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1. INTRODUCCIÓN.  
 

1.1 ’Ndrangheta, organización criminal. 

 
La ‘Ndrangheta es una organización criminal italiana compuesta por aproximadamente 

unas 85 familias. Opera de manera global, a pesar de que su sede se encuentra en Calabria, 

y por tanto, sus membresía italiana alcanza una extensión de aproximadamente entre 

4.000 y 5.000 personas. (Sergi & Lavorgna, 2016). Se considera una organización 

criminal más de tipo rural y menos conocida en comparación a otras, como podrían ser la 

Camorra de Campania o la Sacra Corona Unita de Apulia. No obstante, la 'Ndrangheta se 

ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia y Europa desde los años 

noventa (Massari, 2014). Su poder reside principalmente en tres aspectos. En primer 

lugar, su posición respecto al tráfico de cocaína, llegando a manejar un 70% del tráfico 

mundial. En segundo lugar, su capacidad para eludir la persecución del Estado. Y, en 

tercer lugar, su grado de transnacionalización (Sampó, 2018). Citando a Block, 1980, 

hablando sobre la comprensión de las organizaciones criminales de Nueva York, 

“podemos describir a la Ndrangheta como poseedora de un poder sindical - conservando 

gran control sobre el territorio - y como poseedora de sindicatos empresariales, ya que 

los clanes son exitosos a la hora de desarrollar y conseguir realizar un gran número de 

actividades ilegales” (Sergi, 2015, p. 57). 

Si bien es cierto que la Ndrangheta concentra gran parte de sus esfuerzos en el 

narcotráfico, también posee gran capacidad para blanquear activos provenientes del 

mercado ilegal, y es bien reconocida por ello. El dinero no es obtenido únicamente de las 

actividades desarrolladas, sino que, las ganancias obtenidas por otras organizaciones 

criminales también son blanqueadas por esta (Sampó, 2018). Según EURISPES, los 

ingresos anuales de la Ndrangheta se distribuyen de la siguiente forma: 60% provenientes 

del narcotráfico, 15% de su participación en empresas ilegales, y el resto se distribuye 

entre la extorsión (cerca del 11%), la trata con fines de explotación sexual y el tráfico de 

armas, que le proporcionan en conjunto el 13% de sus ganancias totales (Sergi, 2015). 

Por último mencionar que en 2007 se estimó, por varias agencias italianas que operan 

contra la delincuencia organizada, que los ingresos anuales de la ‘Ndrangheta se 



 

5 

encontraban entre los 35.000 y los 40.000 millones de euros, lo que más o menos equivale 

a un 3,5% del PIB de Italia (Algañaraz, 2016). Como bien se ha destacado, el dinero 

provenía y proviene fundamentalmente del tráfico de drogas, y de otros negocios ilegales 

como el reciclaje de residuos peligrosos, la explotación del juego clandestino, el 

contrabando de tabaco, los secuestros, las falsificaciones y la usura (Sampó, 2018). No 

obstante, también se obtiene de negocios que en principio poseen una completa legalidad 

como pueden ser restaurantes, la construcción, e incluso supermercados (Massari, 2014). 

En conclusión, la organización criminal de la ‘Ndrangheta ejerce un control potente sobre 

la economía y la gobernanza en la región de Calabria.  

La finalidad de este trabajo reside en la importancia de reflejar de manera conjunta la 

evolución que ha tenido el rol de las mujeres en una organización criminal de la 

dimensión de la ‘Ndrangheta. Dentro de este rol se encuentran aspectos como la crianza 

de los hijos, o su papel como líderes o necesarias en determinadas actividades criminales. 

También se vuelve necesario ilustrar la dificultad y los problemas que estas mujeres 

tienen si deciden abandonar la organización, a través de casos reales de ex -

‘Ndranghetistas.  

 

1.2 – Objetivos. 

Como objetivo principal de este trabajo, se establece el estudio del papel de la mujer en 

la ‘Ndrangheta. No obstante, y derivado de este, se presentan otros tres objetivos:  

-  Describir y analizar el rol de la mujer en la organización criminal de la 

‘Ndrangheta a lo largo del tiempo.  

-  Explorar la capacidad de elección de las mujeres en su rol en la organización.  

-  Describir el papel de las mujeres en el reclutamiento y afiliación a la 

‘Ndrangheta a través de sus hijos.  

 
2- MARCO TEÓRICO. 

 
2.1 - Origen de la organización criminal y evolución.  
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No se puede separar el desarrollo y nacimiento de La 'Ndrangheta de la evolución 

histórica de la región de Calabria.  

Siguiendo la leyenda que es enseñada a los nuevos integrantes de esta organización 

criminal, los orígenes se remontan a un viaje realizado por tres caballeros españoles: 

Osso, Mastrosso y Carcagnosso a finales del siglo XIV. A su llegada a Favignana, una 

isla localizada en Sicilia, decidieron viajar a través del reino de Las Dos Sicilias para 

fundar tanto la ‘Ndrangheta en Calabria, como la Camorra en el área de Nápoles (Strati, 

1992). Siguiendo a Paoli (1994): “La ‘Ndrangheta se representa simbólicamente como un 

gran árbol lleno de hojas, en cuya base se encuentra una tumba. Esto se define como el 

árbol de la ciencia” (p. 13). Este árbol está compuesto por un tronco, ramas de diversos 

tamaños y hojas, que se corresponden con los roles jerárquicos en la organización. Es 

decir, capo di societni, (el jefe de la organización), vicecapo (es decir, el “vice-jefe”), 

camorrista, piccioto, y giovane d’onore, que se corresponde con el título otorgado a los 

hijos jóvenes de los denominados “hombres de honor.” (Paoli, 2008). 

Fue en la década de 1880,  cuando se encontraron evidencias de diversas asociaciones o 

grupos del tipo ‘Ndrangheta en sentencias de tribunales locales. No obstante, no eran 

conocidos como tal, sino como “picciotteria, onorata società” (sociedad honrada), o 

incluso mafia o Camorra (Sergi, 2015). 

Posteriormente, y tras la Segunda Guerra Mundial, la palabra ‘Ndrangheta experimentó 

un “proceso de criminalización” y por tanto empezó a asimilarse al crimen organizado 

cuyo origen se producía en la región de Calabria (Nicaso y Lamothe, 1995). Desde los 

sesenta, las familias calabresas comenzaron a establecer lazos y contactos con los 

representantes de la mafia siciliana en relación al contrabando de cigarrillos, lo que 

posteriormente se convirtió en contactos para el tráfico de drogas (Cámara de Landa y 

Morabito, 2005). No obstante, “durante mucho tiempo se sostuvo la idea de que los 

‘ndranghetistas se encontraban una posición de subordinación en estas actividades 

proporcionando simplemente un refugio seguro para los bienes descargados de los 

barcos” (Paoli, 1994, p. 49). Más adelante, y hasta 1975, la ‘Ndrangheta restringió sus 

operaciones y actividades a Calabria, aunque estas se limitaban a la mera extorsión y el 

chantaje. Sin embargo, consiguieron ampliar el contrabando de cigarrillos, lo que 

desencadenó un aumento de relaciones y contactos tanto con la Camorra Napolitana como 

con la mafia siciliana (Sergi, 2015). Fue la llegada de grandes obras públicas en la región 

de Calabria lo que terminó de impulsar su fuente de ingresos. Sin embargo, las 



 

7 

denominadas Guerras de ‘Ndrangheta también tuvieron su inicio en este contexto 

(Cámara de Landa y Morabito, 2005). La primera fue desencadenada por las disputas 

sobre el reparto del dinero de estas mismas obras, y 233 personas fueron asesinadas en 

ella. La segunda se produjo en 1985 y duró hasta 1991. Durante estos seis años, los clanes 

Condello - Imerti - Serraino - Rosmini y los clanes De Stefano - Tegano - Libri- Latella 

estuvieron enfrentados, provocando más de 600 muertes. El final del conflicto llegó a 

manos de la ayuda de la mafia siciliana, y contribuyó a la formación de La Provincia, un 

organismo superior diseñado para evitar más luchas internas (Massari, 2014). 

