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1. Introducción 
 

El crimen organizado es un fenómeno tan extendido como silencioso, que ha sufrido grandes 

transformaciones en el transcurso del tiempo. Dentro del crimen organizado hay distintas 

organizaciones, con diferentes zonas de actuación y diversas actividades. En el presente trabajo 

abordaremos las mafias (refiriéndonos a los grupos de organización criminal italianos) con más 

presencia y relevancia tanto en Italia como a nivel internacional; hablaremos de la Camorra, mafia 

con mucha historia que surge en la zona de la Campania, con la peculiaridad de ser la única mafia 

con un nacimiento urbanita en la que los lazos se estrechan más por interés que por consanguineidad 

(Bermejo, 2015). La siguiente en nacer fue la Cosa Nostra, mafia que se afincó en la isla de Sicilia, 

punto estratégico para el tráfico de productos ilegales y también de las más internacionales, pues tiene 

una escisión italoamericana de gran poder en Estados Unidos (Ruiz, 2020). También es conocida por 

la representación que se hace de ella en el Padrino (Petit, 2017). Y, por último, hablaremos de la 

`Ndrangheta, mafia que nace en los montes del Aspromonte y que consigue gran poder debido al 

tráfico de drogas, sobre todo de cocaína (Esclapez, 2021). Hay otro grupo mafioso conocido como 

Sacra Corona Unitá, de reciente creación debido a que se considera una escisión de la Camorra, por 

lo que no hablaremos de ella en específico, pero es considerada la cuarta mayor mafia de Italia.  

El papel de las mujeres dentro del crimen organizado ha ido variando según la época y también 

dependiendo del grupo al que perteneciesen. Como víctimas de las actividades ilegales perpetradas 

por este grupo, han estado siempre presentes (trata de mujeres, por ejemplo), pero como integrantes 

de la formación hay variaciones. En la Camorra, las mujeres siempre han tenido un papel más activo, 

e incluso algunos clanes están regentados por mujeres, constituyendo así su matriarcado, mientras 

que en otras mafias italianas (Cosa Nostra) las mujeres tenían un papel más pasivo, como esposas o 

madres que valían más por lo que callaban y cuya función era, principalmente, protectora.  

Aún así, hasta hace 30 años no se las detenía, ni siquiera aparecían en documentos judiciales, 

pues se tenía la concepción de que las mujeres no podían pertenecer a la mafia, aunque hubiese sido 

probada su implicación, activamente o como colaboradoras. Esto hizo que el rol de las mujeres en 

puestos de poder aumentase, pues sus maridos o hijos estaban recluidos la cárcel, lo que suponía un 

vacío de poder que debía ser cubierto. También es importante destacar la intensificación en la lucha 

antimafia en Italia, lo que supuso que las cabezas de los clanes cayesen y dejasen un espacio de poder 

que el género femenino supo ocupar. Además, su ascenso al poder tuvo que ver con el cambio de 

actividades del crimen organizado y su transición de mafia a empresa, configurándose una estructura 

burocrática aunque el fin siguiese siendo ilegal, y en este ámbito las mujeres tenían más conocimiento 

y, estadísticamente, mayor propensión a cometer crímenes no violentos, por lo que encontraron su 

hueco en este nuevo espacio. 
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El papel de las mujeres en grupos organizados depende de la historia de estos y de su posición 

en la familia (esposa, hermana, amante, madre…). 

 
1.1 Qué es el crimen organizado 
 
Pese a ser un tema de mucha actualidad, debido a la proliferación de estos grupos organizados entorno 

a un beneficio, las definiciones son varias y no concluyentes. Por un lado, tenemos los requisitos 

propuestos por la INTERPOL, donde se establecen como requisito que aparezcan, como mínimo, 6 

siempre y cuando estén presentes la 1, 3, 5, 11 (Consejo de la Unión Europea, 2000): 

1. Colaboración entre más de dos personas 

2. Cada una de ellas con tareas específicas asignadas 

3. Para un período prolongado o indefinido 

4. Que utilicen algún tipo de disciplina o control 

5. Sospecha de haber cometido delitos graves 

6. Activas a nivel internacional 

7. Que utilicen la violencia u otros medios destinados a intimidar 

8. Que sirvan de estructuras comerciales o económicas 

9. Implicadas en el blanqueo de capitales 

10. Que ejerzan influencia sobre políticos, medios de comunicación, administración pública, 

autoridades judiciales o sobre la actividad económica 

11. Movidas por la búsqueda de beneficios o poder.  

En  La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

que se realizó y firmó en el año 2000 aunque no entró en vigor hasta el 2003, se define grupo delictivo 

organizado como "un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 

que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados 

con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material” (BOE, 2003). 

En el ordenamiento jurídico español, más concretamente en el Capítulo VI del Código Penal, el 

artículo 570 bis “entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas 

con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan 

diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos” y las penas contempladas distinguen entre 

si los acusados son dirigentes (4-8 años de prisión en delitos graves o 3-6 años en los otros casos) o 

si los juzgados eran participantes o cooperadores de este grupo organizado criminal, por lo que se les 

impondrá una pena de 2 a 5 años si la finalidad fuese la comisión de delitos graves y de 1 a 3 años en 

el resto de los casos. 
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Una definición que aúna todos los componentes mencionados anteriormente es la presentada por 

De la Corte y Giménez-Salinas (2010), en la que se define grupo criminal como “organización creada 

con la finalidad de obtener beneficios económicos a través de la provisión continuada de servicios o 

bienes predominantemente ilegales (mercados ilícitos) y que asegure la supervivencia, 

funcionamiento y protección a través del recurso a la violencia, la corrupción y la confusión con 

empresas legales”. En esta definición se hace énfasis en los principales tres aspectos que conforman 

un grupo organizado (Giménez-Salinas, 2020): 

1. Requiere un grupo con una estructura o jerarquía interna. Cada formación tendrá la suya 

propia, y son numerosos los autores que han propuesto su propia clasificación de acuerdo con 

diversas variantes (función, estructura, la cohesión interna…). En este trabajo tomaremos la 

distinción que hace Von Lampe (2016, citado en Giménez-Salinas, 2020), que divide las 

asociaciones según su estructura en:  

a. Empresariales: Son aquellas organizaciones cuyo objetivo último es la obtención de 

un beneficio económico y la organización se conforma no por lealtad sino por 

necesidad, para obtener dicho beneficio. En los clanes de este tipo se presenta una 

jerarquía más horizontal, sin un único poder: el poder está distribuido de manera 

reticular en pequeños clanes o familias, lo que facilita la clandestinidad y la 

supervivencia del grupo organizado. Como veremos en el presente trabajo, es una 

estructura semejante a la presente en la Camorra.  

b. Asociativas: En estos grupos organizados prima el carácter organizacional sobre el 

económico; el fin último son los vínculos que se forman. En este caso sí que hay un 

líder claro y una jerarquía establecida, estas asociaciones se rigen por un código de 

conducta paralelo a la ley y con medidas de protección para los integrantes. Esta 

estructura es más similar a la presente en la Cosa Nostra y la ´Ndrangheta. 

c. Cuasigubernamentales: Son aquellas que actúan como gobierno paralelo, no solo 

persiguen un fin económico sino que también asumen determinadas competencias del 

Estado, como la protección, la propiedad o el bien común. En cierta medida, todas las 

mafias de las que hablamos en el presente escrito actúan de esta manera para asegurar 

la subsistencia de sus organizaciones, sobre todo en sus inicios, ya que nacieron como 

medida de protección de los indefensos frente a los abusos de los poderosos. 

2. Actividades ilícitas que desarrollan su principal actividad para la obtención de beneficios. 

Esto suele estar marcado por una demanda por parte de la población de un servicio u objeto 

(ilícito) y una oferta escasa o muy difícil de conseguir.  

3. Actividades que se usan de manera instrumental para mantener la clandestinidad del grupo 

criminal. Son las más empleadas debido a su efectividad son la corrupción de los poderes 
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públicos; emplean la violencia como castigo, pero también como método para atemorizar a 

aquellos que no comulgan con sus exigencias; y la penetración en la economía legal como 

pantalla para esconder los negocios ilegales.  

 
1.2 Qué es la mafia 
 

Hay diversas teorías sobre los orígenes etimológicos de la palabra “mafia” ya que se intuye que 

puede venir de distintas lenguas y pueblos: 

Tabla nº1: Orígenes etimológicos de la palabra “mafia” 

Mafu En siciliano significa “yo soy capaz” 

Mahafat En árabe significa “orgullo, jactancia, arrogancia” 

Ma fia Expresión de origen árabe que hace referencia a “lugar de refugio” 

Ma-afy Palabra árabe que se refiere a un encantamiento para protegerse de la muerte 

Maffia Palabra proveniente del dialecto toscano que hace referencia a miseria 

Mia fida Que significa “mis creencias” 

Mafia Que en siciliano hace referencia a “persona, animal o planta de aspecto majestuoso o 

desafiante” 

Mafia  En Palermo significaría “hermoso, atrevido, seguro de sí mismo” 

Mafia  Podría ser el acrónimo de Morte Alla Francia Italia Anela (grito de guerra de los 

sicilianos cuando en 1282 se levantaron contra los franceses que gobernaban en la 

isla) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo (2015) 

Sea cual fuere el origen etimológico de esta palabra, “aparece por primera vez en 1863 en el 

estreno de la comedia popular I mafiusi di la Vicaria, de Giuseppe Rizzotto, que transcurre en la 

Vicaria, prisión palermitana” (Bermejo, 2015). 

