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 Resumen: En la actualidad se ajirma con frecuencia
 que los Estados-nacion europeos sufren una crisis de
 identidad. Esto resulta novedoso en el sentido de que
 en el modelo cldsico de nacionalismo, a tales Estados-
 naci6n se les ha representado como simbolos de los valores

 modernosy universales. Sin embargo, ahora tienen que
 autodefinirse tanto en relacion con los nuevos inmi-
 grantes como en relacion con las organizaciones
 supranacionales. Este articulo considera, en primer
 lugar, el concepto de identidad en los modernos Estados
 liberalesy socialdemicratas; en segundo, la complejidad
 de las identidades de las minorias itnicas inmigrantes
 durante su proceso de asentamiento y, en tercero, los
 ajustes realizados dentro delEstado-naci6n a este apa-
 rente choque de identidades. Una seccin final considera
 el refuerzo a las identidades nacionales cuando los
 Estados-nacion tienen que tratar con organizaciones
 supranacionales.

 Abstract: The nation states of Europe are frequently
 said nowadays to be suffering a crisis of identity. This
 is a new development in that in the classic model of
 nationalism these nation states were represented as
 standing Jor modern and universal values. Now,
 however, they have to define themselves both in relation
 to new immigrants and in relation to supra-national
 organisations. This paper considers first the concept of
 identity in modern liberal and social-democratic states,
 then that of the complex identities of immigrant ethnic
 minorities during tfeirprocess of settlement and, thirdly,
 the adjustments made within the nation state to this
 apparent clash of identities. A final section considers
 the reinforcement of national identities when nation
 states have to deal with supra national organisations.

 SURGIMIENTO DE UNA CRISIS DE IDENTIDAD EN LOS ESTADOS-NACION DE EUROPA

 Y NORTEAMERICA

 JT TASTA IACE POCO TIEMPO, QUIZAS 30 o 40 anos, los europeos occidentales y
 los norteamericanos no hablaban mucho de la identidad nacional. Consi-

 deraban que sus Estados estaban al servicio de objetivos de tipo universal,
 reflejados en la filosofia politica europea occidental. Sin embargo, en la actualidad
 esta complaciente autosatisfaccion enfrenta dos dificultades. Por una parte, los Esta-
 dos-naci6n pertenecen a entidades supranacionales como la Union Europea, o es-
 tin atrapados de manera mas general en un proceso de globalizacion en el que
 participan instituciones economicas internacionales e imagenes de los inedios inter-
 nacionales de comunicacion; por otra, han tenido que enfrentarse a un intenso
 proceso de inmigraci6n de grupos minoritarios que tienen sus propias formas de
 cultura y de organizaci6n social. En estas circunstancias, las naciones establecidas se
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 han visto obligadas a preguntarse si tienen una identidad propia y distinta, que las
 fuerzas de la globalizacion y la emigraci6n ponen en riesgo. El nuevo nacionalismo
 es, en esencia, una cultura de resistencia contra dichas fuerzas.

 Este nuevo tipo de nacionalismo tiene particular fuerza en Francia, patria del
 nacionalismo jacobino modernizador, asi como en los Estados Unidos de America,
 donde los inmigrantes anglosajones crearon una nueva sociedad que profesa obje-
 tivos universales.

 Frente a una inmigracion creciente de minorfas relativamente extrafias desde el
 punto de vista cultural, y con su absorcion en una entidad europea mas grande, los
 cientificos sociales franceses formularon dos preguntas: alas nuevas identidades que
 presentan los inmigrantes le plantean un problema a la identidad nacional france-
 sa?, e pintentaran los nuevos inmigrantes, mediante sus organizaciones transnacio-
 nales, tratar directamente con las organizaciones supranacionales, socavando la
 soberania del Estado frances? Estas fueron, desde luego, algunas de las preocupacio-
 nes politicas centrales de la derecha de Le Penn, pero tambien se reflejaron en el
 pensamiento de los cientificos sociales liberales y socialistas que trataban de elaborar
 una sociologia adecuada del nacionalismo.

 En los Estados Unidos se manifestaron preocupaciones equivalentes. Alla, uno de
 los exponentes mais destacados del pensamiento politico liberal estadunidense, Arthur
 SchlesingerJr. (Schlesinger, 1992), vio un peligro de "desuni6n en los Estados Uni-
 dos", partiendo del hecho de que la cultura politica europea original de lengua
 inglesa, mediante la cual se unieron muchas naciones, ahora se veia amenazada por
 las nuevas ideologias secesionistas radicales de los afroamericanos y por el creci-
 miento del castellano como segunda lengua. De acuerdo con Schlesinger, para que
 la sociedad norteamericana continuara, esta dependia de la permanencia de las
 instituciones escencialmente europeas y del dominio de la lengua inglesa.

 Semejantes posiciones, tan fuertes en Europa occidental y en los Estados Unidos,
 reflejan el nuevo nacionalismo pero, como son de indole ideologica, hace falta que
 los sociologos analicen la realidad social y politica de lo que en verdad esta sucedien-
 do. En este trabajo tratare de llevar a cabo dicha tarea en tres apartados: 1) el caracter
 del moderno Estado benefactor deinocratico y la identidad de la ciudadania; 2) el
 caracter de la movilizaci6n etnica entre los grupos minoritarios, y 3) los tipos de
 instituciones y las clases de politica que surgen para hacerse cargo de las relaciones
 entre las naciones receptoras dominantes y las minorfas.

