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Basessocialesde las identidadesnacionales

IV.1. INTRODUCCIÓN

Ya se señalóen el anterior apartadola importanciade tomar en consideraciónel

objeto de estudio de las identidades nacionalesy los nacionalismosen su aspectode

distribución o de extensión del fenómeno.

Habiendoanalizadolas frecuencias(así comosusrelaciones>de los posicionamientos

ante diferentes icems -‘trozos” de discurso pre-formulados- ante los cuales se hizo

posicionarsea los sujetosentrevistados,serealizó un procesoposteriorde agregaciónde las

categoríasde tales items, tratando de observar cómo se relacionabanentre sí (si se

reconstruíano no aproximacionesa los “discursos” postulados).

Vimos qué agrupacionesse formabany cómo éstas respondíande forma bastante

aproximadaa los discursosque presentamoscomo ‘hablas’ diferentesen los resultados

extraídosdel análisis de los gruposde discusión.

En estapartede la investigaciónpretendemosindagaren torno a las basessociales

y los gruposhumanosque apoyanen mayor o menormedida formulacionesde los varios

tipos que se han encontrado.

De nuevo, la técnicade análisis básicapara abordarestas relacionesque aquí se

proponenes la de la encuestaestadísticaque nos permitirá analizarlos factoressocialesque

condicionanuna determinadaactitud, opinión o comportamiento.Coincidimos,así,con A.

Ortí en que,

“el análisis de las discusionesde grupo nos permite definir la estructura
significativa y la dialéctica interna de las posicionesideológicas latenteso
posibles...Perosólo la constataciónempíricamedianteencuestaestadísticade
los elementos o factores estructurales -sexo, edad, status social,...-
correlativosacada ‘actitud’ o posiciónideológica,nos permitedeterminarlas
‘fuerzas sociales’ que se encuentrandetrás de ella, así como su peso
demográficorelativo, localizaciónideológica,adscripciónpolítica partidista.
etc” (Ortí, 1986:155)

Se trataráde ver en un primer momentolas distribucionesde frecuenciasde alguno

de los items seleccionadospor su significatividad en el análisis de las posiciones
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actitudinales,en función de distintas variablesque creemospuedenser relevantespara el

análisisy seleccionadaspor su presenciaen la teorizaciónllevadaa cabo sobreestetipo de

relaciones.Como consecuenciade la estrechainteracciónentrelas diferentesvariablesque

setratan(la clasesocialestáíntimamenteasociadacon laprocedenciageográfica,éstalo está

con la edad, etc), pondremosde manifiesto la necesidadde abordarel fenómenodesdeun

punto de vista multivariable presentandoalgunosanálisis y modelos resultadode los

mismos que nos servirán para realizar comparacionescon modelos ‘deducibles” (no

deducidosya que no se han formulado)en las diferentesversionesanalíticas referidas al

tema. Por último, nos ocuparemosde abordarla presencia(o ausencia)de los diferentes

grupos sociales y las característicasseleccionadasen las diferentes re-agrupaciones

‘discursivas” (o clases)obtenidasdel análisis de las relacionesentre items, así como la

cuantificaciónde estos‘tipos’; seabordaráasimismoel análisisdel pesode nuestrasvariables

independientesen los grupos que aparezcan,así comoen la población en general.

Respectoa cómoha sido tratado estetópico en la literatura sobre el temahay que

señalarque la teorizacióny los análisis sobrelas relacionesentre la identidadnacional y el

nacionalismoy susbasessocialesson muy numerosos(especialmenteen términosde clase

social y de las relacionesentre la clasesocial y el nacionalismoen el senodel marxismo),

peroquelos estudiosempíricosque lo abordensonmuy escasos.Lasrelacionesconvariables

comola edady provincia, nivel de estudios,ideología,etc, han sido abordadasparcamente

y con un caráctermuy puntual. Otras variablesque, en mayor medida, sí han constituido

objetos de análisis, son aquellasde tipo más cercanoal ámbito de lo cultural como, por

ejemplo, la lenguay la situaciónde ‘autoctonía’o inmigraciónclavesen la explicacióndel

fenómeno.

