcho tiempo antes 
-sin estar apuntado en las fuentes- o 
buscar el domicilio de otros paisanos. 
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38 Iriani, "Vascos", 1994. 
3? Etchcvcrry, "Basques", 1886. 
40 Barrcrc, Emigration, 1842. 
41 Viers, "Chroniquc", 1957. 

Hemos visto en trabajos anteriores, 38 
que la Euskadi decimononica sufria 
distintos procesos que motivaban la 
partlda de sus habirantes, como el 
avarice de nuevas ideas y metodos 
productivos que acorralaba lentarnen- 
te a campesinos y artesanos, al que se 
sumaron dos guerras perdidas, y que 
fueron sin duda causas irnportantcs: 
pero las oportunidades en ultramar, 
coma los diferenciales de ingreso, una 
posibilidad de progresar rapidamen- 
te, aparecen como los verdaderos mo- 
tores de la partida durante la etapa 
temprana. Los vascos no huian de la 
rniseria, sino atraidos por la posibili- 
dad de estar mejor en otro lugar. La 
atmosfera que se respiraba a ambas 
laderas de los Pirineos entre 1840 y 
1880, era la de una sensaci6n esperan- 
zada de seguridad para cruzar hacia 
America. Los trabajos de Louis Etche- 
verry, 39 Paul Barrere.t? George Viers,-'11 
entre otros, advierten asimismo sobre 
los diferenciales de ingreso y la Hamada 
de parientes como causas de la partida 
entre los vascos franceses, 

Primaban, en definitiva, los efectos 
de atraccion sobre los de expulsion y 
la gente se sentia incluida -de alguna 

P. Barrere (1842). 
vascofrancesa, 

El ejernplo de una fortuna rapida, 
50 000 Irancos, pcnetro de boca en 
boca hasta el ultimo rincon de la zona 

EUSKAL HERRIA 
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El valle del Baztan se encuentra en la 
zona mas septentrional del partidoju- 
dicial de Pamplona, ocupando el cua- 
drante NO de la provincia de Navarra. 
Es un valle enclavado en plena monta- 
fia, en medio de los montes que for- 
man el arranque de la cordillera plre- 
naica. Con un perimetro de unos 100 
km, alcanza una superficie de casi 275 
km2. Esta superficie contiene catorce 
nucleos tradicionales de poblaci6n. 
Cada pueblo cuenta adernas con algu- 
nos barrios y grupos de caserios que 
no llegan a la categoria de barrio. El 
eje principal lo forma el rio Baztan, 
que se convierte en el Bidasoa al aban- 

DEL VALLE DE BAZT AN A BUENOS AIRES 

que, en ciertas circunstancias, la pro- 
vincia era una area de influencia pro- 
bable. Existian canales de difusi6n 
efectivos para las noticias: las mujeres 
de los pescadores -en Guipuzcoa, 
Vizcaya o Laburdi- caminaban diaria- 
mente hasta 25 km hacia el interior a 
vender sus pescados, mientras que los 
pastores recorrian en estaciones toda 
la region desde los pastos de verano a 
los de invierno, y durante el afio en 
recorridos mas restringidos. 

Todas las aldeas tenian el conoci- 
miento de lo que pasaba, Tampoco 
debe olvidarse que pocas naciones 
tienen un calendario de fiestas -regio- 
nales- tan abundante como Euskadi. 
Las noticias se difundian tambien a 
partir de medios menos informales 
como los utilizados por los agentes de 
viajes, Para analizar que sucedia en un 
espacio social mas reducido, veremos 
tambien el valle de Baztan. 

Los VASCOS y LAS CADENAS MIGRATORIAS 

En cuanto al traba]o, el primero pudo 
haber recibido tanto la invitaci6n a 
insertarse especfficamente como em- 
pleado del comercio de un tio, como 
a iniciarse en un saladero de Barracas 
al Sur "donde abundaba el trabajo". 
Los ef ectos de la noticia son diferen- 
tes en uno y otro caso para el resto de 
la aldea. Pero lo que mayormente 
equilibra las posibilidades de ambos 
inmigrantes, es que no existen prue- 
bas de que la reunion con un familiar 
fuera sinonimo de obtencion de pasa- 
je, vivienda y comida. Que un inmi- 
grante Hamara a su novia o familiares 
directos era natural y existen cientos 
de ejemplos similares en todas las 
epocas del devenir humano. Lo tras- 
cendente, a nuestro criteria, es ver 
que ese gran entrecruzamiento de in- 
formaci6n, ayudas y rumores fuese el 
motor del pase de miles de personas 
a lugares especiflcos del planeta. 

