
 Arquetipos y estereotipos en la construcci6n
 de la identidad nacional de Mexico

 NATIVIDAD GUTIERREZ*

 Resumen: En este articulo se argumenta que la iden-
 tidad nacional requiere referentes metodol6gicos precisos
 a fin de superar la especulaci6n y la ambigiiedad del
 concepto. Dichos referentes empiricos tienen que ver con
 la identificaci6n de arquetiposy estereotipos como medios
 para entender el limite implicito que contiene toda
 identidady, de manera especial, la nacional Mediante
 arquetipos y estereotipos es posible encontrar contornos
 bien demarcados para entender las tareas organizativas
 y de identificaci6n colectiva que lleva a cabo elEstado-
 nacion: la construcci6n de la homogeneidad, la unifica-
 ci6n de las prdcictas con el prop6sito de l1evar a cabo
 tareas comunes y, por tltimo, la identificaci6n del
 ciudadano con su patrimonio cultural e historico.

 Abstract: The author suggests that national identity
 requires precise methodological referents in order to over-

 come the concept's guessing and ambiguity. Such
 empirical referents have to do with the identification of
 archetypes and stereotypes as a means to understand
 the implicit contour contained in every identity and, in
 particular, national identity. Through archetypes and
 stereotypes it is possible to find well defined boundaries
 in order to understand the organizing tasks and
 collective identification implemented by the nation-state:
 the making up of standardization, the conforming of
 one pattern in practices so as to carry out common tasks
 and, finally, the citizen's identification with his/her
 cultural and historical heritage.

 OMO CUALQUIER OTRO HECHO DE LA VIDA social que entrane lo "nacional", la
 identidad nacional se esta convirtiendo en un concepto que cada vez con
 mayor dificultad inspira consenso. Con renovado interes acad6mico (Smith,

 1984, 1991; Billig, 1995) se ha comenzado a abordar esta cuestion desde diferentes
 perspectivas, a consecuencia de, o movido por, acontecimientos relativamente nue-
 vos que afectan de manera directa o modifican la estructura tradicional de los Esta-
 dos-naci6n, tales como la politizaci6n y la movilidad social de las etnias, la migracion
 transnacional, el consumismo mundial, los bloques comerciales, asi como el acceso
 de las masas a la tecnologia de la informaci6n (Sklair, 1991; Nagengast y Kearney,
 1990; Richmond, 1984). Aunque todavia quedan por evaluarse las consecuencias
 generales de dichas fuerzas externas que supuestamente amenazan a lo "nacional",
 estos acontecimientos -conforme nos aproximamos al final del milenio- han esti-
 mulado la discusi6n entre los que prev6n un futuro prolongado y estable para el
 Estado-naci6n y los que ya han especulado sobre la desaparici6n de todo tipo de
 fronteras nacionales (para un planteamiento reciente, cf Hudson y P. Martin, 1996).
 La identidad nacional, ese espejo colectivo (ambivalente pero necesario) de cultu-
 ras organizadas, no puede eludir la linea central de las nuevas controversias te6ricas
 actualmente bajo interrogaci6n.

 Si el concepto te6rico de identidad nacional sigue siendo polemico, la petici6n
 implicita de autenticidad y originalidad (que parece "coronar" dicha noci6n) le afiade
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 complejidad: ique es lo galo, la mexicanidad o lo britanico? (Beaune, 1985; Paz,
 1959; Colley, 1992). Pese a nuestros propios esfuerzos racionales, aprendemos a
 conocer a otros pueblos y otros estilos de vida haciendo referencia a lugares comu-
 nes, cliches y generalizaciones. La idealizaci6n y la exageraci6n suelen dictar los
 parametros de la identidad nacional. Y aunque nuestro conocimiento sobre las cues-
 tiones de la identidad nacional normalmente se basa en la especulaci6n y el sentido
 comun, no podemos excluirlo del analisis. Por el contrario, ese tipo de informaci6n
 transmite un significado hist6rico y cultural porque una gran cantidad de personas
 creen y se atienen a las ideas heredadas y al sentido comun.

 En este articulo nos ocupamos de la importancia de considerar a los arquetipos y
 los estereotipos como directrices empiricas validas para el estudio del muy especi-
 fico fen6meno de la identidad nacional; un tipo peculiar de identidad modelado
 por la interacci6n conflictiva entre los apegos afectivos al tradicionalismo y las fuer-
 zas racionales del modernismo, asi como por las reacciones populares en periodos
 de fricciones, negociaciones y contactos culturales debidos a rivalidades, competen-
 cias y colaboraciones auspiciadas por el mundo interdependiente de los Estados-
 nacion.

