
 

 

  

Textos programa permanente - Composiciones gráficas 

 

1685 

 

• Introducción de fecha: 

Textos de sección 

La Francia del Antiguo régimen, tierra de acogida, tierra de exilio 

A finales del siglo XVII, el reino de Francia era una tierra de inmigración y emigración. Los extranjeros 

que se instalaban por motivos principalmente económicos y también por motivos políticos y religiosos 

venían de países limítrofes. Pocos eran los extranjeros que obtenían una «carta de naturalización» que les 

permitía convertirse en súbditos del rey. 

En esa misma época, la trata transatlántica se iba desarrollando: en las posesiones francesas de las Antillas, 

la economía de las plantaciones se alimentaba gracias al esclavismo de los cautivos africanos que habían 

sobrevivido a esta migración forzosa. En marzo de 1685 se promulgó «el edicto sobre el reglamento de 

los esclavos de las islas de la América francesa», conocido con el sobrenombre de Código negro, el cual 

resumía cerca de 50 años de reglamentaciones obtenidas de las costumbres y jurisprudencias locales.  

En octubre de 1685, Luis XIV firmo el edicto de Fontainebleau que prohibía el ejercicio público de la 

«religión supuestamente reformada», el protestantismo. Los protestantes franceses - o hugonotes - eran 

obligados a convertirse al catolicismo. En dos años, unos 100 000 de ellos se exiliaron hacia tierras 

europeas, allí mejor acogidos, y también hacia territorios de las Antillas y de África austral. 

 

o Mini-cronología 

1685: Adopción del edicto «sobre el reglamento de los esclavos de las islas de la América francesa», 

llamado más adelante «Código negro». 
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El edicto de Fontainebleau revocó el edicto de Nantes que había sido firmado en 1598 por Enrique IV 

el cual concedía a los protestantes la libertad de conciencia, la igualdad cívica y una libertad de culto 

restringida. Cerca de 100 000 hugonotes abandonan el país. 

1688: Como consecuencia de la segunda revolución inglesa, el rey católico Jacobo II se exilió a Francia, 

seguido por entre 30 000 o 40 000 jacobinos (partisanos del rey) ingleses, escoceses e irlandeses. 

1697: Con el fin de mejorar sus finanzas, la monarquía decidió gravar con impuestos «a todos los 

extranjeros del reino instalados a partir de 1600 así como a sus descendientes, herederos y 

derechohabientes». 

1777: Declaración del rey relativa al «reglamento de los Negros» el cual prohibía «la entrada en Francia a 

todos los Negros, Mulatos y Gente de color» a excepción de los empleados domésticos. 

• CP 0.1 Esclaves et libres de couleur 

Texto de subsección 

Esclavismo y trata en los tiempos del Código negro 

La trata transatlántica de las personas rebajadas a esclavos tiene su apogeo en el siglo XVII. Este conecta 

Europa, África, América y el Caribe. En 1674 las posesiones francesas de las Antillas se convierten en 

colonias reales. En 1685 es adoptado un edicto sobre «el reglamento de las islas de la América francesa», 

llamado «Código negro». Este institucionaliza un nuevo orden racial. Entre 1713 y 1791, 1 millón de 

cautivos africanos son vendidos como esclavos y deportados a las Antillas, de ellos más de 775 000 a 

Santo Domingo. En vísperas de la Revolución francesa, los esclavos representan más del 80% de la 

población de las Antillas francesas, el resto son los colonos y los «sin color». Estos últimos, libertos o 

descendientes de libertos, no poseen los mismos derechos que los franceses blancos. 

• CP 0.2 L’exil des huguenots 

Texto de subsección 

El exilio de los hugonotes 

«Un rey, una ley, una fe»: es en nombre de este principio que Luis XIV promulga en 1685 el edicto de 

Fontainebleau. Revocando así el de Nantes, firmado por Enrique IV en 1598, que concedía a los 

protestantes una libertad de culto. Los hugonotes (protestantes franceses) estaban así obligados a 
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convertirse al catolicismo. Frente a las persecuciones (llamadas dragonadas), más de una cuarta parte de 

ellos optaron por el exilio. Estos fueron acogidos en las Provincias-unidas (actualmente Países Bajos), en 

Suiza, Inglaterra y en Prusia. Algunos fueron hasta el África austral y hasta las colonias británicas del 

Nuevo Mundo. Entre 1680 y 1715, 180 000 hugonotes abandonaron Francia. Es el movimiento 

migratorio más importante del Antiguo Régimen. 

• CP 0.3 Les étrangers sous l’Ancien Régime 

Texto de subsección 

Los extranjeros en el Antiguo Régimen 

El reino de Francia atrae a comerciantes, vendedores ambulantes, agricultores y artesanos de los países 

limítrofes. Este echa mano igualmente de los servicios de especialistas extranjeros altamente cualificados: 

artistas y banqueros italianos, comerciantes y armadores holandeses y castellanos, tipógrafos y armeros 

originarios de Alemania... 

A pesar de las restricciones impuestas a los extranjeros, la Francia de la monarquía absolutista no es solo 

una gran tierra de inmigración sino también un lugar de asilo. En los siglos XVII y XVIII, numerosos 

exiliados llegan al reino, como los jacobinos: partisanos ingleses, escoceses o irlandeses del rey católico 

Jacobo II expulsado por la revolución inglesa, quienes se juntan con su monarca refugiado en Francia.  
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1789 

 

- Introducción de fecha: 

Textos de sección 

Los extranjeros en la Revolución francesa 

Los extranjeros forman parte de las tres órdenes societales del Antiguo Régimen (nobleza, clero, tercer 

estado). No obstante, no tienen los mismos derechos que los súbditos del rey nacidos en el reino, 

llamados los «regnícolas». 

En 1789 la Revolución francesa instaura la ciudadanía política, basada en el reconocimiento de los nuevos 

derechos civiles y políticos. Los extranjeros que gozan de la libertad de expresión y reunión son por tanto 

excluidos de su derecho a voto. No obstante, cuentan con la capacidad de incorporarse a los cuerpos de 

los ciudadanos franceses: la Revolución francesa simplifica sus condiciones de acceso a la naturalización, 

así como al ejercicio de las funciones públicas. 

En este contexto revolucionario, cerca de 150 000 «emigrantes» franceses, partisanos de la monarquía o 

aquellos que temen por su vida, optan por el exilio esperando a que se restablezca el Antiguo Régimen 

en Francia. Estos «emigrantes» serán más tarde desprovistos de sus derechos cívicos y privados de sus 

bienes. 

Durante los siglos XVIII y XIX, se producían otros tipos de emigraciones, uniendo la Francia 

metropolitana con las colonias. Mientras que la trata transatlántica está en pleno apogeo, numerosos 

colonos marchan a la capital o al continente americano, tras la revuelta de los esclavos en Santo Domingo 

(1791) y la primera abolición del esclavismo (1794). La fluctuación de las fronteras europeas como 

consecuencia de las guerras napoleónicas, durante el Primer Imperio (1804-1815) al igual que durante el 

comienzo de la Restauración (1815-1830), da origen a las migraciones intracontinentales: conscriptos 

franceses, soldados extranjeros, prisioneros de guerra, exiliados políticos y trabajadores llegados de países 

vecinos. 

o Mini-cronología: 

1789: Adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Comienzo de la 

emigración hacia el extranjero de los franceses opuestos a la Revolución o aquellos que huían de los 

disturbios. 

1791: En Santo Domingo, revuelta que dos años más tarde, dio lugar a la abolición del esclavismo en la 

colonia y más tarde en febrero de 1794 en todo el territorio francés. 
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1793: Mientras que la República estaba amenazada tanto en el exterior como en el interior, se implantan 

medidas de vigilancia y exclusión para aquellos extranjeros considerados como «sospechosos». 

1802: Amnistía de los «emigrantes» franceses; restablecimiento del esclavismo en las colonias por parte 

de Napoleón Bonaparte, entonces Primer Cónsul. 

1804: Adopción del Código civil napoleónico: la nacionalidad francesa hace hincapié en el derecho de 

sangre (filiación paterna) y fija en diez años el plazo necesario de domiciliación para solicitar la 

naturalización. 

 

Texto de subsección 

Los extranjeros y el nacimiento de la ciudadanía política 

Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (agosto 1789), los súbditos del rey se 

convierten en ciudadanos. Los extranjeros, en otro tiempo considerados como «extranjeros ilegales», 

«feriantes» o «forasteros», eran objeto de una incapacidad civil y política. A partir de abril de 1790, estos 

pudieron obtener la calidad de francés a condición de prestar juramento cívico y de haber residido cinco 

años de manera continua en el país. Los extranjeros se implican así en las administraciones y en las nuevas 

formas de sociabilidad ciudadana (fiestas revolucionarias, clubs políticos). En la primavera de 1793, como 

consecuencia de la guerra contra las monarquías europeas, estos son sin embargo mantenidos bajo 

vigilancia pudiéndoles ser aplicadas medidas de exclusión. La Constitución montañesa del 24 de junio de 

1793, nunca aplicada, reconocía simbólicamente el asilo ofrecido a los defensores de la libertad. 

