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Resumen:  
Esta tesis investiga la auto-representación de un amplio colectivo de ciudadanos de 
distintos países americanos que, en el marco de los denominados Premios 
Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa, concurrieron a los mismos con sus 
relatos biográficos. Muchas de estas personas nacieron en Castilla y León, mientras 
que otras son descendientes directos de aquellos que emigraron en distintos 
momentos del siglo XX hacia distintos destinos americanos, fundamentalmente 
Argentina y Cuba. 
Tras un primer capítulo en el que se analiza la recepción del método o enfoque 
biográfico en Antropología y otras Ciencias Sociales y Humanas, y tras discutir 
conceptos como “memoria colectiva” o “identidad”, se analizan los contenidos 
narrativos de un amplio corpus de relatos de vida, unos 300, escritos entre 2005 y 
2018. El análisis es temático, centrado en la narración de la experiencia migratoria 
y en los efectos de la misma en la corporalidad migrante. 
Finalmente, se analizan los distintos dispositivos mediadores en la construcción 
narrativa de los sentidos de identificación de los autores de los relatos, desde sus 
propias motivaciones autorales o memorialísticas, al propio dispositivo de los 
Premios, pasando por marcos de sociabilidad como la familia, la sociedad étnica o 
las instituciones de la región de origen. 
  



 

 

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

“one becomes the stories one tells” 

(Denzin 1989:81)  

 

  



 

 

Un buen amigo me ha venido reprochando que embarcara en un nuevo proyecto 

de tesis doctoral. La primera, defendida en septiembre de 1997, me otorgó el título 

a partir de un trabajo que, sin ambages, podría ser calificado de Antropología 

Histórica1. Como en aquella ocasión, una parte significativa de esta nueva tesis está 

contaminada por la idea de proceso y, de hecho, en un primer momento valoré la 

orientación de esta tesis en Antropología con un enfoque diacrónico, puesto que 

las raíces de la presencia migratoria en América son fundamentalmente históricas.  

Lo cierto es que no hay una única razón que explique la razón de haber elaborado 

esta segunda tesis, aunque la principal ha sido culminar el proyecto formativo 

iniciado hace ya tiempo, de una forma un tanto insospechada, y que había quedado 

inconcluso. Antes de que llegara el EEES, hice en la Universidad de Salamanca un 

doctorado en Antropología de Iberoamérica que no culminó entonces en la defensa 

de una tesis. Después de Bolonia, con ese mismo prurito de rematar la faena 

iniciada y previa convalidación de lo anterior, obtuve el título de Máster de 

Antropología de Iberoamérica también por el Estudio Salmantino. Esto fue hace 

una década con muchos proyectos por medio –incluido mi fugaz paso por el 

Departamento de Antropología Social y Cultural de la sede central de la UNED-, 

pero la comezón de no culminar el proyecto, me ha empujado a hacerlo. Desoí 

otras sensatas voces amigas y, al ser de la “vieja escuela” nunca valoré hacer una 

segunda tesis por compendio de publicaciones. 

Como expondré en la sección oportuna, hay otra razón de peso para que este 

trabajo haya visto la luz: poner en valor mi propio trabajo y el de mis compañeros, 

tanto en lo académico como en lo profesional, trabajo desarrollado de la mano de 

uno de los directores de esta tesis doctoral en lo que desde 2011 es formalmente el 

Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa vinculado a la UNED. 

Hay una razón adicional para explicar mi interés por la emigración y este no es 

otro que mi propia condición de migrante. Hijo de zamoranos, nací en el País Vasco 

y sentí en mi propio ser la presión de tener que ser lo que otros decían que debía 

ser.  En San Sebastián, en años de hierro, fui en ocasiones “maketo”; en los periodos 

estivales en Alcañices, uno más entre los “forasteros”. Esta presión, intensa todo 

sea dicho en determinados momentos de la vida, era capaz de propiciar conflictos 

                                                           
1 Los linajes de Vizcaya en la Baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto. Universidad de 
Salamanca. Publicada por Euskal Herriko Unibersitatea Press en 2004. 



 

 

existenciales y personales muy serios. Afortunadamente, en una suerte de epifanía 

adolescente, llegué al íntimo convencimiento que nadie me diría en el futuro qué 

soy o qué debo ser, máxima que he mantenido toda mi vida y que resulta 

liberadora.  

Es por ello que este trabajo he pretendido dejar hablar a los autores de los 

trecientos relatos que componen el corpus de análisis. Se trata, en suma, de 

mostrar la forma y sentido con los que algunos inmigrantes españoles en América 

y algunos de sus descendientes vienen reconstruyendo con su propia voz la 

experiencia migratoria vivida a lo largo del siglo XX fundamentalmente. La 

selección se restringe a aquellos emigrantes y sus descendientes oriundos de la 

actual región de Castilla y León, estén o no nacionalizados, asumiendo que se trata 

de una “población vinculada” a la región. Dicha vinculación, como veremos, opera 

plenamente en términos legales desde que en la reforma del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León en 2007 se incluyera un artículo, el noveno, 

reconociendo a los “castellanos y leoneses en el exterior”2, algo que se hizo al calor 

del desarrollo legal de la denominada “ciudadanía española en el exterior”3. Sin 

embargo, no es este el foco de mi análisis -que, por otro lado, cuenta ya con 

estudios recientes (Merino Hernando 2012; Golías Pérez 2014; Blanco Rodríguez, 

Dacosta, y Sánchez Domínguez 2016)-, sino el de las narraciones biográficas 

elaboradas en el marco de los llamados Premios Memoria de la Emigración 

Castellana y Leonesa4.  

Para ello, el método fundamental será el análisis del discurso aplicado a un 

material cuya conceptualización encaja con el denominado “método biográfico”, 

“enfoque” más bien, en el que me he sentido cómodo en algún trabajo reciente, a 

partir de materiales análogos centrados, en este caso, en la auto-representación de 

                                                           
2 Desarrollado en la Ley 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el 
Exterior. 
3 Fundamentalmente la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en 
el exterior. También es de mencionar la denominada en España “Ley de la Memoria Histórica”, más 
conocida en América como “Ley de Nietos” en la que se hace, en su preámbulo, una específica 
alusión a “una legítima pretensión de la emigración española”  (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura). 
4 Incluiré en esta categoría aquel primer ensayo específicamente zamorano denominado Premio  
Memoria de la Emigración Zamorana, convocado en 2005 y que dio como fruto la publicación de 
tres volúmenes de relatos, fundamentalmente de emigrantes y descendientes de esta provincia en 
Cuba y Argentina (Blanco Rodríguez y Bragado Toranzo 2007a; Blanco Rodríguez y Bragado 
Toranzo 2007b; Blanco Rodríguez y Bragado Toranzo 2007c). 



 

 

la práctica profesional docente (Dacosta 2017a). Más allá de mi experiencia, este 

tipo de perspectiva ha tenido un amplio desarrollo en Antropología y otras ciencias 

afines, fundamentalmente Sociología e Historia, algo que en relación a los 

precedentes y referentes actuales abordo en el capítulo 1. No en vano, el “enfoque 

biográfico” es más que pertinente para mi análisis toda vez que “tal vez los dos 

temas estelares en esta literatura sean los procesos migratorios y los procesos de 

marginalización” (Pujadas 1992:63). 

Mi estudio versa, en suma, sobre cómo un colectivo de personas reconstruye el 

pasado migratorio de sus ascendientes y familias –o de sí mismos- y lo hacen en 

términos narrativos, cómo ese conjunto de testimonios operan en términos de 

identificación –en diversos planos, no solo en relación a la región de origen-,  y en 

qué forma ese corpus de narraciones supone uno de los principales nexos actuales 

entre ese colectivo y las instituciones y la sociedad de Castilla y León. 

Este trabajo está estructurado básicamente en cuatro partes. En la primera se hace 

una amplia recapitulación crítica del objeto en relación a los problemas sociales 

subyacentes: los procesos migratorios que vive la región en época contemporánea, 

los límites y posibilidades del método biográfico o cuestiones como la definición de 

“memoria colectiva” o “identidad”. 

Los tres capítulos restantes se dedican al análisis sistemático de los relatos de vida 

recopilados desde 2005 hasta 2018, en torno a 300 testimonios cuya selección se 

ha restringido a aquellos que tienen vinculación con la emigración a América, entre 

la que destacan dos destinos sobre el resto, Argentina y Cuba. De hecho, una de las 

razones fundamentales de haber retrasado este trabajo ha sido culminar la edición 

del V Premio, algo que conseguimos en los últimos días del año 2018.  

De forma más específica, el capítulo 2 se dedica a describir la construcción 

temática de una experiencia migratoria hasta cierto punto arquetípica o dicho en 

términos de experiencias análogas, en un análisis organizado en “campos 

semánticos” (Devillard et al. 2001:34–35). Esta técnica está presente en estudios 

clásicos y de referencia (Lewis 1959; Marsal 1969; Botey 1986; Ramírez 

Goicoechea 1996; Devillard et al. 2001), y en ella me inspiro5. 

                                                           
5 También en otros trabajos más recientes como los que se incluyen en un monográfico de una 
conocida revista española de Antropología (Pazos 2004; Brandes 2004). 