 LA IDENTIDAD EN LOS ESTADOS BENEFACTORES DEMOCRATICOS MODERNOS

 Ernest Gellner (1983) nos enseino a considerar a las naciones modernas y al moder-
 no Estado-nacion como productos de las sociedades industriales, en comparacion
 con las de caracter tradicional. Se trataba mas que nada de la corrosion de las
 etnicidades existentes y de la creaci6n de una nueva sociedad fundada en la ciuda-
 dania y apoyada en un sistema de educaci6n universal. T. H. Marshall (1950) aport6
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 una noci6n complementaria, segiin la cual, en la medida en que las clases trabajado-
 ras alcanzaran derechos sociales universales, ademas de sus derechosjuridicos y po-
 liticos antes conquistados, la identificaci6n con la ciudadania seria un vinculo mas
 fuerte que el de la clase social.

 Resulta evidente que estos puntos de vista tienen muchos meritos, pero hace falta
 formularlos desde una 6ptica estructural mas clara. Su supuesto central es que las
 instituciones del mercado y la politica estructurada burocraticamente se han separa-
 do y liberado de las formas anteriores de control moral y social. Es mas, dichas insti-
 tuciones requieren de transformaciones en sectores tales como el de la enseiianza,
 que servira de base a las instituciones econ6micas y politicas. El Estado, como agente
 de la nueva naci6n, tambien tiene que afirmar su control respecto al idioma y la
 religi6n que, como la propia economia, se ramifican mas alla de los confines territo-
 riales del Estado-naci6n. Este busca naturalmente crear una autarquia econ6mica;
 el idioma del grupo dominante adquiere condicion oficial como lenguaje de los
 asuntos del Estado, y lajerarquia sacerdotal tiene que subordinarse al control poli-
 tico.

 Este tipo de unidad funcional tambi6n tiene que v6rselas, de acuerdo con cual-
 quier tipo de analisis marxista o cuasimarxista, con los intereses conflictivos de grupo
 en la economia. Segun Radtke, que ha producido uno de los analisis socialdemocra-
 tas mas claros sobre este problema (Radtke, 1994), el moderno "Estado benefactor
 socialdem6crata" supone un pluralismo de los intereses en conflicto, que dicho Estado
 trata de reconciliar mediante la negociaci6n y las concesiones. Es mis, nosotros
 mismos hemos sostenido (Rex y Drury, 1994; Rex, 1996) que las sociedades demo-
 craticas modernas tenderan a crear instituciones que por lo menos aseguren la igual-
 dad de oportunidades, pero tambi6n en cierta medida igualdad de resultados para
 el individuo en el mercado y en la organizacion politica.

 A este conjunto de instituciones lo denomino "cultura politica compartida del
 dominio publico" cuando se trata de Europa occidental; sin embargo, hay institucio-
 nes parecidas que tienen peculiar fuerza en los Estados Unidos. Aunque la sociedad
 norteamericana se funda en la liberaci6n de las fuerzas del mercado en un grado
 mucho mayor que en el caso de Europa, tambien existen institucionesjuridicas dis-
 tintas en el Tribunal Supremo y en los tribunales subordinados, que pretenden re-
 solver los intereses en conflicto de modo que se promueva no solo la libertad del
 mercado sino tambi6n la igualdad.

 Sin embargo, la referencia que hacemos a la cultura politica compartida del do-
 minio publico puede conducir a error. "Cultura" es una palabra ambigua y a menu-
 do se refiere a formas de vida que tienen poco que ver con el mercado. Una socie-
 dad nacional, como hemos indicado, tiene su propia religi6n controlada por el Estado
 y un lenguaje oficial, pero tambi6n tiene sus propias tradiciones literarias y arlisti-
 cas, su propia cocina, sus propios deportes y toda una variedad de costumbres y de
 acuerdos familiares que la distinguen de otras sociedades. La cultura nacional en
 este sentido no esta por completo a merced de las fuerzas de la modernizaci6n. Si
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 bien la modernizacion exige que haya institucionesjuridicas, econ6micas, politicas
 y de ensenanza de cierto tipo, esta cultura nacional distintiva es probable que sea
 mucho mas resistente al cambio.

 Por lo tanto, lo que se denomina "identidad" de una naci6n moderna se refiere
 por lo menos a dos cosas. Por una parte, alude a las principales instituciones que
 estructuran la economia y la organizacion politica; por otra, se refiere al "estilo de
 vida", en un sentido mas local y comunitario, que practican los grupos dominantes.
 Un funcionalismo sociol6gico dogmatico alegaria que estos estilos de vida deben
 continuar y responder a las presiones de la economia y la politica, pero esta claro
 que en realidad dichos estilos tienen al menos una independencia relativa. Parad6-
 jicamente, si bien ocurre que la modernizaci6n depende de la liberaci6n de las ins-
 tituciones econ6micas y culturales respecto del control moral y comunitario, en
 una economia y una organizaci6n politica modernas y establecidas los valores mora-
 les, sociales y culturales pueden liberarse de las fuerzas del mercado y tener vida
 propia.

 El tipo de conciencia colectiva generada por los "estilos de vida" en ocasiones se
 denomina "etnicidad o identidad de grupo", y Anthony D. Smith (1986) nos recuer-
 da que un Estado moderno no es por necesidad producto de algun proceso abstrac-
 to de modernizaci6n, sino que bien puede ser el medio por el cual un grupo etnico
 organizado lateralmente afirma su dominio sobre otros individuos y grupos.