 

- CP 1.2 Dynamiques coloniales et atlantiques 

Texto de subsección 

La revolución de Santo Domingo 

En 1791, en la colonia francesa de Santo Domingo (actualmente Haití), una revuelta de esclavos acaba 

transformándose en revolución. Por diferentes motivos, esta provoca importantes migraciones hacia el 

Caribe y América del Norte. Eran colonos blancos, esclavos negros obligados a la fuerza por sus amos, 

«sin color» (esclavos libertos y sus descendientes). Entre 1791 y 1815, son 15.000 los que huyeron a Santo 

Domingo por la Luisiana. Como consecuencia de la insurrección de los esclavos en la isla, el esclavismo 

fue abolido en Santo Domingo en 1793, decisión que se amplió a toda Francia al año siguiente. A partir 
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de 1802, sin embargo, Napoleón Bonaparte restableció el esclavismo y la «gente de color» dejó de tener 

derecho al título de ciudadano francés.  

 

- CP 1.3 La France post-révolutionnaire 

 

Texto de subsección 

Trabajadores y exiliados 

Tras el golpe de Estado del 18 brumario (9 de noviembre de 1799) y tras la proclamación del Primer 

Imperio (18 de mayo de 1804), la Francia napoleónica continúa recibiendo a los extranjeros en su suelo. 

El Código civil redefinió las condiciones de acceso a la naturalización: los extranjeros deben estar 

domiciliados en el territorio durante al menos diez años si desean convertirse en franceses. En la práctica, 

son pocos los que solicitan y obtienen la naturalización, porque esta exige someterse a las obligaciones 

militares.  La mayoría de los extranjeros se decantan por el estatuto de la «admisión a domicilio» creado 

por el Código civil el cual les confiere, por un tiempo limitado, una serie de derechos civiles. Las corrientes 

migratorias se prosiguen todavía durante la Restauración: en la primera mitad del siglo XIX, Francia es 

el primer país europeo en términos de inmigración.  
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1848 

 

- Introducción de fecha: 

Textos de sección 

Emigrantes, exiliados, colonos y colonizados 

Bajo la monarquía de julio (1830-1848), la acogida de extranjeros en Francia da un importante giro. La 
revolución liberal de las Tres Gloriosas suscita la llegada de miles de exiliados políticos europeos 
(mayoritariamente polacos que huyen de la represión rusa). En 1832, una primera ley para los «refugiados» 
consagra el reconocimiento de esta categoría administrativa que aísla a un grupo circunscrito de 
extranjeros más vigilado que a otros. 

En 1848, la revolución de febrero pone fin a la monarquía y la Segunda República adopta el sufragio 

masculino. Las condiciones de naturalización se ven de este modo suavizadas. Por primera vez, en 1851, 

los extranjeros son contabilizados durante la elaboración del censo de la población. Estos se implican en 

la vida cultural del país. Implicándose igualmente tanto en política como en las insurrecciones y 

revoluciones que marcan el siglo XIX. 

El año 1848 fue testigo igualmente de las migraciones con destino a las colonias. La conquista de Argelia, 

a partir de 1830, fue sangrienta y surgieron multitud de dudas sobre su colonización. Tras la derrota del 

emir Abdelkader, la Segunda República dividió el norte de Argelia en tres departamentos. El Estado 

deseaba la llegada de los colonos franceses, pero una gran parte de los que se instalaban provenían de las 

islas y de las regiones más pobres del Mediterráneo. Fue igualmente en Argelia donde la República se 

convirtió en conservadora tras el verano del 1848, queriendo deportar a los más indeseables, pero las 

tentativas de colonización penitenciaria fracasaron. 

 

o Mini-cronología: 

1832: Adopción en marzo de 1832 de una primera ley sobre los «refugiados» la cual generalizaba su 

asignación de residencia en los departamentos más lejanos de la capital. 

1848: Segunda República: concesión del derecho a voto a los ciudadanos de sexo masculino y segunda 

abolición del esclavismo en las colonias. 

Transformación del norte de Argelia en departamentos franceses (Argel, Constantina, Orán); se alentaban 

las migraciones francesas y europeas hacia esta colonia. 
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1851: Adopción del doble derecho de suelo: se considera como francés a todo individuo nacido en Francia 

de padre extranjero nacido igualmente en suelo francés. Una vez alcanzada su mayoría de edad, contaba 

con la posibilidad de rechazar esta nacionalidad. 

Según el censo que contabilizada, por primera vez, a los extranjeros, estos últimos constituían el 1% de 

la población. 

2 de diciembre de 1851: Golpe de estado de Louis-Napoleón Bonaparte quien fuerza al exilio a unos 10 

000 franceses. 

1871: La Comuna de París: son numerosos los extranjeros que participan a esta insurrección contra el 

gobierno de Adolphe Thiers. Al día siguiente de su represión, cerca de 4 000 partidarios de la Comuna 

fueron deportados a Nueva Caledonia, donde se reunieron con los 2 000 argelinos deportados tras las 

insurrecciones de 1864 y 1871. 

 

- CP 2.1 Réfugiés, naissance d’une catégorie administrative 

 

Texto de subsección 

Los refugiados extranjeros: nacimiento de una categoría administrativa 

Tras la revolución de las Tres Gloriosas en París en julio de 1830, miles de exiliados convergieron en el 

país. Más de 7 000 extranjeros obtienen el título de refugiado, así como una ayuda financiera. El gobierno 

les asigna residencia en unos «almacenes» situados en ciudades alejadas de la capital y de las fronteras 

exteriores. 

El año 1848 quedó marcado por las revoluciones de la «primavera de los pueblos». Una vez proclamada 

la República en febrero, famosos proscritos extranjeros como Karl Marx, vuelven a Francia por primera 

o segunda vez. El nuevo régimen concede la naturalización de manera más liberal, pero al año siguiente, 

la República ahora conservadora, restringió sus condiciones de acogida. 

 

- CP 2.2 Circulations politiques et culturelles 

Texto de subsección 

Implicaciones políticas y culturales 
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En la primera mitad del siglo XIX, los extranjeros forman parte de la rebosante vida cultural de la época 

romántica. Sin ni siquiera beneficiarse de los derechos políticos, estos se implican en los debates 

ideológicos, especialmente en el marco de la prensa: en 1849, el poeta polaco Adam Mickiewicz funda 

La Tribune des peuples, periódico dotado de una redacción cosmopolita. La implicación de los extranjeros 

también adopta formas menos pacíficas: como sobre las barricadas de la Comuna de París (primavera de 

1871), con extranjeros como el general polaco Jarosław Dombrowski, la militante rusa Élisabeth 

Dmitrieff o el joyero húngaro Léo Frankel. 

 

- CP 2.3.1 Compter, surveiller, représenter les étrangers 

Texto de subsección 

Los extranjeros más visibles 

En 1844 aparece el folletín ilustrado Les Étrangers à Paris el cual saca a la luz la variedad de extranjeros 

establecidos o de paso en la capital. Entre estos podemos encontrar, un rico viajero inglés, un joven 

deshollinador venido de Saboya, en tiempos perteneciente al reino de Cerdeña, hasta incluso un proscrito 

español. Los extranjeros, con una mayor representación en el ámbito literario, ganan en visibilidad. En 

marzo de 1851, los extranjeros son contados por primera vez en el censo nacional de población. Estos 

representan el 1% de la población del total del territorio y el 6% en París. Les son impuestas nuevas 

formas de control: boletín individual para los refugiados o permisos de residencia para los extranjeros 

que desean instalarse en las grandes ciudades. 

 

- CP 2.4.1 Seconde abolition de l’esclavage 

Texto de subsección 

Segunda abolición del esclavismo 

El decreto del 27 de abril de 1848 abolió por segunda vez el esclavismo en las colonias, definido como 

un «atentado contra la dignidad humana». Los franceses que continúen practicando la trata o la compra 

de nuevos esclavos se exponen a la «pérdida de su calidad de ciudadano francés». Son concedidos los 

derechos civiles y cívicos a los esclavos libertos de las «antiguas colonias» (Guadalupe, Guyana, Martinica, 

La Reunión y Senegal) pero su movilidad sigue estando controlada.  
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Para remplazar a los esclavos, las plantaciones recurren masivamente al sistema de «trabajadores no 

abonados» a menudo endeudados, los «no abonados» africanos o asiáticos firmaban contratos de trabajos 

draconianos para volver a las colonias francesas en las que estaban obligados a vivir.  