En la década de los noventa, la ‘Ndrangheta comenzó sus inversiones en el tráfico ilegal 

de drogas a nivel internacional, siendo Colombia el lugar principal desde el cual se 

producían las importaciones. Sin embargo, fue el 30 de marzo de 2010, cuando esta 

organización criminal se consideró como una organización de asociación de tipo mafioso 

según 416 bis del código penal italiano (Perry, 2018). 

En la actualidad, la mayoría de grupos (86), siguen operando en la provincia de Regio de 

Calabria. Las familias se asientan sobretodo en los pueblos pobres de Calabria como Platì, 

Locri , San Luca , Africo y Altomonte , aunque también se concentran en la ciudad y 

capital provincial, Reggio Calabria. No obstante, lo considerado como la fortaleza de la 

‘Ndrangheta es San Luca. Según un ex 'ndranghetista, “casi todos los habitantes 

masculinos pertenecen a la' Ndrangheta, y el Santuario de Polsi ha sido durante mucho 

tiempo el lugar de reunión de los afiliados” (Sciarrone, 2014, p. 85). Es tan importante 

este lugar, que hasta los capos que se encuentran en lugares como Canadá y Australia, 

asisten de manera habitual a las reuniones en el Santuario.  

 

2.1.1- Etimología.  

Siguiendo a Massari, 2014, se puede afirmar con casi absoluta certeza, que el término 

‘Ndrangheta proviene de la palabra griega andragaqos (que significa hombre valiente y 

con coraje). Hace ya varias décadas, este término se utilizaba por los habitantes de la 

región de Calabria para indicar un alto grado de heroísmo y virtud. En el dialecto calabrés, 

la palabra ‘ndranghetista solía significar miembro de la sociedad honoraria. Es decir, el 

concepto clave en esta palabra es honor, porque para ellos, este concepto refiere a la 

habilidad de ser un buen y gran hombre italiano. 
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2.1.2 -Rituales de iniciación.  

A pesar de que el ritual de iniciación en la ‘Ndrangheta es algo diferente al de otras 

organizaciones criminales en Italia, comparte con ellas la tradición de focalizarse en su 

origen mítico y familiar, donde prima el honor y su capacidad para encubrir la realidad 

de proxonetas, extorsionadores y delincuentes profesionales (Nicaso & Lamothe, 1995). 

Para comenzar estos rituales, se comienza por un juramento de afiliación donde se 

produce un paso de un grado a otro. Los instrumentos usados para realizar este cambio 

son un revólver y una pastilla de cianuro. Siguiendo a Strati, 1992: A los próximos nuevos 

integrantes se les advierte lo siguiente: “Desde este momento no os juzgan los hombres, 

os juzgáis vosotros mismos. Si habéis cometido una falta grave, vosotros mismos juzgáis 

qué camino seguir: o suicidarse con cianuro o dispararse con el revólver. Debéis reservar 

siempre una bala del cargador. Esa última bala es para vosotros” (p. 283). También 

existen advertencias en el caso de que la policía los interrogue, que centran su interés en 

la familia ya que, al ser una organización criminal creada a partir de clanes familiares, es 

probable que las primeras preguntas se dirijan hacia el descubrimiento de su padres y 

hermanos (Nicaso & Lamothe, 1995). Por tanto, la advertencia dada por los miembros 

hacia los futuros ‘ndranghetistas es la siguiente: “Si os preguntan de quién sois hijo, tenéis 

que responder: mi padre es el Sol y mi madre la Luna” (Strati, 1992, p. 284). Esto es 

debido a que ambos son dos símbolos esotéricos muy usados en esta organización 

criminal. Una vez que se toma juramento, se evoca a los tres caballeros españoles 

anteriormente mencionados (Gratteri, 2013). Por último, en ocasiones también son usados 

varios objetos que comparten un gran simbolismo: un limón, una aguja y una pastilla. “El 

limón simboliza la tierra y representa lo ácido de la vida. El pinchazo con la aguja en un 

dedo sella la hermandad de sangre. Y la pastilla es el veneno que se deberá tragar en caso 

de fracaso, infamia o deshonra.” (Sergi y Lavorgna, 2016).  

 

2.2-Estructuras. 

2.2.1 - Estructura organizativa.  

Como ha sido mencionado anteriormente, el poder de esta organización residió durante 

muchos años en las propias familias, que asumían el papel de cuerpo regulador, 

manteniéndose incluso después de que, en los años cincuenta, la Cosa Nostra crease 
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estructuras organizativas que asumían un poder superior al de la propia familia, y al del 

conjunto de familias (Paoli, 1994). En la organización criminal de la ‘Ndrangheta esta 

superestructura no se estableció hasta 1991 cuando las familias decidieron que era 

necesaria para acabar con la violencia entre clanes. Aún así, la familia de sangre, y la 

pertenencia a la familia del crimen se siguen superponiendo en la ‘Ndrangheta (Sergi, 

2015). 

Su estructura organizativa, por tanto, se divide en diversos puestos que sostienen 

diferentes roles de poder. Su unidad organizativa básica es llamada localidad (aunque a 

veces también podemos encontrar denominaciones como local o lugar), y posee 

jurisdicción sobre un área en un centro urbano, o incluso sobre una ciudad entera. La 

localidad, local o lugar también puede estar compuesto por sucursales, que son llamadas 

‘ndrina, o en plural ‘ndrine, que se encuentran en varios distritos o zonas de la misma 

ciudad, aldeas cercanas o pueblos vecinos (Sampó, 2018). En ocasiones también se 

encuentran en ciudades o pueblos del norte de Italia, fuera de la región de Calabria, como 

Turín, Milán y sus alrededores. Destacable es también que, a pesar de que San Luca es 

considerado la fortaleza de la ‘Ndrangheta (como ya se ha mencionado), las ciudades 

Corsico y Buccinasco en Lombardía también lo son. Además, estas subunidades disfrutan 

de una gran autonomía, llegando a tener personal y hasta líder independiente. 

Generalmente, los ‘ndrine consisten en hombres que pertenecen a un mismo linaje 

familiar (Nicaso & Lamothe, 1995). 

En conclusión, convertirse en un miembro de la ‘Ndrangheta es tan simple como haber 

nacido en una familia que pertenezca a esta organización criminal. No obstante, existen 

otras formas de obtener la membresía, y en ocasiones no-parientes han sido admitidos, 

aunque no suele ser la norma general (Paoli, 1994). El aumento de la membresía también 

se produce a través de los matrimonios, ya que estos ayudan a que se cimienten las 

relaciones dentro de cada ‘ndrina. El resultado es que solo unas pocas familias de sangre 

constituyen cada grupo, por lo que "un gran número de personas con el mismo apellido a 

menudo terminan siendo procesadas por pertenecer a una 'ndrina determinada” 

(Sciarrone, 2014). Es por esta razón que los jefes intentan que haya muchos 

descendientes, puesto que no existe un límite para la membresía de una unidad.  

Siguiendo la cadena de mando, en la parte inferior se encontrarían los picciotti d'onore o 

soldados, cuyo rol es realizar, con una obediencia ciega, todas las tareas y órdenes que 

sean impuestas desde niveles superiores (Sampó, 2018). Subiendo un peldaño más en la 
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escalera de poder, encontramos a los camorristas, que poseen el poder de estar al mando 

de un grupo de soldados. Por último, encontraríamos los niveles superiores según Cámara 

de Landa y Morabito en 2005: “El posterior, separado por la 'ndrina pero parte de la' 

Ndrangheta, se conoce como Santista y aún más alto es el Vangelista, sobre el cual el 

gángster prometedor tiene que jurar su dedicación a una vida de crimen en la Biblia” (p. 