 Aqui cabe senalar tambien la posibilidad de que no sea un solo grupo etnico el
 que gobierne al Estado moderno, sino que haya diversos grupos en competencia
 tratando de ejercer dicho control. Este es a todas luces el caso de Quebec, en Ame-
 rica del Norte, donde compiten dos naciones denominadas fundadoras, mientras
 que en Europa existen Estados claramente multinacionales en Belgica y Suiza. Tam-
 bien existen algunos paises en los que se afirma la etnicidad horizontal. En algunos
 casos extremos, las etnias subordinadas se resisten contra la autoridad del Estado
 nacional, aun negandole el monopolio de la violencia legitima que Weber (1968)
 considero la caracteristica que define al Estado. El extremo de la resistencia violenta
 esta representado de forma mas patente en el caso de los republicanos "cat6licos"
 de Irlanda del Norte y los vascos de Espafia. En el otro extremo hay grupos que sim-
 plemente mantienen su propia cultura etnica, y en medio estan los casos en que una
 entidad 6tnica subnacional, o lo que Guibernau (1995) ha decidido llamar "naci6n
 sin Estado", acepta algfn tipo de autonomia politica. Ademas, es inevitable que en
 esta gama haya muchos casos en los que los dirigentes de tales subnacionalismos
 varien en cuanto al grado en*que estan dispuestos a aceptar esos acuerdos o a defen-
 der alguin tipo de resistencia violenta.

 A estas alturas haria falta una mayor consideracion sobre el significado exacto de
 la palabra "identidad", tan ampliainente utilizada. En realidad, todo lo que suele
 mencionarse al hablar de "identidad del Estado moderno" es la forma como se dife-

 rencian sus miembros entre ellos mismos y c6mo consideran a su Estado respecto de
 otros Estados y a los integrantes de aquel. Se trata de un asunto puramente cognos-
 citivo que alude a la manlera en que se diferencian las entidades en el mundo social,
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 pero la palabra tambien se entiende a menudo como un apego afectivo y un senti-
 miento de pertenencia de indole semisagrada. El problema consiste en aclarar, en
 cualquier caso, d6nde surge semejante noci6n de permanencia en el Estado-nacion
 modernizador.

 Como ya se ha visto, la noci6n de ciudadania por si misma no incluye este signi-
 ficado, por eso se opone con frecuencia a la de etnicidad. Sin embargo, hay tres
 formas en que los integrantes adquieren cierto sentido de pertenencia. Primero, al
 establecer una diferencia entre su Estado-naci6n y su estilo de vida respecto de otros
 Estados-nacion y sus correspondientes estilos de vida. Semejante distinci6n es deni-
 grante, pues la naci6n propia se compara favorablemente con otros Estados-naci6n
 desde un punto de vista moral o est6tico. Segundo, la ideologia del nacionalismo
 indica que ser miembro de la naci6n tiene una importancia moral mayor que la de
 clase. La ideologia nacionalista de hecho compite en sus reclamos morales con la
 creencia marxista en la importancia hist6rica y moral de la conciencia de clase. Por
 eso el nacionalismo es el principal competidor del marxismo en el siglo XIX al recla-
 mar lealtad.

 Tercero, cualquier identificaci6n moral con el Estado-naci6n se acentua en gran
 medida con la guerra y con otras formas de competencia respecto a otros Estados-
 naci6n. La solidaridad de la naci6n en tiempos de guerra anade a la noci6n de ciu-
 dadania, como mero asunto cognoscitivo, un fuerte elemento moral. Este sentimiento
 de solidaridad tambien esta entrelazado con los estilos de vida que ya se menciona-
 ron. Compartir un estilo de vida con otros miembros del Estado-naci6n, a la par que
 la experiencia de la solidaridad en tiempos de guerra, sirve para hacer del apego
 a la naci6n algo afectivo, moral y sagrado. Cuando ese Estado-naci6n queda englobado
 en entidades supranacionales (como la Uni6n Europea), este apego afectivo y la
 defensa de los intereses nacionales produce una cultura de resistencia contra estas
 entidades supranacionales.

 Si bien se reconoce que el concepto de identidad nacional tiene que ser comple-
 jo incluso en los Estados mis modernos, con todo, hace falta considerar lo que supo-
 ne para dichos Estados modernos afrontar la llegada de inmigrantes. Sin duda este
 es el caso de Europa occidental, donde hay grupos diversamente estimados de migran-
 tes economicos y politicos, con cuyos hijos es probable que asciendan a mas de veinte
 millones, y el de los Estados Unidos, que en 1996 aceptaron a mas de 720 000 inmi-
 grantes legales y a un nfmero indeterminado de ilegales. Ahora es necesario ver
 c6mo se movilizan estos grupos y qu6 dificultades o riesgos plantean a la identidad
 del nacionalismo.

 LA MOVILIZACION ETNICA DE LOS GRUPOS MINORITARIOS DE INMIGRANTES

 En su desenvolvimiento sistematico, la teoria de Estados-nacion, naciones, naciona-
 lismo e identidad nacional en conjunto no ha logrado ofrecer una explicaci6n ade-
 cuada de los tipos de estructura y de conciencia que existen entre las comunidades
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 de migrantes. Se ha tratado sobre todo de acomodarlos en los conceptos de diaspo-
 ra y de nacionalismo de diaspora. Vistas de esta forma, las comunidades de migrantes
 se consideran naciones dispersas que han padecido algun acontecimiento traumatico
 en su tierra natal y viven temporalmente en otros paises, donde han buscado refu-
 gio, pero cuyo objetivo principal es volver a su patria cuando se haya modificado la
 situaci6n politica.