Esta palabra se originó para denominar a la Cosa Nostra, grupo criminal que se creó y 

desarrolló en Sicilia, y hacia referencia a sus componentes. Con el paso del tiempo se utilizó para 

cualquier grupo organizado que habitaba en Italia, sobre todo para hablar de la Camorra y la 

´Ndrangheta. El salto de este término a cualquier organización dedicada al crimen organizado fue el 
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siguiente paso (chinos, rusos, turcos…) (Dickie, 2006). Actualmente también se utiliza como 

adjetivo, sin hacer referencia necesariamente a una persona que se dedica a actividades ilícitas.  

Las cuatro mafias generan más de veinte mil millones al año, de los cuales casi ocho mil 

millones provienen del narcotráfico, seguido de la extorsión como segunda actividad delictiva más 

lucrativa. Las actividades que menos dinero mueven son el tráfico de armas (que supone apenas 

noventa y tres millones), el juego ilegal y la gestión de residuos. También hay diferencias de 

recaudación entre los distintos grupos mafiosos, colocándose en primer lugar la Camorra, que siendo 

la más antigua es a la vez la que mejor se ha ido adaptando al cambio de tiempos y circunstancias. A 

continuación, tenemos a la ´Ndrangheta, que dejó de ser aquella banda criminal formada por jóvenes 

pastores para convertirse en una de las más influyentes a nivel mundial. La Cosa Nostra tuvo un 

período de apogeo, pero debido a guerras internas y a la lucha antimafia por parte de las autoridades, 

perdió gran parte del poder que ostentaba, quedando relegada a la tercera posición (Petit, 2017).  

Por todo esto y su creciente poder a nivel mundial, es importante conocer la posición que 

ostentan estos grupos organizados hoy en día, qué transformaciones han sufrido tanto a nivel 

económico (evolución de mercados y actividades ilícitas desde sus orígenes hasta ahora) como a nivel 

estructural (con la inclusión de papeles femeninos dentro de la mafia). Estos temas son los que se 

desarrollarán a lo largo del trabajo, primero, se revisarán las principales organizaciones mafiosas del 

panorama actual, la Camorra, Cosa Nostra y ´Ndrangheta, estudiando sus orígenes y sus principales 

características. También se hablará de la expansión de cada una de ellas, incluyendo sus negocios 

más rentables. Esta parte aunaría las transformaciones económicas o “empresariales”. Las 

transformaciones estructurales se examinarán con la introducción de las mujeres en la mafia. Las tres 

organizaciones mafiosas que hemos comentado mantienen una jerarquía y cohesión distinta, lo que 

marcará las diferencias en los roles femeninos en la mafia.  
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2. Objetivos 
 

El fin último de este trabajo es realizar una aproximación del rol de la mujer dentro del crimen 

organizado, más específicamente dentro de la Camorra y cómo este papel ha ido evolucionando a lo 

largo de las distintas etapas.  

Para llegar hasta el papel de las mujeres primero se realizará una revisión de las características 

de la Camorra y aquellos rasgos peculiares que la diferencian de las mafias vecinas, la Cosa Nostra y 

la ´Ndrangheta; se revisarán los orígenes de cada una, su organización y su evolución a lo largo de 

los años. Al mismo tiempo, estos grupos organizados también comparten muchas similitudes entre 

ellas, las ansias de poder y rivalidades, el secretismo que rodea a cada una de estas organizaciones o 

las rígidas normas y protocolos que comparten.  

Por último, se revisará el desempeño de la mujer en cada una de estas organizaciones, explicando 

tanto similitudes como peculiaridades y, sobre todo, cómo se han ido desarrollando los roles 

femeninos en cada grupo mafioso, poniendo especial atención a la Camorra, donde se expondrán a 

su vez dos ejemplos de auténticas “reinas de la Camorra”, cuyo papel ha sido especialmente relevante 

y ha marcado un hito en la transformación de la mujer dentro del crimen organizado.  

3. Metodología  
 
La metodología seguida en el presente trabajo se ha basado en una revisión bibliográfica en Google 

Scholar principalmente. Los parámetros de búsqueda se han centrado en documentos en español e 

inglés (hecho que hizo que se redujeran mucho los resultados ya que la mayoría de la bibliografía 

sobre las mafias está en italiano) que contuviesen las siguientes palabras “crimen organizado”, 

“organized crime”, “Camorra”, “Cosa Nostra”, “´Ndrangueta”, “mujeres mafia”, “Mujeres 

camorristas”, “Women and mafia”, “Women in organized crime”. Esta búsqueda resultó en 37 

documentos que, en un principio, encajaban en los parámetros de la búsqueda y también con el tema 

que se iba a tratar. Después de revisarlos se seleccionaron 19, entre ellos dos libros: Breve Historia 

de la Camorra y Breve Historia de la Cosa Nostra, ambos de Fernando Bermejo.  

Debido al interés público sobre este tema y su cercanía temporal al momento presente, se pudo 

obtener información en periódicos y revistas, como los diarios ABC y El País y la cadena BBC. La 

búsqueda se hizo en el buscador de Google Noticias, donde los resultados dieron lugar a la selección 

de 13 artículos especialmente relevantes para el último apartado, “Mujeres en la Mafia”.   
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4. Resultados 
 
4.1 Organizaciones mafiosas 
 
4.1.1 Camorra 
 

La Camorra es el grupo de crimen organizado por excelencia que opera en la zona de la Campania 

italiana, cuya capital es Nápoles, donde la organización tiene mayor presencia. En 2008, un informe 

expedido por la DIA (Dirección Italiana Antimafia), contaba con la presencia de 41 clanes en la 

provincia de Nápoles del total de 100 que conformaban la Camorra. 

En la RAE (Real Academia Española) la primera acepción del término Camorra es “mafia 

napolitana”, y ya en la segunda viene el significado coloquial “bronca, pelea”. Pese a que el origen 

del término camorra es incierto, Michelangelo Pascali, (2019) atribuye este término al antiguo verbo 

camorrare, que define como “la comisión de un acto de indebida prevaricación en presencia de un 

abuso; y los abusos son, sin duda, elementos bases del actuar de la Camorra”. Antonio Nicaso y 

Marcel Danesi (2021) exponen en su obra Organized Crime: A cultural introduction que la etimología 

de este término proviene de la unión de ca, en referencia a los capos como jefes de estos grupos 

organizados, y murra, que era un juego muy popular que consistía en dos personas que, a la vez, 

sacan una mano con un número de dedos elevados al mismo tiempo de dicen una cifra, y el que acierte 

el número total de dedos marca un tanto. También hace referencia a la fuerte unión entre la Camorra 

y los juegos de apuesta, de donde sacaban la mayor parte de sus ganancias, junto con el contrabando 

de los objetos prohibidos de cada época. 

Los orígenes de este grupo mafioso también son inciertos y hay varias teorías acerca de este 

surgimiento. El término Camorra aparece por primera vez en un documento oficial en el año 1735 en 

Nápoles, haciendo referencia a sus ilegalidades en los juegos de apuestas (Nicaso & Danesi, 2021), 

pero la formación de este grupo se remonta a periodos anteriores. Entre las distintas teorías, Fernando 

Bermejo (2015) rescata tres posibles inicios de la Camorra en su obra Breve historia de la Camorra: 

! Una primera hipótesis propondría la creación de este grupo en Cagliari (Cerdeña), como un 

conjunto de mercenarios que se ofrecieron voluntarios para luchar, en un primer momento para la 

República de Pisa y posteriormente para el Reino de Aragón, todo ello en el siglo XIII. Trescientos 

años más tarde, irían con las tropas españolas a Nápoles y sería en este territorio donde decidirían 

quedarse y establecer su poder.  

! Otro posible inicio de la Camorra, señalado por Luca Torre (citado por Bermejo, 2015), sería la 

Hermandad de la Garduña. Una supuesta organización secreta presente en el Reino de Castilla en 
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el siglo XV que se trasladó a Nápoles cuando las tropas españolas pusieron rumbo a la tierra italiana. 

Se tilda esta opción como ficción, ya que la existencia de esta orden secreta es una suposición. 

! La última teoría refiere a tres hermanos españoles, Osso, Mastrosso y Carcagnosso, los cuales 

tuvieron que huir de España debido a que eran perseguidos por el asesinato de un caballero que 

había ultrajado el honor de su hermana. Estos tres hermanos huyeron a Italia y se afincaron en la 

isla Favignana, donde permanecieron cerca de treinta años, llegando a crear una organización 

secreta conocida como Familia de Montalbano que actuaba para proteger los derechos de los más 

desfavorecidos y luchar contra las injusticias sociales, llegando incluso a establecer unas reglas. 