Respecto al area geograflca de in- 
fluencia de la informacion, que no 
necesariamente debe entenderse por 
aquella en la que prevalecian las rela- 
ciones sociales primarias, creemos 
que los vascos aportan elernentos in- 
teresantes de analisls. Franc Sturino 
ha propuesto con criterio que, en de- 
terminadas condiciones, un area so- 
cial de diez kilometres de radio de 
influencia de las relaciones primarias 
de la Cadena, es mas apropiado que el 
area de la aldea o la provincia. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta el pa- 
pel hilvanador de pastores o pescado- 
res -brindando peso al papel funcio- 
nal de la informaci6n-y si los circulos 
de acci6n de las redes sociales se jun- 
tan, puede pensarse que Vizcaya y 
Guipuzcoa fuesen casos puntuales de 
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46 tua.. p. I 5. 
47 Toda la ticrra quc no pcrtcnccia a nadic 

en particular era de todos, Que Bazt:ln signillque 
todos son w10, habla por si solo. 

48 Gallego, I Ilstoria, 1982. 

nos hasta el siglo pasado. Respecto a 
las comunicaciones con el valle estas 
presentan relativa dificultad: en el si- 
glo pasado existian pocos medios pa- 
ra avanzar rapidarnente, y accidentes 
geograficos que atravesar.I'' Dentro 
del valle existia un fuerte sentimiento 
de vecindad, autosuficiencia y perte- 
nencia al mismo."? La ganaderia, el 
producto fuerte del valle, lo Iigaba 
cada estacion a otras regiones de Na- 
varra, cuando los pastores se veian 
obligados a conducir su rebafio de la 
nieve a la ribera.48 
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44 Para Lener una rcfcrcncia dcl cspacio de 
Iuncionamicruo de las rcdcs socialcs, cntrc Eli 
zondo y Oronoz (ocstc) median I 2 km y cntrc 
Elizondo y Maya (nortc) l/i km. 

45 Idoatc, Iimtgracion, 1989. 

donar el valle.44 La poblaci6n aproxi- 
mada del valle entre 1840 y 1880 era 
de 8 500 personas.s> 

El clima es tipicarnente oceanico, 
muy humedo todo el afio y con escasa 
oscilacion terrnica. Esto permite una 
dedicacion a una agricultura intensiva 
en el llano, agricultura de escasa im- 
portancia, mas bien de supervivencia, 
cosecha para la casa o complementa- 
ria del ganado. Este ultimo ocupa gran 
parte de los numerosisimos prados; el 
aprovechamiento forestal y minero ha 
sido irnportante tambien para la eco- 
nornia de los vecinos del vane, al me- 
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Fuente: Carlos Idoate Ezquieta, Emigracion; 1989, p. 13. 
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de los documentos, pero los diferen- 
tes totales utilizados (pueblo de ori- 
gen, destino, emigrantes por afio) se 
obtienen de la suma de todos ellos. 

Un dato importante lo constituyen 
los elevados porcentajes de quienes 
se marcharon dentro de alguno de los 
tipos de cadena dentro del total de 
emigrantes de cada pueblo. El prome- 
dio general (30%) muestra un porcen- 
taje elevado de emigrantes que mar- 
charon con un "destino mas 0 menos 
clerto". Precisamente utilizamos esta 
categorizaclon, porque todo hace su- 
poner que el enunciado ante el nota- 
rio era mas una frase que una certeza 
en los beneficios que el migrante reel- 
biria, 

De los 276 casos, 92 declaran ir al 
encuentro de hermanos/as: 12 del pa- 
dre; 39 de parientes; 48 de tios/as; 5 
de tios y otros; 4 de maridos; 4 de 
primos; 1 de un amigo y 59 al encuen- 
tro de una persona concreta, con 
nombre y apellido. 