Aparecen nuevos estatutos para las nuevas colonias que no habían sido tierras de esclavismo, como la 

Argelia francesa. En 1881, una ley define un régimen penal de excepción aplicable a los «indígenas». El 

Código del indígena, verdadera marca de dominación colonial, es aplicado en numerosas partes del 

Imperio. 
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1889 

 

- Introducción de fecha: 

Textos de sección 

De los extranjeros a los inmigrantes 

Bajo el régimen de la Tercera República, la ley del 26 de junio de 1889 convierte en obligatorio el doble 

derecho de suelo. El hijo nacido en Francia, de padre nacido igualmente en Francia, es francés de pleno 

derecho desde el momento mismo de su nacimiento. 

Fueron dos las razones que motivaron esta ley: 

 en la metrópolis, se trataba de impedir que los niños franceses, nacidos de padres extranjeros, 

pudieran abandonar la nacionalidad francesa para liberarse del servicio militar que duraba cinco 

años y que más tarde se redujo a tres años; 

 en Argelia, los colonos franceses temían ser suplantados numéricamente por los extranjeros 

europeos. Por ello la ley preveía que los descendientes de estos últimos se conviertan de forma 

automática en franceses al alcanzar la mayoría de edad. 

La inmigración continuaba todavía a finales del siglo XIX. Eran principalmente trabajadores belgas e 
italianos que venían a paliar la «falta de brazos». En esta misma época, el mundo entero sufría una larga 
crisis económica. Esta provoca en Francia una explosión xenófoba: los extranjeros son objeto de 
panfletos hostiles y de violencias colectivas. A partir de los años 1880-1890, la presencia de mano de obra 
extranjera es percibida como un problema. La figura del inmigrante se convierte, junto al judío - incluso 
siendo francés, como lo era el capitán Alfred Dreyfus -, en cabeza de turco por excelencia. 

 

o Mini-cronología: 

1881: El número de extranjeros instalados en Francia representa cerca del 2,7% de la población total, es 

decir más de 1 millón de personas. 

1889: El doble derecho de suelo es instaurado por la ley del 26 de junio de 1889.  

1893: Publicación de un panfleto titulado Contre les étrangers, realizada por el escritor nacionalista Maurice 

Barrès. Masacre en Aigues-Mortes de al menos una decena de temporeros italianos que trabajaban en una 

salina, cometida por obreros franceses. 
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Adopción de una ley «relativa a la estancia de los extranjeros en Francia y a la protección del trabajo 

nacional»: los extranjeros que llegan para trabajar deben realizar una declaración de residencia. 

1901: Los italianos forman la comunidad extranjera más numerosa, delante de los belgas. 

 

- CP 3.1 Travail et immigration de masse 

Texto de subsección 

Trabajo e inmigración 

A finales del siglo XIX, la inmigración cobra una nueva dimensión: el censo de 1881 muestra que más de 

1 millón de extranjeros viven en el territorio. En las hilanderías, en las minas y en las ciudades industriales 

del Norte, la presencia belga, principalmente flamenca, es masiva. Los inmigrantes son igualmente 

numerosos en París, especialmente en las grandes obras lanzadas por el prefecto Haussmann para 

modernizar la capital. Los trabajadores italianos participan en la construcción de los Chemins de fer du 

Midi o se dedican al comercio y a otros servicios. Paralelamente a esta llegada de trabajadores poco 

cualificados, las élites, provenientes de Europa o de lugares más alejados, continúan llegando. En esta 

época, el trabajo, el compromiso sindical, así como la escuela republicana representan un potente 

mecanismo de integración para los inmigrantes y sus hijos. 

 

- CP 3.3 Crise xénophobe et antisémite 

Texto de subsección 

Crisis xenófoba y antisemita 

La separación entre, por un lado, los extranjeros y por otro los ciudadanos franceses a quienes les son 

conferidos derechos políticos y sociales se acentúan en los comienzos de la Tercera República. Se 

difunden entre la opinión pública ideas xenófobas y antisemitas. En ese mismo momento, la figura del 

extranjero es voluntariamente asimilada a un «enemigo del interior». Supuestas teorías científicas 

alimentan el racismo. 

En el mundo obrero, las revueltas antibelgas se multiplican en el Norte, como en Lens en 1892. Al mismo 

tiempo, los italianos son objeto de múltiples violencias. El punto culminante es el asesinato perpetrado 

en las salinas de Aigues-Mortes en 1893: que causó la muerte de ocho obreros italianos según el informe 

oficial, que sin duda fueron más en realidad. Al año siguiente, el asesinato del presidente Sadi Carnot 
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perpetrado por el anarquista Caserio, refuerza más si cabe, los prejuicios sobre la figura del italiano 

criminal y peligroso. 

- CP 3.4 Passages et émigrations 

Texto de subsección 

Tránsitos y emigraciones 

A finales del siglo XIX Francia es el país europeo con mayor emigración. Es igualmente tierra de tránsito 

y de salida, en una época en la que un importante número de europeos realizan migraciones 

transatlánticas: entre 1881 y 1914 cerca de 38 millones de europeos marchan hacia las Américas. A partir 

de mediados del siglo XIX, los horarios de los barcos de vapor del Havre salen anunciados en los 

periódicos de todos los grandes centros de emigración. En respuesta al tránsito de emigrantes hacia 

América, la ley de 1855 crea un cuerpo de «comisarios especiales encargados de la emigración». El Havre 

se convierte durante mucho tiempo en el puerto de salida más importante. La ciudad se asocia a la 

Compañía francesa marítima, que adoptó en 1864 el nombre de Compañía general transatlántica. A partir 

de 1887, Marsella se convierte en el primer puerto francés para los emigrantes que quieren marchar a las 

Américas. 
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1917 

 

- Introducción de fecha: 

Textos de sección 

De la Gran Guerra a los años 1920 

La Primera Guerra mundial transforma la condición de los extranjeros. A partir de agosto de 1914, estos 

son objeto de una vigilancia reforzada. El Estado controla sus desplazamientos, se restablecen los 

pasaportes con visado y el permiso de residencia se convierte en obligatorio. Los ciudadanos venidos de 

las potencias enemigas deben abandonar el país sin demora; de lo contrario son internados. Los 

nacionales de países neutrales, italianos o españoles, marchan igualmente, obligados por el Estado y por 

la presión xenófoba. 

No obstante, el país, como consecuencia de la guerra, necesita extranjeros. Tanto en el frente como en el 

interior, el conflicto es un periodo de intenso tránsito. Durante cuatro años, en la metrópolis se cruzan 

soldados y trabajadores, extranjeros y coloniales, ya sean voluntarios o no. Esta nueva diversidad marca 

profundamente la sociedad. 

El Estado interviene masivamente en la contratación, administración y en el control de los inmigrantes. 

En abril de 1917, el Estado crea el documento de identidad de extranjeros. Una vez que la paz está de 

vuelta, este documento de identidad se convierte en una herramienta central y duradera de las políticas 

migratorias. 

Tras la guerra, Europa sufre violencias que provocan importantes migraciones de refugiados, 

principalmente hacia Francia. Para hacer frente a las necesidades de reconstrucción y para paliar el déficit 

demográfico consecuencia del conflicto, el gobierno decide echar mano de los trabajadores extranjeros. 

Éste firma convenios internacionales y organiza contrataciones colectivas con el apoyo de la patronal. 

Las antiguas rutas migratorias, basadas en redes de personas conocidas, siguen funcionando. 

 

o Mini-cronología 

1914: La declaración de la guerra provoca importantes movimientos de población: los ciudadanos de 

países enemigos tienen dos días para abandonar el país, los extranjeros originarios de países neutrales son 

obligados a salir del país mientras que llega un importante número de refugiados belgas. 
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1917: Creación mediante decreto de un documento de identidad «para los extranjeros» que les autoriza y 

controla su estancia en Francia. El estatuto de «trabajadores extranjeros y coloniales» se concreta 

rápidamente mediante un segundo decreto. 

1924: Fundada por la patronal, la Sociedad general de inmigración organiza contrataciones colectivas de 

trabajadores extranjeros. De 1924 a 1930, ésta hace venir a Francia cerca de 450 000 hombres y mujeres 

para trabajar en los sectores de la industria, las minas y la agricultura. 

1927: Se facilita el acceso a la nacionalidad francesa con la ley del 10 de agosto. Para solicitar la 

naturalización, de aquí en adelante, basta con tres años de estancia. Los franceses que contraen 

matrimonio con un extranjero conservan su nacionalidad. El procedimiento administrativo evalúa, por 

primera vez, el «grado de integración». El número de naturalizaciones se ve fuertemente incrementado. 