72). El segundo nivel más alto de mando en una ‘ndrina o clan de la ‘Ndrangheta es el 

conocido Padrino, aunque también posee la denominación de El Quintino. Está 

compuesto por cinco miembros de la organización cuya dependencia será simplemente 

del jefe, llamado Capobastone (Paoli, 2008). 

No obstante, también podemos encontrar otros cargos como el Capo crimine, cuya 

función consiste en actuar como mediador de conflictos internos antes de que estos 

escalen a dimensiones más grandes como las de la guerra (Agius, 2016). 

 

2.2.2 - Estructura de poder.  

La 'Ndrangheta mantuvo una organización de tipo horizontal hasta principios de los 

noventa. Sin embargo, en el presente, cuenta con una estructura piramidal. Es decir, existe 

un jefe situado por encima del resto de la organización, que solo ayuda en la resolución 

de conflictos. Inmediatamente después, se encuentra una estructura decisoria llamada "La 

Provincia”, compuesta por los jefes de las principales ‘ndrine (familias pertenecientes a 

la ‘Ndrangheta) (Sergi, 2015). Seguidamente, se observan otros organismos intermedios. 

Además, la organización cuenta con un "tribunal" que resuelve las disputas internas. 

Todos los miembros de la 'Ndrangheta, tanto los residentes en Calabria como los que 

ejercen en otras partes de Italia y en el extranjero, deben obedecer al organismo de La 

Provincia (Massari, 2014). 

 

2.2.2.1 - La familia.  

Por lo general, la familia mafiosa calabresa se denomina ‘ndrina orfibbia. Su núcleo está 

compuesto por la propia familia de sangre, del cual surgen relaciones y conexiones tanto 

naturales como artificiales (Nicaso & Lamothe, 1995). Como ya se ha expuesto 

brevemente con anterioridad, los 'ndrina ejercen su influencia sobre un territorio bien 

definido que normalmente corresponde a un pueblo o a una ciudad. Es solo en las grandes 
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ciudades, como por ejemplo Regio de Calabria, donde existe una división en distritos. La 

unión al territorio es tan potente, que normalmente los afiliados definen la familia como 

‘local’, que significa lugar en italiano (Paoli, 1994). 

Por otra parte, la fuerza de una familia depende de las dimensiones de sus raíces; es decir, 

como ya se ha mencionado, cuántos más miembros y descendientes posea, más poder 

tendrá. Puede estar formada también por una o dos familias biológicas, y su parentesco 

artificial es lo que compone el centro de lo llamado ‘cosca’ (Paoli, 2008). Según un 

testimonio de un ex ‘ndranghetista, la obsesión de las familias por tener numerosos 

descendientes reside en el hecho de que es la propia vida la que funciona como ‘material’ 

para remplazar las pérdidas de antiguos miembros, y para llevar a cabo venganzas. Esto 

se constituye como uno de los pilares del llamado mundo subterráneo calabrés (Sergi, 

2015). También se ha encontrado que, tras numerosos análisis acerca de la composición 

interna de las organizaciones criminales más poderosas de Italia, ninguna de ellas posee 

un núcleo interno formado por menos de tres hermanos. Además, para fortalecer la 

cohesión de este núcleo interno, se anima a los miembros a contraer matrimonio con sus 

propios primos, o sus vecinos más cercanos. (Paoli, 2008). 

Tanto es así que, en numerosos pueblos de la provincia de Regio de Calabria, la tendencia 

a la endogamia ha alterado el patrón demográfico, influyendo de esta manera y muy 

negativamente tanto la calidad de la vida pública como las decisiones electorales (Perry, 

2018). 

Como ya ha sido expuesto en varias ocasiones, la entrada en la ‘Ndrangheta se realiza 

principalmente gracias a los lazos de sangre (ya sea por nacimiento o por matrimonio). 

Esto se debe también a que, de esta manera, la traición se vuelve más complicada ya que 

no solo se alude a juicios sociales, sino que también se implica la moralidad, y esto 

contribuye a su vez a que aumente la dificultad para investigar esta organización. 

Siguiendo a Paoli, 2008: “Normalmente se espera que los hijos de "ndranghetisti" sigan 

los pasos de sus padres, pasando por un proceso de aprendizaje durante su juventud que 

los lleva a convertirse en giovani d’onore (jóvenes de honor) antes de pasar a entrar en la 

organización como uomini d’onore (hombres de honor)”. La existencia de arrepentidos 

entre los miembros de esta organización es muy poco común. De hecho, a final de 2002, 

solo existían 157 testigos calabreses protegidos en el programa nacional de testigos.  
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Otra de las cosas importantes que proporciona esta lealtad es que además, parte de su 

poder lo consigue estableciendo prácticamente un monopolio de actividad en la región de 

Calabria y sus pueblos. Según Nicaso y Lamothe, 1995: “Al ser los propios habitantes de 

esas zonas, ya nacidos bajo el seno de una familia perteneciente a la ‘Ndrangheta, son 

impulsados a crecer y buscar trabajos de todo tipo en la región, e incluso en otras partes 

del mundo, para así conseguir una supremacía y subjetividad que supera las bases de la 

legalidad”(p.32).  

En conclusión, la ‘Ndrangheta es conocida por su particular infiltración en los cargos 

políticos. No obstante, a pesar de que esto se inició en Calabria, en el presente, los 

miembros de esta organización criminal han expandido esta práctica a otras regiones, y 

por tanto, la infiltración de la 'Ndrangheta en los cargos políticos no se limita a esta zona 

italiana.  

 

2.3 - Operaciones contra ‘Ndrangheta.  

Se han dado numerosas operaciones a lo largo del mundo para detener a miembros de la 

‘Ndrangheta de diversos clanes, como el de Ursino (que había establecido una de sus 

facciones en Nueva York), o el de Farao, o de Marincola. Sin embargo, hay algunas que 

poseen más relevancia que otras. Por ejemplo, la Operación Marzano debe su nombre a 

un jefe de policía que consiguió, con mano dura, grandes detenciones dentro de la 

organización (San, 2011). 

Otra de las operaciones que posee especial relevancia es la llamada Operación Rinascita- 

Scott. Fueron detenidos 334 miembros y personas relacionadas con la ‘Ndrangheta. Los 

detenidos formaban parte de una red cuyas ramificaciones se extendían por otras regiones 

de Italia, Suiza, Alemania y Bulgaria. Estas detenciones se centraron, en especial, en el 

clan familiar, o ‘ndrina, Mancuso di Limbadi. Además, un total de 416 personas fueron 

investigadas por delitos de asociación mafiosa, asesinato, extorsión, usura o blanqueo de 

capitales, y fueron confiscados bienes por un valor de 15 millones de euros. Se logró a su 

vez atribuir cuatro homicidios consumados y tres en grado de tentativa que llevaban años 

sin poder ser resueltos (Verdú, 2019). 
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3. METODOLOGÍA. 
 

Para la documentación de este trabajo he realizado una búsqueda empírica en páginas 

web como Google Scholar, Psychinfo, Scopus y Dialnet, de aproximadamente 57 

artículos, 12 libros y 8 conferencias tanto en español, como en inglés, como en italiano. 

Además, también he leído y me he basado en artículos que estaban referenciados en 

aquellos que exponían la información más relevante acerca de mi tema de trabajo. 

Asimismo, para el análisis de casos, he leído un total de 12 artículos periodísticos, de los 

cuales he elegido quedarme con 2, uno de El País, y otro de Clarín, que documentaban de 

mejor manera la vida cotidiana y las dificultades de las mujeres en la ‘Ndrangheta, y he 

realizado el visionado de un documental. Para la elección de los casos reflejados en este 

trabajo, he decidido escoger uno de los más famosos cuando se habla de mujeres en esta 

organización criminal (es decir, el de Lea Garofalo), y otros tres que no solo reflejaban la 

salida de ellas de la ‘Ndrangheta, sino también la evolución del rol que tienen las mujeres 

dentro de esta, la importancia que se le da a la familia, y las dificultades y el sufrimiento 

por el que pasan tras tomar esa decisión.  