 La logica de estas reflexiones sigue tres preguntas basicas. Primero: ~qu6 es lo
 peculiar de la identidad nacional? CQue la distingue de otros tipos de identidad
 colectiva? Segundo: ~para que sirven las identidades nacionales? ~Que funci6n cum-
 plen? Y, por ultimo, icual es la funci6n de los arquetipos y los estereotipos en la
 configuraci6n de la identidad a partir de dos imperativos: la construccion de la ho-
 mogeneidad y la demarcaci6n de la singularidad de una cultura comun?

 LA PECULIARIDAD DE LA IDENTIDAD NACIONAL

 Un punto de partida util (para este planteamiento) es recordar que la identidad
 nacional es, ante todo, la identificacion que los ciudadanos de los Estados-nacion
 hacen de si mismos. Por lo tanto, su expresi6n plena s6lo se puede apreciar dentro
 de un contexto moderno, aunque su evoluci6n y construcci6n revelan vinculos discer-
 nibles con una acumulaci6n de diversos pasados hist6ricos (Smith, 1984). Esta premisa
 contribuye a aclarar atributos inconfundibles de la identidad nacional con respecto
 a otros tipos de identidad colectiva, sean estos coloniales o imperiales, incluso los
 "globales" que se encuentran en proceso de materializacion. En consecuencia,
 los Estados-naci6n se distinguen de formas anteriores de organizaci6n politica debi-
 do a los siguientes hechos y actividades: gobiernan a los ciudadanos en la tradici6n
 liberal, es decir, establecen un sistema de deberes, derechos y obligaciones sin consi-
 deraciones de raza o etnicidad. Dichos Estados-naci6n existen porque creen en su
 capacidad y tienen el potencial para ejercer un autogobierno y defender sus dere-
 chos soberanos. Administran s6lo un territorio preciso y tratan de ser autosuficientes
 mediante su propia economia y transacciones comerciales. Creen en la homogenei-
 dad lingiiistica y cultural como condicion para poner en practica la igualdad y lograr
 objetivos comunes. Han creado instituciones y c6digos practicos, han ayudado a
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 homogeneizar un conjunto de factores tales como la divisi6n del trabajo, la unifica-
 ci6n de las lealtades y de los estilos de vida de los ciudadanos de la nacion, es decir,
 han desarrollado un sistema de ensenanza y medios de comunicaci6n. Por ultimo,
 aunque no de menor importancia, estan orgullosos de sus diversos pasados, tradicio-
 nes e historicidad, mediante los cuales reclaman y legitiman su caracter nacional
 moderno.

 La identidad nacional no hubiera podido surgir espontaneamente: se aprende y
 se adquiere. Por tanto necesita de un enorme apoyo institucional (por ejemplo, es-
 cuelas, campanias educativas) en tanto que propone influir en la poblaci6n total de
 un territorio nacional. No toda la miriada de grupos que habitan un territorio se
 identifica con el grupo etnico dominante que representa a la naci6n o le guarda
 lealtad; por lo tanto, la importancia de la identidad estriba en lograr niveles sosteni-
 bles de asimilaci6n y socializaci6n entre la poblaci6n al exhibir y hacer hincapie en
 aquellos hechos sociopoliticos que caracterizan a los Estados-naci6n. Se supone que
 una identidad comun une a los ciudadanos; mediante ella aprenden lo que deben
 hacer y cuando llevarlo a cabo para que sea posible que la colectividad nacional
 funcione y se reproduzca; de la misma manera, tambien adquieren un conjunto de
 creencias, formaci6n y lealtades comunes. Se hace creer a las personas que tienen el
 mismo origen y que comparten un destino similar (Bauer, 1979). Es mis, esta auto-
 identificacion comunitaria produce una poderosa emotividad porque la identidad
 nacional hace a las personas tomar conciencia de si como colectividad unica, cons-
 ciente y protectora de sus posesiones hist6ricas, como el territorio y la cultura.