 

- CP 4.1 Étrangers et coloniaux dans l’effort de guerre 

Texto de subsección 

Extranjeros y coloniales que se implican en la guerra 

En 1914, 43 000 extranjeros se alistan y combaten por Francia, como los italianos que crean la Legión 

garibaldina dentro mismo del ejército francés. En el imperio colonial, medio millón de soldados son 

movilizados. 

Durante la guerra y para hacer frente a la penuria de mano de obra, la administración recluta a 500 000 

trabajadores provenientes de las colonias, de China y de otros países extranjeros. Los acuerdos firmados 

con varios estados europeos garantizan una serie de derechos para los nuevos extranjeros llegados. Los 

trabajadores de las colonias son contrariamente relegados a empleos poco cualificados según criterios 

raciales. Sometidos a una disciplina militar, separados de la población, vigilados, algunos se ponen de 

huelga, se fugan o se revelan. 

- CP 4.2.1 Contrôle des étrangers 

Texto de subsección 

El control de los extranjeros 

En 1917, el Estado crea un documento de identidad para los extranjeros, que sirve como permiso de 

residencia, así como un permiso de trabajo para extranjeros y coloniales. Tras el conflicto todos estos son 

remplazados por un único permiso obligatorio. Este permite la identificación y el control de entradas, 

estancias, así como el trabajo de los extranjeros. 
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A partir de 1922, los refugiados rusos y seguidamente los armenios, convertidos en apátridas, obtienen 

un documento de identidad y de viaje creado por la Sociedad de las naciones (SDN) por iniciativa de un 

diplomático noruego Fridtjof Nansen. Dicho documento, llamado «pasaporte Nansen», confiere a los 

apátridas un estado civil además de la posibilidad de desplazarse en un mundo cada vez más sometido a 

las obligaciones administrativas. 

La creación de estos dos documentos conlleva el desarrollo de dos administraciones: las prefecturas, para 

los documentos de identidad, y las oficinas del refugiado, organizadas según nacionalidad, que abren con 

el nombre de la SDN, vinculadas a las autoridades francesas. 

 

- CP 4.3 Les travailleurs immigrés après guerre 

Texto de subsección 

Los trabajadores inmigrantes después de la guerra. 

En Francia, la Gran Guerra se salda con 1,5 millones de muertos. En 1919, para paliar la escasez de mano 

de obra, el Estado firma un acuerdo con Polonia y seguidamente con otros países europeos para contratar 

trabajadores. A partir de 1924, la Sociedad general de inmigración, creada por la patronal, gestiona las 

contrataciones sin ningún control real por parte del Estado. Los candidatos son primero examinados y 

seleccionados en centros especializados a este efecto como en Mysłowice, en Polonia, y seguidamente 

conducidos a Francia a los «almacenes» como el de Toul, en Lorena. Una vez identificados y fotografiados 

a su llegada, estos se reúnen con su empleador en el sector industrial, minero o agrícola. Los sectores 

tradicionales, basados en las redes locales o familiares, continúan activos, especialmente entre la población 

italiana o entre los judíos de Polonia. 

 

- CP 4.4 Portrait collectif d’une France diverse 

Texto de subsección 

Retrato colectivo de una Francia diversa 

Durante los años 1930, la fuerte presencia de personas venidas de las colonias o del extranjero se deja ver 

en el espacio público. La producción cultural, las prácticas religiosas, los encuentros deportivos, los 

comercios, así como los compromisos políticos refuerzan las expresiones comunitarias. En las viviendas 

mineras del norte, los polacos forman «pequeñas patrias» con fuertes vínculos identitarios. En las grandes 

ciudades, cambia el aspecto de algunos barrios. Estas comunidades fuertemente consolidadas aportan a 
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los extranjeros un auténtico apoyo frente a la precariedad; sin impedir, no obstante, una apertura hacia la 

sociedad francesa y un arraigo discreto, especialmente para los niños de la segunda generación. 
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1931 

 

- Introducción de fecha: 

Textos de sección 

Frente a las crisis 

En 1931, 2,7 millones de extranjeros viven en Francia, es decir el 7% de la población. La mayoría 

procedente de países europeos, Italia y Polonia a la cabeza. En menor número figuran los ciudadanos de 

las colonias francesas, quienes son estrechamente controlados. En París, en mayo, la inauguración de la 

Exposición colonial internacional celebra el Imperio. Aprovechando esta ocasión se construye el palais 

de la porte Dorée cuyos adornos son testigo del fervor colonial de la época. 

El año 1931 inaugura igualmente un decenio de crisis: económicas, sociales y políticas. De cara al aumento 

del desempleo, la protección de la mano de obra nacional se convierte en una prioridad. Bajo la presión 

de las clases medias, todo un arsenal jurídico limita el acceso de los extranjeros al mercado de trabajo y 

les prohíbe algunas profesiones. Muchos de ellos, sin empleo, son igualmente privados de papeles en 

regla y obligados a abandonar el país, rechazados, repatriados o expulsados. 

Este proteccionismo se alimenta de la antigua xenofobia y antisemitismo, amplificados por la llegada de 

numerosos refugiados judíos que huían del nazismo. En lo más alto del Estado, algunos expertos intentan 

imponer una jerarquía de extranjeros según sus orígenes juzgados como más o menos «deseables». 

En 1936, el Frente popular muestra una frágil mejora. Si la solidaridad parece ganar terreno durante un 

tiempo, muy pronto, las tensiones internacionales, así como la llegada de nuevos refugiados agudizan las 

fracturas presentes en la sociedad francesa. En 1938, los decretos Daladier inauguran un periodo de 

represión contra los extranjeros sin precedentes, amenazando la tradición de asilo. 

 

o Mini-cronología: 

1931: Cerca de 2 500 obreros de todos orígenes y nacionalidades trabajan en la construcción de los 

pabellones realizados para la Exposición colonial internacional, entre ellos el palais de la porte Dorée. 

Inaugurada en mayo, la cual marca el apogeo simbólico de la «Francia más grande» y del Imperio. 

1932: La ley del 10 de agosto limita el número de extranjeros autorizados a trabajar en Francia. En los 

años que siguen, cerca de 700 decretos detallan su aplicación. 
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1936: Inicio de la guerra civil española y llegada de los primeros exiliados; los más necesitados reciben 

una ayuda material. Los refugiados provenientes de Alemania obtienen, bajo algunas condiciones, una 

protección internacional. Estos pueden ser expulsados en nombre del orden público, y su acceso al 

mercado laboral está fuertemente restringido. 

1938: Los decretos ley realizados por el gobierno de Édouard Daladier refuerzan el control y la vigilancia 

de los extranjeros; las posibilidades de infracción se ven multiplicadas e incluso a veces son severamente 

castigadas. 

 

- CP 5.1 Ordre public et surveillance politique 

Texto de subsección 

Orden público y vigilancia política 

Los extranjeros, así como los inmigrantes venidos de las colonias son vigilados muy de cerca. En París, 

la prefectura de policía instaura un sistema de fichaje que concierne a todos los extranjeros. La 

importación de los conflictos políticos exteriores, el miedo al comunismo al igual que varios atentados 

alientan la denuncia de los «metecos» y de los «alborotadores». Las expulsiones de militantes se 

multiplican. Las ligas nacionalistas como la extrema derecha prosperan en este vivero, dejando rienda 

suelta a su xenofobia y a su antisemitismo. En la izquierda, la Liga de los derechos del hombre, se moviliza 

para defender el Estado de derecho, pero partidos y sindicatos no siempre evitan la tentación del 

repliegue. 

 

- CP 5.2 Crise économique et préférence nationale 

Texto de subsección 

Crisis económica y preferencia nacional 

Con la crisis, el proteccionismo se convierte en regla. En 1932, una ley limita el acceso de los extranjeros 

al mercado laboral. Las clases medias, empujadas por la desconfianza hacia la república, así como por la 

hostilidad hacia los «metecos», se movilizan contra la competencia extranjera. 

Médicos y abogados imponen la prohibición del ejercicio de sus profesiones a los no nacionales y a los 

naturalizados recientemente. Los artesanos y seguidamente los comerciantes obtienen la sumisión de los 

extranjeros al régimen del documento de identidad del trabajador. Pero, aquellos que pierden su empleo 

pierden igualmente su documento de identidad, o lo que es lo mismo, su derecho a residencia. Los 
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numerosos despidos provocan expulsiones y repatriaciones a las cuales se suman las salidas voluntarias 

de aquellos que se ven empujados a la ilegalidad. 

 

- CP 5.3.1 Solidarités inachevées 

 

Texto de subsección 

Solidaridades inacabadas 

En la primavera de 1936, el Frente popular agrupaba trabajadores franceses, extranjeros y coloniales en 

las huelgas y manifestaciones. En la izquierda, partidos y sindicatos se movilizan para ayudar y acoger a 

los refugiados alemanes y españoles. Pero esta solidaridad duró poco. 