Considerando,así pues, la producciónteóricarelacionadacon los factoressociales

del nacionalismo, hay que señalarla dificultad de reconstruirsistemáticamentelo que hay

investigado,especialmentepor la presenciade una enormeconfusiónen los temasa explicar

o describir, que frecuentementese presentanenormementeentremezclados’.Coakley

(1992:2) señalaque, de hecho, gran partede las diferenciasentreteoríasdiversassobreel

hay que señalar nuevamente, que esta confusiñn deriva básicamente de la falta de
eepecificacién y diferenciacidn de los tres momentos que ya se señalaron en la primera parte,
ésto es, la producción, la difusión y el ‘consumo’ de las ideologias nacionalistas.

331



Basessocialesde las identidadesnacionales

nacionalismo,se debe a las variacionesen las ‘variables dependientes’a explicar. La

principalconfusiónderiva,entonces,de la indefiniciónde los “explananda” delanálisis. Así,

encontramosmuchasvecesbajo epígrafessimilares, análisis tan diferentescomo los que

hacenreferenciaa las característicassocialesde los gruposprotagonistasen los orígenesde

los nacionalismos;el análisis de las principales fuerzassocialesque contribuyerona su

difusión, el estudio de los factoresde la movilización de otros grupos, y de los gruposa

movilizar; mezclasistemáticade basessocialesde tipos de identidadesnacionales,de voto

político, de actividadnacionalista,así como una gran confusiónentrecaracterísticasde los

soportesdel nacionalismoy las de los líderesy las personasmásactivasen los movimientos,

etc.

A toda estaconfusión hay que añadir la toma de concienciatanto por partede los

nacionalistascomo de sus estudiosos,de las ambiguasrelacionesexistentesentreestaserie

de fenómenos.

El primer pasoa dar en unainvestigaciónque quieraabordarestetema, estratar de

separarestosdiferentesobjetosde análisis.

El principal objetivo perseguidoen esteapartadode la investigaciónconsisteen

estudiar las caractensticas sociales de los grupos que mantienen distintos

posicionamientosy manifestacionesdiferenciadas de identidad nacional en el contexto

actual, en los casos del País Vasco y Cataluña. Se pretende,asimismo, localizar las

característicasprincipales que den cuenta de la variabilidad de opciones y enlazar los

diferentes‘discursos’anteriormentepostuladosa rasgossocialesdeterminablesobjetivamente

Cabehacerreferenciaa la escasezde estudiosempíricoscentradosen estetópico

tanto en los conrextos que aquí se analizan -País Vasco y Cataluña- como en otros

diferentes, fuera de nuestras fronteras. Predominan,por el contrario, análisis teóricos,

enfocadospreferentementedesdeunaópticamacro-social,queconcentranun énfasisesencial

en la vertiente histórica del fenómeno(Coakley,1992:227).No se pretendeaquí restar

importanciaa dichasaportacionessino, solamente,reseñarla escasezde estudiosempíricos

concretosque estasinvestigacioneshan generadoen el campode la Sociología.

Asimismo, hay que señalar la dificultad (si no imposibilidad) de construir teorías

generalessobreestetipo de relaciones,ya que Javariabilidadsegúncontextosterritoriales -

no tiene nadaque ver las manifestacionesen paísesdel TercerMundo con lo que sucedeen
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Occidente,con los desarrollosde Centroeuropa,etc-, asícomosegúncontextostemporales-

diferencias en el momentode la formación de estas ideologíasen el siglo XVIII y XIX,

manifestacionesa principios del siglo, en la actualidad,etc-, hace imposible cualquier tipo

de generalizaciones(I-looghe,1992:31;Jenkins, 1990).

Tanto los análisis históricos llevados a cabo, como los que lo consideranen la

actualidad,nos muestranque no hay vínculos fijos determinadosentre factoressocialese

identidad nacional, sino que lo que hay es una multiplicidad de relacionesque varían en

función de las circunstanciasculturales, económicasy políticas (Coakley,1992:13) y en

relación a la distribución de tres fuentes fundamentalesde recursos -escasos y

problematizados-(Tilly, 1978; Smith, 1979:108; Hooghe,1992:34; Keating, 1992:78):

-recursosculturales

-recursoseconómicos

-recursospolíticos

y la forma en que éstos se combinan en determinadosgrupos2. Estos recursosremitena

atributosculturales,a la estructurade interesesy al sistemadeoportunidadespolíticas,

y en generala las redesdesolidaridadgeneradaspor todasellas y que conllevanlealtades

(della Porta y Mattina, 1986:127).