 LOS USOS DE LA IDENTIDAD NACIONAL

 Los Estados-naci6n estan comprometidos a lograr tres objetivos fundamentales: uni-
 formar las pricticas, construir una homogeneidad y delimitar la originalidad cultural.
 Se ha demostrado de sobra que las instituciones e instrumentos como el sistema
 educativo en la teoria de Gellner (primero la imprenta y hoy los medios de comuni-
 cacion, los libros de texto y los rituales civicos), desempefian una funcion decisiva
 para inculcar y transmitir mediante la practica de la repeticion la cultura moderna
 del nacionalismo (Gellner, 1983; Hobsbawm y Ranger, 1983; Anderson, 1990). Con
 todo, la categoria moderna de "naci6n", pese a su supuesta "ruptura con el pasado"
 que supondria la uniformidad de las practicas, tambien enfrenta la necesidad de
 rescatar o redescubrir la originalidad cultural.

 Tener una cultura aut6ntica es un imperativo de los Estados-naci6n y puede adop-
 tar la forma de una busqueda sistematica que produzca un movimiento de reno-
 vaci6n, reconstrucci6n y reconstituci6n de tradiciones culturales del pasado. En
 este contexto, los planteamientos de los etnosimbolistas y de los culturalistas hist6-
 ricos como A. D. Smith (1994),J. Hutchinson (1987) yW. Connor (1972) convencen
 efectivamente de que la naci6n no puede permitir deshacerse de su pasado y descui-
 dar su origen. Otro tipo de busqueda o autodescubrimiento cultural como respues-
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 ta a propositos de construcci6n de identidad nacional es la apropiacion de capitales
 culturales. Esto se ilustra en la situacion contemporanea de algunos pueblos indigenas
 y aborigenes que estin luchando por recuperar su legado, el cual ha sido interpretado
 por los encargados de elaborar politicas culturales asi como por las elites intelectua-
 les que estan al servicio del Estado-nacion (Urban y Sherzer, 1992; Keeffee, 1988).

 Si, por una parte, la naci6n (y su grupo cultural dominante) es objeto de venera-
 cion, por otra -y desde el punto de vista etnicista-, su construccion ha desalenta-
 do e invalidado las multifaceticas expresiones de la etnicidad (y acaso de posibles
 nacionalismos).

 Los ARQUETIPOS Y LOS ESTEREOTIPOS

 La identidad nacional a menudo se describe como un conjunto de habitos, actitu-
 des, creencias, sentimientos y emociones que reflejan la uniformidad de las paccti-
 cas a fin de satisfacer las exigencias del trabajo moderno. Tambien se conoce como
 representacion de originalidad cultural en la que los ciudadanos que comparten tal
 identidad recrean su sentimiento de pertenencia en un mundo cada vez mas
 interdependiente.

 No obstante los diversos propositos y significados que se atribuyen a la identidad
 nacional, no se trata de una categoria vacia. Los niflos de las escuelas, los obreros,
 los maestros (entre otros), aprenden y adquieren la memoria social de la identidad
 nacional mediante la repetici6n de una mezcla a menudo eclectica de codigos de
 practicas, ceremonias, narraciones, heroes e historias (Connerton, 1992).

 Reconocer los diversos elementos de la identidad nacional es tarea fundamental.

 Tales elementos interactuan en constante contradicci6n y conflicto que se expresan
 en la conjuncion de la realidad y el hecho historico, en los valores tradicionales y las
 practicas modernas, en el regionalismo etnico y el cosmopolitismo. Una manera de
 dar sentido a este laberinto es situar directrices empiricas precisas que en el presente
 analisis figuran como la identificacion de los arquetipos y los estereotipos que apare-
 cen en un campo muy amplio de construcciones culturales. Por ejemplo, las maneras
 universales de poner a prueba como se conceptualiza a la nacion y como se repre-
 senta, se han puesto en practica mediante el estudio de las diversas tendencias tanto
 del arte pict6rico como de la creacion literaria (Baddeley y Fraser, 1989). El analisis
 de los libros de texto de las escuelas sigue ofreciendo los estudios mas conocidos
 sobre la identidad (Citron, 1987). Ademas, un reciente interes en explorar cambios
 que se han percibido en la identificacion popular debido a la desaparicion de la
 politica comunista en Europa del Este ha estimulado la produccion de nuevos estu-
 dios sobre la identidad colectiva, mediante la utilizacion del cine como principal
 productor de simbolos e imagenes de las colectividades a partir del decenio de 1980
 (Dakovic, 1996). Otro campo atractivo que estA por explorarse es el estudio del sen-
 tido del humor de una nacion; de manera similar, los historiadores de los alimentos

 84



 ARQUETIPOS Y ESTEREOTIPOS

 nos ofrecen nueva informaci6n que ayuda a recopilar la historia de la identidad
 nacional mediante el estudio de las cocinas nacionales.