 

 

El capítulo 3 enfoca la construcción de la “memoria colectiva” desde la perspectiva 

de la corporeidad de la experiencia migratoria. Se trata, en realidad, de una manera 

complementaria de exponer lo anterior pero desde un enfoque tanto narrativo 

como cultural, centrándome en el cuerpo como espacio de experiencias y 

significados sociales. 

Por último, el capítulo 4 se reserva para un análisis de los marcos y mediaciones en 

los que se produce -o a través de los que se articula- la escritura biográfica. La 

producción de estos relatos de vida está definida, como veremos, por la memoria y 

la escritura pero, también, por las mediaciones sociales en los que el papel 

fundamental lo juegan la auto-representación y la familia del narrador. No 

obstante, las mediaciones también afectan a otros ámbitos de sociabilidad entre los 

que los más destacados son las asociaciones fundadas por los emigrantes 

castellanos y leoneses en América aún vigentes, las instituciones públicas de la 

región y otras de carácter científico-académico como la UNED de Zamora, principal 

promotora de los Premios Memoria de la Emigración.  

En este punto he procurado hacer visible mi experiencia -y mi influencia- en dichos 

dispositivos, particularmente el último. Primero como participante que he sido en 

varias fases del proceso, fundamentalmente, en la convocatoria de los Premios, en 

el tratamiento documental de los materiales enviados desde América, y en la 

edición de los textos; pero también como observador del fenómeno, a saber, de la 

concepción de los Premios, del trabajo de selección del jurado, y también 

realizando entrevistas y desarrollando mi trabajo etnográfico en Cuba y en 

distintas localizaciones de Castilla y León, principalmente con miembros de las 

sociedades fundadas por los emigrantes de esta región en América.  

Una nota final sobre la norma y sistema de citación. Se ha escogido, siguiendo las 

directrices del Programa de Doctorado, la norma de la American Anthropological 

Association que deriva, como es sabido, del “manual de estilo” de la Universidad de  

Chicago. El procesamiento de las citas se ha realizado con Zotero, un conocido 

gestor de citas, pero ni este software ni la norma adoptada disponen de una 

versión adaptada a la lengua española. Tras consultarlo con un experto en la 

materia, su recomendación fue la de no modificar la literalidad de la norma de 

citación, pero las expresiones anglosajonas “and” fuera de su debido contexto –una 

cita literal en inglés-, así como algunos otros detalles de formato propios de aquella 



 

 

lengua –como el uso de las mayúsculas-, se me hacían algo difíciles de asumir, por 

lo que me he permitido adaptar ligeramente la norma a las exigencias gramaticales 

de la lengua española. 

 
  



 

 

CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

“La memoria pública es el sistema de 

almacenamiento del orden social“  

(Douglas 1996:104) 

 

  



 

 

1.1.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la mañana del 25 de febrero de 2017, sábado para más señas, el pleno de las 

Cortes de Castilla y León concedía su medalla de oro “a los emigrantes castellanos 

y leoneses y, de modo particular, a los que lo son o lo han sido en los países de 

América, por encarnarse en estos, con la mayor intensidad, las dificultades que 

envuelven a la emigración”6. Asistía a dicho acto en calidad de invitado junto a Juan 

Andrés Blanco Rodríguez, co-director de esta tesis, y a Rubén Sánchez Domínguez, 

colaborador de ambos en el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y 

Leonesa, ente de investigación dependiente del Centro Asociado de la UNED de 

Zamora. Mi interés por asistir a dicho acto –interés entiendo que compartido por 

los aludidos- era a un tiempo académico y afectivo: algunos de nuestros 

informantes –pero también amigos- de las asociaciones castellanas y leonesas en 

América iban a recibir el premio en nombre de todos esos emigrantes y sus 

descendientes. Después tendré ocasión de referirme a la cuestión, pero si aludo a 

este evento es porque desde la grada me sorprendió comprobar que en cada uno 

de los escaños de sus señorías se había colocado un ejemplar de un conocido libro: 

La España vacía, del periodista Sergio del Molino (Del Molino 2016). La elección de 

ese ensayo y no otro me hacía empatizar con los miembros del parlamento 

regional al revelar que, entre sus preocupaciones, incluso un día de celebración 

institucional, se colocaba en lugar preferente una de esas preocupaciones que 

compartimos todos los ciudadanos de esta región. El desafío de la despoblación es, 

también, el de otras instancias del Estado Español, como su Gobierno, quien a 

petición de la Conferencia de presidentes regionales, creaba a finales de enero de 

2017 –apenas un mes antes de la celebración aludida-, un Comisionado para el 

Reto Demográfico7. La despoblación de Castilla y León, la parte central de la 

“España vacía” a la que se refiere el libro de Sergio del Molino, es en los primeros 

lustros del siglo XXI el fenómeno más significativo tanto en el plano sociológico 

como económico al suponer, en ambas dimensiones, un lastre estructural para el 

                                                           
6 Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, IX Legislatura, 23/02/2017, acuerdo 
OOAC/000026-01. 
7 Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por el que se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto 
Demográfico y se regula su régimen de funcionamiento. Más información en: 
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/reto_demografico.html. En estos dos años han ocupado 
el cargo dos mujeres: Edelmira Barreira Diz e Isaura Leal Fernández. 



 

 

desarrollo de estos territorios. A modo de ejemplo citaré un titular de un periódico 

local: “Zamora pierde 20 trabajadores al día, muchos con alta cualificación”. La 

noticia, más allá de su efectismo, lo que refleja es el intenso proceso de emigración 

que sigue sufriendo esta provincia, con un saldo demográfico negativo de 5.350 

personas entre enero y septiembre de 2017 según los datos ofrecidos por el 

Servicio Público de Empleo8. Cuando los historiadores del futuro echen la vista 

atrás, posiblemente caracterizarán este fenómeno como el que marcó toda una 

época teñida, por lo demás, de un sentimiento de inevitabilidad. 

Esta sangría demográfica tiene uno de sus factores principales en el que 

posiblemente sea el fenómeno histórico más relevante del siglo XX para la región 

castellana y leonesa en términos de escala e intensidad: el de la emigración. 

Ciertamente hay otros fenómenos históricos –como el impacto de una guerra 

fratricida, el subdesarrollo agrario o la urbanización del territorio- que han dejado 

una profunda huella en el paisaje social de la región (una sociedad que, como tal, 

estrictamente se articula desde la Transición Española). Sin embargo, ningún 

proceso ha marcado con tal intensidad la historia reciente de Castilla y León, y 

ninguno ha tenido tal persistencia como el de la emigración ya que, incluso hoy, es 

el principal factor de la grave crisis sociodemográfica. Si tomamos una escala 

histórica en términos demográficos, la actual región de Castilla y León cuenta con 

una tendencia en abierta decadencia. Con ocasión de la publicación del Premio 

Memoria de la Emigración Zamorana, Juan Andrés Blanco desvelaba algunas cifras 

macro desasosegantes: con datos para 2005, de las 3.318.631 personas vivas 

nacidas en la región, 1.175.000 residía fuera de la misma (Blanco Rodríguez 

2007:18). Entre los años 2007 y 2017 la pérdida poblacional bruta se cifra en 

102.616 personas, esto es, un descenso del 4,05%9. Los poco más de 2,4 millones 

de residentes actuales de la región10 están por debajo de la cifra que arroja el Censo 

de 1930 (Robledo y Blanco, 2005: 33), y no quedan lejos de las estimaciones que se 

han realizado para este territorio para el año 1300 (Monsalvo 2016: 312). No 

habré de remontarme tan lejos a la hora de sintetizar el fenómeno migratorio 

contemporáneo en Castilla y León y, más específicamente, durante el periodo de 

                                                           
8 La Opinión de Zamora, 05/02/2017. Noticia firmada por Diego G. Tabaco. 
9 Elaboración propia a partir de los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística 
(INEBase): www.ine.es [consultado el 29/01/2017]. 
10 Exactamente 2.409.164 personas a fecha de 1 de enero de 2018 (datos obtenidos de INEbase). 



 

 

“emigración en masa”, el que resulta más relevante a efectos de la presente 

investigación. Por ejemplo, entre 1911 y 1929 las estadísticas oficiales arrojan una 

cifra cercana a 200.000 emigrantes de las actuales provincias de Castilla y León, de 

los cuales tres cuartas partes procedían de León, Zamora y Salamanca (Blanco 

Rodríguez y Riesco Roche 2011:266–267).  

Con todas las prevenciones posibles –yo no soy demógrafo- los cálculos sobre el 

proceso migratorio español a lo largo del siglo XX revelan sin ambages la magnitud 

del fenómeno y sus efectos en el presente, independientemente de que el 

fenómeno migratorio, además, se haya recrudecido recientemente. Sin contar la 

emigración ilegal, esto es, contando exclusivamente con datos oficiales, Ángel San 

Juan calculó en su momento que el momento de mayor emigración se produjo en la 

provincia de Zamora en las décadas de 1950, 1960 y 1970 con una tasa anual de 

emigración de en torno al 15, 30 y 18% respectivamente. Retrocediendo en el 

tiempo, en las dos primeras décadas del siglo –durante el periodo de “emigración 

en masa”- esta tasa se sitúa en torno al 10 y el 8% anual. En términos generales, la 

provincia de Zamora perdió a lo largo de los tres primeros cuartos del siglo XX 

tantos habitantes como tenía censados al filo del 1900, 275.545 (San Juan Marciel 

2008:53). Ya en el siglo XXI, a partir de un padrón que apenas alcanzaba los 

200.000 habitantes, la sangría ha continuado hasta situar la población de la 

provincia en menos de 175.00011. La razón radica en el promedio anual -3.216- de 

ciudadanos españoles residentes en esta provincia que emigra hacia el extranjero y 

otras regiones de España (510 y 2.706 respectivamente). Ciertamente la tasa anual 

de emigración ronda en la última década algo menos del 2%, pero el guarismo no 

refleja la frágil composición sociodemográfica de una de las provincias más 

despobladas y envejecidas de nuestro país12. 