Hay, también, referencias a la relevancia de las posibles incongruencias existentes entre
los ‘roles’ culturales, económicos y políticos que conllevan- Así, por ejemplo, Rokkan & Urein,
sefialan ‘Los problemas y la politización periféricos surgen de la incongruencia entre los roles
culturales, políticos y económicos, incongruencia que ha existido en el continente desde que hubo
estados. Mientras ésto siga sin resolverse, la posibilidad de problemas territoriales persiste,
independientemente de la formacion o desaparición de partidos o movimientos específicos” Rokkan
& Urwin, 1922:192)
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IV.2. VARIABLES CONSIDERADAS EN LA LITERATIJRA

Según lo que hastaahoraha sido considerado,proponemosanalizaralgunasde las

investigaciones3en las que se han abordadolas basessocialesde estos diferentestipos de

identidades nacionales, agrupandolas característicaspropias de tales bases según tres

criterios:

-variablesculturales

-variablesestructurales(en relacióna la ‘estructurasocial’)

-variables ideológicas

Estaseriedegrandesgruposvienenahacerreferencia(aunqueno existecoincidencia)

a los tres grupos de recursos que hemos mencionado como fundamentalesen los

posicionamientosy la movilización nacionalista-recursosculturales,recursoseconómicosy

recursos políticos~. A continuación exponemoscómo han sido tratados estos temas en

diferentesfuentesde análisis.

IV.2.1.VARLXBLES CULTURALES

Las variablesculturales,en general,y la fuerzade su implantaciónhan sido las más

detalladamenteanalizadas,considerándolascomo los principalesfactoresque inciden tanto

en el origen, como en la movilización, así como en el desarrolloe implantación de las

ideologías nacionalistas. Llamado de diferentes formas -fuerza de las etnohistorias,

similaridad étnica,homogeneidadcultural, etc-, los componentesculturalesse hanentendido

como los principalesfactoresque contribuyena la comprensiónde las diferentesactitudes

y posicionamientoslocalizablesanteel temadel nacionalismoy de la identidadnacional.Para

los ideólogos nacionalistases, concretamente,el despertar (político) de estos atributos

- san realizar una recopilación exhaustiva de cada una de las relaciones gaje se contemplan.
pues no constituye éste el único tema de investigación.
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culturales lo que constituye el nacionalismo (‘despertar de las naciones dormidas”).

Siguiendo otras versionesmenosprimordialistasy más subjetivistasde interpretacióndel

nacionalismo,se consideraráque no es tan importante la existenciao no de elementos

culturalesdistintivos objetivos,sino que lo másimportantees la capacidadde ‘re-crearlos”,

por partede determinadosgrupos.

Entre los atributos culturales que más elaboracionesteóricas han suscitado

encontramosque son precisamentela lengua, la procedenciaétnica y geográficay los

antecedentes,las variablesmásprofusamentecontempladas.

IV.2.1.1. La lengua

De los atributosculturales,es precisamentela lenguaaquel rasgoen el cual se ha

depositadoun mayor hincapié y el que concentra la mayor parte de los análisis sobre

atributosculturales(principal tesisdefendidapor los teóricos ‘esencialistas’del nacionalismo

y rasgo más frecuentementeentresacadoen las vertientesrománticasdel mismo). Muchos

autoresconciben la comunidadde lengua como la característicaesencialde la nación

misma.Así, sehablaráde “comunidadeslingoisticasy culturales” (Renner),de “división del

mundo en grupos lingilísticos” según la terminología y la concepción de Herder,

encontrándoseun sinfín de autores claves, relacionadoscon la teorización sobre el

nacionalismo,en los cualesla identificaciónentrenacióny lenguaesbásica4.La importancia

que se le ha otorgado a esta característica,ha sido también ampliamentecriticada por

w

‘e

w

e’

Ver, por ejemplo, Schlegel, Fiohte, Sc’nleirmadrer, Alfieri, Webster, etc (en
Snyder, 1990 1 SS)
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diferentesautores5. Aquí no vamosa entrara analizarla importanciade la lenguaen el

nacionalismo,ya que estetemaconstituiríapor sí mismoun amplio objetode tesis doctoral

(parael lector interesadoremitimos al relevanteanálisisde estatemáticallevadaa cabopor

Tejerina,1992).

