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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades italianas que se esta-
blecieron en Ame rica Latina engloba-
ban a un gran nu mero de personas que 
habí an dejado sus hogares en Italia pa-
ra buscar una mejor condicio n de vida 
en el nuevo mundo a finales del siglo 
XIX y principios del XX. Los migrantes 
italianos se establecieron principal-
mente en los paí ses que, por distintos 
motivos, habí an abierto sus puertas a la 
migracio n europea. En estos paí ses 
formaron pequen as ‘colonias’, comuni-
dades de migrantes italianos y sus des-
cendientes, que compartí an la vida con 
los locales, pero con ciertas tradiciones 
particulares, y manera de vivir diversa , 
así  como diferentes lenguas dialectos.. 

Despue s del ascenso de Benito 
Mussolini al poder en 1922, las comu-
nidades italianas esparcidas por Lati-
noame rica empezaron a recibir aten-
cio n especial por parte del gobierno 
italiano, sobre todo, con la finalidad de 
hacer publicidad al re gimen en ‘camisa 
negra’. 

En este contexto, las ‘colonias ita-
lianas’, para la reto rica fascista, repre-
sentaban un sí mbolo frene tico de lati-
nidad que terminaba por considerar a 
Roma como el arsenal de mitos, depo si-
to de los destinos imperiales y un faro 
que los latinos de Ame rica debí an como 
guí a, pues la nueva Roma impulsada 
por el pensamiento fascista era la he-
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redera directa de la cultura romana y 
por ende, bajo esta lo gica, baluarte del 
mundo latino. 
 El siguiente trabajo se divide en 
cuatro partes. La primera describe al-
gunos de los problemas de la interpre-
tacio n, así  como de las intenciones con 
las que proponen los textos en general. 
La segunda explica como ciertos ele-
mentos internos y externos incentiva-
ron los italianos a participar en las di-
na micas propagandí sticas propuestas 
por el gobierno fascista. La tercera par-
te expone el modo en que algunos es-
critos de la e poca fascista hací an refe-
rencia de las comunidades italianas, 
sobre todo, en Ame rica Latina. Por u l-
timo, seguira n algunas consideraciones 
finales. 
  

UN TEXTO PARA INTERPRETAR 

La lectura de un texto representa un 
acto de cognicio n, pues activa procesos 
y conocimiento en el lector que identi-
fica temas, reconoce personajes y obje-
tos que pueden pertenecer o no al uni-
verso cultural del lector y, por tanto, lo 
remiten a un saber preestablecido so-
cialmente. Lo anterior hace que las pa-
labras contenidas en un texto puedan 
provocar en la mente de su lector aso-
ciaciones con diversos significados que 
son producto del acto individual de 
decodificacio n (Cid 133). Por ello, se 
considera que cada una de las palabras 
contenidas en un texto pueden sugerir 
diversas posibilidades de interpreta-
cio n. Umberto Eco (I limiti dell’ inter-
pretazione), considera que el proceso 
de interpretacio n es generativo e inter-
pretativo. Es decir, se trata de interpre-
taciones que surgen en cualquier tipo 
de texto y dependen de cada situacio n 
de enunciacio n especí fica. Lo anterior 

dependera  de la intencio n que adquie-
ren las palabras contenidas en el texto. 
En este sentido, el famoso semio logo 
italiano sen ala que existen tres tipos de 
interpretacio n. En primer lugar, el in-
tentio auctoris, que se trata de la bu s-
queda en el texto de lo que el autor qui-
so decir; posteriormente, el intentio 
operis, que se articula con base en lo 
que la obra dice, independientemente 
de las intenciones del autor; y por u lti-
mo, el intentio lectoris que busca mos-
trar en el texto lo que dice con referen-
cia a su coherencia textual y a la situa-
cio n de los sistemas de significacio n a 
los que se remite; adema s, busca en el 
texto lo que el destinatario encuentra 
respecto a sus propios sistemas de sig-
nificacio n, deseos, pulsiones o a rbitros 
(I limiti dell’interpretazione 29).  