Llegada la hora, los tres hermanos decidieron separarse y cada uno emigró a un territorio en Italia: 

Osso fue a Sicilia, donde tiempo después fundaría Cosa Nostra; Mastrosso se establecería en 

Calabria, iniciando tiempo después la `Ndrangueta; y, por último, Carcagnosso en la Campania 

italiana, dando lugar a la Camorra (Bermejo, 2015).  

Todos estos posibles comienzos mafiosos tienen en común el origen español y que surgieron como 

un nuevo método utópico de defensa de los menos favorecidos frente al poder.  

 

La Camorra no es una mafia al uso, y más que un grupo de crimen organizado, se le podría denominar 

como grupo de crimen desorganizado (Savona, 2010), ya que, como elemento característico, la 

Camorra es una organización en la que no hay un jefe principal o cúpula de poder, ni los distintos 

clanes tienen que seguir las órdenes o reportar a un superior. Es un grupo constituido por distintas 

familias o clanes agrupados en torno a un territorio y una actividad delictiva, pero el organigrama de 

poder es de tipo horizontal. En el año 2010, la Camorra contaba con cerca de 7000 afiliados, 

distribuidos en 235 clanes a lo largo de toda la Campania (SOS Imprese citado en Bermejo, 2015). 

Estos clanes, para aumentar su poder, pueden formar alianzas, principalmente por dos razones: por 

un lado, alianzas más efímeras en las que distintos clanes de la Camorra se unían para derrotar a un 

enemigo común con mucho poder y cuya derrota sería inviable si solo se enfrentase un clan. Estas 

alianzas suelen ser más frágiles ya que, una vez el objetivo es neutralizado, se disuelven; pero, 

acostumbradas a actuar de forma más individualista, sin recibir órdenes ni compartir territorio, solían 

acabar con tensiones y con los distintos clanes enfrentados. Las otras alianzas que se organizaban se 

basaban en matrimonios entre miembros de distintas familias; estas eran más estables y duraderas, 

debido al fuerte sentido de la lealtad en el que se basa la Camorra (Bermejo, 2015).  

Otro rasgo característico de la Camorra es su alto nivel de violencia, con gran atracción por todo 

tipo de armas. Por este motivo, uno de los puntos fuertes de este grupo mafioso era el tráfico de armas. 

La violencia era un elemento central, ya que era considerada como un signo de valor, el ser temido 
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era la forma de mantener el poder, de extender su territorio y de reclutar a más miembros. Así, desde 

el comienzo de este grupo organizado, la manera de entrar en esta banda ha sido demostrando el nivel 

de violencia que pueden ejercer los potenciales miembros (Pascali, 2019). En un primer momento, 

los candidatos debían batirse en duelo, y ya en tiempos más modernos, la forma de pertenecer a la 

organización era cometer un asesinato para mostrar el valor de dicho candidato. La violencia 

funcionaba como un ascensor, ya que cuanto más violento y sanguinario se era, más rápido escalaba 

posiciones dentro de la mafia (Bermejo, 2015). También, si había conflicto con otros clanes o 

conflictos de poder dentro del mismo, se arreglaba con un duelo como demostración de poder. Otro 

punto relevante fue la violencia carcelaria ejercida por la Camorra, punto central en su estrategia de 

recaudación de miembros, sobre todo en la época de Cutolo. Era importante que cada clan tuviese la 

mayor cantidad de miembros posible para vigilar los territorios que poseían; esto no resultaba muy 

costoso para la mafia, ya que ofrecían una opción de vida en aquellas zonas más deprimidas 

socioeconómicamente y, sobre todo los jóvenes, lo veían como una salida lucrativa de la pobreza. 

Ofrecían trabajo a mucha gente, y por ello las zonas donde se implantaban estaban incluso 

agradecidas, ya que lo que no lograban las políticas puestas en marcha por los diversos gobiernos, lo 

conseguía la Camorra a través de actividades prohibidas (Pascali, 2019). Muchas veces, eran estos 

barrios deprimidos los que detenían o dificultaban la lucha antimafia, protegían a la Camorra e incluso 

organizaban marchas en su apoyo (Bermejo, 2015). Los centros penitenciarios fueron los lugares 

donde se reclutó mayor número de afiliados de la Camorra, se les brindaba protección y un grupo, 

beneficios imperantes en la cárcel, sobre todo si se tiene en cuenta que la gente que ingresa en estos 

centros no tiene raíces y son fáciles de incluir en las filas camorristas, ya que les brindaban algo 

parecido a una familia, un grupo en el que sentirse respetados y apoyados. La violencia que se ejercía 

en las cárceles por parte de los verdugos camorristas, muy sanguinarios, hacían la vida imposible a 

sus enemigos, por lo que era muy ventajoso tener a estas figuras como aliados en vez de como 

enemigos. De vuelta, la violencia como forma de imponer su poder. Además, debido a las estrechas 

relaciones entre la Camorra y diversas figuras relevantes, entre ellos numerosos políticos, estos 

gozaban de diversos favores dentro de los centros penitenciarios, como traslados a cárceles con 

mejores condiciones, facilidades para reclutar a presos o para acabar con sus enemigos (muchos de 

los guardias de estos centros formaban parte de la red de contactos de la Camorra, ya fuese bajo 

amenazas o por la promesa de beneficios) (Bermejo, 2015). 

La Camorra no se “casaba” con ninguna ideología, se relacionaba con todo aquel que les pudiese 

ofrecer algún beneficio y que, además, fuera fácil de sobornar. Se aliaban con el mejor postor. Esto 

hizo que los lazzari, predecesores de la Camorra, en el siglo XVI pactasen con los Borbones para 

vencer a los franceses y expulsarlos de Nápoles. Consiguieron su objetivo, pero con el regreso de los 

Borbones (huidos por esta guerra) tuvo lugar una lucha de poder entre estos y los lazzari, ya que 
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ambos sentían que esa zona les correspondía: los lazzari, porque habían sido los que habían luchado 

por esa ciudad; y los Borbones, porque era su territorio. Algo parecido ocurrió cuando Mussolini 

impuso su poder: en un primer momento, los camorristas eligieron tener un perfil bajo, y el dictador 

prefirió dejarlos a su aire. Intentaron seguir con el contrabando, pero llamando menos la atención, 

con pequeños trapicheos poco destacables, pero a medida que Mussolini obtiene más poder, emprende 

una lucha contra la mafia para que no se rebelen ni le quiten territorio. A lo largo de su existencia, 

son muchos los políticos y figuras que han accedido a las pesquisas de la Camorra, ya fuera por 

obtener beneficios o por el temor que imponía su ley de la violencia, pues muchos perdieron su vida 

luchando contra la mafia (Bermejo, 2015). 

A comienzos del siglo XX, la Camorra era la mafia peligrosa de todo el mundo, pero ¿cómo 

consiguieron esta cantidad de poder? Después de revisar el trabajo de Bermejo (2015) y Pascali 

(2019), se ha llegado a la conclusión de que fue debido la combinación de una serie de factores: 

! Momento histórico: Las épocas donde más ha crecido esta organización son aquellas en las que se 

ha producido un cambio de paradigma social u otras situaciones que han conducido a un malestar 

social generalizado. Son un grupo que se mueve bien en el conflicto y sabe reaccionar ante él, como 

en crisis socioeconómicas, la lucha entre Austrias y Borbones, guerras mundiales, grandes 

inundaciones o incluso dictaduras. Mantienen un perfil bajo, peleando cuando llega el momento 

oportuno y ganando el favor de la sociedad, que les apoya debido a su oferta de trabajo y protección 

a gran parte de la población que lo está pasando mal debido a las diversas tragedias que asolaron la 

Campania. También es cierto que, para muchas de estas situaciones, se han garantizado fondos de 

reconstrucción que han sido malversados por la mafia y han servido para prolongar y agudizar su 

poder.   

! Legitimación, tanto popular como de figuras históricas: En ojos de la ciudadanía, la Camorra 

cumplía tres funciones sociales. Por un lado, la de intermediados de la población común con la 

clase política, los cuales eran vistos como figuras alejadas de la realidad en las que no se podía 

confiar, pues no entendían al pueblo llano. Este pensamiento aumentó con todos los escándalos de 

corrupción, hasta llegar a un punto en el que, según un sondeo realizado en Nápoles en 1994, “los 

encuestados manifestaban mayor respeto a los camorristas (14,6%) que a los partidos políticos 

(13,7%)” (Bermejo, 2015). La segunda función radica en cubrir necesidades sociales, 

especialmente el desempleo. La Camorra surge en un ambiente urbano debido a la necesidad 

económica que había, como rebeldes que luchaban a favor del pueblo y en contra de las clases más 

favorecidas. Ante la incapacidad de la administración pública para dar una respuesta al desempleo, 

los camorristas llegaron a emplear a más de trescientas mil personas en sus actividades, 
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mayoritariamente ilegales, y no siempre con las mejores condiciones de trabajo, ya que lo más 

frecuente era que estos trabajadores estuvieran prácticamente explotados. Por último, también 

ofrecían una ilusión de seguridad a los ojos del pueblo, pues, aunque eran ellos mismos los que 

provocaban la violencia, se encargaban de cobrar un tributo (extorsión). Eran sus propias cruzadas 

con otros clanes u organizaciones mafiosas los que provocaban destrozos y heridos. También esta 

protección repercutía en su propio beneficio, ya que ellos se enriquecían y se encargaban de 

coaccionar a todo el que no comulgaba con sus intereses.  