Respecto a palabras claves utilizadas en mi búsqueda, las más utilizadas fueron: 

‘Ndrangheta, women roles, mafia, organización criminal, mujeres ‘Ndrangheta. 

 

4. RESULTADOS. 

4.1 Rol de las mujeres en !Ndrangheta 

4.1.1 - Rol y socialización de las mujeres en organizaciones criminales. 

Los roles del hombre y la mujer en las organizaciones criminales están fuertemente 

ligados y a la vez presentan una gran distinción que caracteriza las estructuras de poder.  

Según Bertoluzzo, 2010: “Para entender el crimen femenino -especialmente en el ámbito 

de las organizaciones criminales- es necesario, en primer lugar, distinguirlo y no 

asimilarlo al masculino, identificando aquellos factores que lo hacen específico y que no 

serían investigados si la vara de medir fuera precisamente la masculina. Entre estos hay 

que considerar los diferentes procesos de socialización que, como señala Siebert, llevan 

a internalizar vulnerabilidades y debilidades relacionadas con la propia identidad sexual, 

así como a un control social primario más fuerte que el masculino que consiste en la 
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persuasión de la conformidad ejercida sobre las niñas que las intenta educar con muchas 

más prohibiciones que a los niños.” 

Mientras que los hombres son los encargados de liderar, vengarse, y mantener la cara 

pública en lo que refiere a actividades ilegales; las mujeres quedan más en la sombra, 

promoviendo el rol principal asociado a ellas: educar a su descendencia en los valores de 

la organización. Los hombres de las mafias localizadas al sur de Italia, consideran a sus 

mujeres como la reputación de los mafiosos; y es por eso por lo que prefieren mantener 

a sus esposas fuera de la cara pública de organización (Forgione, 2010). 

No obstante, ambos roles han evolucionado a lo largo del tiempo, y presentan distinciones 

dependiendo de cada organización.  

En la !Ndrangheta, las mujeres juegan un papel importante a la hora de obligar a los 

miembros de su familia a no convertirse en testigos protegidos, algo que durante la década 

de 1990 fue la forma más típica de traición (Galanaki, 2018). 

 

4.1.1.1 - La madre modelo. 

La denominada “madre modelo” dentro de la estructura de las organizaciones criminales, 

incluidas en estas la ‘Ndrangheta, ha de cumplir varias expectativas y seguir las 

directrices dictadas por sus roles. La madre modelo es aquella que cumple con todos los 

deberes atribuidos a la esposa de un jefe, siendo estos el mantenerse cerca de su marido 

en los momentos difíciles y compartir su escondite (Ingrascì, 2007). Es también aquella 

que se ocupa de la educación de los hijos; no solo a la hora de transmitirles sus valores 

en la familia, sino que ejerce de profesora como tal, puesto que, viviendo en la 

clandestinidad, los hijos de estas probablemente no vayan a la escuela (Bertoluzzo, 2010). 

No obstante, como bien indica Ingrascì (2007), es preciso tener en cuenta que el rol que 

la mujer-madre ejerce como "reproductora" de los valores negativos de la mafia, podría 

asumir relevancia criminal en forma de participación, o al menos competencia externa, 

en la medida en que no solo es una actividad que contribuye objetivamente a la 

perpetuación de la asociación mafiosa, sino que a menudo se traduce en formas reales de 

instigación concreta al crimen.  
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4.1.1.2 - Los llamados “intocables”. Mujeres y niños en las organizaciones 

criminales. 

Las mujeres y los niños son los considerados intocables dentro de la ‘Ndrangheta, 

especialmente durante períodos de guerras. Tanto se respeta este código, que en ocasiones 

los propios hombres se ponen pelucas para ser confundidos con mujeres y no ser atacados 

por sus enemigos. Esto se debe a muchos factores, pero el principal es que las mujeres 

puedan continuar con las actividades propias de la organización ya que los hombres deben 

permanecer escondidos. Sobretodo, son ellas las que trabajan en la adquisición de armas 

y en el transporte de estas a sus hombres, en la clandestinidad (Bertoluzzo, 2010). 

Los niños también son respetados por ser considerados el legado y futuro de la familia y 

el clan. Es una norma no escrita en la que se da más valor a la inocencia y al propio 

crecimiento de la familia, entendido por estos clanes como la unidad más alta de poder, 

que a la muerte (Ingrascì, 2007). Sin embargo, las mujeres y los niños solo son 

considerados sagrados hasta el momento en que no constituyen de ninguna manera un 

desafío o una amenaza para la organización. Si se da el caso contrario, no tienen reparo 

en disparar y matar (San, 2011). 

No obstante, es importante hacer una distinción entre la denominada “vieja mafia” y 

“nueva mafia”. Esto hace referencia a que en los antiguos códigos se tenía muy en 

consideración la afirmación de no herir a mujeres y niños, considerándose este un valor 

clave y central de aquellos denominados “hombres de honor”. Sin embargo, esta “nueva 

mafia” es considerada mucho más despiadada y sanguinaria, y es incluso fuertemente 

apoyada hasta por los arrepentidos (Ingrascì, 2007). 

 

4.1.2- Rol activo de las mujeres en la ‘Ndrangheta y la elección que tienen sobre este. 

Si bien es cierto que las mujeres en la ‘Ndrangheta muestran una participación activa en 

el tráfico ilegal, no significa que estas hayan logrado la liberación femenina dentro de la 

organización. A pesar de su duro trabajo, no son libres de elegir, ya que los hombres de 

la familia anulan su individualidad e independencia (Galanaki, 2018). Por lo tanto, es 

importante señalar que las mujeres de la ‘Ndrangheta no son solo mujeres con alma de 

liderazgo, mujeres que instigan venganzas y mujeres que organizan las actividades del 
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consorcio mafioso, sino que también son mujeres que sufren violencia física y psicológica 

masculina a diario.  

Uno de los ejemplos en los que esta visión queda más clara es en el plano económico. A 

pesar de que estas mujeres manejan una gran cantidad de dinero, no tienen independencia 

económica (Galanaki, 2018). Muchas de ellas no tienen cuentas bancarias, sino que son 

sus padres y hermanos los que poseen millones disponibles para gastar en lujos (Ingrascì, 

2007). 

Para concluir y siguiendo las palabras de Galanaki (2018), es importante mencionar que, 

“si bien la aparente y presunta igualdad alcanzada por las mujeres dentro de la 

organización criminal puede manifestarse en la dimensión del trabajo, no lo hace en el 

ámbito individual. Por tanto, el proceso que ha visto a un número cada vez mayor de 

mujeres involucradas en actividades mafiosas es el resultado de una pseudoemancipación 

más que de una verdadera liberación” (p.7) .  

 

4.1.2.1 - Rol en el pasado. 

Antiguamente, el papel tradicional que se asociaba a las mujeres de la ‘Ndrangheta era el 

de enseñar, transmitir, e inculcar a sus hijos, los valores de la organización criminal, 

refiriéndose con esto al acto de enraizar un conjunto de valores que luego se normalizan 

y como tal ayudan a los niños a realizar actividades delictivas (Galanaki, 2018). Entre 

estas enseñanzas, se encontraban algunas como el llamado "omerta” (el código del 

silencio). Esto consistía en que se les educaba a mantenerse callados respecto a todo tipo 

de acciones y sucesos. Este código es tan estricto que incluso se enseñaba a los niños a 

no contar, ni siquiera a sus padres, si uno de sus hermanos, amigos o compañeros había 

cometido alguna pequeña falta cotidiana (Ingrascì, 2007). 