Para comprender la forma en 
que interactu an los tres intentios en el 
momento de dar lectura a un texto sera  
necesario entender que cuando se usa 
una palabra y se le atribuye un signifi-
cado, quiere decir, en primer lugar, (A) 
que el lector posee instrucciones para 
reconocer el eventual objeto, situacio n 
o evento. Es decir, se hace parte del 
significado de la palabra una serie de 
elementos descriptivos o ima genes u ti-
les para reconocer unos de otros y así  
poder diferenciarlos. Luego, (B) el lec-
tor debera  disponer de una definicio n o 
clasificacio n de objetos, eventos o si-
tuaciones y entender cua nto son dife-
rentes unos de otros. En tercer lugar, 
(C) el conocimiento de una entidad de-
be ser suministrada por otras propie-
dades, de tales hechos o enciclope dicas. 
Por ejemplo, atributos u nicos o funcio-
nes de los objetos, así  como causas y 
consecuencias de los actos o eventos. 
Por u ltimo, (D) sera  necesario que el 
lector posiblemente posea un instructi-
vo sobre co mo producir un objeto o 
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evento correspondiente. En este senti-
do, al existir el conocimiento del signi-
ficado se puede saber o intuir como se 
debe elaborar un objeto o producir un 
evento. Sin embargo, al respecto de 
ciertos te rminos se puede conocer el 
significado pero no se podrí a producir-
lo, en sentido abstracto, se limitarí a el 
conocimiento de algunas propiedades 
(A y B), pero no existirí a el conocimien-
to para producirlo (D) (Eco, Construire 
il nemico 40). 

En este contexto, se contempla 
la intencio n que adquiere palabra, des-
de este punto de vista, puede, incluso, 
tener un cara cter simbo lico que tam-
bie n este  presente, en el sentido social, 
dentro de la estructuracio n de los posi-
bles lectores. En este caso, si partimos 
desde un enfoque sociosemio tico, esta  
claro que no interesan tanto los objetos 
y los textos en sí , ni el modo co mo sean 
utilizados. Lo que interesa son las in-
teracciones que los textos mismos ins-
truyen, ‘manipulan’ a trave s de las figu-
ras identitarias que proponen, de las 
agrupacio n de campos sema nticos para 
dar homogeneidad al significado y de 
las valorizaciones y las axiologí as que 
estos vehiculan. 

Ante ello, el historiador Emilio 
Gentile precisa que la cotidiana propa-
ganda totalitaria del fascismo italiano, 
intrusiva, penetrante e incesante en 
cada clase social y en cada generacio n, 
habí a predispuesto a los italianos a 
creer en la palabra de Mussolini, a 
identificarse con sus ambiciones a sen-
tirse en una nacio n unida, poseí da de 
un poderoso hechizo (El culto del litto-
rio 128). 

  
 LOS LATINOS DE AMÉRICA 

Las heridas abiertas en Italia despue s 
del fin de la Primera Guerra Mundial 

fueron un fa cil apoyo para los movi-
mientos populistas de corte nacionalis-
ta como el fascismo. En primer lugar, la 
reivindicacio n de la victoria (relativa 
en el caso de la Italia que era aliada 
pero no parte de la Triple Entente) se 
acompan o  al mito de la ‘victoria muti-
lada’ que fue uno de los primeros 
ejemplos de reto rica fascista. Es-
te leitmotif se desarrollo  a partir de la 
insatisfaccio n de Italia por la presunta 
traicio n del Tratado de Londres (26 
abril 1915) que no habí a asignado a la 
tutela italiana los territorios de la Is-
tria, Dalmacia y de la ciudad de Fiume, 
lo cual, por ejemplo, llevo  al poeta ita-
liano Gabriele D’Annunzio a ocupar por 
iniciativa propia estos territorios el 12 
de diciembre del 1919. No es casuali-
dad que el nombre del pueblo italiano 
de donde D’Annunzio y sus legionarios 
salieron para empezar esa ocupa-
cio n fuera cambiado de Ronchi di Mon-
falcone a Ronchi dei Legionari en 
1925.  