 Nadie negaria que existen comunidades de diaspora de este tipo. Historicamente
 la mas importante ha sido la de losjudios, pero esta palabra se ha utilizado con pro-
 vecho para los descendientes de los esclavos, transportados al Nuevo Mundo, quienes
 pretenden volver a Africa, y para otros grupos como los armenios. Tambien se puede
 aplicar de manera menos estricta a grupos de migrantes politicos que se han visto
 obligados a salir de su tierra natal por persecuciones o por una situaci6n de guerra
 civil, que podrian volver, aunque las posibilidades econ6micas de permanecer en
 forma definitiva en los lugares que los han acogido como inmigrantes tambien sean
 atractivas. Pero asimismo esta claro que hay muchos grupos de migrantes a los que,
 lejos de querer volver a sus paises, les interesa mas que nada salir de ahi y establecer-
 se en sociedades donde sean mejores las condiciones de lo que podrian llegar a ser
 jamas en sus lugares de origen.

 Las comunidades de migrantes transfronterizos son el caso mas simple de esta
 situaci6n, por ejemplo los del sur de Europa que pasan al noroeste de esa regi6n, los
 irlandeses en la Gran Bretana y los migrantes mexicanos o chicanos en los Estados
 Unidos. Estos inmigrantes transfronterizos tienen posibilidades de mantener relacio-
 nes estructurales con sus familias y comunidades que permanecen en sus lugares de
 origen, aunque algunos de ellos lleguen a integrarse por completo en los paises
 donde se establecen. Es probable que muchos de estos migrantes guarden una doble
 lealtad a su naci6n de origen y a la naci6n donde se asientan, a la vez que pueden
 participar en asociaciones que luchan por conquistar la igualdad, en particular en lo
 que respecta a la instruccion de sus hijos en los paises receptores, y tambien es pro-
 bable que algunas organizaciones religiosas y politicas promuevan estas mismas
 asociaciones, asi como el gobierno del pais de origen. De esta manera, la Iglesia
 catolica, el Partido Comunista y el gobierno portugues a menudo impulsaron las
 asociaciones de inmigrantes portugueses en Francia (Rex, Joly y Wilpert, 1987).

 Esta migraci6n transfronteriza se debe tanto a los factores de atracci6n como a
 los de impulso que conducen a la migraci6n politica. Con todo, puede haber otro
 atractivo para migrar hacia lugares mais lejanos y lucrativos. Este es sin duda el caso
 de los migrantes portugueses que a menudo se han mudado a paises como Canada
 y a otros territorios. Es mucho mas evidente en el caso de los migrantes de la India,
 Pakistan y Bangladesh que se trasladan a la Gran Bretafia, y directamente o por este
 pais, a los Estados Unidos. Algunos integrantes de las diversas subcomunidades de
 estos emigrantes del sur de Asia pueden llegar a sentir que pertenecen a comunida-
 des transnacionales dispersas por todo el mundo, desde Fiji hasta California. El pro-
 blema es c6mo conceptualizar a las comunidades transnacionales.
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 Debe senalarse primero que la unidad basica a la cual una persona siente apego
 es a una familia extensa que esta tratando de mejorar su situacion econ6mica. Sin
 embargo, lo segundo que cabe senalar es que ante la competencia existente en el
 extranjero, estas familias tambien pueden considerar que entre otras familias que
 compiten, los marcadores de la religi6n, la lengua y las costumbres compartidas
 pueden ser itiles para indicar que algunas de las otras familias extensas que entran en
 la competencia tambien son sus posibles aliados para iniciar una acci6n colectiva
 en los paises donde se establecen. Esto no necesariamente significa una organiza-
 ci6n bien estructurada de la comunidad de inmigrantes de acuerdo con las caracte-
 risticas etnicas; quiere decir en cambio que las personas tienen conciencia de los
 confines 6tnicos. Es muy probable que ademas refuercen estos limites marcando
 los momentos criticos de la vida familiar -el nacimiento, el matrimonio y la muer-
 te-, en el ambito de las organizaciones religiosas y en sus propias iglesias, templos
 o mezquitas.

 Una comunidad de este tipo tiene tres puntos de referencia: uno es con la tierra
 de origen, y suele haber alguin mito sobre el regreso. El segundo es la relacion con
 el lugar de asentamiento, donde tendrdn que luchar contra el hecho de ser tratados
 como inferiores, debido a sus caracteristicas raciales o de color, asi como por su
 distinci6n cultural. El tercero es con los posibles paises de futuro asentamiento.

 Respecto a la tierra natal, estos emigrantes mantendran contacto con los parien-
 tes que viven ahf, los iran a visitar, mandaran a sus hijos como parte de su educaci6n,
 enviaran remesas de dinero y podrin tratar de comprar en ella alguna propiedad
 y, no menos importante, seguiran interesandose activamente en la politica de su
 lugar de origen, utilizando a menudo la libertad relativa del lugar donde se han esta-
 blecido para llevar adelante causas politicas reprimidas en sus propios paises. Este
 interes politico sostenido y los conflictos internos que genera pueden ser impor-
 tantes para estructurar a la comunidad de emigrantes en subgrupos que compiten
 entre si.

 El interes en la tierra natal indica a algunos observadores que se trata de diasporas,
 o por lo menos que dicho inter6s es el que, mas que todos los demas, estructura a la
 comunidad y constituye su principal raison d'tre. Sin embargo, tal parecer no toma
 en cuenta que estas mismas comunidades tambien se organizan para participar acti-
 vamente en el lugar donde se han establecido.