Esta es la visión que, en el pasado, también poseían las autoridades acerca de las mujeres 

en la ‘Ndrangheta; es decir, una centrada en sus roles de madre y esposa (Bertoluzzo, 

2010). No obstante, esta visión también era compartida por otros profesionales 

involucrados en el ámbito judicial, como los fiscales. Estos veían a las mujeres como 

pasivas, con el único cometido de ser buenas esposas, con poca o ninguna participación 

en el negocio criminal. Es por esto, y siguiendo el testimonio de la famosa fiscal antimafia 

Alessandra Cerreti, quien ha analizado el papel de la mujer a través de sus 
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investigaciones, por lo que los hombres de la organización criminal se aprovechaban de 

esta percepción a la hora de cometer ciertos delitos como el tráfico de drogas (Agius, 

2016). 

Todas estas falsas creencias desembocaron en la ampliación de funciones y actividades 

que desempeñaban las mujeres de los clanes, ya que estas estaban sujetas a menos 

controles por parte de la policía (Bertoluzzo, 2010). De esta manera, se ratificó una 

especie de "impunidad innata” para ellas debido a que hasta hace poco tiempo, era difícil 

para la sociedad, y por ende para los órganos de investigación, considerar a las mujeres 

como delincuentes (Cartolano, 2016). 

 

4.1.2.1.1 - Factores que explican la transformación del rol de la mujer. 

Existen 3 factores que pueden explicar la transformación del rol de la mujer en la 

organización criminal. Estos, generalmente, se han producido durante estos últimos 20 

años. En primer lugar, se encuentran los latentes cambios producidos en la sociedad; en 

segundo lugar, las diferentes guerras tanto internas como externas con otras 

organizaciones criminales; y, en tercer lugar, la propia estructura interna y su falta de 

organización clara durante varios años. La convergencia de todos ellos ayudó a que las 

mujeres pudiesen ocupar cierto espacio, tomando estas oportunidades como formas de 

obtener un rol algo más activo tanto en la esfera externa como en su propia familia. 

(Fiandaca, 2007). Es decir, no es solo el rol de la mujer en la ‘Ndrangheta lo que ha 

evolucionado, sino también la propia organización criminal. Y es esto lo que ha permitido 

esa transición de un rol mas tradicional de apoyo y lealtad, a nuevos roles más activos 

que incluyen la toma de decisiones. 

No obstante, a pesar de que el cambio forma parte de un continuo, esta transición entre 

ser más vistas y ser invisibles se puede dividir en tres períodos. 

El primero se dio entre 1950 y 1976. En este, las mujeres formaban parte de un sistema 

de apoyo tanto emocional como incluso económico. Se dedicaban a crear redes familiares 

y sociales, mientras enseñaban y trasladaban a sus hijos los valores y normas de la 

organización criminal. (Fiandaca, 2007). Sin embargo, también fue durante estos años 

cuando las mujeres comenzaron a tomar la decisión de alejarse un poco de los roles 

tradicionales y por tanto hablar por sí mismas y no a través de un hombre. (Ingrascì, 
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2007). El segundo período (1976-1990) se caracterizó por la defensa de los hombres por 

parte de sus mujeres, aunque ese caracterizó también por proporcionar un gran número 

de cambios en la estructura de la organización, muchos ellos provocados por guerras. Fue 

durante el tercer período (1990-2000) cuando por fin las mujeres se convirtieron en 

criminales con voz y actos propios. Esto pudo deberse a que muchos hombres habían sido 

arrestados, o a que muchas de ellas mostraban grandes cualidades y capacidades como 

para ponerse al frente de varios clanes y dirigirlos mejor que algunos hombres. (Fiandaca, 

2007) 

  

4.1.2.2- Rol en el presente.  

Como ha sido mencionado y siguiendo a Cerreti en el presente, “las mujeres tienen un 

papel importante que desempeñar. No son solo títeres”. No obstante, es cierto que su 

papel más importante sigue siendo el de “educar” a los niños en los negocios familiares, 

y transmitirles sus conocimientos (Siebert, 2007). Son las madres las encargadas de seguir 

inculcando el código de honor de la organización criminal y los valores criminales en sus 

hijos desde el día en que nacen. Se mantiene la transmisión a los hijos del valor de la 

“omertá”, y la enseñanza a sus hijas de respetar, honrar y obedecer a los hombres de la 

'Ndrangheta. No obstante, los chicos son obligados a ser agresivos, de lo contrario son 

golpeados hasta que “aprendan a endurecerse”. De hecho, los valores son tan estrictos 

que una gran desviación de estos puede conllevar la pena de muerte (Cartolano, 2016). 

Sin embargo, el rol de la mujer ha evolucionado en gran medida a lo largo de estos años. 

En los conflictos, son ellas las encargadas de transportar y esconder armas, recopilar 

información, y mantener redes de vigilancia para garantizar que todo lo que hace la 

familia sea desde una posición de fuerza (Mazzini, 2016). Además, las mujeres suelen ser 

muy agresivas e incluso más feroces que los hombres. Esto es debido a que ellas también 

buscan venganza porque serán sus hijos o maridos los que mueran en combates (Perry, 

2018).  

Las mujeres se vuelven incluso más importantes para la organización cuando los 

miembros de su familia son arrestados. Su función entonces será la de visitar a aquellos 

que se encuentren en prisión y comunicar mensajes a los miembros externos (Forgione, 

2010). También entregan mensajes de cárcel en cárcel, porque las autoridades dividen a 
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los familiares entre diferentes prisiones para evitar cualquier tipo de información interna 

(Galanaki, 2018).  

De hecho, los archivos de Calabria revelan que estas mujeres incluso llevan a cabo su 

propio ritual de pincharse el dedo y jurar lealtad a la #Ndrangheta (Cartolano, 2016).  

Además de realizar otras funciones como recoger el denominado “pizzo”, que se trata del 

impuesto de extorsión que la mafia recauda a los dueños de las tiendas locales en los 

territorios que controlan (Gratteri, 2013).  

Lejos de mantenerse siempre en la sombra, existen algunos ejemplos de mujeres líderes 

de clanes, como el de Maria Serraino. El clan Serraino-Di Giovine tenía su base en Milán 

desde la década de 1960. Maria era tan poderosa que incluso consiguió que un sicario 

asesinara a un narcotraficante que intentaba entrar en su territorio. Serraino también fue 

la encargada de educar a sus hijos, Antonio y Emilio Di Giovine, sobre los diversos 

códigos de la mafia, y de extender la familia y el clan para poder hacerse aún más 

poderosa (Agius, 2016). De hecho, su nuera, Livia De Martino, también ayudó al negocio 

familiar con el pretexto de ser una ama de casa común. Traficaba con drogas y dirigía un 

bar que se utilizaba como sede de reuniones del clan (Ingrascì, 2010). 

No obstante, la oportunidad de ser una jefa de un clan directamente desde el nacimiento 

sigue siendo algo difícil de ver y conseguir en una mujer. Aunque, debido a los recientes 

cambios en la sociedad, que también influyen hasta en organizaciones criminales del 

calibre de la ‘Ndrangheta, esto podría empezar a cambiar (Agius, 2016). 

 

4.1.2.2.1 -La educación a los hijos en la venganza. 

Como ha sido mencionado, las mujeres son las encargadas de perpetuar y transmitir los 

valores de la organización criminal a su descendencia. Es decir, se las hace responsables 

de crear la nueva generación de “hombres de valor” (Galanaki, 2018). Dentro de lo que 

ellos consideran valores y deberes, existe el principio de la venganza. Este se vuelve 

relativamente importante puesto que, la mayoría del tiempo, o el padre, los hermanos, o 

cualquier otro miembro masculino de la familia está muerto, en prisión, o se convierte en 

fugitivo. A los hijos se les enseña a vengar las vidas de sus seres queridos, y aplicar el 

llamado “ojo por ojo” (Forgione, 2010). De hecho, muchas veces son las propias mujeres 

aquellas que incitan a que los miembros masculinos cometan estos actos violentos o 
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vendettas, para así poder mantener tanto su reputación como la regla de territorio (Agius, 

2016). 