Este ejemplo de modificacio n de 
apelativo geogra fico es so lo uno de los 
muchos casos que surgieron durante el 
periodo fascista en Italia. Especí fica-
mente en los pueblos ve netos, en don-
de se habí an librado las grandes bata-
llas de la Primera Guerra Mundial en 
Italia, los nombres de muchos pueblos 
se modificaron con el apelativo refe-
rente al conflicto be lico para recordar 
así  la contribucio n de e stos a la guerra. 
La ciudad de Nervesa, por ejemplo, 
modifico  su nombre con el apelativo: 
‘della battaglia’ (de la batalla) en 1925, 
al igual que Sernaglia y Moriago, encon-
tra ndose las tres en la llanura de Capo-
retto.  

La reto rica fascista ligada a la 
toponimia de los sitios de la Primera 
Guerra Mundial tomo  fuerza con estos 
cambios lingu í sticos y consiguio  mar-
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car lugares claves para sustentar su 
ideologí a a trave s de la construccio n de 
sagrarios y monumentos para recordar 
el sacrificio hecho en nombre de la pa-
tria por parte de miles de italianos. Fue 
así  que muchos lugares escondidos de 
la parte norte de la regio n del Ve neto 
empezaron a ser colonizados por edifi-
cios majestosos de formas austeras y 
colores claros (en ma rmol o en piedras 
ma s comunes).1 

La reto rica  fascista de la roma-
nitas como resurreccio n y construccio n 
de un sentimiento patrio en la joven 
Italia y de la construccio n de un nuevo 
Imperio Romano tambie n impulsa el 
mito de la latinitas propuesto por el 
gobierno de Mussolini. El mito, de lo 
romano y el de la latinidad, no se limito  
so lo a la redefinicio n simbo lica de arte, 
arquitectura, lenguaje y valores patrios 
en Italia, sino que intento  extenderse 
en algunos paí ses latinoamericanos que 
eran herederos de la cultura latina y, 
por ello, en cierto sentido, tambie n 
eran considerados hijos de Roma.  

Por su parte, la fuerte emigra-
cio n impulsada por los gobiernos ita-
liana de finales del siglo XIX habí a lle-
vado ultramar muchas familias de 

                                                                 
1Los sagrarios (entre los cuales se observa el 
Sagrario del Monte Cimone 1929, arquitecto 
Thom Cevese; Sagrario di Asiago 1932-36, Or-
feo Rossato; Sagrario del Monte Grappa 1932-
35, Giovanni Greppi; Sagrario del Montello 
1935, Felice Nori; Sagrario Redipuglia 1938, 
Giovanni Greppi) conservan caracterí sticas 
comunes en la estructura. Una capilla central, 
de planta circular o cuadrada, claramente ins-
pirada a la forma de los mausoleos de origen 
bizantina (ve ase el Mausoleo di Teodorico en 
Ravenna) o, ma s bien, en el romaní simo como 
Castel Sant’Angelo (se vea su similitud con el 
Sagrario del Monte Grappa) construido por el 
Emperador Adriano y su familia en el 123 d. C. 
  

 

campesinos italianos que buscaban una 
mejor vida en el nuevo mundo. En 1924 
un majestuoso barco llamado “la Nave 
Italia” zarpo  del puerto de Ge nova para 
realizar un viaje por Latinoame rica con 
la finalidad de ensen ar a los emigrados 
italianos, despue s de algunas de cadas 
de ausencia, los progresos de su paí s 
natal. La expedicio n – guiada por Gio-
vanni Giuriati – se propuso subsanar 
los lazos entre Italia y los italianos que 
se habí an visto forzados a emigrar, mu-
chos de los cuales en aquella e poca ha-
bí an nacido o pasado gran parte de su 
vida en los paí ses latinoamericanos. 