Hace tiempo, un antropólogo norteamericano, buen conocedor de Castilla y León y, 

también, de la emigración española, negaba “una correlación nítida entre 

provincias más pobres y emigración más alta” (Kenny 1979:24), y ciertamente esa 

relación no es mecánica (o, al menos, no es universal). Sin embargo, un mapa de la 

                                                           
11 Fuente: INEBase. 
12 Según el INE, el Índice de Envejecimiento nacional se sitúa en el 120,46 para 2018; el índice de 
Zamora para ese mismo periodo es de 292,22 solo superado por la provincia de Orense (296,08). 
Fuente: INEBase. Indicadores de Estructura de la Población. En ese oneroso ranking, 6 de las 9 
provincias de la región están entre las 10 más envejecidas del país, y el resto aparecen entre las 16 
con mayor índice de toda España. 



 

 

emigración contemporánea de la región permite establecer una correlación directa 

entre pobreza y emigración en un amplio arco que, en el sentido de las agujas del 

reloj recorre la frontera portuguesa y el arco montañoso al norte de la región 

pasando por las comarcas más deprimidas. Las evidencias contrarias son 

efectivamente tercas, como cuando la propia legislación migratoria española de 

principios del siglo XX define a los emigrantes como “los españoles que se 

propongan abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido ó gratuito de 

tercera clase, ó de otra que el Consejo Superior de Emigración declare equivalente, 

y con destino á cualquier punto de América, Asia ú Oceanía”13; es decir, las propias 

autoridades españolas identifican al emigrante como una persona de escasos 

recursos. No en vano, en los transatlánticos había definidas cuatro clases de 

pasajeros, y significativamente la cuarta clase era denominada popularmente como 

“emigrante” (Sallé Alonso y Van den Eynde 2009:49). De hecho, la definición de 

emigrante no incluía al español con posibles que viajaba por placer o negocios. O si 

se prefiere, y dicho en palabras de Díaz-Caneja: “Castilla es pobre, y conviene hacer 

esta confesión dolorosa, porque ella explica la causa principal á que obedece el 

éxodo emigratorio” (Díaz-Caneja 1909:82). No obstante, sería simplista reducir el 

fenómeno de las migraciones contemporáneas –históricas o actuales- a vectores 

comprensivos en términos de causalidad en relación a la pobreza o, parafraseando 

una conocida obra, a diásporas de esperanza y desesperanza provocadas por la 

pobreza y la desigualdad (Appadurai 2001). En contextos de migraciones masivas, 

como la que protagonizó Europa en el periodo de “emigración en masa” o como 

aquel al que alude el trabajo de Appadurai -esto es, nuestro presente- hay 

numerosos factores y causas que, en conjunto –y solo en conjunto- ayudan a trazar 

una imagen precisa de estos fenómenos en términos de escala y proceso, pero en 

ningún caso reflejan la experiencia concreta de cada emigrante ni su significación 

social en conjunto. Algunos de esos factores son coyunturales mientras que otros 

son estructurales; unos son específicos de una región mientras que otros permiten 

establecer, al menos sobre el papel, el carácter universal de las migraciones 

contemporáneas mundiales. Ciertos factores y causas se gestan a partir de eventos 

o procesos de corto plazo mientras que otros responden a procesos históricos de 

larga duración. Finalmente, muchas de las presumibles causas pueden ser 
                                                           
13 Ley de emigración de 21 de Diciembre de 1907, art. 2. Sobre esto véase (Cabañete Pérez 2014). 



 

 

consideradas comunes a un amplio colectivo mientras que otras razones hay que 

buscarlas en la voluntad o circunstancias del individuo. En todo caso, es acertado 

plantearse el fenómeno –al menos como cautela metodológica- en términos de 

“causalidad acumulativa” tal y como fue definida por Donald Massey (Massey 

1990). En ningún caso, aunque adoptemos una cómoda disyuntiva entre los 

factores de expulsión y los de atracción, podremos delimitar las fronteras entre 

unos y otros. Así lo han hecho otros antes que yo, ofreciendo un panorama cabal y 

complejo de las causas de la emigración de la región (Robledo 1988; Blanco 

Rodríguez 2003; Robledo 2005; Robledo 2010; Blanco Rodríguez y Riesco Roche 

2011).  

Evaluar la intensidad del proceso migratorio de la región hacia América no es mi 

objetivo, pero esta perspectiva es relevante para mi investigación toda vez que el 

colectivo que identificaré está compuesto por emigrantes procedentes de la región 

y sus descendientes en los principales destinos migratorios americanos, 

fundamentalmente Argentina y Cuba. Además, como se verá en el análisis de 

contenido del corpus narrativo a analizar, las causas de la emigración y su 

desarrollo son motivos recurrentes en los relatos de vida. El fenómeno tiene 

dimensiones más allá de la interpretación de las causas o de la depuración de las 

cifras de la emigración histórica. De hecho, hoy nos interesa especialmente conocer 

el alcance e intensidad de es que se ha definido como “población vinculada” con 

Castilla y León en América (Blanco Rodríguez 2007:17 ss). Las estadísticas actuales 

nos hablan de un fenómeno verdaderamente relevante incluso en términos brutos. 

Recordemos que la región tenía 2.409.164 residentes a comienzos de 2018; pues 

bien, para el mismo periodo, las estadísticas oficiales identifican 173.681 

ciudadanos españoles residentes en el extranjero que, a efectos del padrón, están 

inscritos en alguna de las nueve provincias de la región14. De estos ciudadanos 

vinculados a la región, 109.942 residen en un país americano, por lo que no parece 

exagerado, si comparamos nuestro caso con el gallego, que Castilla y León tiene 

una décima provincia en América15. Parece evidente que el fenómeno es 

                                                           
14 El 62% de esas personas se adscriben a tres de las nueve provincias: León, Zamora y Salamanca. 
En porcentaje, se trata de algo más de 11% de los españoles residentes en el exterior. Elaboración 
propia a partir de INEBase. 
15 La cifra señalada es muy superior a toda la población de Soria (88.600) para el mismo periodo, y 
no está lejos de la población total de Segovia (153.342) o Ávila (158.498). Elaboración propia a 



 

 

fundamentalmente histórico, derivando de la aludida emigración en masa y, 

también, de los procesos de nacionalización facilitados desde España en la última 

década que, a su vez, dependen de lo anterior. Aportaré algunos datos que lo 

atestiguan: solo contando con los nacidos en España, el saldo migratrorio de 

Castilla y León con respecto a las salidas al extrajero en la última década (2008-

2018), calculado en promedio semestral (21 semestres) es de 1.088 (en negativo); 

cifra que se amplía considerablemente si se le suman las migraciones interiores, 

con un saldo promediado –insisto ¡semestral y negativo!- de 2.184 en el mismo 

periodo. En suma, sin contar con los residentes no nacionales, las estadísticas 

oficiales estiman que la región de Castilla y León ha perdido en diez años 25.771 

efectivos con destino al extranjero y otros 45.713 hacia otras regiones de nuestro 

país incluso después de haber contabilizado las entradas16. Otro dato que quizá 

merezca la pena destacar es que de los casi 110.000 castellanos y leoneses 

residentes en América, casi 55.000 viven en Argentina, casi 9.000 en Cuba, poco 

más de 8.000 en México y 7.518 en Brasil. El país del continente americano que 

más atrae emigrantes españoles en la última década, EE.UU.17, se sitúa en la quinta 

posición con 6.772. Aún tomando con precaución las estadísticas, es muy llamativa 

la cifra de 9.000 castellanos y leoneses en un país que, como Cuba, dejó de recibir 

inmigrantes al filo de 1960. En suma, no solo asisitimos ante un fenómeno 

sociodemográfico de enorme durabilidad e impacto –la emigración- sino que 

además persiste en el tiempo y se articula socialmente a través de fenómenos tan 

significativos como el asociacionismo migrante en América. Como analizaré más 

adelante, uno de los elementos clave para analizar la aludida población vinculada 

son las dieciséis sociedades fundadas por emigrantes oriundos de Castilla y León, 

sostenidas hoy fundamentalmente por sus descendientes.  

Si el fenómeno de la emigración castellana y leonea a América es relevante 

históricamente y todavía lo es en términos de población vinculada y de 

instituciones y prácticas de sociabilidad formales, también hay una dimensión 

relevante que es la memorialística. En otoño de 2005 se fallaba el “Premio de la 

                                                                                                                                                                          
partir de los datos ofrecidos por la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de 
Castilla y León. 
16 Elaboración propia a partir de INEBase. 
17 De los 6.335 españoles que emigraron en el primer semestre de 2018 al continente americano, 
2.002 lo hicieron a EE.UU. Fuente: INEBase. 