El gobierno no renuncia ni al proteccionismo, ni a las expulsiones, ni siquiera haciendo prueba de 

liberalismo en su aplicación. En 1937, son expulsados los extranjeros que estaban implicados en una serie 

de crímenes y de atentados, suscitando una radicalización de la opinión. Las reivindicaciones hitlerianas, 

el incremento de las dictaduras, así como la llegada de nuevos refugiados dividen un poco más el país. 

En 1938, tras la caída del Frente popular, los decretos ley de Daladier dan paso a un periodo de 

incertidumbre, amenazas y de precariedad para los extranjeros. 

- CP 5.4 La France, empire colonial 

 

Texto de subsección 

Francia, imperio colonial 

Durante el periodo de entre guerras, Francia, reforzada tras su victoria contra Alemania en 1918 pero 

debilitada por la hecatombe de la Primera Guerra mundial, ve en su imperio una baza importante para 

mantenerse entre las primeras potencias mundiales. Las posesiones imperiales son vistas como una 

reserva de hombres y de materias primas. «La Francia más grande» se impone como uno de los slogans 

de la Exposición colonial internacional de 1931. La desaparición del Imperio otomano impulsa 

igualmente al país como una «potencia musulmana» con el fin de sacar partido de las relaciones 

diplomáticas. En ultramar, Francia paga a numerosos agentes de instituciones islámicas (escuelas, 

tribunales, mezquitas...), esperando así controlarlos. 
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1940 

 

- Introducción de fecha: 

 

Extranjeros y perseguidos en tiempo de guerra 

Comienzos de 1939, la República en su etapa final, como consecuencia del éxodo masivo de los españoles 

al finalizar la guerra civil, les concede el asilo al igual que a los que intenta escapar del poder nazi. 

 

En septiembre, cuando comienza la guerra, son reclutados soldados coloniales, apátridas y beneficiarios 

del derecho de asilo. Los extranjeros se alistan del lado francés y otros tratados como enemigos o 

indeseables, son recluidos. 

 

La debacle militar de 1940 provoca la ocupación de una parte del territorio, así como la caída de la 

República remplazada por el régimen de Vichy. En tan solo unos meses el antiguo orden es olvidado. 

Vichy y el ocupante alemán imponen nuevas líneas de fractura. 

 

Los derechos de los franceses naturalizados son reducidos y su condición se ve amenazada. Una partición 

jurídica separa en adelante de manera radical a judíos y no judíos, en consonancia con los discursos 

antisemitas de los años 1930. A partir de 1942 los nazis planifican e imponen la exterminación de los 

judíos en la Europa ocupada. Vichy se convierte en cómplice de este crimen, en el nombre de su política 

de colaboración, xenófoba y antisemita. Las redadas y las deportaciones, sobre todo de niños, provocan 

de forma progresiva una sensibilización en la opinión que les conducirá a provocar actos de rescate. 

 

En 1944, extranjeros y colonizados, resistentes o reclutados en el ejército participan a la Liberación. En 

el caos que sigue a la capitulación alemana, Francia es centro de desplazamientos masivos que 

transforman la visión de las migraciones. El Imperio, igualmente, evoluciona: la Unión francesa, creada 

en 1946, transforma el marco institucional; se producen una serie de revueltas en desacuerdo con el orden 

colonial. 

 

Con el retorno de la legalidad republicana, se redactan nuevos textos jurídicos en los que se definen las 

condiciones de acceso a la nacionalidad, entrada y estancia de extranjeros. El Estado, a partir de este 

momento, se encarga de la contratación de la mano de obra extranjera, indispensable para la 

reconstrucción. 
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o Mini-cronología: 

1940: Implantación de una política antisemita, la cual excluía a los judíos de la nación: ordenanzas 

alemanas en la zona ocupada; para el régimen de Vichy, revisión de las naturalizaciones, creación del 

estatuto de los judíos y abolición del decreto Crémieux que concedía desde 1870 la ciudadanía a los judíos 

de Argelia. 

1942: La redada de Vel’ d’Hiv’, decididos por los nazis y llevados a cabo por la policía francesa, van 

dirigidos principalmente hacia los judíos apátridas y sus hijos. Entre el 16 y el 17 de julio de 1942, son 

arrestadas 12 884 personas: 3 031 hombres; 5 802 mujeres; 4 051 niños menores de 16 años, casi todos 

franceses, entregados por Vichy, sin ni siquiera haber sido reclamados por los nazis. 

1943: Tras los franceses, los extranjeros son requeridos en Alemania por el Servicio de trabajo obligatorio. 

El ocupante nazi recluta igualmente, por las buenas o por las malas, a extranjeros y coloniales para trabajar 

en Francia en las obras o en empresas bajo su control. 

1945: Dos ordenanzas del Gobierno provisional de la República redefinen las condiciones de la 

nacionalidad, de la entrada y de la estancia de extranjeros. Estas marcan el regreso de la legalidad 

republicana en materia de inmigración y rechazan, con bastante polémica, la selección étnica de los 

emigrantes. 

 

- CP 6.1 Le crépuscule républicain 

Texto de subsección 

El ocaso republicano 

Finales de enero de 1939, en España, la caída de Barcelona anuncia la derrota republicana y la victoria de 

Franco. Provocando un éxodo - la Retirada - que obliga a Francia a abrir sus fronteras. Más de 475 000 

refugiados españoles, tanto civiles como militares, la cruzan en tan solo tres semanas. Mujeres y niños 

son evacuados hacia centros de acogida. Los hombres, son internados en campos construidos 

apresuradamente, vigilados por el ejército y sometidos a un régimen de extremo rigor. 

 

En septiembre, tras entrar en guerra contra el Reich, Francia decide internar, como «enemigos», a los 

alemanes y austriacos que viven en su suelo, incluidos los refugiados antinazis. Tras numerosas 

liberaciones llevadas a cabo durante el invierno, en mayo vuelven a ponerse en marcha los arrestos 

durante la ofensiva alemana. Esta vez, van dirigidos igualmente hacia las mujeres, que hasta el momento 

no estaban perseguidas. Los campos se transforman en trampas: el acuerdo del armisticio de junio de 

1940 contempla la entrega de los refugiados «antinazis» internados por órdenes de las autoridades de 

Ocupación. 
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- CP 6.2.1 Le système d’internement 

Texto de subsección 

Persecuciones y exterminación 

A partir de 1940, Vichy, junto al ocupante nazi, pone en marcha políticas antisemitas con la ayuda de 

diferentes instrumentos. Iban acompañadas de medidas xenófobas con el régimen de Pétain: 

encarcelación de los extranjeros de «raza judía», revisión de las naturalizaciones, trabajo forzado en las 

«agrupaciones de trabajadores extranjeros». 

A partir de 1942, la política genocida de los nazis va dirigida a todos los judíos. En el nombre del 

colaboracionismo, Vichy pone toda la potencia del estado al servicio de este crimen. El régimen, 

antisemita y xenófobo, decide entregar en primer lugar a los apátridas, extranjeros y a sus hijos nacidos 

en Francia. Tras la invasión de la zona sur, en noviembre de 1942, la represión se extiende a todos los 

judíos sin distinción de nacionalidad. Los extranjeros, sacrificados los primeros y con una menor 

integración, son los más duramente afectados. El 40 % de los judíos extranjeros y el 16% de los judíos 

franceses son deportados y asesinados. 

 

- CP 6.3 Sauvetages, résistances et engagements militaires 

Texto de subsección 

Rescates, resistencias y alistamientos militares 

El alistamiento de los extranjeros y coloniales contra el ocupante se lleva a cabo a través de todo tipo de 

combate clandestino, pero sobre todo se manifiesta en forma de lucha armada. Dentro de la Resistencia, 

sus decisiones políticas y nacionales son a veces fuente de división. No obstante, el combate contra el 

enemigo común es un factor de unidad, que les une y les acerca a los franceses. 

Los alistamientos militares, tanto del lado de la Francia libre como del ejército regular, construyen 

también una historia compartida. Pero el valor de los héroes de la «Affiche rouge», de los combatientes 

españoles de la 2ª división blindada o de los soldados coloniales de la 1ª armada francesa no son 

suficientes para disipar la desconfianza. Tras la guerra, el orden colonial continúa imponiéndose con 

violencia. La integración de los extranjeros se realiza, pero en silencio, sin reconocimiento de las injusticias 

sufridas en los años 1930. 

 

Texto de conjunto 

Solidaridades y rescates 
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Tras la derrota de 1940, raros son aquellos que vienen al rescate de los perseguidos. En Marsella, el 

americano Varian Fry hace salir de Francia a cerca de 2000 personas, franceses y extranjeros, entre los 

cuales figuraban numerosos artistas e intelectuales. Finales de 1940, la Cimade, una asociación protestante 

de apoyo a los refugiados, se instala en el campo de Gurs para ayudar a los internados españoles y a los 

judíos extranjeros. Tras las redadas en el verano de 1942, se llevan a cabo solemnes protestas tanto en 

iglesias como en el seno de la Resistencia. La opinión se conmueve; poniendo en marcha redes de rescate 

para esconder y proteger a los judíos, como en Chambon-sur-Lignon y otros sitios. 