El proceso de acercamiento de 
estas dos partes tambie n se dirigio  a la 
reivindicacio n simbo lica de los lugares 
donde viví an los italianos en el extran-
jero con la finalidad de generar un sen-
timiento de apropiacio n de los mismos. 
Ejemplo de ello, se puede observar con 
claridad en algunos textos de la e poca 
que en repetidas ocasiones hací an uso 
del te rmino ‘colonia’ para referirse a 
lugares donde se establecieron algunas 
comunidades italianas en el continente 
Americano. 
 Cabe recordar que la palabra 
‘colonia’ puede indicar a un conjunto de 
personas procedentes de un territorio 
que van a otro para establecerse en e l. 
Sin embargo, la misma palabra tambie n 
sirve para hacer referencia de un terri-
torio que esta  fuera de una nacio n que 
lo hizo suyo y que es regido por leyes 
especiales. Es decir, una colonia tam-
bie n puede ser un territorio dominado 
y administrado por una potencia ex-
tranjera. 
  Esta reto rica de deslizamiento 
de significados empleada por algunos 
escritores fascistas italianos en aquel 
periodo confundí a a los lectores con los 
diferentes sentidos e intentaba crear 
una ambigu edad entre el uso de ‘colo-
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nia’(1) como lugar en el que residí an 
los italianos en el extranjero y la ‘colo-
nia’ (2) como territorio conquistado 
por un paí s. Umberto Eco precisa que 
un autor no escribe nunca para el pro-
pio lector empí rico, pero busca cons-
truir al “Lector Modelo” que es quien 
acepta las reglas del juego textual que 
le es propuesto (Construire il nemico 
201). Por eso, como se ha visto en el 
apartado anterior, se considera que 
muchas veces en las publicaciones del 
momento era recurrente la locucio n 
“colonia italiana” con la intencio n de 
confundir la condicio n real de los ita-
lianos en Latinoame rica, inmigrados 
que adoptaban las leyes locales, con 
alusio n a la ‘colonia’ conquistada por 
una potencia extranjera.2 

LAS COLONIAS ITALIANAS EN  
AMÉRICA LATINA 
 
 Como se ha visto en los apartados an-
teriores, la lectura y comprensio n de un 
texto resultan de un proceso lo gico de 
relacio n cuya interpretacio n es tam-
bie n cultural. Los conceptos que el tex-
to contiene con el paso del tiempo se 
diluyen y aparecen ante el individuo 
como un proceso natural de relacio n.  

El concepto de latinidad, por 
ejemplo, como denota Eugenia Scarza-
nella, incluí a a una gran familia e tnica, 
pero como la antigua Roma habí a sido 
el faro de esta latinidad y la Roma mo-
derna estaba a la cabeza del mundo 
latino en te rminos de espiritualidad 
cato lica y, sobre todo, de prestigio (que 
le asigno  el re gimen Fascista italiano), 
de realizaciones y de conquistas, el 

                                                                 
2Real Academia de la Lengua Espan ola, diccio-
nario de la lengua espan ola, “colonia” [en lí nea] 
<http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=co
lonias > [consulta, 29 de octubre 2012]. 

subcontinente americano debí a asu-
mirla como “guí a” (Trento 30). Los 
pueblos y las ciudades pobladas por 
italianos eran los baluartes de este 
mensaje. En el contexto italiano mucha 
de la simbologí a que representaba la 
patria se habí a constituido alrededor 
del imaginario relativo a la Roma anti-
gua.  

Giovanni Giuriati, el Embajador 
Extraordinario que habí a sido enco-
mendado por Mussolini para guiar la 
“Nave Italia” en su recorrido por las 
diferentes Repu blicas de Ame rica Lati-
na, afirmaba que cuando no fuera cues-
tio n de ciudadaní a pero sí  de concien-
cia, los Latinos de Ame rica estarí an 
contentos de ver surgir centros de cul-
tura italiana, que llevaran sen alada 
contribucio n al progreso hacia el cual 
ellos estaban encaminados (Giuriati 
12). Por eso, el uso del te rmino ‘colo-
nia’ para referirse a los lugares de emi-
gracio n italiana serví a para reforzar el 
sentimiento patrio tico de estos italia-
nos que habí an ido a vivir al extranjero.  