 

 

Memoria de la Emigración Zamorana”18, primero de una serie de certámenes 

literarios que se han extendido hasta 201819. En esas mismas fechas, el Centro 

Asociado de la UNED de Zamora, con Juan Andrés Blanco Rodríguez al frente, 

organizaba una exposición en aquella ciudad en la que se trataba de poner en valor 

la historia, el legado documental y el presente de la emigración castellana y leonesa 

en América (Blanco Rodríguez 2005a). Desde entonces se han multiplicado las 

publicaciones, los encuentros académicos, la labor archivística, las actividades 

divulgativas y los aludidos “Premios Memoria de la Emigración” que, al calor del 

éxito de la primera convocatoria y del estímulo de otras instituciones además de 

las originalmente involucradas, se extendió para el conjunto de emigrantes 

oriundos de la región. En menos de tres lustros se han reunido más de 300 

narraciones, la mayor parte de ellas procedentes de Argentina y Cuba, 

conformando un corpus de narraciones de vidas migrantes que son el núcleo de mi 

investigación.  

Como veremos, el papel de los emigrantes y sus descendientes trasciende un papel 

de narrador más o menos pasivo, para convertirse en protagonistas de una 

materialización discursiva interesante de abordar en términos de “memoria 

colectiva”, de discursos y de prácticas identitarios aspectos que, desde la 

perspectiva de las migraciones contempóraneas es del máximo interés social, 

político y científico. De hecho, el método biográfico ha ofrecido magníficos 

resultados para el análisis de este fenómeno (Chattou y Ruffel 1997; Arjona 

Garrido y Checa Olmos 1998). Un fenómeno que, incluso en su dimensión histórica, 

ha sido considerado relevante por su implicación con el presente; así lo considera 

Stuart Hall: “las historias de las migraciones, forzadas o libres, de pueblos que 

ahora componen las poblaciones de estas sociedades, cuyos rastros culturales se 

encuentran en todas partes combinados unos con otros, siempre se encuentra la 

marca de la violencia y la ruptura históricas” (Hall 2013:120). Para un objeto más 
                                                           
18 Editados por Juan Andrés BLANCO RODRÍGUEZ y por José María BRAGADO TORANZO en 2007 en tres 
volúmenes titulados: De Zamora a América. Memoria de la Emigración Zamorana, I, De Zamora al 
Río de la Plata. Memoria de la Emigración Zamorana, II, y De Zamora a Cuba. Memoria de la 
Emigración Zamorana, III. 
19 El V Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa fue convocado en diciembre de 2017 
mediante su difusión simultánea en redes sociales y en rueda de prensa que presentaron Juan 
Andrés Blanco Rodríguez, Rubén Sánchez Domínguez y Arsenio Dacosta. En el momento de revisar 
este manuscrito ya se ha convocado la VI edición de estos premios (El Correo-La Opinión de Zamora, 
06/03/2019. Disponible en: https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/03/07/europa-espana-centran-
relatos-vi/1148721.html). 



 

 

próximo al nuestro, el de la emigración europea y española a América en época 

contemporánea esa relevancia ha sido desvelada por muchos (Moya y McKeown 

2011; Blanco Rodríguez y Dacosta 2014a; Sarmiento, Gil Lázaro, y Fernández 

Vicente 2017). Centraré, pues, mi investigación en los relatos de vida generados en 

el aludido contexto y en el que yo mismo he tenido un papel directo como gestor, 

divulgador, editor y, en menor medida hasta ahora, analista. Las palabras con las 

que he comenzado habrán desvelado que mi implicación ha ido mucho más allá, 

aspecto que será tratado, aunque sea de forma muy secundaria. En calidad de actor 

y testigo, puedo afirmar que el objetivo de estos "premios" no pretendía –ni 

pretende- fomentar la práctica literaria entre los emigrantes castellanos y leoneses 

o sus descendientes. Tampoco tiene como objeto la creación de un acervo 

memorialístico de carácter étnico, ni reivindicar políticamente uno de los procesos 

más significativos de la historia de una región como es el de la emigración. Puede 

que retazos de todo lo anterior se hayan veteado en la práctica de recopilación de 

estos testimonios que técnicamente, tanto desde un punto de vista conceptual 

como de género, consideraré aquí como “relatos de vida”. El objetivo siempre fue 

recopilar las experiencias de los emigrantes de la región en el continente 

americano -pero no solo- por lo relevante de las mismas. Siempre hemos tenido la 

sensación de que quizá llegamos un poco tarde, que la iniciativa arrancó cuando 

muchos de los emigrantes habían muerto o habían alcanzado una edad muy 

avanzada. Ciertamente, como veremos, en un determinado plano de análisis, los 

algo más de 300 relatos de vida recopilados en estos quince años, son el testimonio 

de un conjunto de aquellas vidas. No son todas, ni mucho menos, pero en conjunto 

retratan un tiempo y una experiencia pretéritas. Desde la perspectiva de su 

principal promotor, Juan Andrés Blanco Rodríguez, estos relatos constituyen una 

fuente de información en el sentido que los historiadores dan  habitualmente a la 

noción de fuente (Blanco Rodríguez y Dacosta 2011:13–14). También destaca la 

relevancia de este “corpus considerable” otra persona particularmente implicada 

en el proyecto, José Ignacio Monteagudo, para quien “la tarea de recomponer la 

memoria personal y familiar de los emigrantes cobra un notable 

interés”(Monteagudo Robledo 2012:37). 

Sin embargo, el corpus abarca mucho más que el testimonio histórico: alcanza al 

propio proceso de la narración, a sus condiciones y contextos, a los discursos que 



 

 

se proyectan a través de las vidas de otros o de uno mismo, a lo que implican estas 

narraciones en la construcción de una “ciudadanía castellana y leonesa en el 

exterior”. En este sentido, mi trabajo tratará de evaluar la narración de vidas que 

recorren el siglo XX pero también, la construcción de una “memoria colectiva” a lo 

largo de ese periodo y, sobre todo, en lo que llevamos de siglo XXI. 

En las próximas páginas depuraré estos y otros conceptos –“narración biográfica”, 

“memoria colectiva”, “identidad”-, así como el alcance de la investigación, pero 

antes tomaré las palabras de uno de los impulsores de los aludidos premios ya 

citado, José Ignacio Monteagudo, para destacar el valor heurístico del corpus de 

relatos de los Premios Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa: “un análisis 

de la escritura de los emigrantes, incluso centrado únicamente en el contenido de 

lo narrado, puede dar buena cuenta de los aspectos culturales consustanciales al 

fenómeno migratorio” (Monteagudo Robledo 2012:40). De hecho, como digo, 

trataré de ir más alla ya que mi objeto es el análisis de un haz de prácticas y 

significados construidos socialmente a ambos lados del Atlántico. De hecho, podría 

decir con Daniel Bertaux, que mi objeto  

“no es la vida como totalidad concreta, sino la significación que le es conferida a 

posteriori. Un relato de vida no es vaciar una crónica de los acontecimientos 

vividos, sino esforzarse por darle un sentido al pasado y, por ende, a la situación 

presente; es decir, lo que ella contiene de proyectos. Los sutiles mecanismos de 

esta “semantificación” han sido explorados muy poco; se trata, sin duda, en general 

de “arreglos” personales que utilizan como materiales de base elementos de 

significado o semes tomados del universo sociosimbólico circundante” (Bertaux 

1999:12). 

En este sentido, el objeto de mi investigación es el contenido –en menor medida la 

forma-, significados y contextos de producción de un conjunto de narraciones 

biográficas reunidas al calor de unos premios promovidos por instituciones 

culturales y académicas con el apoyo de instituciones de la región de origen. Los 

protagonistas de las narraciones, tanto en calidad de autores como de personajes 

reflejados en aquellas, son un nutrido colectivo formado por emigrantes oriundos 

de Castilla y León que partieron hacia América en distintos momentos del siglo 

pasado y, también, sus descendientes. Mi interés, más allá de los testimonios, es 

desvelar el sentido social de este corpus, el valor discursivo del conjunto de relatos 

de vida, los contextos generales de producción y su papel en la conformación de un 



 

 

sentido de pertenencia con un territorio, Castilla y León, por gente que se reconoce 

conectada a través del tiempo y de un ancho océano. 

 

 

1.2.- EN CLAVE OPERATIVA: ALGUNOS CONCEPTOS CENTRALES EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 
 

Antes de comenzar mi análisis debo hacer unas mínimas precisiones conceptuales 

que me permitan un arranque operativo de la investigación. Dados mis objetivos, 

parece imposible no explicitar de qué hablo cuando empleo términos como 

“migrante”, “castellano y leonés” o “relato de vida”. De hecho, el trabajo trata de 

dilucidar cómo se proyectan o materializan dichos conceptos en la acción social de 

un colectivo de personas que viven en América y mantienen un vínculo más o 

menos directo con una región española concreta, y cómo intervienen en ello otras 

instituciones y personas, entre las que me incluyo. El lenguaje puede ser muy 

preciso, pero generalmente no está exento de ambigüedades o indeterminaciones: 

la definición que acabo de emplear para Castilla y León –“región española 

concreta”- puede que no vaya más allá de un recurso retórico pero, no nos 

engañemos, apunta de forma muy expresiva a algo más que una delimitación 

geográfica.  