Por último, debemos mencionar que, a pesar de que los comportamientos de los niños en 

las familias que componen la ‘Ndrangheta no han sido objeto de una investigación 

académica especializada, Mostrobuoni y Patacchini (2010) recuerdan que en las familias 

de la mafia “los niños pueden ser importantes, tanto por la endogamia estratégica como 

porque los descendientes varones representan socios potenciales de confianza”. Además, 

es preciso mencionar que una gran mayoría de ellos actúan como han sido enseñados, ya 

que, de no ser así, esta organización criminal basada en lazos de sangre no habría 

continuado (Sergi, 2016, p. 9). 

    

4.1.3- Rol pasivo o escondido de las mujeres en ‘Ndrangheta. 

Se habla además de un rol pasivo o escondido de las mujeres en ‘Ndrangheta debido a 

que muchas de sus funciones se hacen en la sombra y dando protagonismo a los hombres, 

favoreciendo de esta manera la desviación de la atención para poder cometer más actos 

ilegales sin ser descubiertas. No obstante, como explicó Agius (2016), esta posición de 

sombra también las perjudica en algunas ocasiones. Por ejemplo cuando los maridos 

registran los negocios y ciertas propiedades a nombre de sus esposas para que, en el caso 

de ser descubiertos, sean ellas las que carguen con los antecedentes penales. 

Sin embargo, estar en el segundo plano les proporciona numerosas ventajas de cara a sus 

actividades criminales. A muchas mujeres se les considera los últimos eslabones de la 

cadena de la organización criminal. Por lo general, son aquellas del barrio que 

desempeñan un papel marginal pero muy importante en cuanto a organización logística 

se refiere. Por ejemplo, ponen sus casas a disposición para esconder drogas o para realizar 

reuniones clandestinas, y prestan sus teléfonos para evitar intercepciones (Massari, 2014). 

Como señaló Ingrascì (2007), Rita di Giovine fue quien confirmó el papel activo de las 

mujeres dentro de la hermandad mafiosa tanto en Lombardía como en Calabria, 

destacando la principal característica del poder femenino, que no es poder en apariencia 

sino en sustancia. “A diferencia de los hombres, las mujeres están menos interesadas en 

el reconocimiento externo de su poder y más interesadas en ejercerlo”. Sobre este tema, 

es interesante observar cómo Rita describió la relación de poder entre su madre, María, y 

su hermano, Emilio: "Mi madre hacía sentir a mi hermano como el jefe; pero ella era la 
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que manejaba las cosas, aunque externamente él era el jefe, en realidad mi madre tenía 

todo el poder, porque si decidía que no se debía hacer algún trabajo, entonces el trabajo 

no estaba hecho” (Ingrascì, 2007, p. 49). 

Muchas de las mujeres y esposas en la ‘Ndrangheta son denominadas generale in 

gonnella (generales en falda), porque se dice que pueden matar a una persona con sus 

propias manos sin llegar siquiera a mancharse. A ellas se les atribuyen las cualidades que 

se buscan en un buen jefe de la mafia (Pizzini-Gambetta, 2008). 

Por último, es importante mencionar, siguiendo a Bertoluzzo (2010), que el crimen 

femenino está oculto por omisiones frecuentes de información; “la tasa de incriminación 

de las mujeres es comparativamente más baja que la de los hombres; la policía y los 

tribunales muestran incluso más indulgencia que los hombres por la existencia de un 

sentido de caballerosidad masculina hacia las mujeres, retratadas de manera idealizada 

como dóciles, puras, inofensivas y necesitadas de protección.” 

 

4.1.3.1- Los hijos en ‘Ndrangheta.  

Las personas que toman juramento en cualquier clan deben ser hombres y parientes 

directos del jefe (Capobastone). Un niño solo puede ser elegible para convertirse en 

miembro una vez que se ha mostrado prometedor al cometer crímenes de sangre y honor. 

Cuando los jefes del pueblo local del niño, consideran que este se ha probado a sí mismo, 

se reúnen para una ceremonia de iniciación. Aquí el niño finalmente promete su lealtad a 

la “Familia (Presse y Conforti, 2014). Para hacer esto, colocan una foto del Arcángel de 

San Miguel (el símbolo de la ‘Ndrangheta), bajo la mano del niño. Posteriormente, se le 

pincha el dedo con una aguja, hasta que algunas gotas de sangre caigan sobre el Santo. El 

icono ensangrentado se quema con una vela, y se le dice al niño: “Así como el fuego 

quema esta imagen, tú también lo harás, si te mancillas con la infamia” (Agius, 2016). 

No obstante, el ritual de afiliación varía ligeramente en las diferentes ramas del mundo, 

con dos versiones encontradas en Australia, pero el significado acaba siendo el mismo 

(Cartolano, 2016). 

Estos denominado “graduados” son posteriormente emparejados en matrimonios 

concertados. Las familias de esta organización criminal obligan a sus hijos, algunos 

incluso con la edad de 13 años, a casarse con otros clanes pertenecientes a la ‘Ndrangheta. 
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Los niños en la mayoría de ocasiones no tienen elección en su compañero de vida. Sus 

votos matrimoniales no son más que una herramienta para resolver disputas, construir 

alianzas comerciales y mantener la línea de sangre de la mafia (Perry, 2018). Los 

matrimonios concertados tienen además otro propósito para la ‘Ndrangheta. Los 

miembros de la familia siempre compartirán una combinación del mismo nombre y 

apellido. Esto dificulta que la policía investigue un crimen relacionado con la 

organización criminal. Se necesita tiempo, esfuerzo, recursos y ocasionalmente estudios 

genealógicos para identificar al miembro correcto de la familia (Agius, 2016).  

Es importante mencionar, siguiendo a Forgione (2010), que las nuevas generaciones son 

animadas a convertirse en abogados, corredores de bolsa, contables, sacerdotes, 

comerciantes… Eso significa que si no están directamente involucrados en los asuntos 

criminales, sirven al jefe de la organización para identificar oportunidades comerciales, 

lavar el dinero sucio, o disuadir cualquier amenaza potencial. Los clanes se convierten en 

negocios criminales autosuficientes vinculados por la sangre y la lealtad familiar, 

asegurándose de que, si se filtra algún tipo de información, esta sea la mínima posible. 

 

4.2. Análisis de casos. 

Los casos que expondré a continuación ayudan a mostrar las dos caras del proceso de 

liberación de la mujer dentro del sistema mafioso: una falsa (aquella proyectada al 

exterior), y otra más real. Esta última está representada por todas aquellas que toman una 

decisión que cambia su vida, colaborando con el sistema de justicia. 

Todas ellas, a pesar de tener historias muy diferentes, comparten algunos factores como 

la violencia física y psicológica a la que fueron sometidas por parte de sus parientes 

masculinos. Todas ellas tuvieron que entrar a programas de testigos protegidos, 

arriesgando sus vidas y viviendo con miedo de poder ser encontradas y asesinadas.  Estos 

casos constituyeron también una prueba más de que la participación de mujeres en la 

organización también era una participación criminal. Además, es mencionable también, 

que existen pruebas suficientes para demostrar la existencia de una asociación llamada 

sorella d#omertá, que significa "hermana en silencio” (Sergi y Angius, 2020). 

No obstante, todas ellas iniciaron el camino que muchas otras mujeres emprendieron 

después para acudir al programa de protección de testigos. Como bien expresaron, 
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realmente, si existe un camino para salir de una organización criminal, es recurrir al 

programa de protección de testigos. Ya no es la familia la que las protege, sino la ley. 