El primer contacto fí sico des-
pue s de an os de alejamiento con la pa-
tria, mediado por la citada “Nave Italia”, 
habí a sido simbo licamente gestionado 
por sus representantes a trave s de un 
mecanismo de asimilacio n de los even-
tos de los migrantes italianos con lo 
que habí an pasado en Italia. A trave s 
del desplazamiento del uso de la pala-
bra ‘colonia’ se habí a encontrado una 
manera sencilla de producir mayor 
apego en los italianos con la madre pa-
tria y, consecuentemente, a su gobierno 
(aun si la adhesio n era justamente in-
genua). La mencio n de los ví nculos cul-
turales que uní a en una gran familia a 
todos los latinos del mundo no era ca-
sual, ya que ello representaba una llave 
perfecta para abrir el camino de la pe-
netracio n econo mica del comercio ita-
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liano en Latinoame rica (Trento 27). Los 
italianos que residí an en los paí ses 
americanos eran una pieza importante 
del puente que intentaba conectar sim-
bo licamente ambas partes del Atla nti-
co.3 

Así  bien, Giovanni Giuriati, por 
ejemplo, en el informe que presento  a 
Mussolini sobre su viaje por Ame rica 
Latina observaba que: 

 
Lo que especialmente golpea a nuestros 
emigrantes es co mo saben armonizar es 
el afecto a la con el del Paí s en el que vi-
ven. No se ocupan de polí tica, sino ma s 
que para manifestar su respeto a las le-
yes: contribuyen ampliamente a las insti-
tuciones de beneficencia: participan con 
sentimiento sincero al culto de las me-
morias locales. Y se note esto: puede ser 
que en otros tiempos los italianos prefe-
rí an no denunciar su origen; pero hoy 
ellos lo proclaman orgullosamente y 
aquellos que niegan los efectos morales 
de la victoria y de la revancha fascista, o 
esta n ciegos, o actu an de mala fe, o no 
han visto nunca nuestras colectividades 
en el extranjero. Así  bien, la consciencia 
de pertenecí a de una Gran Potencia vic-
toriosa y el reconocimiento afectuoso 
hacia el Paí s que los hospeda y a menudo 
los prefiere se fundan perfectamente en 
el a nimo y en el comportamiento de 

                                                                 
3En las comunidades italianas de Ame rica Lati-
na se realizaron con frecuencia distintas activi-
dades de cooperacio n internacional que, en 
cierto sentido, fueron opacadas por los intere-
ses propagandí sticos y se descartan los genero-
sos donativos, sobre todo en el a mbito educati-
vo, que los migrantes italianos en el mundo 
recibí an por parte del gobierno italiano en 
aquel tiempo. Ante ello, Juan Pablo Prado La-
llande precisa que la cooperacio n internacional 
esta  condicionada dependiendo de los intere-
ses del donante en virtud de que en realidad 
sus intereses particulares se han impuesto de 
manera absoluta. Aunque lo relevante en este 
sentido es que para que los donantes junto con 
los receptores puedan impulsar objetivos com-
partidos, es necesaria la coherencia de estrate-
gia entre las partes involucradas (Prado 80-
81).  

nuestros connacionales, sin nunca de-
primirse, esto por doquier afirman los 
hombres del Gobierno, esto he constata-
do en diversos destinos de modo indu-
dable, esto es demostrado del hecho que 
en todas las Repu blicas visitadas es in-
tensamente solicitada nuestra inmigra-
cio n (Giuriati 10-11). 