Esto ocurre, de hecho, con la noción de “emigrante”, toda vez que puede ser 

utilizada con muy variados sentidos, pocas veces inocentes. Esta cuestión es 

importante en dos planos complementarios: el terminológico y el conceptual. El 

segundo es, sin duda, el que determina el primero y por ello debo atenderlo sobre 

el apoyo que encuentro en algunos acreditados precedentes. Pienso, por ejemplo, 

en la definición que ofrece Eugenia Ramírez en la que “inmigrante” –después 

extenderemos el campo semántico- es  

“el sujeto activo –actor social- que teoriza –interpreta- y practica sobre su realidad, 

que asigna e intercambia sentidos con sus otros, que dispone de cierto margen de 

maniobra y decisión en determinadas esferas de su vida, que no es mero 

reproductor pasivo de las sobredeterminaciones estructurales que le imponen su 

situación” (Ramírez Goicoechea 1996:xx).  



 

 

En este sentido, todos los protagonistas directos del presente estudio, los autores 

de los relatos que forman nuestro corpus, participan activamente de esa 

teorización o interpretación de la migración, independientemente de que el 

protagonista de la misma sea o no el propio narrador. Dicho de otra forma, en 

tanto que comunidad de identificación, estamos trabajando con un colectivo que 

puede ser representativo de uno aún mayor. Sin embargo, no pretendo a priori 

identificar a los autores de los relatos con el conjunto de los emigrantes castellanos 

y leoneses en América ni, mucho menos, con todos aquellos que se consideran –o 

no- sus descendientes en términos más allá de los puramente genealógicos. No 

obstante, sí trataré de establecer correlaciones de los procesos de identificación 

más allá del colectivo analizado a partir de otras evidencias que señalaré a través 

de testimonios y de prácticas observadas durante mi trabajo de campo. Insisto en 

que la condición de colectivo es atribuible a todos los narradores de un corpus que 

ellos mismos se han encargado de generar acumulativamente. De hecho, en otra 

sección del trabajo pondré en cuestión la definición de este conjunto de relatos de 

vida como “macrotexto migrante”, y también es mi intención evaluar cómo esta 

(auto)identificación de los narradores con lo “castellano y leonés” se retroalimenta 

en -o a través- del propio dispositivo de los Premios Memoria de la Emigración. 

En segundo lugar, es necesario advertir que la definición de “migrante” -

particularmente la fórmula “inmigrante”- puede derivar de un colectivo distinto 

del que se autoidentifica a partir de las “gramáticas de alteridad” (Bauman y 

Gingrich 2004; Díaz de Rada 2007). En este sentido, tal y como se ha señalado, la 

“situación” de inmigrante pasa a ser una “condición” (Ramírez Goicoechea 

1996:576), operando tan diversos contextos como destinos migratorios y 

momentos históricos abarca la emigración española. Es obvio que, cuando se 

producen estos procesos clasificatorios, cuando al inmigrante se le otorga la 

“condición inmigrante”, se abren las puertas para la exclusión y, con ella, reforzar 

los procesos de desarraigo tanto entre los emigrantes como entre sus inmediatos 

descendientes, sujetos del mismo etiquetaje social (Moncusí Ferré 2007). Este 

aspecto apenas será tratado aquí salvo desde las experiencias sufridas por los 

protagonistas de los relatos, algo a lo que me aproximaré en el cuarto capítulo en 

relación precisamente a lo anterior, toda vez que ambas prácticas de identificación 

forman las caras de una misma moneda, la de la aludida alteridad tal y como señaló 



 

 

Ricoeur y se está destacando –y practicando a mi juicio con éxito- en relación al 

método biográfico aplicado precisamente a las migraciones contemporáneas 

(Lechner y Renault 2018). 

En los relatos, encontraremos enunciado al “emigrante” en tanto que concepto de 

pertenencia, mientras que el de “inmigrante” –mucho menos visible- como 

concepto de exclusión, y ambos en una dinámica especular en cuya construcción 

participan muy diversos actores, desde los estados receptores hasta las 

instituciones de la región de origen, en nuestro caso Castilla y León, pasando por 

los propios actores –narradores y protagonistas- en tanto en cuanto asumen y 

practican dichas conceptualizaciones. 

Sin embargo, ninguno de los anteriores son conceptos subyacentes en el uso 

estrictamente terminológico que haré en este trabajo de las voces “emigrante”, 

“inmigrante” o, sencillamente, “migrante”. Aunque, insisto, las prácticas de 

identificación de los sujetos son uno de los objetos de mi trabajo, esta terminología 

remite generalmente a la articulación legal que, en época contemporánea, adscribe 

a todo individuo a un estado –evito utilizar “nación”20-, con la excepción hecha de 

apátridas y refugiados, en los que la primera condición –la de la pertenencia a un 

estado- está en cuestión debido a las condiciones materiales en las que se 

desarrolla la vida del sujeto. Así, esta acepción de “migrante” se articula sobre la 

idea de pertenencia a un territorio o estado del que se desplazan las personas para 

residir en otro distinto. Es decir, es una categoría legal y sociológica que identifica 

a aquella persona que, nacida en un país o región determinado, viaja y se instala en 

un país o región distintos de aquel en el que ha nacido. La definición, tomada de 

Naciones Unidas, tiene un valor meramente descriptivo para aludir a aquellos 

sujetos que participan en un movimiento migratorio a pesar de que esta 

organización intergubernamenal reconozca que “a nivel internacional no hay una 

definición universalmente aceptada del término «migrante»”. De hecho, yo no 

limito la conceptualización de “migrante” a una determinada duración, ni se anula 

necesariamente tras el retorno, ni excluyo de la misma a aquellas personas que han 

viajado ilegalmente, toda vez que su aparente objetividad –duración, retorno, 
                                                           
20 Trataré el asunto específicamente en el capítulo 4. La cuestión no es fácil de abordar porque 
coincido con Sayad en que las migraciones, en época contemporánea, han estado “categorizadas 
nacionalmente” (Sayad 2010:405). Hoy la idea de estado-nación está en crisis y esto tiene una 
íntima implicación con los procesos migratorios en el escenario de la “globalización”, de ahí mi 
precaución. 



 

 

“papeles”- no son sino puntos de vista articulados por los estados o por aquellos 

que estudiamos las migraciones. Ahondando un poco más en la definición, he de 

advertir que la pertenencia legal del migrante a un estado determinado es 

independiente de cual sea su sentido de pertenencia, y que abarca también una 

perspectiva de igualdad de derechos fundamentada en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (Organización Internacional para las Migraciones 2006). En 

este sentido, los derivados “emigrante” e “inmigrante”, dentro de la definición 

anterior, no tendrán para mí más valor que el descriptivo, esto es, referir la 

perspectiva del migrante en relación a la acción de desplazarse y al espacio físico –

o mejor, posición- en el que se encuentra aquel –o aquella- en relación al proceso 

migratorio. Este mismo enfoque es el que adopta en un trabajo de referencia Joan 

Prat i Carós definiéndolo de forma aún más sencilla:  

“Desde nuestra perspectiva, el emigrante es el que realiza la partida o el éxodo 

desde el punto de vista de su lugar de procedencia. En cambio, el inmigrante, es el 

mismo emigrante, pero ahora visto desde la óptica del país de llegada. O dicho de 

forma aún más primaria: el emigrante es el que se va, el inmigrante el que llega” 

(Prat 2007:22) 

De hecho, esta terminología es la que adopta Sayad para analizar la posición 

socialmente ambivalente –las contradicciones si queremos- que tiene que 

gestionar el emigrante en relación a su lugar de origen –con el que se mantiene una 

vinculación material y afectiva, hacia el que se proyecta la idea de retorno- y al país 

en el que se desarrolla su migración, lugar donde el emigrante se hace inmigrante 

e, incluso, adquiere conciencia étnica. A pesar de coincidir en esta dinámica con 

Sayad, he preferido evitar referirme a los descendientes de los emigrantes como 

“segunda generación de emigrantes” (Sayad 2010:92 ss). No negaré que esta 

definición es operativa pero solo lo es en relación a las definiciones 1 y 2, las que 

conceptualizan al emigrante en términos étnicos o nacionales; no puede serlo si la 

persona que pertenece a esa “segunda generación” no es, a su vez, migrante, 

porque caeríamos en la misma trampa étnica que tratamos de evitar. 

Invariablemente, estas personas -que, en mi caso, son una parte nutrida de los 

narradores-, no serán considerados emigrantes, sino “descendientes”, explicitando 

cuando es posible –así se hace en anexo- la posición genealógica que ocupa en 

relación a los protagonistas de sus relatos. La categoría “descendiente” implica 



 

 

únicamente tener un vínculo de filiación con alguien que emigró en el pasado, 

independientemente de que la persona en cuestión disponga de la nacionalidad 

española por nacimiento o haya accedido a la misma a partir de 2007 e 

independientemente de cuál sea su sentimiento de pertenencia en relación a 

España, Castilla y León, o la aldea de origen. Por otro lado, en el Padrón de 

Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) se establece claramente esta 

distinción entre los españoles nacidos en España y aquellos nacidos en el país de 

residencia o, incluso, en un tercer país. El último dato publicado del PERE arroja 

una cifra muy próxima a los 2,5 millones, de los cuales, 1,5 residen en América. 