La lectura de las cifras indica que 
los hermanos y tios -ya que la cifra 
parientes seguramente encierra ma- 
yormente a tios- fueron quienes mas 
inmigrantes movilizaron. Lo notable 
de las 59 personas que van a encon- 
trarse con alguien en especial, es que 
aquellos que los esperaban eran unos 
pocos. Anselmo Zurutusa (Mexico); al 
igual que M. Marticorena, P. Gortari, 
]. Inda y Martin Urdaniz (La Habana); 
seguramente eran grandes comercian- 
tes, cultivadores o industriales que 
solventaban el pasaje y esperaban con 
trabajo a los inmigrantes vascos. Cu- 
riosamente -o no- no aparecen per- 
sonajes similares para Montevideo o 
Buenos Aires. 
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49 Los documentos conocidos como fianzas 
no aparecen hasta 1863, hecho que se puede 
fundamentar con el cambio de notario, que 
introduce nuevos formulisrnos: de todos modos 
no cambian mayonnente en cuanto a estructura 
y contcnido de Ins consentimicntos que regian 
hasta ese momento. Si el consentimicnto pater· 
no o dcl tutor del muchacho es basico para que 
este consiga Ia ernancipacion, no lo es menos el 
pago de la fianza, que libraria a los futuros 
emigrantes de la carga de realizar cl servicio 
militar, en caso de tocarles en el sorteo. 

50 Dan comienzo en 1840 y tenninan en 
1872, donde cornienzan a confundirse con los 
llamados consentimientos. Quiza el dato mas 
intercsante que brinda cs el referente a compa- 
fiias y comisionados. 

51 Se encuentra entre 1840 y 1866, notando- 
se un vacio documental entre 1843 y 1851. 

Hemos analizado 1 903 protocolos 
notariales reunidos por Idoate Ezquie- 
ta en el apendice documental de su 
trabajo ya mencionado. Estos se divi- 
den en legajos de Consentimiento y 
Fianza49 (862); Obligacionest? ( 405); 
Contratos de Viaje51 (168) y el resto 
'de aquellos que sin estar ligados a la 
Inmigracion estaban relacionados con 
America (testamentos, poderes, he- 
rencias, etc.) Los emigrantes no coin- 
ciden con el numero de expedientes, 
ya que en varias oportunidades se rea- 
liz6 el tramite grupalmente. Cabe re- 

- calcar que hemos tornado solamente 
aquellos casos en los que se mencio- 
naba llamado o encuentro con alguna 
persona en el lugar de destine. Para 
los 276 casos en cuestion se tuvo en 
cuenta el pueblo de origen; apellido y 
nombre del emigrante; edad y profe- 
sion (no figura siempre); destino; y 
cadena (persona/s a la que iba a en- 
contrar). La casi totalidad de los casos 
que encontramos surgen del primero 
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comparamos con los picos de erni- 
grantes en cadena, notamos que coin- 
ciden. 

La relaci6n de habitantes entre 
1852/57 de los pueblos de Baztan ilus- 
tra sobre el estancamiento e inclusive 
retroceso demograflco experimenta- 
do por la mayoria en ese quinquenio, 
lo que demuestra la homogeneidad de 
la partida desde todos los puntos del 
valle. En el mediano plazo, y tornado 
el conjunto del valle, la perdida pobla- 
cional es significativa, pasando de 

Los VASCOS y LAS CADENAS MIGRATORIAS 

Otro dato importante surge de los 
porcentajes de emigrantes en cadena 
sobre el total de emigrantes a cada 
destino. 

En los dos sitios que marcamos co- 
mo de mayor uso de la emigraci6n a 
traves de padroni, los porcentajes son 
notablemente mas elevados que en 
Buenos Aires o Montevideo. Asi mis- 
mo los guarismos para America del sur 
son sumamente importantes. 

Si observamos los mornentos de ma- 
yor ernigracion de baztaneses y los 

Destino Nam. de En cadena Porcentaje 
emigrantes 

Cuba 156 86 55.12 
Mexico 40 18 45.00 
Montevideo 217 26 11.98 
Buenos Aires 969 126 rs.oo 

Cuadro 2. Emigrados en cadena y destinos 

Cuadro 1. Porcentaje de emigrados dentro de cadenas 

Pueblo Total Bmigrantes Porcentaje 
emigrantes en cadena 

Almandoz 40 6 15.00 
Aniz 18 6 33.33 
Arizcun 235 43 18.29 
Array oz 99 25 25.25 
Azpilicueta 45 3 6.66 
Berroeta 43 7 16.27 
Ciga 79 26 32.91 
Elizondo 182 37 20.32 
Elvetea 76 9 11.84 
Errazu 146 12 8.21 
Garza in 107 17 15.88 
Irurita 137 30 21.89 
Lecaroz 110 22 20.00 
Oronoz 65 21 32.30 
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Cuadro 3b. Numero de emigrantes en cadena por afio 

Aito Nurn. A11o Num. 