  

Por ello, la relacio n entre el te r-
mino ‘colonia italiana’ y lo que significa 
derivaba de un proceso de interpreta-
cio n del posible lector y, del mismo 
modo, de su capacidad de ser trans-
formado en una lectura colectiva a par-
tir de percepciones comunes. Un ejem-
plo particular puede apreciarse en una 
revista italiana llamada “Le vie d’Italia 
e dell’ America Latina” publicada por el 
Touring Club desde el 1924 (an o del 
viaje de la “Nave Italia”) hasta el 1933 
que hizo uso frecuente del te rmino ‘co-
lonia’ para referirse a las comunidades 
italianas de ultramar.4 El famoso perio-
dista italiano del momento Mario Appe-
lius, por ejemplo, en uno de sus mu lti-
ples viajes, uso  el apelativo de “peque-
n a Italia de ultramar” para referirse a la 
comunidad italiana asentada al sur del 
Estado de Puebla, en Me xico (Appelius 
89). Appelius tambie n afirmaba que el 
signo con el cual las Repu blicas lati-
noamericanas podí an vencer sus pro-
blemas internos y sus dificultades in-
ternacionales era la Latinidad. 

 En este contexto, un ejemplo 
muy preciso de la ambigu edad con la 
que se utilizaba el te rmino ‘colonia’ se 
puede apreciar claramente en un libro 
escrito por el periodista italiano Pietro 
Belli (1925) que se titula Al di l{ dei 
mari (Ma s alla  de los mares), el cual es 

                                                                 
4En el 1933 el tí tulo de la revista sera  converti-
do en “Le vie d’Italia e del Mondo” (ve ase Le vie 
d’Italia e dell America Latina (1924-1933), 
Touring Club. Milano; Le vie d’Italia e del 
Mondo (1933-1936), Touring Club. Milano).  
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una cro nica sobre el viaje que el autor 
realizo  por los diversos destinos lati-
noamericanos a bordo de la “Nave Ita-
lia” en 1924. Entre otras cosas, Belli 
recuerda cuando la delegacio n italiana 
guiada por Giuriati asistio  al funeral de 
dos militares italianos en el poblado de 
Para  en Brasil: 

  
Estos mismos nin os que habí an venido a 
nuestro encuentro cantando el “himno 
de Mameli” y las estrofas de “Giovinezza” 
esperaban a la Dante Alighieri para ofre-
cernos un ensayo exquisito de su irredu-
cible y nosta lgica italianidad.  
Son nin os de nuestra colonia. Al ver lo 

que la colonia ha hecho para poder reci-
birnos con todos los honores posibles, 
pensa bamos pareciera que los italianos 
de Para  fueran millares. Son en vez seis 
centenas… La multitud de la colonia, to-
da alrededor arrodillada ofrecí a el espec-
ta culo de la condolencia … Pero no habí a 
so lo italianos. Habí a brasilen os y mula-
tos. … estaba toda la multitud promiscua 
que habí a mesclado en sí  todas las razas. 
Y la Italia estaba ahí  para bendecir, para 
consolar... para recordar (Belli 88).  

  
El ejemplo citado de Belli es signi-

ficativo pues ilustra claramente el gra-
do de ambigu edad con el que se hací a 
referencia de las comunidades italianas 
en Latinoame rica. Ciertamente se con-
sidera que la manera ma s adecuada 
para leerlo consiste en identificar cier-
tos rasgos estructurales e ideolo gicos 
que, por ciertos motivos, hacen que el 
autor no so lo se limite a arrojar al lec-
tor ciertos episodios histo ricos que e l 
vivio , sino que tambie n constituye un 
sello ideolo gico que propone los mode-
los de virtud que el fascismo intentaba 
crear sobre de los italianos en el ex-
tranjero.  
 Cabe mencionar que el fascismo 
se exaltaba en la evocacio n idealizada 
de la Roma antigua que representaba 
un modelo para la nueva civilizacio n 

concebida segu n su misio n de la mo-
dernidad (Gentile, Fascismo di Pietra 
200). Por eso, en el caso citado, así  co-
mo en muchos otros, las comunidades 
italianas en Ame rica Latina eran descri-
tas por diversos autores de la e poca no 
so lo como centros de civilizacio n en el 
continente americano, sino ya engloba-
das e implicadas en la estrategia polí ti-
ca del re gimen de Mussolini.  