! Actividades ilegales: Las actividades básicas con las que se enriquecían radicaban en el 

contrabando de artículos prohibidos en cada época (cigarrillos, alcohol, armas…) y la extorsión, 

tanto de pequeños comercios como de individuos. Conforme se acercaban a épocas más modernas, 

también se dedicaron a influir en las elecciones, cobrando a los políticos por hacerles vencedores a 

través de la coacción a su red clientelar. Además, se enriquecieron con el negocio inmobiliario, ya 

que era una buena oportunidad para blanquear dinero. Con todas estas actividades conseguían 

financiar y perpetuar su influencia por toda la Campania.  

 

4.1.2 Cosa Nostra 
 

La Cosa Nostra es la organización mafiosa por excelencia del territorio italiano comprendido por 

Sicilia y alrededores. Este grupo surge por el hartazgo del pueblo siciliano por las continuas 

invasiones a las que estaban sometidos debido a su posición estratégica (una isla, en medio del 

Mediterráneo prácticamente, con fácil conexión tanto con el continente europeo como con el 

africano). Cada vez que eran colonizados por los diversos pueblos que ocuparon la isla (fenicios, 

griegos, cartagineses, romanos, árabes, españoles, franceses…), la gente se sentía maltratada y 

desprotegida, lo que los llevó a despreciar a todas las autoridades gubernamentales y confiar solo en 

otros compatriotas y en aquellas personas a las que les unían lazos de sangre, formando las cosca o 

familias que más adelante se denominarían mafiosas (Acosta, 2016).  

No fue hasta el siglo XX cuando se agruparon de forma secreta todas estas familias bajo la 

denominación de Cosa Nostra, en una reunión que se produjo en Palermo con familias pertenecientes 

a la mafia siciliana, tanto de esta isla como de aquellas cosche (familias mafiosas) que se habían 

instaurado en Estados Unidos (Bermejo, 2015). 

El declive de esta organización empezó a principios de los años 90, más concretamente en 

1990, cuando John Gotti, el último gran padrino y cabeza de la familia Gambino, fue detenido 

(Salazar, 2019). En este momento, la Cosa Nostra tenía alrededor de 186 familias activas (Roth y 
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Frey, 1991). Con la entrada del nuevo siglo, el número de familias activas descendió a 170 (Raufer, 

2002) para en 2009 tener alrededor de 5500 miembros, siendo la mafia italiana con menos miembros 

(Sos Imprese, 2009). En el 2018 el número de familias activas era de 100 de las cuales 70 se 

encontraban en Palermo. 

Como a la mayoría de las organizaciones mafiosas, a la Cosa Nostra le gusta retratar sus orígenes 

con historias mitificadas en las cuales se presentan como los salvadores de un pueblo avasallado por 

los poderosos, que les humillan y empobrecen, y surgen como héroes al rescate de los más 

necesitados. En el libro Breve historia de la Cosa Nostra, escrito por Bermejo (2015) se recogen 

algunos de estos mitos: 

• Lorenzo Picchi establece el origen de la mafia en el reinado de Federico II, cuando los grupos 

de nobles se organizaban en formaciones para actuar “como policía privada a su servicio en 

una sociedad sin ley”. 

• Por otro lado, Kermoal apunta que el origen de Cosa Nostra podría retrotraerse al reinado de 

Carlos V, en el siglo XVI, cuando se funda Compañía Imperial de hombres de honor, que con 

el tiempo derivaría en los uomini di rispetto (hombres de respeto) que son aquellos 

componentes de la Cosa Nostra. En un principio era una organización para luchar contra las 

desigualdades y combatir la delincuencia, concebida para defender a los más débiles. Esta 

“hermandad” destacaba por el férreo código de honor que debían seguir todos estos hombres 

de respeto. 

• Romualdo Bonfadini publica un informe en 1976 donde retoma la idea de las Compañías 

Imperiales, pero afirma que los sucesores de esta fueron los Beati Paoli, los cuales fueron los 

antecesores de la Cosa Nostra. Los Beati Paoli fueron una sociedad secreta cuyo cometido era 

impartir justicia social y tenían potestad para confrontar a aquellos que amenazaban este 

equilibrio social, teniendo potestad incluso para decidir sobra la vida y la muerte.  

• También podemos recuperar la idea expuesta en el apartado anterior sobre la Camorra, en la 

que Osso, caballero huido de España junto a sus dos hermanos, habría formado la Cosa Nostra.  

Todos estos posibles orígenes tienen en común el retrato de esta organización criminal como una 

necesidad social. Se hacen ver como aliados del pueblo para luchar contra las injusticias y 

desigualdades sociales y para frenar los abusos del poder que se cometían contra la población. 

La Cosa Nostra, a diferencia de la Camorra, tiene una estructura jerarquizada y piramidal con 

unas funciones marcadas y un poder preestablecido. En la base de esta pirámide se encuentran los 

soldati (soldados), que son el estamento más bajo dentro de esta estructura. Se suelen agrupar en 
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decine (equipos formados por diez soldati) y están a las órdenes del capodecine (jefe encargado de 

los soldados). Este jefe de los soldados está a las órdenes del capo (cabeza de familia), el cual está 

ayudado por un vicecapo (el segundo al mando, subdirector) y el consigliere (consejero). Esta es la 

estructura básica de una cosca (familia mafiosa), unidad básica de la Cosa Nostra. Las familias 

mafiosas se organizaban a su vez en mandamenti (agrupaciones de familias mafiosas), regidas por un 

capomandamento que se reformaba cada 3 años. Los mandamenti se agrupaban en Comisiones 

Provinciales que a su vez se repartían en regione (comisiones interprovinciales), cuyos componentes 

elegían a los capomandamenti y mediaban entre los conflictos que pudiesen surgir entre las distintas 

familias para rebajar las tensiones y evitar guerras internas. Por encima de toda esta estructura se 

encuentra el capo de capos, el jefe de la mafia (Giménez, 2018). 

Estas familias estaban constituidas más por cercanía territorial que por lazos de sangre; es decir, 

aquellas personas que convivían en un mismo territorio formaban la familia, aunque aquellas personas 

relacionadas biológicamente siempre formaban parte de una misma cosca. En un primer momento, 

el relevo de poder dentro de la cosca se hacía de manera democrática, los componentes de la familia 

votaban a su capo según los méritos alcanzados y el nivel de experiencia. Con el paso del tiempo, 

esta meritocracia acabó y los lazos de sangre tomaron mayor protagonismo (los padres pasaban el 

poder a sus hijos). Llegó el punto donde la democracia se perdió por completo y los jefes eran 

designados por la Comisión Provincial o por el jefe supremo en función de la fidelidad que tenía cada 

candidato con estos. Además de aquellos que formaban parte de la familia, contaba con colaboradores 

que trabajaban con ellos pese a que no eran “hombres de honor” (Bermejo, 2015). 

Una peculiaridad de esta organización criminal fue el rumbo internacional que tomó. Este salto 

al Atlántico empezó en 1901, cuando el jefe de la mafia en aquel momento, don Vito Cascio Ferro, 

decidió trasladarse a Estados Unidos e introducir la organización y manera de actuar de la Cosa Nostra 

en este nuevo país. Pese a la rivalidad con otras organizaciones ya instauradas en Estados Unidos, la 

Cosa Nostra consiguió hacerse un hueco y acumular grandes cantidades de dinero y poder, sobre todo 

del cobro del pizzo (extorsión a propietarios de pequeños negocios). En la época de la II Guerra 

Mundial y con la llegada de Mussolini al poder en Italia se produjo un gran transvase de integrantes 

de la Cosa Nostra italiana a Estados Unidos. Esto se debe a que, aunque en un principio había cierta 

colaboración entre la mafia y el gobierno fascista, la represión que se ejerció sobre esta banda criminal 

para arrebatarles el control y librarles de la impunidad con la que gozaban hasta entonces fue de tal 

magnitud que tenían que decidir si quedarse para ser torturados o emprender un nuevo camino con 

sus familiares exiliados en EE. UU. Esta mafia italoamericana creció de manera notable, no solo en 

miembros sino también en poder, e introdujeron nuevos métodos de financiación además de la 

extorsión (contrabando de armas, drogas y productos prohibidos, robos, negocios fraudulentos…). 
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Ambas escisiones (italiana e italoamericana) tenían un funcionamiento muy similar con algunas 

excepciones; la primera, es que la disciplina interna es mucho más férrea en la nueva formación que 

en la original. Otra distinción radica en el modo de ganarse los beneficios: lo normal en Estados 

Unidos era que nadie tenía el sueldo asegurado, cada uno tenía que generar ingresos por su cuenta y 

darle un porcentaje a su superior. Y por último, hay que contar con el gran interés que tenía esta mafia 

italoamericana por la industria del entretenimiento. La gran mayoría de sus ingresos provenían de la 

extorsión a cinematográficas, a los actores, a los sindicatos, y también invirtieron en el juego y 

desarrollaron un importante imperio cinematográfico con una productora de cine convencional y otra 

de cine pornográfico. Esta última fue la que más beneficios reportó (Ruiz, 2020). 