 El relato de la historia de sus vidas ofrece una idea de tres temas que son difíciles de 

analizar desde el exterior: el papel de la mujer en la 'Ndrangheta; las motivaciones que 

llevan a una mujer a colaborar con el Estado; y finalmente como se vive el día a día en la 

vida de alguien que es considerado un traidor por su familia (García, 2019). Además, que 

estas mujeres hayan contado su testimonio, permite aumentar la conciencia de aquello 

que las mujeres se ven obligadas a sufrir dentro de las organizaciones criminales, regidas 

por el prejuicio masculino, con mujeres que son consideradas propiedad de los hombres. 

 

4.2.1 - Lea Garofalo.  

Lea Garofalo ha alcanzado el estatus de mártir en Italia; tanto es así que existe incluso 

una película sobre ella. La historia de Lea comienza cuando a los 16 años decide fugarse 

con un traficante de cocaína llamado Carlo Cosco. Al año siguiente, tuvieron una hija, 

Denise, y esta le imploró a Cosco que abandonara la mafia. En cambio, unos años 

después, fue testigo de cómo su marido y su hermano mataban a un hombre en Milán.  

Como bien exponía Perry (2018), Lea se refería a la existencia restringida de una esposa 

en ‘Ndrangheta con estas palabras: “No vives, simplemente sobrevives de alguna 

manera.” 

Garofalo primero denunció a su marido, así como a otros pertenecientes a la ‘Ndrangheta, 

en 1996, y luego se vio obligada a pasar una docena de años muy difíciles con el simple 

apoyo del programa de protección de testigos, al que ingresó con su hija. Al final, el 

estado la defraudó, y sin lograr una vida mejor, Garofalo intentó un acercamiento con su 

antiguo grupo. Esto terminó con su desaparición, un estrangulamiento y una hoguera, y 

su cuerpo cubierto de ácido (Domini, 2020). Estas desapariciones en Calabria se 

denominan por la ‘Ndrangheta con un término especial: lupara bianca, o escopeta blanca, 

y se refiere a aquellos asesinatos que no dejan cadáver (Perry, 2018).   

 

4.2.2 - Rita di Giovine. 

Rita di Giovine, la hija mayor de Maria Serraino, fue brutalmente golpeada por sus 

hermanos y violada por su padre desde que era niña. Su terrible experiencia solo terminó 
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cuando quedó embarazada de su propio padre a los 19 años. No obstante, no fue hasta los 

36 cuando decidió dirigirse al Estado en busca del programa de protección de testigos. 

Sin embargo, esta decisión también la tomó tras ser detenida en Verona en posesión del 

mil dosis de éxtasis, que habían sido robadas para pagar una deuda con su hermano 

Antonio. El ejemplo de Rita es un buen ejemplo porque, por un lado, estuvo directamente 

involucrada en el tráfico ilegal de la ‘Ndrangheta, con un rol de cuasi-liderazgo en 

períodos de vacío de poder, y por otro, decidió reformarse y colaborar con los órganos de 

investigación. El clan fue condenado a prisión en parte por su testimonio (Angius, 2016). 

Rita también comentó que María Serraino había sufrido violencia por parte de su marido: 

"Vi a mi padre golpear a mi madre, puedo garantizar que ... siempre pegaba a mi madre, 

incluso cuando ella tenía nueve meses de embarazo, le golpeaba con una escoba y le 

rompió dos costillas” (Ingrascì, 2007). 

 

4.2.3 - Rita Atria y Giuseppina Pesce. 

Rita Atria era la hija del jefe de la mafia Vito Atria. Una familia de una organización 

criminal rival lo asesinó, junto con su hijo Nicolò. A los 17 años, ella tomó la decisión de 

romper el código de silencio con la esperanza de que se hiciera justicia. Testificó sobre 

la guerra de las organizaciones criminales que había ocurrido en su ciudad natal y contra 

los hombres que mataron a sus seres queridos. Su testimonio consiguió poner a varios 

miembros de la mafia en prisión. Sin embargo, su madre le echó de casa por su 

colaboración con las fuerzas del orden. 

Rita Atria ingresó al programa estatal de protección de testigos y el juez Borsellino se 

convirtió en su figura paterna hasta que fue asesinado en 1992. Su asesinato provocó una 

gran vulnerabilidad en Rita, que escribió en su diario: “Has muerto por lo que creías, 

pero sin ti, yo también estoy muerta. Estoy devastada por el asesinato del juez Borsellino. 

Ahora no hay nadie que me proteja”. Después de escribir esa nota, saltó por la ventana 

de su apartamento (Angius, 2016). 

Al menos diez mujeres de la #Ndrangheta han seguido el ejemplo de Rita Atria 

proporcionando pruebas al Estado. Los fiscales dicen que la cifra sigue aumentando, y se 

debe más al resultado de los lentos cambios en la sociedad de Calabria, que a cualquier 

técnica de enjuiciamiento. Una de esas mujeres es Giuseppina Pesce (Perry, 2018). Como 



 

25 

nos indica Angius (2016), Giuseppina Pesce era la hija del jefe del clan, Salvatore Pesce. 

Cuando era niña, quiso aprender ciencias en la escuela, pero fue obligada a casarse con 

Rocco Palaia, el hijo de un jefe de otra organización criminal. Pesce se vio obligada a 

quedarse en casa y vivir como una reclusa. Su única salida era trabajar en la tienda de 

comestibles de su padre, que fue financiada con el dinero sucio del clan. A los 15 años 

quedó embarazada. No pasó mucho tiempo antes de que Palaia comenzara a abusar de su 

esposa y consumir drogas. 

A pesar de que ambos lados de las familias sabían que Palaia se estaba volviendo cada 

vez más violento, alentaron a Giuseppina a soportar el abuso y no privar a su esposo de 

ser padre, llevándole a unos sentimientos de soledad y humillación. No obstante, fue 

arrestada por su participación en una organización criminal antes de que nadie pudiera 

vengarse, y su depresión se profundizó. Intentó suicidarse en la cárcel en dos ocasiones 

(Perry, 2018). Sin embargo, fue ahí donde se dio cuenta de que podría haber otro camino 

hacia la libertad. Decidió romper el código de silencio e ingresar al programa estatal de 

protección de testigos. Como bien explica Angius (2016): En 2010, Giuseppina Pesce se 

dirigió a la Dra. Alessandra Cerreti para que entregara su testimonio, pero después de 

meses de presión por parte de sus hijos y su familia, decidió dejar de colaborar con las 

fuerzas del orden. No pasó mucho tiempo antes de que Giuseppina fuera arrestada 

nuevamente, pero esta vez con su novio. Ella le explicaría más tarde al tribunal que sabía 

que su familia era capaz de matarla ya que su prima había sido asesinada por sus propios 

hermanos tras una traición. Fue precisamente por esto por lo que decidió volver a 

colaborar con el Estado, para poder sentirse protegida (Angius, 2016).  

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN.  

 

5.1 - Interpretación de los resultados. 

A la vista de la información encontrada, se pueden destacar una serie de factores 

relevantes y necesarios a la hora de entender el papel y rol de las mujeres en la 

‘Ndrangheta. Para comenzar, pertenecer a esta organización criminal como mujer otorga 

un rol específico que difiere con el rol desempeñado por otras mujeres encontrado en 

otras organizaciones criminales. Si bien es cierto, se ha observado una evolución que bien 

comentaba Galanaki en 2018, de las funciones y el papel que desempeñan las 

denominadas “donnas”, otorgándoles a estas mayores posiciones de liderazgo dentro de 
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los clanes, así como mayor implicación en actividades criminales que suelen ser 

realizadas por hombres. Además, las diferencias entre mujeres de diversas organizaciones 

no solo se centran en este marco criminal, ya que las pertenecientes a la ‘Ndrangheta 

también destacan por ser fuertes influencias hacia las demás, de cara a conseguir salir de 

la organización. Su testimonio, como se ha comentado, ha ayudado a muchas otras 

mujeres a tomarlas como ejemplo y seguir sus pasos para abandonar la mafia.  