Estimados globalmente, solo uno de cada tres españoles registrados en el PERE 

habría nacido en España (32,62%) porcentaje que se hunde hasta uno de cada 

cinco en el caso del continente americano (21,44)21. En suma, aunque la posesión 

de la nacionalidad española pueda ser un elemento relevante, para mi estudio solo 

lo será en cuanto participa o no de los significados y prácticas de identificación de 

los narradores y protagonistas de los relatos. Dicho de otra forma, aquí la 

“españolidad” solo interesa en cuanto a discurso o práctica de identificación. 

Obviamente, además de la identificación “nacional”, nos interesa aquí destacar la 

de carácter regional cuya dimensión empieza a ser evidente a partir del I Premio 

Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa. 

Por último, el uso de las voces “emigrante” o “inmigrante” también abarca la 

perspectiva del que esto escribe, que lo hace en este preciso instante no desde La 

Habana o Buenos Aires, sino desde el extremo rayano de Castilla y León, desde una 

de las comarcas –Aliste- más afectadas por los procesos migratorios 

contemporáneos y, de hecho, lo sigue siendo. Como decía Norman K. Denzin, 

escribir sobre las vidas de otros implica incorporar ese mundo al nuestro, y esto le 

afecta tanto a los narradores de este corpus como a mí mismo (Denzin 1989:82). 

En este sentido -el de mi papel como exégeta de vidas y narraciones ajenas- he 

procurado no fetichizar la experiencia del emigrante/inmigrante ni en términos de 

aventura ni con los colores de la fatalidad, algo que me evité a mí mismo hace más 

                                                           
21 Estimaciones propias a partir de INEBase. Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero. Datos a 01/01/2018. El número de españoles residentes en el extranjero nacidos en un 
país distinto de España o del de residencia es de algo más de 200.000, esto es en torno al 8% del 
total (el porcentaje de los que no saben o no contestan no llega al 0,3%). En el mismo servidor, la 
estadística que arroja el ítem “Movimiento natural de la población de españoles en el extranjero. 
Año 2003”, aparte de no estar actualizada, tampoco parece demográficamente muy significativa. 



 

 

de treinta años en relación a mi propia “condición migrante”. Aun así, es cierto que 

estas perspectivas épica o trágica están presentes en las narraciones y, por ello, 

merecen ser analizadas como parte de la construcción de la memoria colectiva 

(Monteagudo Robledo 2012:42). Dado que el proceso de escritura requiere de 

herramientas de estilo, estos vocablos ayudan a describir la posición que tiene el 

protagonista de las narraciones en relación al proceso migratorio vivido. Huelga 

decir que, a partir de los testimonios y metodología de análisis, lo que exploraré 

fundamentalmente son las representaciones individuales y colectivas de esa 

experiencia migrante, escapándoseme en la mayor parte de los casos cuáles fueron 

las vivencias materiales de aquellas experiencias que, entre nuestras manos, 

aparecen como reconstruidas y resignificadas. Esto es lo mismo que, en cierta 

forma, hizo Devillard y su equipo en relación a los “niños españoles” refugiados en 

la URSS; como en aquel caso, el objeto de mi estudio “es, básicamente, la 

reconstrucción de los procesos simbólicos y sociales de producción y de 

construcción identitarias” (Devillard et al. 2001:13). 

Aquí me enfrento tanto a un problema de conceptualización como a la esencia 

misma de la investigación: ¿qué significa –para alguien- ser “castellano y leonés”? 

Esta cuestión se irá analizando y, finalmente, tendrá que ser objeto de 

recapitulación (ya veremos si de conclusión). En algunos trabajos de referencia 

comparables en metodología y enfoque, la cuestión de la precisa definición 

sociológica del grupo objeto de estudio ha resultado clave. En el caso de Devillard y 

su equipo, a pesar de trabajar sobre un grupo humano que parecía homogéneo 

desde cualquier perspectiva -nacional, etaria, experiencial, histórica o política-, se 

encontraron con el desafío epistemológico de tener que identificar a un grupo que, 

a pesar de “haber compartido de forma prolongada circunstancias idénticas o 

comparables” (Devillard et al. 2001:15) resultaba imposible de definir con 

precisión debido –y en esto vuelve a coincidir su objeto con el nuestro- a la 

implicación y “entrecruzamiento de intereses” de muy diversas instancias 

personales, institucionales y sociales en la definición de tal grupo de trasterrados 

(Devillard et al. 2001:16). Por ello, la apuesta final de conceptualizar a los “niños 

españoles” como “colectivo” y no como “grupo” me parece valiosa y útil. Aun así, 

podría entenderse que el colectivo, en cuanto se autorreconoce como tal, pasaría a 

una caracterización sociológica diferente que, en nuestro caso, es eso que está 



 

 

actualmente en construcción dialógica y se denomina formalmente “ciudadanía 

castellana y leonesa en el exterior” o, en términos sociológicos, “población 

vinculada” (Blanco Rodríguez 2007:17 ss). 

He de reconocer que, en algún momento, me he sentido tentado de analizar la 

cuestión desde la perspectiva de que la castellana y leonesa en el exterior puede 

considerarse una “comunidad transnacional”. Hay varias razones de peso para no 

enfocarlo así. De hecho, aludiré –desde la barrera- a los enfoques llamados 

diaspóricos, cuya utilidad no niego, pero que encuentro difíciles de aplicar en 

Antropología toda vez que supone admitir la existencia de una “comunidad 

diaspórica”. De hecho, mi hipótesis de trabajo es justo la contraria: ¿en qué manera 

los relatos de vida reunidos en los llamados “Premios Memoria de la Emigración” 

constituyen un vehículo para la construcción de una “identidad castellana y 

leonesa”? Por otro lado, la cuestión de la transnacionalidad está actualmente en 

debate (Glick Schiller, Basch, y Szanton Blanc 1995; Betrisey, Cortés, y Moncó 

2017), y no niego que nuestro corpus no pueda o deba abordarse en el futuro desde 

esa perspectiva. Sin embargo, de hacerse, lo será como una pieza más entre otros 

discursos particulares y colectivos que soportan y al mismo tiempo se alimentan 

de esa poderosa herramienta de construcción de sentidos que es la “identidad”. 

“Identidad”, aclararé, que para mí se restringe estrictamente al conjunto de 

significantes, discursos y prácticas de pertenencia, por mucho que en algunos 

relatos se identifique expresamente con algún tipo de esencia cultural o histórica. 

Categorizar ese haz de situaciones sociales y sentidos culturales de identificación, 

dicho de otra forma, detectar cómo la idea se traslada a la acción no implica, 

necesariamente, asumir su sentido más allá de la perspectiva constructivista que 

me mueve. En cierta forma, y aquí reconozco mi propio sesgo, lo que creo que 

busco es ordenar los fotogramas de la construcción de la aludida comunidad 

transnacional, o “comunidad imaginada” que diría Anderson, que es a lo que podría 

apuntar la definida como “comunidad castellana y leonesa” (interior o exterior, o 

ambas). Esta es otra de mis hipótesis de trabajo: hoy estamos asistiendo a la 

construcción de dicha “comunidad”; culmine o no, merece la pena ser observada 

antropológicamente. 

Por otro lado, como se está señalando en relación a las más recientes políticas en 

relación a la emigración española, “la ampliación de los derechos de ciudadanía a 



 

 

los «emigrantes en el exterior» alentados por los estados nacionales de origen que, 

en determinadas coyunturas, ven en ellos una fuente potencial de votos o recursos 

(remesas)” aunque ciertamente este proceso es dialógico “la extensión de los 

derechos políticos de los emigrantes no está supeditada, exclusivamente, a las 

políticas «desde arriba» de los estados-nacionales sino a la interpelación y lucha de 

los propios emigrantes como grupo organizado en el extranjero” (Betrisey, Cortés, 

y Moncó 2017:5). Desde esta perspectiva, el caso castellano y leonés se revela 

como de escasa tensión con la región de origen toda vez que la influencia del voto 

exterior siempre ha sido poco relevante, los procesos de nacionalización no han 

implicado un retorno significativo desde América, ni las reivindicaciones 

formuladas desde el asociacionismo migrante del otro lado del Atlántico han 

implicado tensión alguna en términos políticos. Si adoptamos la posición inversa, 

esto es, desde América y no desde Castilla y León, la cuestión es interesante pero 

difícil de aplicar también. De hecho, están describiéndose bien cómo se formulan 

las “identidades transnacionales” en nuestro tiempo; se trata fundamentalmente 

de nuevos procesos de identificación de minorías en el marco de la globalización 

ante movimientos transnacionales más significativos que en el pasado y ante la 

posibilidad tecnológica de adquirir, transmitir y narrar elementos de identificación 

a través de redes y productos hipermedia (O´Neill 2015; Regan, Diskin, y Martyn 

2016). Ahora bien, estos movimientos y procesos muchas veces beben de 

ficcionalizaciones étnicas que, precisamente, es en la emigración donde adquieren 

fuerza en términos culturales. Qué decir, por ejemplo, de los italoamericanos cuya 

identificación como comunidad se sostiene en la actualidad más sobre la ficción de 

un relato –cinematográfico- que sobre la materialidad sociológica que pudo tener 

cada colectivo reunido los barrios étnicos de las grandes ciudades del nordeste de 

EE.UU. durante el periodo de emigración en masa (De Lucia 2017). 

Ficcionalizaciones como esta, pese a su formulación literaria o trascendencia 

mítica, funciona en el plano narrativo como una repetición o una omisión, esto es, 

como hechos expresivos, como “veritable facts” (Sheffer 2010:144). En este 

sentido, a mayores de lo ya dicho, la identificación de la “comunidad castellana y 

leonesa” en el exterior como transnacional no ofrece excesivas ventajas para mi 

análisis, al menos no de momento. 