 

- 6.4.2 Solder la guerre dans un monde en mouvement 

Texto de subsección 

Saldar la guerra 

En mayo de 1945, Europa cuenta con más de 10 millones de desplazados víctimas del nazismo. Durante 

el verano, los Aliados los repatrian masivamente desde las zonas de ocupación. Los que se quedan - 

alrededor de 1 millón - son poco a poco reinstalados por todo el mundo. 

Al salir de la guerra, una parte del Imperio francés se subleva recibiendo como respuesta una violenta 

represión. La Unión francesa creada en 1946, flexibiliza el orden imperial. Ésta concede a las poblaciones 

colonizadas una mayor libertad de circulación y acompaña el desmantelamiento progresivo del régimen 

del indígena. No obstante, los fundamentos no igualitarios de la dominación colonial siguen 

manteniéndose. 

Las ordenanzas de 1945 relativas a la nacionalidad, entrada y estancia de los extranjeros marcan, no sin 

algunas incertidumbres, el regreso de la legalidad republicana. Éstas instauran un estatuto para los 

extranjeros, por fin estable, y supervisan la contratación de una mano de obra indispensable para la 

reconstrucción. 
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1962 

 

- Introducción de fecha: 

Reconstrucción, descolonizaciones y emigraciones 

 

En la inmediata posguerra, a pesar de que el número de extranjeros en Francia ha disminuido (retorno al 

país, naturalizaciones), se inicia un nuevo ciclo migratorio: de 1947 a 1975, el número de extranjeros en 

el territorio se duplica, pasando de 1,7 millones a 3,4 millones. 

En un primer momento se trata de mano de obra extranjera poco cualificada que participa en la 

reconstrucción de Francia, así como al crecimiento económico de las «Treinta Gloriosas». 

Además, en el contexto de la guerra fría, los refugiados huyen de los países comunistas y de las dictaduras 

encontrando asilo en Francia. 

La independencia de Argelia el 3 de julio de 1962 tras ocho años de guerra, es igualmente el origen de un 

importante movimiento migratorio: se calcula 1 millón de franceses repatriados de Argelia hacia la 

metrópolis (de los cuales un 80% en 1962). Es el éxodo más masivo que Francia ha conocido. 

Tras las independencias africanas, la aptitud del hexágono de cara a sus antiguos colonizados, desde este 

momento llamados «trabajadores inmigrantes», es ambivalente: incluso haciendo esta prueba de cierta 

desconfianza, no desea a pesar de ello tratarlos como extranjeros ordinarios y contempla conferirles 

algunos derechos específicos. La inmigración europea, incluso de manera irregular, sigue privilegiándose. 

En el seno de la sociedad, los extranjeros se hacen cada vez más visibles: sus condiciones de vida precarias 

(barrios de chabolas o viviendas insalubres) suscitan nuevos compromisos y nuevas movilizaciones. 

 

 

o Mini-cronología 

5 de julio de 1962: Independencia de Argelia. Éxodo de más de 800 000 franceses y europeos de Argelia 
que vienen a instalarse en la metrópolis (los «repatriados»). 

1963: Creación de la Oficina para el desarrollo de las migraciones en los departamentos de ultramar - La 
Reunión, Guadalupe y Martinica (Bumidom). Serán disueltos en 1981. 

1963-1965: Acuerdos relativos a la mano de obra con Marruecos, Portugal, Túnez y Yugoslavia. 
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1965: El barrio de chabolas de Champigny-sur-Marne alcanza su tamaño máximo: alberga a cerca de 15 
000 habitantes, mayoritariamente portugueses. 

 

- CP 7.1.2 Guerre d’indépendance algérienne 

Texto de subsección 

La independencia de Argelia 

El 5 de julio de 1962 es un día festivo en los barrios de las grandes ciudades francesas donde residen un 

gran número de argelinos: tras ocho años de guerra y ciento treinta y dos años de colonización, Argelia 

se independiza. Más de 9 millones de «franceses musulmanes» son invitados a convertirse en argelinos. 

En el mismo momento, cerca de 1 millón de europeos huyen de Argelia hacia la metrópolis. 

Únicamente una pequeña minoría de 400 000 argelinos, que se encuentran en Francia en esta fecha, se 

decanta por la nacionalidad francesa. La población inmigrante argelina, muy implicada en la lucha por la 

independencia, ha sufrido años de represión policial e igualmente ha conocido en su seno profundas 

divisiones. 

- CP 7.2.1 

Texto de subsección 

Descolonizaciones 

La Exposición colonial de 1931 había puesto de relieve la «Francia más grande». Con las 

descolonizaciones, el imperio de los 100 millones de habitantes se ve desde este momento reducido a la 

«Francia metropolitana» y a los departamentos y territorios de ultramar. 

Entre 1945 y 1975, decenas de millones de personas hasta el momento francesas (sin que la mayoría de 

ellas se beneficie de la plena ciudadanía) acceden a las nuevas nacionalidades: vietnamita, argelina, 

comorense... 

Los europeos son «repatriados» de Indochina en 1945, de Egipto en 1956 y de África del Norte entre 

1955 y 1962. Sus empleados locales, civiles o militares, tienen dificultades a la hora de realizar estos 

traslados de población y se encuentran con condiciones de acogida especialmente difíciles. 

 

- CP 7.3 O Salto, l’immigration portugaise 

Texto de subsección 
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O Salto, la inmigración portuguesa 

La película O Salto («El Salto»), estrenada en 1967, relata el exilio portugués que huye del reclutamiento y 

de las guerras coloniales, cruzando las fronteras españolas y francesas de manera irregular. 

A partir de 1964, estas entradas clandestinas, desaprobadas por la dictadura de Salazar, son toleradas por 

Francia y acompañadas por un proceso de regularización desde el momento mismo de su llegada a la 

estación de Hendaya. A estas migraciones se suman las que son organizadas en el marco del acuerdo de 

mano de obra con Portugal. Las autoridades francesas intentan de este modo favorecer la llegada de 

portugueses. 

Desde finales de 1950 a mediados de 1970, el número de portugueses en Francia pasa de 20 000 a 750 

000: en esta época es la comunidad extranjera más importante del territorio. 

 

- CP 7.4 Soutiers de la croissance 

Texto de subsección 

Campeones del crecimiento 

Desde mediados de los años 1950, Francia vivió un periodo de fuerte crecimiento económico. La 

industria busca más que nunca mano de obra, pues cientos de miles de convocados del contingente son 

absorbidos por la guerra de Argelia. La inmigración espontánea, especialmente desde Italia o Argelia, no 

basta para hacer frente a las necesidades de mano de obra precaria. A comienzos de 1960, vista la 

coyuntura, se cierran acuerdos con varios países como Marruecos, Yugoslavia y Portugal. 

Contrariamente a los niños fruto de la clase obrera francesa que conocen en esta época un comienzo de 

la movilidad social favorecida por la prolongación de escolaridad, los inmigrantes no se benefician mucho 

de la mejora de las condiciones de vida. Siguen siendo los marginados de la sociedad asalariada. 
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1973 

 

- Introducción de fecha: 

Textos de sección 

1973: Politización de la inmigración 

Los años 1970 en Francia, sufren un aumento de las agresiones y de los crímenes racistas. Como 

consecuencia de la crisis petrolera de 1973, el gobierno francés cree conveniente «controlar los flujos 

migratorios» y decide «suspender» la inmigración laboral. De 1977 a 1981, mientras que Valery Giscard 

d’Estaing es presidente de la República, se endurecen las políticas migratorias: aumenta el número de 

recursos de expulsión, así como la «ayuda al retorno», implantación de un régimen de detención 

administrativa, intención de sustituir a los inmigrantes por mano de obra francesa femenina. La izquierda, 

los sindicatos, las iglesias al igual que algunos partidos de derecha se movilizan contra esta política de 

retorno forzado. 

 

En ese mismo momento, siguiendo la estela de mayo de 1968 y las movilizaciones anticoloniales, se 

estructura un movimiento de defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes. Las 

reivindicaciones son variadas y numerosas: denuncia de los crímenes racistas, reforma del funcionamiento 

de los centros de acogida, acceso a un alojamiento decente, obtención de un estatuto jurídico estable, 

justicia social en las fábricas, representación de los inmigrantes en los sindicatos... En estos ámbitos, las 

victorias alternan con los episodios de represión y expulsión. 