 
4.1.3 `Ndrangheta 
 

El nombre de esta mafia proviene del griego andragathia, que significa coraje y lealtad (Peter, 2018). 

Su zona de actuación es una pequeña zona, pobre y muy montañosa, en el sur de Italia llamada 

Calabria. Como es conocido en Italia, hay una gran diferencia entre el norte y el sur de este país; 

Calabria forma parte de la región suroeste de este país (la punta de la bota) donde la pobreza es 

palpable y su esperanza de vida es cuatro veces inferior a las regiones del norte (Instituto Superior de 

Sanidad). El desempleo se triplica en el sur y hay un 10% de población en pobreza (frente al 6% del 

norte), lo que da lugar a un PIB en el norte que duplica al del sur (Gómez, 2018). 

Esta no es una situación novedosa, pues el área de Calabria lleva siendo expoliada durante 

años, desmejorándola y conduciéndola a los niveles de pobreza que reflejan las cifras expuestas en el 

párrafo superior, lo que a su vez supuso el nacimiento de la `Ndrangheta. El origen de este grupo 

mafioso es rural; para ser más exactos, surge en las montañas del Aspromonte (macizo situado al sur 

de Calabria, en la provincia de Reggio Calabria). Los varios alcaldes que gobernaron este territorio 

durante el siglo XIX se aprovecharon de su situación de poder y expoliaron la zona a través de 

numerosos casos de corrupción para beneficiar a sus aliados a nivel nacional. Este también fue el 

motivo por el que el gobierno central no inició ninguna medida de control: se beneficiaban del expolio 

de tierras y ganado que se perpetró durante casi un siglo. Un grupo de jóvenes pastores, hartos de la 

situación de indefensión que vivían y del miedo infundido a sus familias, se organizó para impedir 

este robo de sus bienes más preciados (Esclapez, 2021). Dicha agrupación fue creciendo y 

expandiéndose por toda la región con el fin de “proteger a los indefensos frente a los poderosos” hasta 

convertirse en la mafia más globalizada, llegando a facturar 50000 millones de euros al año, de los 

que 30000 millones pertenecen al tráfico de cocaína (Gómez, 2021). Esta facilidad para el tráfico de 

estupefacientes, entre muchas otras cosas, viene del control del puerto de Gioa Tauro y de su 

proximidad con la isla de Sicilia, separada por escasos 3 kilómetros (Esclapez, 2021). 
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En 1970 comenzó un nuevo periodo en este grupo criminal, debido a la renuncia de algunos 

de los componentes más jóvenes a la norma de “no establecer relaciones de confianza con las 

administraciones públicas ni con la sociedad civil” (Ruiz, 2020). Este nuevo grupo se autoproclamó 

La Santa, y empezaron a relacionarse con diferentes figuras públicas, aunque también con cualquier 

persona con un puesto que les beneficiase y fuese proclive al soborno (médicos, funcionarios, 

magistrados, abogados, empresarios…). Esto no gustó a los grandes líderes tradicionales de la 

`Ndrangheta, ya que rompía el código que habían jurado a la vez que la tradición mafiosa, por lo que 

en 1974 comenzó una guerra entre las dos escisiones que duraría dos años y se saldaría con más de 

trescientos muertos y el triunfo de La Santa. En este nuevo periodo, liderado por los hermanos De 

Stefano, se aumentaron notablemente los beneficios gracias al tráfico de productos ilegales (armas, 

drogas, tabaco…) con colaboradores por toda Europa, lo que propició que muchas familias mafiosas 

emigrasen a otros países para continuar con el negocio. Esto dio lugar a un aumento de la autonomía 

de las distintas familias, lo que provocó la segunda guerra de poder en la `Ndrangheta. En esta 

ocasión, la lucha fue entre los hermanos De Stefano y un clan de la provincia de Reggio, y se alargó 

6 años, hasta que intervino la Cosa Nostra (grupo mafioso de Sicilia). Tras un acuerdo de paz, decidió 

reformarse la estructura de la organización, convirtiéndola en una entidad más centralizada para evitar 

futuros enfrentamientos de poder (Ruiz, 2020).  

La estructura de esta organización mafiosa está compuesta por una base de ndrinas, que son 

agrupaciones meramente familiares; es decir, por razón de parentesco, y el poder pasa de padres a 

hijos. Pese a que la `Ndrangheta no tiene una jerarquía piramidal, pues todas las familias están a la 

misma altura, dentro de las ndrinas sí hay una estructura patriarcal, y el padre de familia es el que 

ostenta el poder, que trasladará a su hijo, además de ser el responsable de organizar los matrimonios 

para que el mando persista dentro de la familia (Ruiz, 2020). La agrupación de las familias o ndrinas 

dará lugar al locale, que será la estructura territorial, y cada uno se dividirá en la sociedad minore, 

donde, aunque hay oficiales, estos serán de bajo rango y está conformado por el destacamento menor; 

y la Sociedad Maggiore, compuesta por las figuras más importantes de la locale: el capolocale (jefe 

de familia, patriarca), el contabile (el contable, gestiona los ingresos y los gastos de la organización) 

y un capocrimine (dirige las acciones ilegales). Estas locali están dirigidos por diversas comisiones 

dependiendo de la región a la que pertenezcan: la Piana (dirige la región de Gioa Tauro), la Montagna 

(dirigida al orden de las familias afincadas en el Aspromonte), la Ciudad (controla las ndrine de 

Reggio Calabria), la Camera de Compensazione (de la cual forman parte las familias del norte de 

Calabria y aquellas afincadas en Roma) y el Crimine (se encarga de coordinar los locali de Reggio 

Calabria con los locali del resto de Italia y también de aquellos que han emigrado al resto del mundo). 

(Esclapez, 2021). 
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A finales del año 2019 se propinó un duro golpe a la mafia calabresa, siendo la segunda mayor 

operación contra la mafia en la historia de Italia (la primera fue a mediados de los años 80 en 

Palermo). En esta gran operación se detuvieron a cerca de 400 personas pertenecientes a la 

´Ndrangheta, pero también a colaboradores de estos, piezas clave para la expansión. La mayoría de 

ellos, políticos de la región (de todas las ideologías), lo que desestabilizó las elecciones del 26 de 

enero de 2020, pues los partidos tuvieron que reformar sus listas debido a la gran cantidad de políticos 

que habían sido detenidos y encerrados o a los que se les había prohibido la residencia en Calabria. 

El juez que se ha encargado de perseguir estos casos mafiosos es Nicola Gratteri (con escolta y 

protección desde que empezó a perseguir a la ´Ndrangheta), quien señaló que la mafia calabresa “se 

ha convertido en la más peligrosa organización criminal europea, la más rica y poderosa del mundo” 

(Gómez, 2021). 

La situación de pandemia por el COVID-19 no ha frenado estas actividades ilícitas; es más, 

las ha reforzado y dinamizado, y esto es debido a la gran cantidad de dinero en efectivo que poseen, 

que les permite actuar en la sombra. Al acaparar tanto dinero en efectivo, han podido operar y comprar 

todo aquello que les ha convenido en este periodo de incertidumbre a nivel mundial. Una de las 

formas más lucrativas de adquirir poder durante la pandemia ha consistido en fiar dinero a aquellos 

pequeños comerciantes que estaban pasando por apuros económicos debido a los cierres, cuarentenas 

y, en general, a la crisis devenida de esta situación. Los integrantes de la mafia se encargaban de 

prestarles dinero con un interés que no eran capaces de devolver, por lo que terminaban cediendo su 

negocio a la ´Ndrangheta, que usaban estos pequeños comercios para blanquear el dinero proveniente 

sobre todo del tráfico de cocaína (Gómez, 2021). 
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4.2 Mujeres en la mafia 
 

En un primer momento, la perspectiva mantenida tanto por la sociedad civil como por los poderes 

judiciales del estado era que la mujer no era capaz de pertenecer a la mafia, y mucho menos de 

cometer las sangrientas vendettas (venganzas) a las que estaban acostumbradas los grupos mafiosos. 