 Al observar esas directrices en las fuentes antes mencionadas se puede identificar
 la forma permanente que adoptan los acontecimientos, los caracteres, los valores,
 los gustos y los lugares. Los arquetipos y los estereotipos contribuyen a la rutina de
 la homogeneizaci6n debido a sus formas permanentes, por lo que marcan la dife-
 rencia entre la autenticidad y lo ajeno; propician la solidaridad interna y crean pro-
 fundas rivalidades y enemistades.

 Los arquetipos condensan en alguien o en algo las caracteristicas importantes
 que se consideran epitomes de los modelos de perfecci6n, logro y belleza, y por lo
 tanto merecen admiraci6n, incluso ser emulados. Por ejemplo: los heroes sufrientes
 y los martires (el almirante Nelson, San Ignacio de Loyola), los protectores y defen-
 sores de la independencia y de los derechos civiles (los "padres" o "fundadores" de
 las naciones civicas americanas: S. Bolivar, B. Franklin y B. Juarez), asi como las
 virtudes, los valores y las hazafias (J. Austen y las hermanas Bronte y sus caracteriza-
 ciones). Tambi6n se puede incluir entre las imagenes nacionales a los lugares
 "arquetipicos", un poblado caracteristico (Stratford), paisajes y arquitectura monu-
 mental (Petra, Teotihuacan, Fuzhou), una montana impresionante (el monte Fuji).
 Otros conocidos modelos de perfecci6n y logro son los llamados "arquetipos de la
 civilizaci6n occidental" utilizados para medir los grados del desarrollo en epocas
 remotas; por ejemplo: la producci6n del hierro, la construcci6n de puentes y bar-
 cos, el intercambio de monedas (Guti6rrez, 1990).

 Construir estereotipos, por otra parte, tambi6n supone hacer referencia a un estado
 fijo o estatico impuesto arbitrariamente a los demas. Nos ofrece una explicacion de
 la medida de las ideas o supuestos concebidos de antemano que algun grupo social
 utiliza con otro. Una cualidad interesante de los estereotipos es c6mo se forjan ideas
 fijas sobre alguien o sobre algo y se supone que son previsibles, es decir, se cree en
 pautas estaticas de comportamiento. Si bien los arquetipos refuerzan un sentimiento
 de orgullo cultural al fomentar la emulaci6n y la admiracion, los estereotipos trans-
 miten prejuicios y significados despectivos referentes a otros grupos sociales al dar
 por supuesto su estatismo y su comportamiento repetitivo (por ejemplo, "todos los
 pueblos indigenas son actores politicos pasivos", "todos los mexicanos son corruptos").

 Obviamente, estamos ingresando en el ambito de las generalizaciones y, como
 tales, han de tratarse con cuidado; empero, someter a consideraci6n dichos linea-
 mientos nos ayuda a delimitar dos imperativos modernos de la identidad nacional:
 la construccion del tipo ideal de homogeneidad -acuerdo medular de los Estados-
 naci6n- y el tipo de informaci6n mediante el cual llegamos a conocer nuestra
 identidad y la de otras naciones.
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 LA CONSTRUCCION DE LA HOMOGENEIDAD

 No hay Estados-naci6n que sean cultural y lingiiisticamente homogeneos en el mun-
 do de hoy. Se trata de un hecho generalizado, pese a la considerable inversi6n ofi-
 cial en los sistemas de instrucci6n, en las polfticas de integraci6n, en el control de
 los medios de comunicaci6n y en otras formas de coercion politica. Una practica
 bien conocida de niuchos Estados-nacion ha sido neutralizar o hacer desaparecer
 las etnicidades no deseadas -ya sean de inmigrantes o aut6ctonas- al moldear a
 los integrantes etnicos en ciudadanos nacionales. La orientaci6n cultural de los ciu-
 dadanos es la creencia impuesta en la existencia de una comunidad macroetnica
 unica que comparte una historia, una lengua y una cultura. En la blisqueda de ho-
 mogeneidad, la funci6n de la identidad nacional es alentar la participacion indivi-
 dual en la construccion artificial de unidad mediante la socializaci6n de la persona
 en estilos de vida, significados y lengua unificados. Se supone que los ciudadanos
 que comparten una identidad nacional tienen una idea precisa de su geografia,
 historia, cultura y recursos, lo que les permite valorar y defender su soberania y
 autogobierno.