 

En esta época, Francia acoge igualmente a numerosos exiliados políticos: portugueses que huyen de las 

guerras coloniales, opuestos a las dictaduras de América del Sur o boat people del Sureste asiático. 

 

o Mini-cronología 

1972: A partir de este momento son necesarios una vivienda y un contrato de trabajo para obtener un 
permiso de residencia (circulares Marcellin-Fontanet). Primeras movilizaciones de indocumentados, a 
veces en forma de huelga de hambre. 

1973: El verano y el otoño vienen marcados por numerosos actos de violencias racistas, principalmente 
en la región de Marsella. 

3 de julio de 1974: El gobierno encabezado por Jacques Chirac suspende la inmigración económica. 
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1975: Francia se apoya en el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados y en las asociaciones 
humanitarias para acoger a miles de refugiados provenientes de Vietnam, Camboya y Laos.  

8 de diciembre de 1978: La decisión Gisti del Consejo de Estado amplia el derecho de reunificación 
familiar a la categoría de «principio general de derecho» y establece que la familia reunificada tiene también 
derecho de trabajar. 

 

- CP 8.1 Les raisons complexes de l’arrêt de l’immigration de travail 

Texto de subsección 

Los complejos motivos de la interrupción de la inmigración laboral 

El 3 de julio de 1974, el gobierno encabezado por Jacques Chirac «suspende» la inmigración laboral. Es 

una auténtica ruptura con el modelo en vigor tras la posguerra. El argumento invocado es la necesidad 

de luchar contra el aumento del paro que se agudiza desde la crisis del petróleo de 1973. Pero han 

intervenido igualmente otros factores: el temor frente a una explosión demográfica en el Tercer mundo, 

la voluntad de poner fin a la inmigración argelina, el miedo a un nuevo mayo de 1968 que movilizaría a 

los inmigrantes... A la vez que se pone fin a la inmigración laboral, en la realidad se abre indulgentemente 

paso a la inmigración ilegal. A partir de 1977 se experimenta la prima de retorno: son principalmente los 

inmigrantes ya dispuestos a volver a su país de origen quienes la solicitan. 

- CP 8.2 Mobilisation par les droits et pour les droits 

Texto de subsección 

Movilización mediante los derechos y para los derechos 

La muerte por asfixia de cinco malíes en un centro de acogida de Aubervilliers la noche del 31 de 

diciembre de 1970 desencadena una serie de movilizaciones. Las huelgas de hambre se multiplican en los 

centros de acogida, barrios e iglesias, a menudo apoyadas por intelectuales, sindicatos y asociaciones. Los 

comienzos de los años 1970 vienen también marcados por varias huelgas de trabajadores inmigrantes. 

En las fábricas, las reivindicaciones se centran en los salarios, las condiciones de trabajo y en el acceso a 

una vivienda. Los sindicatos no siempre apoyan estos movimientos. En 1980, la larga huelga de hambre 

llevada a cabo por los trabajadores turcos del barrio del Sentier constituye un eslabón importante en la 

movilización de los «indocumentados»: fuertemente mediatizada, acompañada por manifestaciones, ésta 

provoca la regularización de un importe número de indocumentados. 

- CP 8.3 L’accueil de nouveaux réfugiés 

Texto de subsección 
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La acogida de nuevos refugiados 

Entre 1964 y 1979, Francia acoge a 15 000 exiliados políticos procedentes de América latina (brasileños, 

argentinos, uruguayos y sobre todo chilenos). Cerca de 10 000 de ellos obtienen, de manos de la Oficina 

Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra), el estatuto de refugiado. De 1975 a 1989, con 

el apoyo tanto de las autoridades como de intelectuales, Francia concede asilo a cerca de 130 000 boat 

people procedentes del Sudeste asiático (vietnamitas, laosianos, camboyanos). El país se reconcilia así con 

su imagen de tierra de los derechos humanos, muy deteriorada por las guerras de descolonización.  La 

acogida que se les ofrece a estos refugiados quienes huyen de un régimen comunista contrasta con la 

política migratoria - muy poco acogedora- de la época.  

 

- CP 8.4 Rixes et attentats xénophobes 

Texto de subsección 

Reyertas y atentados xenófobos  

Al principio de los años 1970, los actos xenófobos de violencia, atizados por grupúsculos de la extrema 

derecha, se multiplican en contra de los Magrebíes. El caso Djellali Ben Ali, un adolescente asesinado por 

el portero de un edificio, en octubre de 1971, impacta mucho a la opinión pública. En noviembre de 

1971, Francia acaba ratificando la Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de todas formas 

de discriminación racial. La ley del 1º de julio de 1972 (ley Pleven) reconoce como delito cualquier 

incitación a la discriminación, al odio o a la violencia racial.  Ésta castiga al depositario de la autoridad 

pública que niega a alguien «de forma deliberada» y en base a criterios raciales o religiosos, un derecho 

legítimo. Las asociaciones pueden constituirse en parte civil.  Pero esta ley se ve poco aplicada debido a 

que, a menudo, resulta complicado demostrar que una discriminación es intencionada. 
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1983 

 

¡Primera, segunda, tercera generación! Luchas por los derechos y nacimiento de nuevas 

fronteras 

Tras la elección de François Mitterrand en 1981 y el éxito de la izquierda en las elecciones legislativas, el 

gobierno regulariza a los indocumentados (se beneficiaron unos 135 000 ilegales), otorga el derecho de 

asociación a los extranjeros, suspende las expulsiones y anula en parte las medidas represivas vigentes a 

lo largo de la anterior década.  

Es un periodo de alboroto, entre movilizaciones en contra de las violencias xenófobas y racistas y la 

aparición de una nueva cultura política, urbana y artística. 

En 1983, la Marcha por la igualdad y contra el racismo contribuye a la visibilidad en el espacio público 

de los descendientes de la inmigración. Ésta tendrá también como consecuencia, la instauración del 

permiso de residencia, a partir de entonces válido durante diez años. En 1983 se producen en las 

elecciones municipales las primeras victorias del Frente Nacional, un partido político que denuncia la 

inmigración de manera virulenta. 

Los problemas que surgen en los suburbios se convienen en un verdadero tema de debate político. Son 

cada vez más numerosas las familias de la clase media que abandonan los «grandes bloques de viviendas», 

que se convertirán en el símbolo del fracaso de las políticas urbanas y de integración. 

En lo relativo al control del derecho de residencia y de asilo para los extranjeros, éste se endurece desde 

principios de los años 1980. Algunas decisiones tendrán efectos duraderos: la reanudación de las 

expulsiones, el uso de la retención administrativa, el filtrado más severo de las entradas en el territorio. 

Se abre una brecha entre, por un lado, los legales que serían «integrables» y, por otro, los indocumentados 

que serían «expulsables». Progresivamente, se restringe el acceso al asilo mientras que el derecho de la 

nacionalidad da lugar a una intensa politización. 
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o Mini-cronología 

1983: Primer empuje electoral del Frente nacional en unas elecciones municipales. 

1983-1984: Marcha por la igualdad y contra el racismo; adopción del permiso de residencia de diez años 

de vigencia. 

1980-1986: Visado obligatorio para los visitantes extranjeros en Francia. Tan solo quedan exentos algunos 

grupos nacionales como, los suizos, los ciudadanos procedentes de la CEE y los estadounidenses. 

1986, 1993, 1997: Las leyes Pasqua-Debré, que endurecen las condiciones de entrada y de residencia de 

los extranjeros, así como el acceso de los hijos de inmigrantes a la nacionalidad.  

 

- CP 9.1.1 Mobilisations des travailleurs et stigmatisations 

Texto de subsección 

Movilización de los trabajadores y estigmatización de los musulmanes  

Tras unos años de «estímulo económico» surge un periodo de crisis y de austeridad: es el «punto de 

inflexión del rigor» de 1983. Las industrias siderúrgicas y del automóvil realizan despidos masivos. Se 

multiplican las huelgas.  

En nombre de la libertad de culto, obreros musulmanes presentan reivindicaciones religiosas. En los 

medios aparecen imágenes de obreros rezando en las fábricas. Las declaraciones de varios ministros 

contribuyen a centrar el debate en el «problema musulmán». En octubre de 1989, tres estudiantes de un 

colegio de Creil, que se niegan a quitarse el velo en clase, son excluidos del establecimiento. El Consejo 

de Estado reafirma la libre expresión de las creencias en el medio escolar, pero prohíbe, en nombre del 

laicismo, el llevar signos religiosos considerados como prosélitos. 

 

- CP 9.2 La Marche pour l’égalité 

Texto de subsección 

La Marcha por la igualdad: la aparición en el espacio público de los descendientes de 

inmigrantes 

Durante mucho tiempo, la imagen de la inmigración quedó reducida a la de los trabajadores varones. 