 

 

Para terminar esta sección de conceptualizaciones operativas, me he de referir a 

qué entiendo por “narración biográfica” y qué valor tiene más allá de su potencial 

caracterización como género literario, testimonio histórico o documento 

antropológico. De forma genérica la narración biográfica abarca cualquier relato 

generado con la intención de “elaborar y transmitir una memoria personal o 

colectiva que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un período 

histórico o concreto” (Chárriez 2012:54; citando a Santamarina y Marina 1995). 

Como describiré a continuación, lo principal de nuestro corpus son testimonios que 

cabe definir como “relatos de vida”. Adelantaré que los diferencio de las 

denominadas “historias de vida” en el sentido de que en estos segundos hay una 

selección, intervención o manipulación sustancial del contenido por parte del 

investigador, mientras que los “relatos de vida” se presentan generalmente tal y 

como han sido expresados oralmente o por escrito por los sujetos investigados 

(Pujadas 1992:13–14). Más allá de esta conceptualización, no exenta de 

divergencias como veremos, me parece más importante definir en términos 

sociales qué implican estos materiales. Siguiendo a Denzin, entiendo que los 

relatos de vida con los que trabajaré son testimonios producidos y transmitidos en 

un colectivo concreto –“cultural group” afina Denzin-. A través de los relatos se 

transmiten experiencias, pero también las reflexiones y prácticas sobre dichas 

experiencias y sobre su significado cultural. Dicho en las propias palabras de este 

referente teórico: “These understandings contain conceptions of persons' lives, 

meaningful, subjective experience, and notions of how persons and their 

experiences are to be represented” (Denzin 1989:81). Más aún, y este es el sentido 

último de esta investigación, me interesa descubrir cómo se produce el fenómeno 

inverso, esto es, como los relatos construyen al sujeto social colectivo. Con total 

sencillez y precisión apunta a ello Denzin, “one becomes the stories one tells”, esto 

es, acabamos siendo aquello que narramos (ibid.). 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES: “DE AHORA EN ADELANTE 

SERÁS UN EMIGRANTE”22 
 

 

 

 

 

“The focus on the individual life story as window on migration is a conscious 

attempt to escape limiting perspectives on «peoples», «ethnic groups», religious 

groupings and nations. […] Such a trend might become the core of a pluralist 

European narrative of migration in historical perspective»  

(Sturm-Martin 2012) 

 

  

                                                           
22 Expresión tomada del relato de Rogelio García Nieves (Premio Memoria de la Emigración 
Zamorana. Cuba). 



 

 

Todo proceso de escritura, incluida la académica, implica mucho de vaciado y de 

ruptura frente a la propia experiencia y, sobre todo, las experiencias ajenas. 

Resulta difícil –a menos para mí-  “concluir” sobre algo que es difícil de concebir en 

un sentido terminado: ni la voz de los narradores analizados aquí, ni la experiencia 

de los Premios Memoria de la Emigración –ni el resto de dispositivos mediadores 

aquí desvelados- se refieren a una situación pretérita, sino a un proceso, a una 

realidad en construcción (lo mismo que la propia investigación). 

Cierto es que una parte fundamental del análisis se refiere a una trama 

acumulativa de experiencias migrantes que son pretéritas, bien porque se 

desarrollaron décadas atrás por personas que ya fallecieron, bien porque se 

refieren a un punto concreto del pasado de las personas que las rememoran. 

Incluso en estos casos, cuando el que vivió la experiencia migratoria está vivo, 

encontramos que se nos han transmitido su experiencia a través de su propia 

pluma pero, también, a través de la voz narrativa de otros. 

A lo largo de algunos centenares de páginas he tratado de desgranar cómo un 

colectivo concreto de personas desde América ha materializado su vocación 

memorialística en las experiencias migratorias de quienes se sienten vinculados 

con una determinada región española, Castilla y León. Una región cuya 

conformación política actual es reciente y difusa, por cuanto su delimitación 

admistrativa no coincide con ninguna otra del pasado remoto o reciente y, 

también, por su particularismo en el contexto español, con una profunda 

identificación entre lo “castellano” y lo genéricamente “español” tanto aquí como 

en América, con el caso más evidente en la identificación de nuestra lengua común. 

Una identificación regional que está en construcción en un marco referencial 

nuevo, el del Estado de las Autonomías, que ha asumido su compromiso legal y 

político –el que emana del marco normativo vigente- con la población vinculada o 

“ciudadanía castellana y leonesa en el exterior”. 

Podemos decir que los autores de nuestro corpus, salvo puntuales excepciones, 

pertenecen a dicha “ciudadanía” tanto en términos personales como colectivos 

puesto que los relatos de vida analizados se han producido al calor de la respuesta 

activa de las sociedades fundadas por los emigrantes castellanos y leoneses en 

América. Más allá de esta consideración legal está la propia referencialidad étnica 



 

 

de los narradores con una región cuya articulación política es, como decía, tan 

reciente. Después aludiré a ello. 

El corpus de relatos de vida manejados se acerca mucho a los 300. Todos ellos 

proceden de personas que bien emigraron a América tiempo atrás, donde 

radicaron, bien son descendientes directos de los anteriores. La proporción, en 

líneas generales es de uno a dos, esto es, por cada narrador que es protagonista de 

su propio relato de vida, tenemos a dos que nos trasladan la experiencia de padres 

o abuelos, incluso en algún caso bisabuelos, oriundos de alguna localidad de la 

actual comunidad autónoma de Castilla y León. Como se desvelaba en el capítulo 1, 

no existe un perfil uniforme entre los narradores, ni en términos de género, edad u 

origen, lo cual aporta, en mi modesto entender, una mayor riqueza al corpus. Cierto 

es que hay algunas constantes, como la inquietud cultural de los narradores, su 

decisión escritural y memorialística, su referencialidad étnica con lo español y, en 

muchos casos, el reflejo de su vínculo asociativo con alguna de las dieciséis 

sociedades de origen castellano y leonés vigentes en América, particularmente las 

radicadas en Cuba y Argentina, aunque no solo. 

La recopilación de estos materiales se inició en 2005 y, aunque me vinculé 

entonces con el proyecto de recuperación documental, investigación y divulgación 

de la experiencia migratoria de los oriundos de la región en América, mi nexo 

completo y permantente con el proyecto no se inició hasta 2009. En esta década he 

podido conocer a fondo los materiales y las circunstancias de producción de los 

mismos, formando parte de ese dispositivo mediador que son los Premios 

Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa. Incluso he podido conocer 

personalmente en Zamora, en La Habana, en Burgos o en Salamanca, a algunos de 

los autores de los relatos. Entonces no tenía previsto realizar esta tesis doctoral (o 

quizá sería mejor decir que la tesis no me había encontrado a mí), con lo que me 

queda el sabor algo amargo de no haber podido aprovechar mejor esas ocasiones. 

En el caso del trabajo de campo desarrollado en Zamora, Salamanca y La Habana 

fundamentalmente, aunque los objetivos de las entrevistas realizadas y de la 

observación de campo han sido otros, la convergencia de los actores y los 

contextos me han ayudado sobremanera para comprender el sentido cultural de 

estas narraciones. En paralelo, bien por investigaciones desarrolladas en el ámbito 

de la Antropología Histórica, bien por otros trabajos académicos, he podido 



 

 

adquirir una notable experiencia en el análisis de textos biográficos de fuerte 

componente narrativo: memorias, textos genealógicos y relatos de vida han pasado 

por mis manos pudiéndome entrenar en un tipo de análisis –algunos le llaman 

“método” otros “enfoque”- que finalmente he entendido que era el más adecuado 

para acercarme a nuestro corpus. 

No defenderé aquí la validez de ese “método” o, más específicamente, de los relatos 

de vida para el análisis social, bien de épocas pretéritas bien del presente. Sus 

posibilidades son muchas, como lo son también sus desafíos. He conjurado, desde 

mi posicionamiento teórico, algunas entre las primeras y otros entre los segundos. 

En relación a esto último, el subjetivismo que denuncian algunos para este tipo de 

material no me parece sino una condición intrínseca del mismo, lo mismo que es 

condición intrínseca de una Antropología que concibo esencialmente 

hermeneútica. La validez o no de un “método” está más en relación con la 

capacidad y los resultados de quien la emplea; en este sentido, con todas las 

limitaciones de mi análisis, es evidente que el material ofrece resultados 

relevantes. 

De un lado, tal y como me he permitido desarrollar en el capítulo 2, se evidencia 

que el principal peligro en el análisis de las denominadas “narrativas migrantes” 

no es otro que el de caer en alguna suerte de teleología sobre su significación. Ni 

siquiera en nuestro caso, donde el dispositivo generador de los relatos –los 

aludidos Premios- conforman una causa formal y un marco de significación, creo 

que puede sostenerse la idea del “macrotexto migrante” como la que propuso 

Boelhower y otros han desarrollado precisamente al tratar con textos 

autobiográficos de emigrantes europeos en América. No he negado ni la validez ni 

la pertinencia del análisis lingüístico o literario de estos materiales, ni la influencia 

de los marcos y dispositivos de mediación de la escritura memorializada, pero la 

aparente homogeneidad de las narrativas no proceden de una experiencia común y 

compartida, sino de una experiencia paralela y contextualmente comparable. No 

creo, al menos con el material analizado aquí, que podamos sostener la idea del 

“macrotexto migrante castellano y leonés”, lo que no implica, insisto, que no 

podamos encontrar regularidades y lugares comunes que, a efectos del análisis, 

aquí he denominado “cronotopos” y “geografías imperfectas”. 