1840 8 1857 7 
1811 1 1858 1 
1842 8 1859 I 
1813 3 1860 3 
1811 3 1861 3 
1815 3 1862 5 
1816 5 186:~ 5 
1817 ] 1864 9 
]848 3 1865 11 
1849 28 1866 15 
1850 21 1867 1 
1851 3 1868 3 
1852 19 1869 2 
1853 5 1870 () 

1851 22 1871 0 
1855 14 1872 I 
1856 7 
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Cuadro 3a. Numero de emigrantes totales por afio, 1840/1879 

At'io Num. A1io Num. 

1840 33 1857 :H 
1841 70 1858 34 
1842 11 1859 22 
1843 1 1860 27 
1844 ~ 1861 53 
1845 4 1862 22 
1846 5 1863 5 
18-17 7 1864 26 
1818 11 1865 35 
1849 69 1866 59 
1850 82 1867 63 
1851 43 1868 91 
1852 118 1869 22 
1853 16 1870 5 
1854 184 1871 29 
1855 151 1872 41 
1856 17 1873 3 
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55 Ir al cncucntro de un hcrmano o un tio 
=llamado o no- era accptar las rcglas propias de la 
rclacion patron/cmplcado, Inclusive pcnsamos, re- 
tomando la posibilidad ck la ayuda lahorul de un 
puricntc, quc cran mfo; proclivcs a discusioncs y 
prohlcmas qut: las cntabladas con un dcsconocido. 

navarros, guipuzcoanos y vizcainos-«, 
se puede concluir que el uso del me- 
canismo fue importante. Los nurneros 
avalan -si aceptamos que ir al encuen- 
tro de alguien significaba ayuda mate- 
rial- el segundo subtipo sefialado por 
los MacDonald (inmigracion en serie 
de trabajadores merced a la ayuda de 
otros trabajadores aislados ya estable- 
cidos), 55 seguido de migraci6n a tra- 
ves de agentes Iaborales 0 padroni, y 
por ultimo migraci6n de esposas e 
hijos a unirse con sus maridos. Sin 
embargo, nos sentimos tentados a 
opinar -hasta que nuevos trabajos 
nos desestimen- que acaso sea uno 
de los mecanismos aislados por Devo- 
to corno distinto del propiamente de 
la cadena: "ernigracion a traves de me- 
canismos semiespontaneos donde el 
proceso comienza incentivado por 
medios de informacion parentales, 
paisanos o publicos, pero el movi- 
miento resulta el producto de iniciati- 
vas y de recursos de un individuo ode 
una familia aisladamente" el que ma- 
yormente contribuya a reflejar lo que 
sucedio entre los vascos que ernlgra- 
ron hacia 1840/1880. 

La sensacion que se tiene al obser- 
var los movimientos migratories vas- 
cos del siglo pasado, es que cada cual 
realizaba su esfuerzo individual o fa- 
miliar para conseguir el pasaje, los 
fiadores o el equipaje, pero que todos 
se encontraban inmersos particlpan- 

Los VASCOS y LAS CADENAS MIGRATORIAS 

S2 Ccnso <le la Poblacion de Espaib, Madrid, 
1858. 

53 Junta Provincial dcl Ccnso de Poblacion, 
Madrid, 1887. 

S·i Los numcros de eruigrados son: Arizcun: 
2:'.5; Elizondo: 182; lrurita: l:'.7; lirrazu: 1/i6; 
Lccaroz: J 10; Arrayoz: 99; Garzain: 107; Ciga: 
79; Oronoz: 65; Elvct ca: 7(i; Almandoz: -10; Az- 
pilicucta: ti 5; Bcrrocta: ·1:'i; Aniz: 25; Maya: 61; 
Urdax: 52; Zugarrumurdt: ti; Iucra dcl Valle: 78. 