 Sin embargo, ,resulta adecuado aplicar el argumento anterior a las expectativas
 de las multiples minorias 6tnicas que ya forman parte de la vida de un Estado-
 naci6n? EEs la identidad nacional una medida para incluir y excluir? Los estereoti-
 pos y los arquetipos como parametros de la identidad nacional tambi6n permean a
 los grupos etnicos mediante los rituales y la repetici6n por medio de la escuela
 homogeneizada. Este tipo de aprendizaje explicito y de adoctrinamiento, mas una
 voluntad de asimilarse por parte del propio individuo etnico, podria lograr la adqui-
 sici6n de ciudadania, mas no de historicidad.

 Al respecto sefialamos un breve ejemplo. En una investigacion llevada a cabo en
 1993, nos interesaba conocer, por una parte, el grado de integraci6n cultural de
 algunos grupos de indigenas y, por otra, la manera como habian adoptado dos cro-
 nicas centrales de la nacion mexicana moderna: el mito de fundacion y el mito de
 los antepasados comunes. Los resultados de una muestra de 60 estudiantes indige-
 nas expresaron que estos reconocian la mitologia y los rituales nacionalistas. Los
 datos arrojaron otros resultados aiun mas importantes: los estudiantes manifestaron
 ausencia de identificaci6n, de emotividad, y una clara falta de voluntad de sacrificar-
 se o morir por la "idea de la patria", el gobierno, el Estado o por la zona central de
 Mexico. Fueron comunes las declaraciones de preferencia e inter6s por conocer la
 propia historia y mitologia locales y regionales. El ejemplo anterior muestra una
 situacion caracteristica de los grupos 6tnicos asi como su rechazo a ceflirse a las
 pautas de la tradici6n dominante que se expresa mediante la cultura y la identidad
 nacionales; tal fragmentaci6n de la identidad continua planteando un importante
 reto para los proyectos de homogeneizaci6n de los Estados-naci6n (Gutierrez, 1995).
 Asi pues, sigue siendo motivo de controversia c6mo se puede evaluar la integridad
 de la identidad nacional dada la falta de influencia receptiva de la historicidad na-
 cional entre los grupos etnicos; esto en la medida en que la asimilacion de las versio-
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 nes hist6ricas oficiales sean capaces de contribuir a crear una identidad comun y un
 sentimiento de pertenencia, o a impedirlos.

 CPARA QUE SIRVE LA IDENTIDAD NACIONAL?

 No es posible percibir otras identidades nacionales (diferentes de la nuestra) sin
 mirar primero y percibir supuestos preestablecidos e imagenes fijas de pueblos y
 lugares dados (por ejemplo, todo el que viaja por Escocia espera ver las faldas de los
 hombres y las telas de lana con sus caracteristicos disenos de cuadros), lo que otros
 consideran caracteristico de "nosotros", rutinario y trivial para "nosotros": "el nacio-
 nalismo banal", segun lo ha denominado M. Billig. La identidad nacional, aparte de
 representar sensibilidades artisticas y epicas heroicas, tambien esta plagada y nutri-
 da de detalles de la vida cotidiana. Artistas e intelectuales a menudo rechazan y
 hasta ridiculizan su entorno intrinseco y tratan de sustituirlo por exotismo y
 mundanidad.

 Los arquetipos y los estereotipos tambi6n son importantes por su amplia difu-
 si6n: la gente cree en ellos y los adopta. Es dificil sustraerse a estas representaciones
 incluso cuando cargan una mezcla de falsedad, tergiversaci6n y exageraci6n. Un
 ejemplo comun:

 Las personas de todo el mundo creen que los escoceses son frugales y ahorrativos; que
 todos los alemanes son irremediablemente beligerantes; todos los franceses, enamora-
 dos; todos los suecos, frios, y todos los norteamericanos, ingenuos y emprendedores
 (S. de Madariaga, 1928).

 dQuien no se ha dejado llevar por lugares comunes, cliches y generalizaciones al
 hacer referencia incluso a la nacionalidad propia o al conocer a otros pueblos o
 colectividades? Las personas se consideran y se identifican a si mismas, y a los demas,
 mediante representaciones precisas que se encuentran en una amplia selecci6n de
 imagenes visuales y auditivas identificables en iconografia, canciones y proverbios
 populares. En el mismo tenor, los movimientos culturales de inmigrantes en los Es-
 tados Unidos estan contrarrestando la practica de aplicar estereotipos mediante una
 nueva manera de considerar la pasividad y la incapacidad de transformarse o reac-
 cionar. Esta tendencia de inversi6n orquestada de arquetipos trata hoy de poner en
 ridiculo y de exagerar a los personajes y atributos de la tierra natal mexicana.