 En este lugar su principal objetivo es beneficiarse todo lo posible de la participa-
 ci6n en instituciones locales, lo cual significa que la comunidad luchara por la igual-
 dad y contra el "racismo", y que recurrira a su organizaci6n etnica en esta lucha.
 Tambien ocurrira que durante varias generaciones, la comunidad etnica constituya
 un hogar psicol6gico y afectivo que ofrece cierto grado de seguridad en condiciones
 de relativa desintegraci6n social. De esta manera, cualquiera que sea su orientacion
 en su pais natal, la comunidad tambien se estructura a partir de su movilizacion en
 esta lucha por la igualdad en un Estado-nacion moderno.

 Con todo, hace falta sefialar que en tal lucha existe una paradoja porque, si tiene
 exito, los miembros de la comunidad, y mas particularmente la segunda generacion,
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 pueden adoptar nuevas lealtades y asimilarse a la naci6n moderna donde se han
 establecido. En la medida en que esto ocurra, la comunidad perdera algunos de sus
 integrantes.

 Respecto al problema de la p(rdida de miembros de la comunidad esta el de la
 relaci6n entre las comunidades etnicas y las organizaciones politicas de los naturales
 del pais de residencia. De esta manera, en ocasiones la comunidad puede proceder
 colectivamente o por separado, pero tambien existe la posibilidad de unirse a las or-
 ganizaciones locales y apoyarlas. Entre estas dos posibilidades, sin embargo, existe
 otra, la mas frecuente, es decir, unirse a esas organizaciones pero formar facciones
 en los partidos y sindicatos que, si bien proporcionan un amplio apoyo a la organi-
 zacion a la que se han unido, permiten a las minorias etnicas defender sus propios
 intereses especiales.

 La consecuencia de lo antes mencionado es que no estamos ante un enfrenta-
 miento entre el moderno Estado-naci6n y las comunidades etnicas tradicionales,
 sino mas bien ante una relaci6n entre ese Estado y las comunidades y culturas que
 estan modificaindose constantemente y contienen sus propios elementos internos
 de modernizaci6n.

 Por ultimo, sin embargo, existe la posibilidad de volver a emigrar. Esto, aunado a
 los vinculos con el pais natal, supone una atracci6n contraria a la del Estado-naci6n
 moderno. El emigrante tiene una opci6n que no esta al alcance de las clases bajas de
 este Estado. Se trata de ir a cualquier otra parte, lo cual fortalece la postura de nego-
 ciaci6n del emigrante. Si bien no cabe duda de que las personas de la clase trabaja-
 dora tambien han tenido la opcion de emigrar, esta posibilidad se ve fortalecida, en
 el caso de las comunidades translacionales de emigrantes, por la existencia de mar-
 cadores 6tnicos respecto de los limites que no s6lo abarcan el pais de residencia
 actual, sino tambien el de emigraci6n futura.

 A partir de todo lo anterior debe quedar claro que la movilizacion de las comuni-
 dades etnicas de migrantes no significa simplemente mantener una cultura extrana
 en una forma tradicional invariable y bajo un liderazgo tradicional. La comunidad
 internamente esta diferenciada de muchas maneras y conformada por las tareas que
 lleva a cabo en multiples frentes. Toda explicaci6n adecuada de la movilizaci6n etnica
 de estas comunidades tiene que ocuparse plenamente de dicha variedad.

 Hay que afiadir otra reflexi6n sobre los emigrantes politicos que huyen de sus
 paises debido a la guerra civil o al derrumbe econ6mico, como hemos presenciado
 recientemente en Europa del Este y en la antigua Uni6n Sovietica, asi como sobre
 los genuinos buscadores de asilo que corren peligro de persecuciones personales.
 Algunos de estos emigrantes lo seran en efecto por razones econ6micas y estaran
 sujetos a muchas de las limitaciones y tendencias que hemos venido discutiendo,
 pero en el otro extremo estan los que sencillamente buscan protecci6n para sobre-
 vivir. Respecto a estos ultimos habra una infinita variedad de situaciones segun la
 gravedad de la ruptura de los vinculos con los parientes y el pais natal.

 28



 LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL ESTADO DEMOCRATICO

 LA RELACION DEL ESTADO-NACION MODERNO CON LAS MINORIAS QUE INGRESAN

 Frente a estas minorias que ingresan, el Estado-nacion puede adoptar una de cuatro
 opciones politicas. Tratara de impedirles entrar o de atacarlos; los aceptara como
 residentes temporales sin derechos politicos; los recibira, pero podra exigir que
 abandonen su propia cultura y sus organizaciones, o tratara de integrarlos en una
 sociedad que se considera multicultural.

 La primera de estas medidas es la que apoya la extrema derecha. Esto significa
 defender un mercado de trabajo protegido, asi como rechazar los estilos de vida de
 las minorias extranjeras. Las presiones de este grupo han hecho surgir partidos como
 el Frente Nacional en Francia, el Vlaamse Blok en Belgica y el partido de los Haider
 en Austria, asi como otros con menos exito en varios paises europeos, capaces de
 congregar una significativa representaci6n minoritaria en los parlamentos. Con todo,
 lo mas importante es que su existencia obliga a los principales partidos politicos a
 modificar sus propias politicas en sentido excluyente.