Desde el escenario expulsor, guardan- 
do recaudos analiticos y tomando una 
region particular, no resulta irnposi- 
ble observar el uso de la cadena. En el 
caso vasco-espafiol -observados los 

CONCI.lJSIONES 

9 732 habitantes en 185752 a 8 627 en 
1887.53 

Si se toman algunas localidades ais- 
ladas, por ejemplo Arizcun y Lecaroz, 
interesantes por su ubicaci6n dentro 
del valle como tambien por el nurnero 
de erntgrados.v' cuando el numero de 
emigrantes es determinado por la de- 
claraci6n de "Ir a ... don de esta tal fa- 
miliar", resulta reducido; pero cuan- 
do surge de la cantidad de personas 
por grupos de apellidos repetidos au- 
menta. La declaracion ante el notario 
debe tornarse con cautela. 

Esta claro que muchos de los que 
declararon ir a trabajar, hacer fortuna, 
o a la aventura, tambien contaban con 
familiares en America, pero no lo de- 
clararon al notario. Esto bien puede 
significar que se trasladaban a donde 
sus conocidos habian progresado, y 
no a progresar bajo la protecci6n de 
un conocido. 
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S7 Resulta dificil imaginar el ambicnte coti- 
diano de pueblo vasco en 1860, totalmenre 
desprovisto de rumores, cornentarios e informa- 
cion concreta de lo que sucedia en Jos otros 
pueblos. 

Una diferencia te6rica, a nuestro 
entender sustancial, radica en los dis- 
tintos conceptos sobre la ayuda reci- 
bida por los migrantes. Si la informa- 
ci6n57 recobra la importancia que 
creemos que tuvo en la elecci6n del 
lugar de destino, pero sobre todo en 
la traumatica decision de abandonar el 
lugar natal, el modelo de los MacDo- 
nald contribuye poco -o mucho, si se 
lo entiende como motor para el res- 
to- a explicar el fen6meno inrnigrato- 
rio vasco decimononico a la Argenti- 
na. Buscar la exp ltcacton de la 
confianza en abandonar Euskadi en 
algo tan difuso -pero no irreal- como 
la Inforrnacion, no necesariamente 
implica alejarnos del enfoque antro- 
pologico que busca la teorizaci6n de 
modelos de cadenas. Quiza todo lo 
contrario. Aquella especie de reaseguro 
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56 En la region vascofrancesa esta sensacion 
ha quedado reflejada a lo largo de todo el perio- 
do. En 1842, P. Barrete, Emigration, 1842, co- 
mentaba que "el lengua]e profetizado por los 
agentcs promueve el espiritu de la imaginacion; 
es ese espiritu de vertigo que aun conforma la 
epidemia de la emigraci6n". En 1858, los infor- 
mes del director del departamento de los Piri- 
neos Atlanticos al ministerio correspondientc 
(Informe I' Conseil General, Pau) retlejan los 
"llamados y envies incesantes de los emigrados 
en America hacia sus compatriotas". Aun en 
1886, Etcheverry, "Basques", 1886, muestra, de 
acuerdo a los report es presentados por el Direc- 
tor de B. Pirincos al Ministerio del Interior sobre 
el movimiento de emigrantes, como "los prime- 
ros emigrantes seducen a sus compatriotas que- 
dados en el suelo natal por los sucesos obteni- 
dos del otro lado del Atlantico", 

do de una sensaci6n colectiva.Y' Esta 
red, formal e informal a la vez, de 
inforrnacion y averiguacion de trami- 
tes que lo invadia todo en las aldeas y 
del que nadie podia escapar, segura- 
mente tuvo un efecto demasiado im- 
portante para que el marco te6rico 
-mayormente aceptado- sobre la 
emigraci6n en cadena se justiflque ais- 
ladamente como concepto. 

Cuadro 4. Relacion de poblaci6n entre 1852/57. Baztan 

Pueblo 1852 1857 Balance 

Afmandoz 362 402 + 40 
Aniz 159 176 + 16 
Arizcun 1674 1 471 -203 
Azpilicueta 575 549 - 26 
Berrueta 317 327 + 10 
Ciga 587 522 - 65 
Elizondo 1 358 1 455 + 87 
Elvetea 341 389 + 48 
Garza in 503 471 - 32 
Irurita 1 070 1052 - 18 
Lediroz 618 620 + 2 
Oronoz 465 481 + 16 
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