Raramente aparecían en documentos judiciales, y menos aún como responsables. A ellas se las veía 

como las mujeres o las madres de los mafiosos, con una función pasiva en el entramado del crimen 

organizado, no se ponía el foco en ellas pues se las veía como entes indefensos, cuidadoras sin ningún 

conocimiento sobre las actividades delictivas de sus seres cercanos. Sin embargo, esta concepción 

cambió debido a varios factores concatenados, que se desencadenaron a raíz la convergencia de la 

crisis política que aconteció en el año 1992, que condujo a la desaparición del Partido Comunista 

Italiano (PCI) y a la incursión de la mafia en grupos políticos de todo el sur de Italia, con el 

consiguiente malestar que esto supuso en el norte del mismo país (Baget, 1992). Además, hay que 

señalar la intensificación de la lucha antimafia, que hizo hincapié en promover la declaración de 

testigos, con medidas especiales de protección y confidencialidad, a la vez que se estableció un 

régimen penitenciario más severo para aquellas personas condenadas por asociación a familias 

mafiosas. Por último, la sociedad cambió su forma de interpretar el rol de las mujeres en la mafia, 

que pasó a verlas con papeles más activos o, por lo menos, como colaboradoras necesarias. Estos 

factores dieron lugar a un aumento del número de mujeres acusadas por asociación con la mafia, 

según recoge el Ministerio del Interior italiano en 1996, ya que el número asciende de 1 fémina en 

1990 a 89 en 1995 (Allum y Marchi, 2018). 

Ingrasci (2007, citado por Allum y Marchi, 2018) establece tres factores que explican este 

incremento: 

• Compromiso del poder judicial. Como comentaba anteriormente, se introdujeron cambios en 

la ley, entre ellos un programa de protección de testigos que revelaban información sobre la 

mafia o sus componentes, y también se desarrolló el art 41bis de la Ley de Administración 

Penitenciaria en respuesta a un asesinato cometido por la Cosa Nostra al juez Falcone, a su 

mujer y a su escolta. En esta ley se impulsan medidas penitenciarias muy duras, con pocas 

visitas de familiares (dos al mes y a través de un cristal) y con mucho tiempo aislados en la 

celda con el fin de que confiesen (Lucchini, 2007). Estas medidas surtieron efecto, y muchos 

capos acabaron en cárceles o tuvieron que huir y esconderse por el miedo generado por esta 

lucha antimafia. Esto supuso un hueco libre en las organizaciones criminales para las mujeres, 

ya que todavía no eran aceptadas como una amenaza y podían seguir las órdenes que sus 
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maridos o familiares les encomendaban durante las visitas a las cárceles o desde sus 

escondites, pues ellas sí conocían dónde se refugiaban.  

 

• Por otra parte, tuvieron que buscar nuevas formas de negocio para expandirse, porque debido 

a la intensificación de la lucha contra el crimen organizado muchas de sus actividades o rutas 

de contrabando habían sido interceptadas. Para ello se requirió más mano de obra, otro espacio 

que ocuparon las mujeres para atender las necesidades de sus clanes, empujadas por la falta 

de integrantes (por la lucha antimafia) y por la urgencia de abrir nuevas líneas de negocio y 

vías de expansión. 

• Además, hay que considerar la nueva vertiente que adquirió el crimen organizado, que pasó 

de ejercer su poder mediante la violencia a ser mucho más sigilosos y basar su poder en el 

soborno y extorsión. Cada vez estaban más infiltrados en la economía legal, y sus formaciones 

empezaban a tener la organización de empresas con el objetivo de blanquear el dinero 

procedente de actividades ilícitas a través de empresas legales. Para esto se requerían unos 

nuevos conocimientos que no tenían hasta el momento, una oportunidad perfecta para que las 

mujeres asociadas a estos clanes delictivos pudiesen desempeñar otros papeles para los que 

tenían una mejor preparación. También está presente la tendencia femenina a desarrollar 

papeles activos en delitos de tipo económico más que en aquellos delitos que impliquen 

violencia.  

Hay que señalar que estas son características generales, pues el papel de la mujer dentro de una 

organización criminal dependerá de la propia organización criminal, por lo que haremos dos 

distinciones respecto a las mafias que hemos mencionado anteriormente. Por un lado, hablaremos de 

la `Ndrangheta y la Cosa Nostra, en el mismo bloque debido a las numerosas semejanzas, presentes 

no solo en el desarrollo de la organización sino también en su enfoque en cuanto al rol femenino. En 

otro apartado se comentará el rol de la mujer en la Camorra napolitana, debido a las peculiaridades 

que implica su rol activo dentro de esta organización.  

 

4.2.1 Rol de la mujer en la ´Ndrangheta y en la Cosa Nostra 
 

Tanto la ´Ndrangheta como la Cosa Nostra presentan muchos rasgos comunes, desde sus orígenes 

rurales, hasta la organización y jerarquía patriarcal, basada en lazos de sangre, Respecto al rol que le 

atribuyen a la mujer, también son semejantes.  
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Podemos considerar a las mujeres de la Cosa Nostra como las más invisibles dentro de los 

grupos mafiosos. Su desempeño era siempre secundario y sumiso hacia los hombres. La estructura 

estaba conformada como una jerarquía claramente patriarcal en la que el rol de las mujeres consistía 

principalmente en mantener la familia unida y cohesionada y guardar lealtad a la misma. Como 

madres, se encargaban de la educación de sus hijos, de su crianza y de que se mantuviesen dentro de 

la familia, siguiendo los pasos de sus padres. Era imprescindible conservar a la familia unida y con 

un mismo objetivo para mantener el poder. Como esposas, se encargaban de mantener las alianzas 

con otras familias mafiosas. Era un papel esencial para mantener contactos y establecer lazos con 

otras familias o miembros de Cosa Nostra, desde un punto de vista estratégico, con el objetivo de 

asegurar la supervivencia y prevalencia del clan. Solo pudieron tomar decisiones en caso de extrema 

emergencia y para asegurar el buen funcionamiento de la Cosa Nostra (Dino, 2015). 

El caso de la ´Ndrangheta es un punto intermedio entre la Cosa Nostra y la Camorra. El rol de 

las mujeres depende en gran medida del clan y del territorio. En un primer momento, su papel estaba 

en la retaguardia, como entes pasivos ante las instrucciones de los hombres; aunque, al ser una 

organización basada en lazos familiares, siempre estuvieron presentes, dando apoyo tanto emocional 

como instrumental en momentos concretos (Siebert, 2018). Sus actividades se basaban en transmitir 

mensajes a aquellos parientes que estaban encarcelados o huidos, acoger y esconder a los que estaban 

en busca y captura y, sobre todo, proteger el dinero y controlar la economía dentro del clan. Y, pese 

a que en un primer momento se les asignaron estas actividades debido a una situación de necesidad, 

su posición se estableció de forma continuada dentro de la ´Ndrangheta. En el caso de las mujeres 

que habían sido importantes para la supervivencia de la familia, se les concedió el título de sisters of 

omertá (hermanas de la omertá) como manera de introducirlas parcialmente en la facción activa del 

clan, ya que ellas no podían pertenecer de plena ley debido a que no podían hacer el juramento, 

obligatorio para los hombres que decidían entrar (Dino, 2015). 

 

4.2.2 Rol de la mujer en la Camorra napolitana 
 

Hay varias teorías sobre por qué el papel de la mujer dentro de la camorra ha sido tan diferente con 

respecto a los grupos organizados presentes en su mismo país. Para evidenciarlo de forma más clara, 

Felia Allum (2003) distingue tres etapas dentro de esta toma activa de roles: 

1. La primera etapa comprendería el período entre los años 1950 -1976, en la que el papel de la 

mujer era muy semejante al de las pertenecientes a la Cosa Nostra: como apoyo para los 

hombres de honor. La diferencia principal es que, incluso en este periodo, las mujeres podían 

coordinar las esferas más bajas de la Camorra, aunque esta no era su función principal, ya que 
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se dedicaban sobre todo a crear un ambiente favorable para que sus hijos tuviesen un gran 

futuro dentro del clan y a establecer las alianzas nupciales. También podían realizar 

actividades delictivas de poca envergadura, como traficar con cigarrillos, revender artículos 

robados o dar asilo a aquellos camorristi que huían de los poderes públicos. Además, ejercían 

de pantalla para las empresas que le servían a la Camorra para blanquear las grandes 

cantidades de dinero provenientes, sobre todo, del tráfico ilegal de bienes. Podemos deducir 

que, aunque el papel de la mujer estaba en un segundo plano, siempre ligado a su papel como 

madre, esposa, amante, hija… no tenían un papel completamente pasivo dentro de la mafia, 

lo que marcaba la principal diferencia con las mujeres de la Cosa Nostra.  

2. El segundo periodo, entre los años 1976 y 1990, se percibe un cambio sustancial respecto a 

sus homólogos sicilianos: las mujeres adquieren un papel activo en aras de defender a sus 

hombres. Recordamos que este periodo coincide con la primera guerra dentro de la Camorra 

(en la que se enfrentan la Nuova Camorra Organizzata de Coutolo contra la Nuova Famiglia), 

por lo que se produjo un terremoto dentro de la organización que trajo consigo cambios en el 

rol de las mujeres, con muchas diferencias dependiendo del clan al cual perteneciesen. La 

Nuova Famiglia era muy próxima a la Cosa Nostra, por lo que las mujeres de este grupo 

seguían con un papel muy invisible, de apoyo, acatando los códigos patriarcales existentes en 

la mafia siciliana; por el contrario, las mujeres defensoras de la Nuova Camorra Organizzata 

no tenían miedo de hablar o vengar a sus maridos, hijos u hombres importantes en sus vidas. 