Pero, a finales de los años 1970, empiezan a aparecer en el espacio mediático, las mujeres y los 
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descendientes de inmigrantes. El 3 de diciembre de 1983, la Marcha por la igualdad y contra el racismo, 

que había salido de Marsella un mes y medio antes, llega a la plaza de la Bastilla en París, en un largo 

cortejo que reúne a más de 100 000 personas. La alegría colectiva hace crecer la esperanza en un futuro 

fraternal. Apoyada in fine por la casi totalidad del sector sindical, religioso, asociativo y mediático, así como 

por la mayor parte de los partidos de izquierda, la Marcha constituye un acontecimiento político de gran 

relevancia para los descendientes de inmigrantes.  Pero el nombre de «Marcha de los Beurs» 

(fonéticamente, la palabra «árabes» pronunciada al revés en francés) no basta para traducir la gran variedad 

de los itinerarios migratorios y/o historias familiares de los y las manifestantes. 

 

- CP 9.3 Dimension culturelle des mobilisations « Salon mosaïque » 

Texto de subsección 

Dimensión cultural de las movilizaciones «Salón mosaico» 

Como señal de una verdadera movilización cultural y política ven la luz numerosos periódicos, fanzines, 

compañías de teatro, grupos de rock, asociaciones y medios de comunicación. En 1981 las radios libres 

son autorizadas. Entre ellas, algunas son presentadas por inmigrantes y sus descendientes: radio Soleil, 

radio Gazelle en Marsella, radio Beur… De 1977 a 1987, el programa Mosaïques (Mosaicos), financiado por 

la Secretaría de Estado de inmigración, propone cada domingo en la cadena de televisión pública FR3 

una panorámica de las culturas de los inmigrantes. En 1984, cada domingo por la tarde en la cadena TF1, 

el programa HIP-H0P, presentado por Sidney Duteil, impacta a buena parte de la juventud favoreciendo 

la aparición del movimiento rap. A menudo, participan en el programa, en aquel entonces, estrellas como 

Joey Starr, MC Solaar o Stomy Bugsy. 

  



34 
 

1995 

 

El tiempo de Europa 

 

La integración europea transforma en profundidad las cuestiones migratorias y de asilo en Francia. De 

Schengen a Dublín, el concepto de un régimen de movilidad que hace una diferencia entre europeos y 

no europeos toma fuerza.  

El Acuerdo de Schengen, con su entrada en vigor en 1995, establece la creación de un espacio de libre 

circulación, sin pasaportes ni controles. En 2023, este espacio incluye 27 países, de los cuales, 23 son 

miembros de la Unión Europea. Los recorridos migratorios de las europeas y de los europeos se vuelven 

más flexibles y las movilidades se convierten en un fantástico motor de integración. Pero esta integración 

es de geometría variable. Por ejemplo, algunos países miembros de la Unión Europea como Irlanda, 

Chipre, Bulgaria y Rumanía no forman parte del espacio Schengen. 

Como contrapartida a la libre circulación, la Unión Europea refuerza sus fronteras exteriores. Y así es 

como crea, en 2004, la agencia Frontex, encargada de vigilarlas. Los Estados miembros firman acuerdos 

de readmisión con «países terceros» y multiplican las operaciones de retención o de expulsión. Este 

refuerzo de la frontera exterior al este y al sur se inscribe en la definición de una política común de asilo 

e inmigración. En virtud del convenio de Dublín de 1990, el examen de la solicitud de asilo debe ser 

realizado por el primer estado miembro a través del cual un inmigrante ha entrado en el espacio europeo.  

En Francia, el endurecimiento de las condiciones de residencia y de asilo desemboca en nuevas 

movilizaciones en el trascurso de los años 1990. La cuestión de la estigmatización y del racismo de los 

que son víctimas los descendientes de los inmigrantes resurge de manera recurrente en el debate público. 

Numerosas son las iniciativas económicas, políticas y culturales de los inmigrantes. Algunos de ellos 

desarrollan fuertes vínculos con su país de origen o con el de sus padres. 

 

 

1995: Entrada en vigor del acuerdo que garantiza la libre circulación de las personas y la supresión de los 

controles dentro del espacio Schengen. Este acuerdo sienta el principio de libre circulación de los 

europeos, como contrapartida al control de las fronteras exteriores. 
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23 de agosto de 1996: Desalojo por las fuerzas de seguridad de 210 indocumentados que ocupaban de 

manera ilegal la iglesia Saint-Bernard, en el distrito 18 de París. 

2005: Revueltas de Clichy-sous-Bois, como reacción a la muerte de dos adolescentes, Zied Benna y Bouna 

Traoré, electrocutados en un transformador eléctrico intentando escapar de un control de policía. En 

varios suburbios estallan revueltas durante cerca de tres semanas, provocando la puesta en marcha de un 

toque de queda en 25 departamentos. 

2008: El escritor Atiq Rahimi, nacido en Afganistán en 1962, refugiado en Francia en 1985 y naturalizado 

francés en 1996, obtiene el premio Goncourt. 

2007: Inauguración de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, en el palais de la Porte-Dorée, que 

se convirtió en museo en 2012. 

 

- CP 10.1 

Texto de subsección 

Circulaciones europeas y expansión hacia el este 

La caída del muro de Berlín y el nuevo giro de la Unión europea con la progresiva expansión hacia el 

este: los disidentes e inmigrantes de ayer de ahora en adelante son europeos. 

El programa Erasmus, lanzado en 1987, permite realizar a millones de estudiantes europeos una parte de 

su formación en otro país, contribuyendo así a la emergencia de una generación europea. Varios cientos 

de miles de niños habrán nacido fruto de estos encuentros entre jóvenes europeos. 

En Francia la integración de los países de Europa central y oriental en la unión europea se realiza, no 

obstante, con algunos reparos. En 2005, durante la campaña electoral sobre la adopción de la constitución 

europea, la figura esperpéntica del «fontanero polaco» llegado a Francia para trabajar a bajo coste con 

una menor protección social, encarna la amenaza de una competencia europea sin ninguna regulación. 

Sin embargo, aunque algunos de estos inmigrantes son contratados en Francia en diferentes sectores, 

muchos de ellos se sienten más bien atraídos por Alemania, Austria, Italia España o Gran Bretaña. 
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- CP 10.2 

Texto de subsección 

Endurecimiento de las condiciones de acogida y de asilo 

Durante los años 80, se imponen visados de entrada a los viajeros extranjeros venidos de los países en 

vías de desarrollo. Estos visados se convierten, en 1995, en los «visados Schengen». La libre circulación 

queda únicamente permitida a los ciudadanos de los países occidentales o a aquellos que poseen un 

permiso de residencia francés. 

Entre 1978 y 1990, la proporción de decisiones positivas de las solicitudes de asilo, una vez examinadas 

por la Oficina Francesa de Protección al Refugiado y Apátridas (Ofpra), pasa del 90% al 15%. Si en esta 

crisis han intervenido factores de diversa índole (fin de la guerra fría y de la acogida de disidentes del 

bloque del este, posturas diplomáticas diferentes entre Francia y países terceros), las cifras muestran 

igualmente cierta desconfianza entre los solicitantes de asilo. 

 

- CP 10.3 

Texto de subsección 

Las luchas de los trabajadores indocumentados 

Las huelgas y la ocupación de locales son las formas más frecuentes de movilización de los trabajadores 

indocumentados, a menudo ya instalados en Francia desde hace mucho tiempo. A las primeras luchas de 

los años 1970 se suman movimientos que marcarán un antes y un después, como el de los trabajadores 

turcos del Sentier en 1980 o a comienzos de los años 90 la intensa movilización de los solicitantes de asilo 

rechazados. En 1996, son ocupadas las iglesias de Saint-Ambroise y Saint-Bernard en París, símbolos de 

hospitalidad. Esta última es evacuada manu militari el 23 de agosto. Numerosos colectivos y asociaciones, 

tanto nacionales como locales, comunitarios o de descendientes de inmigrantes, participan en 

movilizaciones humanitarias o políticas. 

 

- CP.10.4 

Texto de subsección 

Circulaciones y arraigo 
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A su llegada, los emigrantes buscan a menudo la compañía de sus compatriotas. Dando lugar a la aparición 

en las grandes ciudades de barrios chinos, magrebís o turcos. No son únicamente lugares para comprar, 

sino también lugares importantes de solidaridad y sociabilidad. 

Para los inmigrantes instalados en Francia se ponen en marcha múltiples formas de movilidad con sus 

países de origen. La vida se organiza a veces entre dos países -aquí y allá- se viva en uno u otro, cada uno 

a su manera, gracias a la construcción de una vivienda secundaria o a la conservación de una casa familiar. 

Las relaciones con el país natal siguen el ritmo de las estaciones, las necesidades, las alegrías y los rituales 

de la vida familiar y comunitaria. 

 