 El realismo economico ha obligado a muchos paises a aceptar la necesidad de
 importar mano de obra extranjera, pero a negar a los trabajadores que llegan de fuera
 la ciudadania politica. Esto significa que son residentes de segunda clase o lo que
 Hammar ha llamado denizens* (Hainmar, 1983). Este planteamiento figura con clari-
 dad en el sistema gastarbeider aleman. En estos casos, las organizaciones religiosas y
 sindicales pueden tratar de asegurar que, cuando no tengan derechos juridicos ni
 politicos, por lo menos se les otorguen algunos de los derechos mencionados por
 Marshall. Los derechos no se protegen mediante el poder de las propias organiza-
 ciones de emigrantes, sino por medio de acciones paternalistas de parte de las orga-
 nizaciones del pais.

 Una versi6n de esta politica menos favorable para los inmigrantes es la que ocu-
 rre cuando se tolera cierto tipo de inmigracion ilegal, porque resulta necesaria para
 ciertos empleos industriales y de otro tipo. Esto sucede en diversos paises europeos,
 pero se ha hecho particularmente patente en la migraci6n chicana en los Estados
 Unidos. Su expresi6n extrema esta representada en la propuesta que se esta estu-
 diando en California de negarle escuela a los nifios de los inmigrantes ilegales. Sin
 embargo, es mas caracteristico de este grupo en general que se le nieguen derechos
 sociales.

 En Francia, cuando hay inmigraci6n legal, se escoge la tercera opcion como base
 de la politica, es decir, la de asimilaci6n. Lo anterior exige los mismos derechos para
 todas las personas y procedimientos relativamente faciles de naturalizaci6n, pero
 con esto se desalentaran, no obstante, la cultura o la organizaci6n politica de las
 minorias. En el plano social significa la exclusi6n de las culturas de las minorias de
 las escuelas, como ocurri6 con el famoso incidente del foulard; si bien hay que senalar
 que esa exclusi6n tambien se aplica a los grupos religiosos de las mayorias, porque

 * Palabra inventada que alude a la negaci6n de la ciudadania. N. de la T.
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 la educaci6n tiene que ser laica. En el piano politico no hay lugar para la politica
 etnica y aun las organizaciones antirracistas como SOS Racisme y France Plus han
 sido patrocinadas por partidos de la izquierda local.

 La opci6n multicultural reviste diferentes formas. En Suecia supone un esfuerzo
 especial de los responsables de la administracion de los derechos sociales para ase-
 gurar que las minorias reciban un tratojusto, y con ello viene el reconocimiento de
 un privilegio local. En los Paises Bajos existe la famosa politica de "pilarizaci6n"
 (pillarization)* originalmente creada para conciliar las diferencias confesionales cris-
 tianas de acuerdo con las cuales los catolicos, los protestantes y los grupos laicos
 tienen sus propias instituciones de ensenanza, sus medios de comunicacion y sus
 organizaciones sindicales. En la Gran Bretana, aunque es un pais senialado por una
 grave discriminaci6n a partir del color de la piel, la politica ha incluido, junto con
 otras medidas elaboradas para luchar contra la discriminacion racial y contra la dis-
 criminaci6n por el color de la piel, el reconocimiento y la tolerancia de la diversidad
 cultural.

 En principio, todos estos Estados multiculturales afirmarian estar buscando pro-
 mover la diversidad cultural al mismo tiempo que fomentan la igualdad, por lo menos
 en la esfera social. Con todo, muy a menudo la ret6rica de un multiculturalismo
 igualitario oculta la existencia del multiculturalismo basado en la desigualdad. De
 esta manera, los criticos franceses del multiculturalismo que se practica en Gran
 Bretana afirman que oculta una politica destinada a confinar a los inmigrantes en
 guetos, mientras que Wieviorka sugiere que la utilizacion misma de la palabra
 "etnicidad" solo se presenta al tratar con inferiores (Wieviorka, 1994). Rath ha suge-
 rido que en los Paises Bajos la politica multicultural en realidad supone un proceso
 de "minorizaci6n" en el que de hecho se marca a las denominadas minorias para
 recibir un trato de inferiores y en Suecia se ha sostenido que los acuerdos
 multiculturales de dialogo con los grupos de inmigrantes en realidad suponen nego-
 ciaciones con dirigentes ancianos tradicionales y por lo general varones que el Esta-
 do trata de manipular de acuerdo con sus propios intereses (Schierup y Alund, 1990).

 Todas estas posibilidades existen evidentemente, pero no significan que no pue-
 da tomarse en cuenta una forma igualitaria ideal de multiculturalismo, la cual puede
 revestir una forma severa o mas moderada.

 En su versi6n severa los multiculturalistas sostienen que las principales estructu-
 ras de la sociedad y su cultura han de transformarse, y que habra, y debe haber, una
 sociedad cuya cultura sea un nuevo tipo de amalgama que sustituya a la cultura
 nacional. Estos argumentos tienen una credibilidad superficial, porque es cierto
 que en el piano de los "estilos de vida", segun se discutieron en una secci6n anterior,
 se dan nuevos elementos que forman parte de la cultura nacional. El caso mas sim-

 * El termino en ingles es una traducci6n de la palabra holandesa verzuiling, que hace referencia a la
 divisi6n de la sociedad holandesa en cuatro bloques dominantes: cat6licos, protestantes, socialistas y
 liberales.
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 pie y claro de lo anterior es el arte culinario, en el que la mayoria adopta amplia-
 mente la cocina de los inmigrantes, pero tambi6n existe a todas luces una variedad
 de otros aspectos culturales que coexisten con la cultura nacional o se absorben en
 esta, lo cual vale para las artes plasticas o la literatura, igual que para el deporte.
 Sin embargo, esto no quiere decir que las principales instituciones de la economia
 y de la organizaci6n politica, y la presi6n por la igualdad en su seno, tengan proba-
 bilidades de modificarse de manera significativa. No pueden transformarse sin que
 deje de existir el Estado-nacion modernizador.