Incluso defendían sus actos delante de los medios, aunque estos no lo percibían como un rol 

independiente.  

3. La última etapa se situaría desde 1990 hasta los momentos actuales, y es la que ha marcado la 

diferencia más llamativa respecto de los otros grupos, ya que es el periodo donde más se 

desarrolla la independencia de roles; las mujeres ya pueden actuar como actrices principales. 

Después de la guerra interna, la Camorra se fragmentó todavía más y cada clan estableció sus 

propias normas. Con todo este revuelo, las mujeres supieron cómo tomar el relevo y 

establecerse como personas de importancia dentro de los grupos, como bastión para la 

supervivencia de la Camorra, sin miedo a emplear la violencia. Muchos de los altos cargos 

estaban encarcelados o huidos, y la única forma de comunicarse era a través de las mujeres, 

por lo que conocían todos los entresijos de las redes camorristas, lo que les supuso un gran 

poder. También hay que destacar su importante papel regentado los negocios y la economía 

de sus respectivos clanes. Sin las mujeres que tomaron el control durante este periodo, lo más 

probable es que la Camorra hubiese desaparecido.  
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Podemos afirmar que, pese a que el papel de las mujeres en la Camorra siempre ha sido más 

activo, ha sufrido una metamorfosis en cuanto a la relevancia y visibilidad, tanto dentro de la mafia 

como fuera, ya que pasaron de ser percibidas como personas alienadas al lado de sus maridos a 

convertirse en jefas o, al menos, en responsables de sus acciones (Allum y Marchi, 2018). 

Hay diversas posturas en cuanto al motivo de esta transformación; una de ellas radica en parte 

negativa del feminismo que aúna a las mujeres a buscar su libertad e independencia tanto dentro como 

fuera de la ley. Algunos autores como Freda Adler (1975) hablan de la emancipación de la mujer 

como proceso subyacente al auge de las mujeres en la Camorra, aunque este pensamiento fue 

desechado tiempo después, debido a que solo conseguían el poder y relevancia aquellas mujeres 

ligadas de alguna manera a algún hombre poderoso dentro de la mafia (mujeres, hijas, amantes…) (	

Gribaudi 2010). Además, se piensa en estas mujeres como excepciones a la regla general, debido a 

su semejanza a los varones a la hora de comportarse, de resolver los problemas con violencia o de 

intimidar a los enemigos (Gribaudi, 2010).  

Otra posible explicación de esta situación consiste en ver esta asunción de poder como una 

delegación temporal. Ya hablamos anteriormente de la introducción de una nueva legislación, que 

añadía un régimen penitenciario muy estricto, cuya única posibilidad de contacto con el exterior era 

a través de las visitas permitidas con sus mujeres, las cuales servían de canal de comunicación entre 

el capoclan y el resto de la familia. Este hecho las convirtió en poseedoras de información sobre todas 

las piezas fundamentales para el buen funcionamiento de la Camorra (Manna, 2005). También 

debemos tener en cuenta la intensificación de la lucha antimafia, que promovió la huida de los grandes 

jefes, ocasionando un vacío de poder que asumieron las mujeres. Es algo temporal, pues llegará un 

punto en el que las condenas ya se hayan cumplido o vencido y puedan volver al poder, y entonces 

¿qué pasará con las mujeres que ocuparon esos puestos? (Manna 2005). 

Felia Allum e Irene Marchi (2018) llegan a la conclusión de que este poder en la Camorra 

otorgado a las mujeres se debe a un momento temporal de necesidad, que definen como el “equipo 

de crisis” de la Camorra. Así, el rol protagonista femenino se centraría en momentos en los que no 

haya hombres que puedan realizar estas actividades, instrumentalizadas como fuerza de reserva 

utilizada en periodos de necesidad para dar apoyo emocional, intelectual e instrumental a la Camorra. 

De esta forma, las mujeres no adquieren una posición importante, ni un poder permanente, ni se les 

permite tomar decisiones basadas en su criterio, sino que tienen un permiso temporal (lo que dure la 

crisis) para realizar aquellas actividades o tomar aquellas decisiones imprescindibles para la 

supervivencia del grupo organizado. Pero este poder temporal está solo a disposición de las mujeres 

relacionadas por lazos familiares con altos cargos dentro de la familia, ya que se las considera las más 

leales y fieles a lo que representa la Camorra, y por este motivo no tienen reparo en tomar decisiones 
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violentas o sanguinarias venganzas para defender el honor de su familia y asegurar la permanencia 

de su proyecto de vida, su familia, la Camorra.  

Ejemplo de estas mujeres camorristas que tomaron las riendas del poder y se hicieron su propio 

hueco dentro del clan son Assunta “Pupetta” Maresca y Anna Mazza 

 

4.2.2.1 Assunta “Pupetta” Maresca 
 

También conocida como “Madame Camorrista” o “Miss Camorra”, fue una de las primeras mujeres 

camorristas en asumir un rol activo dentro de la mafia y una de las más conocidas debido al crimen 

por amor que cometió para salvar el honor de su marido. Se decía de ella que “impresionaba su belleza 

y su poco miedo a enfrentarse a los más grandes” (García, 2022 extraído de una entrevista de la propia 

Pupetta). 

Assunta era la hija de un famoso contrabandista llamado Vicenzo Maresca, y adquirió el 

apodo de “Pupetta” (que significa muñeca) tras ganar un conocido certamen de belleza en Italia 

(García, 2022). Poco después se casó con Pasquale Simonetti, un guappo que regentaba un negocio 

de frutas y verduras en la región de Campaña (Allum, 2007). A los 80 días de la boda, Pasquale fue 

asesinado a manos de un socio suyo, Antonio Espósito, que quería asumir el control de los negocios 

regentados por el marido de Pupetta, que estaba embarazada en aquel momento. La ira aumentó, 

debido a que ella intuía que la policía sabía quién había cometido el asesinato, pero no hacía nada. 

Por este motivo, decidió conducir hasta Nápoles con su hermano y vengar ella misma el honor de su 

marido, asesinando a tiros a plena luz del día a Espósito (Allum, 2007). Fue un caso especialmente 

mediático, ya que era uno de los primeros en los que la mujer tomaba una decisión tan sangrienta y 

la historia de trasfondo llamaba mucho la atención del público. Fue condenada y, tras salir de la cárcel 

en 1965, se convirtió en una persona conocida, aclamada y temida a partes iguales. Decidió hacer una 

breve incursión en el mundo del cine interpretando Delito en Posillipo, donde se intuyen ciertas 

semejanzas con su vida (García, 2022). 

No duró mucho su etapa como actriz y regresó a la Camorra, casándose con Umberto 

Ammarturo, con quien tiene dos gemelos y cuyo matrimonio finalizó en 1982. En esta época, el poder 

que había adquirido Pupetta le permitió enfrentarse a Raffaele Cutolo y a su Nuova Camorrra 

Organizzata como parte de la Nuova Famiglia (DelaMaafia, 2019). Posteriormente fue acusada de 

dos homicidios dentro de conflictos entre los clanes de la Camorra, pero los casos se archivaron 

debido a la falta de pruebas (García, 2022). 
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La vida de Assunta Maresca ha sido objeto de diversas películas y documentales hasta su 

muerte, a finales de 2021, a los 86 años de edad, en una localidad próxima a Pompeya donde residía 

en el anonimato. Pero el nombre de Pupetta marcó tanto a la sociedad, que desde las instituciones 

tuvieron que prohibir expresamente que se hiciera cualquier tipo de homenaje a su funeral (García, 

2022). 

 

4.2.2.2 Anna Mazza 
 

Anna Mazza fue la primera mujer condenada en Italia por asociación mafiosa (Domínguez, 2008). 

Anna se casó con Gennaro Moccia, capo de la Camorra, y actuó como una esposa más hasta el año 

1976, cuando una banda rival acabó con la vida de Gennaro y ella asumió el liderazgo no solo de su 

familia, sino de todo el clan. Conocida como “La viuda negra”, fue una de las mujeres más sangrientas 

y violentas. Con Gennaro tuvo dos hijos, conocidos como los hermanos Moccia, a los que crio e 

inculcó la importancia de que vengaran la muerte de su padre. Hay una acusación que sustenta que, 

cuando el mayor tenía trece años, Anna le puso una pistola en la mano para acabar con la vida del 

que había ordenado el asesinato del patriarca, aunque esto nunca fue demostrado y Anna fue absuelta 

(Saviano, 2019). Cuando el más mayor creció lo suficiente como para ser el capo del clan, el poder 

de Anna se vio relegado a un segundo plano, aunque seguía teniendo una vida activa dentro de la 

Camorra (Allum, 2007). Retomó su poder debido al encarcelamiento de sus hijos y al éxito de sus 

medidas.  