 

 

En paralelo, el análisis desarrollado en el capítulo 3 es, en cierta forma, un reflejo 

del anterior, tomando aquí como referencia la teorización sobre el trauma de la 

experiencia migrante, con Sayad como referente principal aunque no único. La 

perspectiva analítica ha sido aquí la “incorporación” (“encarnación”, 

“embodyment”) de la experiencia migrante, algo que conocemos por multitud de 

testimonios y que constituye una línea de investigación reciente y prometedora. En 

nuestro caso, los límites del análisis provienen fundamentalmente de la dialéctica 

entre protagonista y narrador de los relatos de vida analizados. Incluso cuando las 

dos personas son la misma, se perciben evidentes recomposiciones de la 

experiencia migrante –sea o no traumática- e importantes mediaciones derivadas 

del modo de expresión de dicha experiencia, esto es, la narración biográfica. De 

otro lado, y esto también es relevante a mi juicio, todo lo anterior opera en el 

sentido de la construcción de una memoria colectiva, definida como producto de 

auto-representación de un colectivo que, más allá de su vinculación con Castilla y 

León, parece reconocerse en otros cuerpos y otras experiencias migrantes. 

En el caso específico del corpus analizado parece claro que la forma de reconstruir 

esa memoria colectiva, el relato de vida, condiciona el resultado. Parafraseando a 

Hayden White, la forma en la que los recuerdos se materializan condiciona la 

significación del contenido de las narraciones. Más allá de los mecanismos 

lingüísticos de dicha materialización memorialística –que tendrá que ser objeto de 

otra investigación- aquí me he ocupado de los dispositivos de mediación social que 

han permitido y/o condicionado dichas narraciones. De un lado el yo narrativo, esa 

disposición y esa voluntad que manifiestan unas pocas personas de hacer pública 

la experiencia vital. Este marco de mediación es especialmente interesante en el 

caso de los relatos estrictamente autobiográficos como ocurre con las 

autobiografías en sentido estricto escritas por emigrantes. En alguna editada 

también por nosotros, como la de Francisco J. Sánchez Tamame, emigrante 

zamorano, empresario y dirigente asociativo en La Habana en el pasado siglo, 

encontramos la misma pulsión por justificar un transcurso vital, por encontrar 

sentido –si queremos- a la propia vida y, también, por construir un arquetipo 

ejemplificante para los suyos. Este marco de sociabilidad, el familiar, es, de hecho, 

uno de los más importantes en el corpus, sino el más recurrente. Las memorias 

analizadas, más allá de la narración de vidas concretas, se han concebido casi sin 



 

 

excepción como “historias familiares”, como relatos históricos destinados a la 

construcción de una memoria específicamente genealógica. No sobraría al 

sustantivo “relatos de vida” la adición del adjetivo “familiares”, por cuanto así se 

han concebido y para tal fin se dirige la vocación de hacerse públicos.  

Obviamente no es el único marco de mediación de las narraciones analizadas. Otro 

que tiene un peso fundamental en el corpus es el de las sociedades fundadas por los 

emigrantes de la región en América. Aunque como tema la cuestión está presente 

en los relatos, no es en este plano donde se manifiestan sino en el del contexto de 

producción de los mismos. De hecho, sabemos que las sociedades tienen un papel 

fundamental en la activación de la escritura, en la divulgación de los Premios, en la 

recopilación de los relatos e, incluso, en su tratamiento documental inicial. La 

replicación de los premios con efectos exclusivamente locales, primero en el seno 

de las sociedades específicamente zamoranas, después en el conjunto de las 

castellanas y leonesas, es prueba suficiente de la significación de la producción 

memorialística en su contexto social original. Junto a las sociedades, obviamente, 

ha operado la influencia de aquellas instituciones de la región –ayuntamientos, 

diputaciones, cortes y gobierno regional- que han sustentado y sustentan parte de 

la actividad de las citadas sociedades y, sobre todo, han venido articulando un 

expreso reconocimiento político de las “comunidades castellanas y leonesas en el 

exterior” que es el nombre que en las normas regionales reciben dichas 

asociaciones. Sin embargo, estos procesos de reconocimiento y vinculación no son 

ni actuales ni exclusivos de las instituciones regionales, por mucho que en la última 

década haya aumentado el protagonismo de estas en el proceso. El proceso es muy 

anterior, centenario ya, en el cual han obrado fundamentalmente las instituciones 

locales –determinados ayuntamientos y, sobre todo, las diputaciones provinciales- 

particularmente de las provincias que, históricamente, han tenido un mayor flujo 

migratorio. Cuando uno entra en una sede asociativa castellana y leonesa en 

América –lo mismo sucede en las gallegas o catalanas, todo sea dicho- se hace 

palpable la vinculación con las autoridades regionales actuales. Algo semejante 

podríamos decir de las imágenes y comentarios que figuran en las redes sociales 

de aquellas, terreno de investigación que ofrece también interesantes 

posibilidades. Pero también se hace palpable que se mantiene una vinculación de 

base histórica con el ayuntamiento o diputación provincial en objetos tan 



 

 

emblemáticos y valiosos para la colectividad como un traje regional o el estandarte 

provincial enviado mucho tiempo atrás para que los emigrantes no olvidaran su 

vínculo político con la tierra de origen. Más importante que los objetos son las 

prácticas sociales, entre las que destacan las de recreación cultural, como el baile, 

la gastronomía o las festividades españolas. Insisto en que este es un tema 

secundario en las narraciones pero no lo en su contexto de producción: sin estas 

sociedades es seguro que no se hubieran podido sostener seis ediciones de los 

premios más allá de que muchos autores compartan –aunque no lo expliciten en 

muchos casos- su doble condición de narradores y socios –cuando no dirigentes- 

de las sociedades castellanas y leonesas en Cuba, Guatemala, Argentina o Uruguay. 

Queda por explicar por qué, hasta la fecha, no se han recibido relatos de México, 

quizá –y esto es solo una hipótesis- porque la única sociedad existente en ese país 

no se ha involucrado como el resto de sociedades americanas en este proyecto 

memorialístico. 

Por último, no podemos olvidar la evidente mediación que ha ejercido y ejerce el 

propio dispositivo de los Premios. Desde su diseño –inspirado en los proyectos de 

la Sociología polaca de Entreguerras- hasta su conceptualización –la objetivización 

de lo “castellano y leonés”-, los Premios Memoria de la Emigración Castellana y 

Leonesa son el último de los marcos de mediación fundamentales en la 

construcción de esta memoria colectiva. Más allá del dispositivo están las personas, 

desde el director del proyecto hasta mí mismo, actuando y promoviendo una 

determinada forma de recopilar esas experiencias, independientemente de que, en 

paralelo, hemos dedicado no pocos esfuerzos a hacerlo por otros, tales como el 

análisis histórico, el trabajo de campo etnográfico o las entrevistas estructuradas. 

Como expresaba en el capítulo introductorio, no ha sido mi objetivo indagar sobre 

la construcción de una “identidad castellana y leonesa” por cuando ni entiendo 

viable el concepto de “identidad”, ni era tampoco el objeto de la investigación. Sin 

embargo, es obvio que el tema tiene su relevancia. El análisis empírico de los 

relatos de vida y la triangulación de este con mi propia experiencia me hacen 

pensar que no existe en el colectivo analizado una conciencia étnica específica o 

excluyentemente castellana y leonesa. Lo difuso de esta históricamente, su 

complementariedad casi perfecta con lo genéricamente “español” -pero también 

con la referencialidad aldeana-, su nula conflictividad en el engarce de la 



 

 

construcción identitaria española contemporánea, la flexibilidad de las 

asociaciones migrantes en la agregación étnica, y, sobre todo, lo reciente de la 

visibilización de la región a través de sus instituciones principales en términos 

materiales, todo ello es lo que contribuye, a mi juicio, a que no se produzca esa 

identificación. Podríamos decir que no ha habido tiempo material para que se 

asuma, desde los colectivos vinculados a la región en América, la idea de lo 

castellano y leonés, pero no es así. Por supuesto que se ha asumido desde el 

momento en que el gobierno regional –fundamentalmente- ha comenzado a liderar 

la interlocución con las denominadas “comunidades castellanas y leonesas en el 

exterior”. Diversas razones estructurales, desde la crisis económica hasta la 

coincidencia en el tiempo con los procesos de nacionalización facilitados por el 

Gobierno de España desde 2007, lo mismo que la falta de presión “identitaria” por 

parte de las autoridades regionales, contribuyen a que las manifestaciones y 

prácticas de los sentidos de pertenencia con lo “castellano y leonés” sean aún poco 

significativas frente a vinculaciones históricas entre las que destaca la 

genéricamente provincial, particularmente en Salamanca, Zamora y León, donde se 

encuentran los principales focos de la emigración histórica a América. Hasta qué 

punto han contribuido los Premios Memoria de la Emigración a esa identificación 

solo lo podremos apreciar con el paso del tiempo.  
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