 La forma mas moderada del multiculturalismo acepta que hay instituciones esen-
 ciales para el moderno Estado-naci6n, que seran por completo laicas o se basaran en
 valores comunes, pero al mismo tiempo reconoce que es valido ofrecer un recono-
 cimiento limitado, por lo menos durante varias generaciones, a las vigorosas culturas
 de las minorias. Estas culturas tendran dos importantes funciones para sus miembros
 y para la sociedad democratica. Por una parte, ofreceran a las comunidades minori-
 tarias un hogar psicol6gico y moral entre la familia y el Estado, que fue uno de los
 ideales sugeridos por Durkheim al distinguir entre una sociedad basada en la "solida-
 ridad organica" y otra marcada por la desintegracion social (Durkheim, 1964); por
 otra, mantendran las organizaciones de las minorias, permitiendo a sus integrantes
 actuar colectivamente, y no como meros individuos, para luchar por sus derechos,
 asi como las organizaciones de clase han sido en el pasado parte esencial del desa-
 rrollo de las democracias modernas.

 Con todo, es previsible que las sociedades democriticas nacionales, pese a esta.
 aceptaci6n de las culturas y organizacion de las minorias, se preocupen por otros
 puntos de referencia que estas tienen con el pais de procedencia y las sociedades de
 posible emigraci6n futura. Si les preocupa su propia seguridad trataran de evitar
 que los inmigrantes sigan objetivos politicos referentes a sus paises de origen, sobre
 todo si son de caracter violento. El problema en este caso es excluir la violencia en
 una sociedad democritica. Cualquiera que cometa asesinatos y actos terroristas debe
 prever que recibira un grave castigo, aun cuando pueda considerarse heroe o heroi-
 na en la lucha politica de su pais natal. Sin embargo, esto no quiere decir que las
 minorias no deban tratar de influir en la politica exterior del pais de residencia me-
 diante la persuasi6n pacifica, como cualquier otro ciudadano.

 En cuanto a la orientacion hacia otros paises de posible emigraci6n futura, mu-
 cho dependera de lo permanente que la naci6n receptora considere la estancia de
 los inmigrantes. Si esta se considera temporal y conveniente para la economia, lo
 cual puede ser el caso en las sociedades multiculturales, como las de tipo gastarbeider,
 la existencia de esta otra opci6n puede ser un asunto de conveniencia mutua para las
 minorias y el Estado. Si, no obstante, la presencia de inmigrantes se considera una
 ventaja econ6mica para la sociedad receptora, el interes principal seria hacer la estan-
 cia de dichos inmigrantes tan permanente como fuera posible y esforzarse para
 asegurar que el inmigrante tenga acceso a la plena ciudadania en los aspectos social,
 cultural y politico. De esta manera, en lo que se refiere a la educacion, por ejemplo,
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 se harian todos los esfuerzos para asegurar que se adquieran ideas y conocimientos
 modernos, por mucho que se promuevan las culturas de la minoria en el sistema.

 Otros aspectos de interes en torno al reconocimiento de las culturas y organizaci6n
 de las minorias se refieren a la cuesti6n de los derechos humanos y en particular a
 los derechos de las mujeres. Muchas feministas occidentales, por ejemplo, conside-
 ran inaceptable sugerir que las practicas familiares deban ser opcionales para comu-
 nidades separadas. Se trata de un argumento valido, pero hay que recordar que el
 concepto de culturas etnicas de las minorias arriba presentado incluye la existencia,
 en el seno de estas culturas, de su propio elemento modernizador. Por esta raz6n,
 los asuntos de los derechos humanos y los derechos de las mujeres son un tema
 natural de dialogo, y nuestro concepto de sociedad multicultural deberia incluir en
 cualquier caso un espacio para el dialogo constante sobre muchos asuntos. Lo que
 se excluye son las imposiciones simplemente autoritarias y punitivas de la mayoria
 en la minoria.

 Un ultimo punto que sefialar sobre el caso moderado del multiculturalismo es
 que preve mantener la cultura de la minoria en la forma indicada, no como algo
 permanente sino por un periodo de tres o cuatro generaciones. Despues de eso
 quedara una etnicidad simb6lica y la conservacion de un legado tambien simbolico
 por medio de festivales y otros eventos parecidos. Esta etnicidad simb6lica se concilia
 facilmente y en general se consideraria enriquecedora para la cultura; sin embargo,
 esto no quiere decir que, durante las primeras tres o cuatro generaciones, el recono-
 cimiento de las culturas de las minorias deba limitarse a sus aspectos ex6ticos, y
 ocurre que quienes no estan listos para tratar los problemas reales de las minorias
 de inmigrantes tienden a distraer la atenci6n s6lo hacia dichos aspectos ex6ticos. En
 muchos paises, y entre los grupos nacionales mas conservadores, se evitan las zonas
 mas dificiles de negociaci6n y en su lugar se prefiere favorecer a las recepciones
 etnicas simbolicas y a festivales o celebraciones.