Sin embargo, también es cierto que existen muchas similitudes en los roles desempeñados 

por las mujeres en las organizaciones criminales, ya que la jerarquía que caracteriza a 

estos grupos suele dejar a las mujeres en posiciones en las que sus roles están orientados 

hacia determinadas tareas. Este es el ejemplo de la crianza de los hijos, y el de la 

protección de sus familiares mediante ciertos votos de silencio realizados para evitar la 

traición. No obstante, siguiendo la línea de los apuntes de Galanaki en 2018, también 

derivadas de esta posición inferior en la jerarquía tradicional, muchas mujeres 

pertenecientes a organizaciones criminales acaban siendo víctimas tanto de violencia 

física como psicológica, de sus propios maridos y hombres pertenecientes al clan. 

Además, la gran mayoría de las mujeres pertenecientes a mafias deben someterse a las 

decisiones de los varones y actuar conforme a sus reglas y normas. De hecho, son tan 

rechazadas en los roles importantes, que ni siquiera son tomadas en cuenta para los 

rituales necesarios para formar parte de la organización, y se encuentran en posiciones de 

vulnerabilidad de las que hoy en día intentan salir. 

Es Fiandaca en 2007 el que comienza a comentar que el rol de las mujeres en la 

‘Ndrangheta había ido cambiado y transicionado a lo largo del tiempo debido a diversos 

factores sociales. No obstante, hay que situarse en el marco contextual en el que estos 

cambios se producen casi a la par que determinados hitos y hechos que conforman nuevos 

pasos y abren el camino en la historia del feminismo. El progresivo empoderamiento de 

la mujer en la sociedad constituye una fuerte influencia para las mujeres que deciden salir 

del rol de sumisas. Por lo tanto, no es que los cambios se den únicamente en la 

organización criminal, sino que estos cambios son probablemente una consecuencia del 

cambio en la sociedad, de los nuevos roles y posiciones que las mujeres reclaman. Es 

decir, son las teorías feministas y la manera en las que estas influyen en la nueva sociedad, 

lo que ha permitido que se de un cambio de paradigma, que resulta en un cambio de roles 

encontrado en las organizaciones criminales. Ha sido realmente la introducción del 

feminismo, y el movimiento de liberación de la mujer, lo que también ha influido en que 
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muchas de ellas hayan decidido seguir el ejemplo de Lea Garofalo, Rita di Giovine, Rita 

Atria, y Giuseppina Pesce y entrar en el programa de protección de testigos.  

No obstante, igual que en la sociedad sigue manteniéndose una visión patriarcal en 

determinados aspectos, entre ellos el denominado techo de cristal, la brecha salarial, y los 

roles aún esperados respecto a la maternidad o las formas de comportamiento; los roles 

de superioridad de las mujeres en la ‘Ndrangheta acaban siendo escasos. Es por tanto por 

lo que, de acuerdo con Galananki (2018), quizás se produce una falsa ilusión de control 

y poder, debido a que ciertas mujeres hayan conseguido posiciones de liderazgo dentro 

de la organización criminal, y las grandes olvidadas son aquellas aún sumisas a sus 

maridos, padres, y hermanos que deben desempeñar el rol que se les adjudica, puesto que 

la negación incluso puede significar la pérdida de su vida. Por lo tanto, las propias mujeres 

acaban siendo víctimas de una organización criminal en la que se ven encerradas y 

muchas veces sin salida. En conclusión, se vuelve muy importante el testimonio de 

aquellas que han logrado ese triunfo, ya que también existen ejemplos de mujeres cuyo 

resultado fue la muerte, y es por tanto por lo que los varones pueden destacar estas últimas 

historias, infundando aun más miedo a aquellas que se plantean abandonar el clan.  

Las mujeres, por tanto, a pesar de ser miembros de las organizaciones criminales, en este 

caso de la ‘Ndrangheta, acaban desempeñando un rol que era el esperado de aquellas 

mujeres en la sociedad tradicional de mitad de los años 90. Es decir, un rol de esposa y 

buena madre. Como resultado, mientras sus maridos se involucran en actividades 

criminales, la ‘Ndrangheta crece como organización gracias a que las mujeres educan a 

sus hijos en la venganza y transmiten los valores de esta a los más pequeños. No obstante, 

es este rol escondido el que también es aprovechado por ciertos clanes y el que permite 

que, aquellas mujeres que obtengan posiciones de liderazgo, sean por lo general menos 

investigadas y menos descubiertas, ya que no se espera que sean ellas la cabeza criminal 

de los delitos. También es destacable que aquellas mujeres que se convierten en líderes 

son debido a circunstancias muy extraordinarias como pueden ser una capacidad 

incuestionable de liderazgo, un carácter muy firme, y, sobretodo, que desde el nacimiento 

ya sea establecido cuál será la posición en esa jerarquía de poder. Este fue el caso de 

Maria Serraino. No obstante, ella tuvo a su vez que desempeñar los roles que se esperaban 

del resto de mujeres en la ‘Ndrangheta, y la crianza de sus hijos fue uno de los factores 

importantes que consiguió mantenerla en el poder. Por lo tanto, igual que en la sociedad 

actual, es muy difícil que se encuentren testimonios de hombres que veneren a mujeres 



 

28 

cuya posición y estatus en cualquier jerarquía de poder sea mayor. Es muy común que el 

éxito se derive y relacione con una razón asociada a su rol tradicional, en lugar de a sus 

logros como persona, carácter, e incluso personalidad. Si bien es cierto que se han 

conseguido muchos avances dentro de las organizaciones criminales respecto a la manera 

en la que las mujeres son tratadas, no se igualan a la evolución a la que haya podido llegar 

la sociedad actual respecto a un marco feminista. Los roles siguen siendo muy 

tradicionales. 

También es cierto que existe el mito de que las llamadas “Donnas” dentro de las 

organizaciones criminales constituyen una especie de sociedad matriarcal, y por ello son 

respetadas y sus opiniones acatadas. Si bien es posible que existan organizaciones 

criminales más matriarcales, en el caso de la ‘Ndrangheta, esto está muy lejos de ser 

cierto.  

 

5.2- Previsiones futuras.  

El futuro es y seguirá siendo incierto. Sin embargo, se puede pronosticar que, tal y como 

se ha observado, la organización interna de la ‘Ndrangheta se ha ido modificando 

ligeramente de acuerdo con la evolución de la sociedad, y es probable que esto siga 

ocurriendo. 

Puede que incluso se cree el denominado efecto dominó, en el que cuantas más mujeres 

decidan unirse al programa de protección de testigos, más seguirán su ejemplo. De esta 

manera, no solo estarán a salvo todas aquellas víctimas de su propia familia, clan y 

entorno; sino que muchos de los clanes acabarán cayendo gracias a su testimonio. Cuantas 

más historias existan en las que se observe un mayor éxito y menos peligro una vez que 

se decide abandonar la organización, más mujeres se sentirán seguras para seguir los 

pasos de sus predecesoras.   

No obstante, se sigue necesitando una mayor evolución en el campo feminista tanto en la 

sociedad como dentro de las organizaciones criminales, que permitan a más mujeres tener 

la confianza y seguridad suficiente para poder salir de esa posición de vulnerabilidad.  

 

5.3- Conclusión final.  
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En conclusión, ¿son las mujeres en ‘Ndrangheta víctimas, o necesarias?  

La respuesta es que son ambas. Acaban siendo víctimas de la propia organización que las 

necesita para poder seguir en pie. Sin mujeres y sin su crianza, una organización de tipo 

familiar como lo es la ‘Ndrangheta no podría ni crecer ni evolucionar.  
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