 MEXICANIDAD

 Para el vasto componente mestizo de la naci6n mexicana ha quedado atras la bus-
 queda de los temas que constituyen a la mexicanidad en tanto fuente uinica y gene-
 ralizada de identidad. Parad6jicamente, hloy dia enfrentamos de manera cada vez
 mas acelerada creencias y practicas encaminadas a construir contextos plurales. La
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 pluralidad es un hecho irreversible, y ello hace posible cuestionar todo asunto rela-
 cionado con la identidad. No hay indicios de consenso en el reconocimiento de
 formas definitivas de identificaci6n impuestas o imbuidas por un poder central, sea
 autoridad civil, etnica, moral o de genero. La identidad de Mexico ha logrado confor-
 marse con base en una mezcla accidentada y azarosa de pasados, historias, memorias;
 pero tambien ha incluido adoctrinamientos y ensenanzas racionalmente dirigidos.
 Como resultado, surgi6 una riquisima gama de experiencias culturales identitarias
 recreadas en la variedad de la vida cotidiana e institucional. Aunque la identidad
 nacional lleva implicita una huella oficial, estudios recientes documentan la partici-
 paci6n creadora de la imaginaci6n popular para ampliar y enriquecer las formas de
 identidad de cada naci6n; de ahi la pasi6n que el habitante de America Latina siente
 por las telenovelas, o la emocionalidad extrema causada por triunfos o fracasos en
 los partidos de futbol (Radcliffe y Westwood, 1996).

 Toda identidad nacional construye su propio limite con el proposito de estable-
 cer diferencias y lograr que estas sean reconocidas. Es en realidad muy extenso el
 catalogo de los arquetipos y estereotipos que indican los limites de la identidad
 nacional de M6xico. El arquetipo mas sobresaliente de la identidad en cuesti6n es,
 cono se sabe, lo mestizo. La exaltacion posrevolucionaria a este fen6meno de his-
 toria cultural se debe a que representa por lo menos las siguientes ideas. Primero:
 encarna la creencia muy generalizada de que la aculturaci6n (mexicanizaci6n
 o mestizoismo) es el medio individual para lograr ciertos fines colectivos; segundo:
 condensa rasgos uinicos atribuibles a su capacidad de conciliar oposicion e incluso
 antagonismo (es decir, mezcla racial, cultural, de tradiciones, de estilos). En contraste
 con el arquetipo -que valora la aceptabilidad social obtenida mediante la acul-
 turacion-, el estereotipo participa en la construccion de los parametros que con-
 forman la inferioridad (se base 6sta en criterios raciales, de g6nero, de bienestar
 econ6mico, etnicos, regionales o locales). Dentro del ambito estereotipico se aco-
 moda la constelaci6n heterog6nea de los "excluidos", y en este renglon es donde se
 vislumbran algunos cuestionamientos de interes hipotetico. En la medida en que
 el grupo excluido (por ejemplo, los indigenas que rechazan el mestizaje) no inicie
 la tarea de reelaborar los alcances y limites de sus identidades (es decir, construir su
 propia version del "quienes somos"), habra de continuar la preponderancia de refe-
 rentes nacionales que dificilmente podran ser cuestionados por reclamos etnicos.
 La fuerza cultural atribuida a la identidad nacional no es de caracter transitorio ni

 facilmente superable: tiene hondas raices en vivencias del pasado y en apologias
 gloriosas, asi como tambien en la hostilidad instigada por prejuicios.

 Para terminar, la identidad nacional no es una cuestion de imaginaci6n personal.
 La busqueda de originalidad cultural y, lo que es mas importante, la construcci6n de
 la homogeneidad, no se puede sostener ni reproducir con informaci6n confusa y
 contradictoria representada por simbolos, rituales, relatos, mitologias o historias.
 Para poder entender sus profundos y complejos significados culturales hacen falta
 "marcas" explicitas, permanentes y concebidas de antemano de la identidad y la
 nacionalidad que nos permitan conceptualizar y practicar diversas formas de socia-
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 Iizaci6n como la aceptaci6n, el asombro o la tolerancia hacia nuestro propio grupo
 y hacia los integrantes de otras nacionalidades. Estas practicas y actitudes trazan los
 contornos de una colectividad limitada, autosuficiente e introspectiva: el Estado-
 naci6n. Al hacerlo estamos desplegando dos cualidades de la identidad nacional:
 a) la capacidad de autorreconocimiento, y b) la capacidad de detectar quienes son
 los demas.

 Traduccion de Rosamanria Niiuez
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