 LA ETNICIDAD AGRESIVA

 No cabe duda de que hoy en dia la etnicidad tiene poco prestigio. Esto se debe en
 particular a la vigencia, en la Yugoslavia antes multicultural y multinacional, de la
 noci6n de depuraci6n etnica. Con todo, es una lastima que el temor a la etnicidad
 agresiva de tipo yugoslavo a menudo se vea como raz6n para oponerse a las etnicidades
 minoritarias de los Estados democraticos del occidente europeo. En realidad, esos
 grupos no atacan a otros grupos y se interesan sobre todo en integrarse a la sociedad
 moderna. La principal tendencia hacia algo como la depuraci6n etnica procede del
 Estado-naci6n mismo, debido a que una sociedad basada en la ciudadania y la ideo-
 logia del nacionalismo no tiene espacio para una etnicidad subordinada. Todavia
 mas, se da el caso de que haya que depurar o eliminar a otras etnicidades donde una
 etnicidad lateral participa en el gobierno del Estado.
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 Francia es el caso mas claro de sociedad fundada en la noci6n de ciudadania y en
 la ideologia del nacionalismo modernizador, donde la tendencia natural es negar y
 tratar de destruir la etnicidad de las minorias. En Alemania existe el segundo tipo de
 dominio etnico; prevalece la creencia de que hay un volk anterior a la noci6n de la
 ciudadania, entre cuyos miembros estan incluidas numerosas personas que ni si-
 quiera viven en el Estado-naci6n, a la vez que se excluye a otros, que pueden ser
 residentes, pero no son miembros del volk.

 LA IDENTIDAD NACIONAL Y SUPRANACIONAL

 Actualmente se discute en la Uni6n Europea la posibilidad de una identidad que
 trascienda la de los Estados-naci6n europeos. Esto se topa en seguida con el problema
 de la resistencia que surge de los complejos nacionalismos de los Estados miembros.
 Entonces se trata de definirla mediante un contraste con las entidades extraeuropeas
 y de poner el acento en los elementos que tienen en comun los Estados europeos.
 Muy a menudo lo anterior significa diferenciar a los europeos a partir del color de
 la piel y de su religi6n. Se considera que la Uni6n consiste en naciones cristianas
 blancas; sin embargo, lo anterior esta refiido con cualquier definicion que los Estados
 miembros puedan elaborar de si mismos como multiculturales. De esta manera, se
 trata la posici6n de las minorias de los Estados miembros como problema residual.

 A las minorias que no tienen la piel blanca ni son cristianas, y que estan en des-
 ventaja por su raza, color o religi6n, se les ha agrupado junto con los gastarbeiders,
 aunque son ciudadanos plenos desde el punto de vista politico en una organizaci6n
 llamada Foro de los Emigrantes. Lo que puede hacer dicho organismo es unir a
 todas estas minorias fuera del ambito politico principal y atribuirles una identidad
 separada. Las minorias podrian, es cierto, utilizar semejante foro para negociar con
 mayor eficacia con sus propios Estados-nacion, pero si hubiera una ciudadania e
 identidad europeas, no formarian parte de ella.

 Estos problemas estan lejos de haber sido resueltos y, por el momento, la Uni6n
 Europea sera una alianza de Estados-naci6n tradicionales, todos muy afectados por
 la ideologia del nacionalismo, pero sin permitir que se resuelvan sus problemas re-
 lativos al trato que se da a las minorias etnicas. Sin duda es probable que se debilite
 toda politica desarrollada por estos Estados-naci6n, al tratar de ocuparse directa-
 mente de las minorias de emigrantes, aunque de manera residual, a la vez que, me-
 diante sus politicas regionales, ofrezca tambien beneficios directos a los grupos
 subnacionales autoctonos. Estas tendencias contradictorias quiza signifiquen que
 no se tratara con eficacia el problema de unir a los Estados-naci6n ni de integrar a
 las minorias.
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 CONCLUSIONES

 El problema del nacionalismo en Europa es, sin duda, muy complejo y ha adquirido
 nuevas dimensiones frente al avance hacia una union supranacional y de cara a la
 inmigracion. Basicamente, las naciones modernas de Europa occidental y de los
 Estados Unidos de America tomaran en cuenta la noci6n de ciudadania. Si se habla

 de identidad para referirse solo a la identidad de la ciudadania, esto no tiene, por si
 mismo, ninguna implicaci6n de pertenencia afectiva. No es sorprendente, enton-
 ces, que la ciudadania no se vea simplemente como atributo de un grupo particular
 sino como algo con valor universal. La identidad en el sentido de pertenencia afectiva
 y moral, sin embargo, va con los "estilos de vida" de los miembros de la naci6n, o por
 lo menos del grupo dominante. La ideologia del nacionalismo tambi6n tiene mati-
 ces morales si se sugiere que pertenecer a la nacion representa un orden mas eleva-
 do de existencia humana.

 Por lo general, tambien la naci6n ha combatido la guerra contra otras naciones
 y esto refuerza poderosamente el sentimiento de pertenencia. Todo ello podria perma-
 necer latente a menos que las circunstancias hist6ricas hagan que la nacion basada
 en la ciudadania y los estilos de vida de sus miembros se vean amenazados por entida-
 des supranacionales o por extraios que llegan de fuera. En estas circunstancias, es
 probable que surja un nuevo tipo de nacionalismo basado en lo que se convierte en
 una comunidad de resistencia. Estos nuevos nacionalismos de los Estados-nacion

 con dificultad ofreceran una base de uni6n internacional mas estrecha o de inte-

 graci6n pacifica de los nacionales con las minorias de inmigrantes, pues represen-
 tan una nueva ideologia reforzada y reaccionaria de las comunidades amenazadas.

 Traducci6n de Rosamaria Nzinez
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