Sin embargo, en Ame rica Latina, 
se debe considerar que por diversos 
motivos en muchos casos quien vestí a 
la camisa negra no comprendí a los sig-
nificados, ni podí a comprenderlos y, 
junto con las fiestas populares, se per-
dí a en el folclor, mientras el hambre de 
cultura italiana y el sentimiento de 
hermandad llevaban, en cierto sentido, 
a la incomprensio n de la instrumentali-
zacio n que la polí tica fascista italiana 
pretendí a (Sartor y Ursini 105). 5 

 Por ello se considera que la am-
bigu edad con la que se uso  el te rmino 
‘colonia’ para referirse a los asenta-
mientos de italianos en Ame rica Latina 
no se concentraba en la voluntad de los 
migrantes, ma s bien era producto del 
sistema totalitario que el fascismo pre-
tendí a instaurar sobre la reaparicio n 
del imperio sobre las colinas de Roma. 
  

                                                                 
5 Cabe destacar que hoy en dí a se pueden trazar 
los efectos del periodo fascista en algunas co-
munidades italianas que han preservado su 
identidad en Ame rica Latina, pues actualmente 
en distintos cuadrantes de estas comunidades 
emergen de manera discreta los vestigios de un 
pasado inmiscuido bruscamente con la identi-
dad de los individuos, cuyos efectos siguen 
vigentes en el presente y que son au n ma s no-
torios cuando se observan desde el plano de la 
cotidianeidad (ve ase Martí nez 18). 
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CONSIDERACIONES FINALES 
  
En la de cada de 1920 y 1930 el go-
bierno italiano aumento  la atencio n 
prestada a las comunidades italianas de 
ultramar principalmente debido a dos 
factores. Por un lado, los fascistas ita-
lianos se acercaron a sus connacionales 
que habí an tenido que migrar algunos 
an os antes a Latinoame rica por la falta 
de condiciones de vida apropiadas en 
Italia. En este sentido, el acercamiento 
de ambas partes no fue por imposicio n, 
sino por solidaridad, como hecho obvio 
de deber moral de todos los italianos, 
sobre todo de aquellos que habí a sufri-
do la pe rdida de algu n familiar o en el 
marco de la gran migracio n. Por otro 
lado, esto sirvio  de propaganda al re -
gimen de Mussolini que atribuí a a los 
colonos italianos de ultramar el cara c-
ter de buen migrante ligado a la tierra y 
al trabajo de campo con la virtud de la 
fecundidad necesarios para dar ejem-
plo a todos los pueblos del mundo de la 
tenacidad de los italianos. 
 En la reto rica fascista, el fre-
cuente uso del te rmino ‘colonia’ para 
referirse a las comunidades de italianos 
en Ame rica Latina es importante por-
que proyecta la presencia de Italia y del 
fascismo en el contexto global y reduce 
su aislamiento del mundo. En otras pa-
labras, la palabra ‘colonia’ fue utilizada 
para hacer referencia de una poblacio n 
de migrantes mandada a ocupar 
un espacio donde vivir en acuerdo con 
las mismas normas del paí s que la 
aceptaba. Sin embargo, como se ha vis-
to a lo largo de este trabajo, debido a la 
ambigu edad del te rmino, la misma pa-
labra habí a adquirido el sentido de tie-
rra ultramar ocupada por un paí s eu-
ropeo.  

La prensa popular italiana, en 
cierto sentido, controlada por el pen-

samiento fascista, exaltaba los logros 
de los italianos en el extranjero que 
empezaron a ser asociados, sin darse 
cuenta, con los legionarios romanos a 
servicio de la nueva potencia italiana 
del momento. Es por ello que resulta 
indispensable comprender que las dis-
tintas formas de interpretacio n que 
pueden resultar de un concepto resul-
tan siempre desde un punto de vista 
particular. 
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