El clan Moccia fue uno de los que más creció gracias a la dirección de Anna durante alrededor 

de 20 años, quien “llevaba a cabo una gestión vertical, empresarial y decididamente hostil a las 

intervenciones militares, capaz de condicionar todos los ámbitos dominados por ella” (Saviano, 

2019). Los políticos la aclamaban; incluso buscaban su apoyo. Era una mujer con gran poder y fuertes 

convicciones que inició su propio matriarcado y que contaba con mujeres de confianza; incluso sus 

guardaespaldas eran mujeres (Domínguez, 2008). También se aprovechó de la visión patriarcal que 

inundaba a los capos de la Camorra, que servía a las mujeres como licencia de impunidad (no se 

tomaban venganzas contra ellas ya que no se las consideraban responsables) en un momento en el 

que la opinión pública compartía este punto de vista. Esto ayudó a La viuda negra a crear un imperio 

basado en la mejora de sus empresas y la incursión en los negocios de la construcción (Saviano, 

2018). 

Fue uno de los pilares fundamentales de la Nuova Famiglia, y en el momento que empezó la 

lucha antimafia y las colaboraciones con la Justicia por parte de camorristas arrepentidos, propuso la 

disociación, que consistía en alejarse del grupo criminal, de su ideología, pero sin arrepentirse ni 
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revelar nombres. Era más un distanciamiento por conciencia, que protegía a los seres queridos de los 

arrepentidos de crueles venganzas (Bermejo, 2015). Esto permitía alejarse de la camorra sin ponerla 

en riesgo al mismo tiempo que se beneficiaba de las ventajas fiscales (Saviano, 2019). 

 

 

5. Discusión 
 

La Camorra, cuyos orígenes urbanos se centran en el territorio de la Campania, es el grupo mafioso 

más poderoso a día de hoy. La característica principal es su “desorganización”, ya que no tienen un 

jefe superior a todos los clanes, sino que cada familia actúa de manera independiente, con sus propias 

normas y objetivos. Se crean alianzas entre los clanes de la misma región para evitar luchas internas 

y actuar de manera conjunta ante enemigos comunes de la Camorra, y también pactan con figuras 

relevantes, de cualquier ideología, para aumentar su poder y, sobre todo, sus beneficios económicos, 

ya que el objetivo primordial es lucrarse. Esta desestructura beneficia en cierta medida la inclusión 

de la mujer dentro de la Camorra, pues, como cada familia establece unas normas con el fin de obtener 

unos beneficios, las mujeres podían llegar a ser jefas si conseguían demostrar su valía. También es 

importante que tuvieran parientes importantes, que sus maridos fuesen jefes de la familia o sus hijos 

se ganasen ese honor y respeto por medio de la violencia, por ejemplo.   

La Cosa Nostra mantiene a las mujeres en un papel más tradicional, debido a su férrea 

jerarquía patriarcal. Su estructura piramidal y sus tradiciones son características principales de esta 

organización mafiosa. Pese a que en un primer momento los ascensos y puestos de honor se ganaban 

mediante un sistema de meritocracia, pronto cambió a un criterio biológico, por lazos de sangre. Este 

grupo organizado siciliano daba mucha importancia a los vínculos familiares y a las tradiciones, lo 

que influyó en la relegación del rol femenino como ente activo dentro de la Cosa Nostra.  

La mafia calabresa, la ´Ndrangheta, es una mafia rural donde la consanguineidad es 

primordial, y hoy en día es la segunda mafia más relevante en el panorama global (por detrás de la 

Camorra). En esta organización, las mujeres siempre han sido un apoyo, sobre todo de tipo emocional, 

pero no han tenido un papel activo. Sus actividades se desarrollaban fundamentalmente en la sombra, 

sobre la base de la formación, siendo fundamentales para establecer alianzas y relaciones sociales con 

otras familias, con poderes públicos e, incluso, dentro de los propios miembros de la ´Ndrangheta.  

El rol femenino de las mafias, de todas ellas, ha pasado por distintas épocas, pero debido a la 

intensificación de la lucha antimafia, y al vacío de poder causado por el encarcelamiento de varios 

cabeza de familia, y a la necesidad, de innovar, pues muchos de sus negocios habían sido descubiertos 
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por las fuerzas de orden, surgió la necesidad de reclutar a más componentes; otro espacio que reforzó 

el puesto de la mujer. Por ultimo, la forma de actuar también cambió: se dejó de lado la violencia y 

empezó un periodo donde los beneficios provenían de la infiltración en la economía legal, con 

negocios que les servían como pantalla para esconder sus actividades ilícitas y blanquear dinero. Este 

nuevo giro en la obtención de beneficios hizo que fuesen necesarios otros conocimientos y 

habilidades, un factor a añadir que impulsó la entrada de mujeres en las mafias. 

Sería interesante seguir observando el devenir de los grupos organizados con las normas 

actuales, ya que los crímenes han ido variando a lo largo de los años y lo seguirán haciendo con las 

peculiaridades y las necesidades de la sociedad actual. Nuevas vías delictivas se abrirán a medida que 

otras vayan cerrando. También resultará interesante analizar el impacto que ha podido tener la 

pandemia del Covid-19 sobre las actividades y sobre las cuentas de estos grupos organizados.  

Hemos visto que el poder de las mafias viene dado por un sistema corrompido desde las más 

altas esferas; es importante ser contundente en el castigo a estas acciones desde el principio, 

manteniendo, por supuesto, la presunción de inocencia pero con atención especial a cualquier contrato 

o decisión que favorezca a estos grupos organizados. También resulta imprescindible proteger a 

aquellos valientes que se atrevan a denunciar y perseguir estas acciones, con el objetivo de que el 

riesgo que les suponga sea mucho menor a los beneficios, y que en ningún caso venza el miedo a la 

hora de contar la verdad. Es vital erradicar la corrupción que beneficia estos crímenes organizados y 

silencian a las víctimas, especialmente en el sistema judicial, en el sistema carcelario y dentro de los 

agentes de la ley.  

Me ha resultado muy interesante cómo el papel femenino es tan distinto dentro de las distintas 

mafias, al igual que su forma de adaptarse a lo largo del tiempo, siempre manteniendo un tono tan 

pasional y familiar como carente de escrúpulos a la hora de tomar decisiones. También destaca la 

poca relevancia que le daba la justicia cuando eran temidas en las calles y respetadas dentro de sus 

respectivos grupos. Es interesante observar cómo han ido variando los mercados ilícitos y cómo han 

ido sobreviviendo estos grupos, cambiando de tácticas o negocios, pasando de la violencia a la 

coacción y cómo hay etapas en las que prácticamente lo pierden todo y aprenden a recomponerse y 

volver a obtener beneficios, incluso expandiéndose.  

Es verdad que mucha de la bibliografía existente está en italiano y no ha sido traducida a otros 

idiomas, lo que ha podido ser una barrera a la hora de exprimir la poca información que hemos podido 

encontrar. El miedo a las violentas consecuencias que podría acarrear compartir información ha hecho 

que muchos documentos no sean públicos y que los posibles testigos hayan tenido miedo de compartir 
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sus experiencias o testimonios. Lo mismo ocurre con antiguos componentes de estas organizaciones, 

debido al temor a romper la omertá.  

 

6. Conclusiones  
 

El crimen organizado es un tema extenso a la vez que oculto, por lo que resulta difícil extraer 

conclusiones, nombres o estructuras debido a la clandestinidad que caracteriza a esta tipología 

criminal. En el caso de las mafias italianas, la bibliografía es ligeramente más extensa debido a la 

intensificación de la lucha antimafia y la curiosidad que despiertan estos grupos por su 

reconocimiento y extensión global.  Es importante destacar que, aunque se aúnen a todas las mafias 

bajo este concepto, hay grandes diferencias entre ellas, no solo sobre el rol que ocupa la mujer, sino 

desde sus orígenes, organización y estructura.  

La manera de crecer y desarrollarse es peculiar, sobre todo en el caso de la Camorra, ya que 

tanto la Cosa Nostra como la ´Ndrangheta resultan más similares entre ellas. La Camorra presenta 

más desconexión entre sus miembros, los cuales se alían para obtener un beneficio común y se 

agrupan bajo el mismo paraguas para evitar las luchas internas. Se podría decir que es el grupo más 

violento, característica que también está presente en las mujeres pertenecientes a este grupo 

organizado. El rol femenino destaca por su actividad, están en un primer plano, llegando incluso a 

convertirse en jefas de clanes, tanto dirigiendo como ejecutando ellas mismas. En las otras dos 

organizaciones, el papel de la mujer es mucho más pasivo, sin una influencia directa en las actividades 

ilegales, y su papel se reduce a mantener a la familia unida y a salvo, con tareas sobre todo de carácter 

social y siempre bajo la norma irrefutable de guardar silencio.  

Revisada la bibliografía expuesta anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que la 

mujer no tiene un puesto firme o un hueco determinado dentro de las mafias italianas, sino que 

depende de la organización a la que pertenecen, el territorio en el que se asientan, la familia o clan al 

que pertenecen y, sobre todo, de quién son parientes. 

"  
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