Pesea la ingentecantidadde literaturaescritasobreestetemalos estudiosempíricos

que tratendeanalizarlas relacionesconcretasentrelenguay usode la lenguade un contexto

específico, y la extensióndel nacionalismo,son escasos.En los contextosque nosotros

estamosanalizandosí se encuentrandiferentesestudiosque tratande ponerde relieve estas

asociaciones6.Los resultadosque se han obtenido no son demasiadosorprendentes;mayor

identificaciónnacionaly gradode nacionalismode los que en mayormedidahablanla lengua

de su Comunidad Autónoma. Sin embargo, llama la atención la escasezde análisis

pormenorizadosque remitan por ejemplo, a comparacionesentrecontextos,entregrupos

sociales, etc. También esta variable ha sido tenida en cuenta en algunos análisis

multivariables,Por ejemplo, GarcíaFerrando(1980:410>señalala importanciade la lengua

para diferenciarel grado de independentismoy autonomismoen el senode aquellos que

votarona partidosnacionalistas.Tambiénseñalaque el mayor independentismode aquellos

que hablan euskeraen el País Vasco y contempla la lengua como primera variable

diferenciadoradel gradode autonomismoen Barcelona(Ibídem: 472). También en análisis

multivariablesha sido incluida por autorescomo Linz (1986) y Gurrutxagay col (1990).

- Los intentos de encontrar el criterio de nacionalidad en el “santo y seña” de la lengua
ha sido denunciado por diferentes autores como Toynbee )cfr. Rustow, 1968:304) quien señala que
el criterio lirigilístico no es adecuado para caracterizar la nacionalidad, en tanto en cuanto no
es una realidad fija; además, la política viene a configurar al idioma de la misma forma que éste
configura la política, señala este mismo autor. Hace, también, referencia a cómo las diferencias
lingilíeticas europeas reflejan las fronteras dinásticas y cómo las que no obedecen a este
criterio son áreas lingéisticas o demasiado grandes, o demasiado pequeñas como para proporcionar
un criterio utilizable por loe Estados nacionales modernos. Puede mostrares según este autor
como, si el mapa lirgéistico del mundo fuera comparado con los limites políticos en el decenio
de 1960, ambos coincidirían con cierta exactitud sólo en dos docenas de países, la mayor parte
europeos. También, Smith (1921) oritica la excesiva importancia que se ha atribuido a la lengua
en el análisis del nacionalismo. Señala este autor que loe grupos lingilísticos son tao ambiguos
5 Imprecisos como los étnicos y que no hay criterios ling(iísticos para determinar la diferencia
objetiva mínima para diferenciar una lengua de un dialecto. Además, existen lenguas comunes en
Estados diferentes, Estados con diferentes lenguas, personas y zonas bil:ngúes, o trilíngése,
poca relación entre luchas lingéisticas y grado de nacionalismo, etc. Por su parte, también
Armstrong (1932) señala la necesaria precaución ante la atribución de relaciones directas e
influencias de ia lengua en los ‘vínculos étnicos’, ya que en un análisis histórico de las
civilizaciones, ésto ha sido una situación poco corriente, y lo más usual ha sido la coex:stencia
de lenguas, imposiciones, mezclas, etc.

Ver Currntxaga (1992); Tejerina (1992); 84ercadé (1990 y 1926); Caro Baroja (1988) Casado
(1988); Gunther, Sani y Shabad (1986); Mercadé (1936); Hernández (1936); Llera (1985); Azcona
(1985); Barrera -:1985); Esteva Pabregat (1984) Mercadé, Hernández y Oltra (1983); Arpal st al
(1982); Solé )lsisw.; Buekaltzaindia VVAA (1927); Ninyoles (1971,1972).
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IV.2.1.2. El origen geográfico

Otro de los elementosclavesen los estudioscentradosen las identidadesnacionales

esel origengeográficode la poblaciónque habitaen un territorio concretosobreel cual hay

reivindicacionesde soberanía(y/o de mayorgradode autonomía),así comoel origende sus

ascendientesinmediatos.Estadiferenciaha sido tenidaen cuentapor la mayor partede los

autoresque han abordadoel temade las identidadesnacionalesencontrando,lo que por otra

parteno dejade ser obvio7, una fuerte relaciónentreestasvariables.

Los hallazgosmásdestacablesquese han encontradoen estetipo de análisisson los

siguientes~:

-la variable origen geográficoes la variable más relevantepara diferenciar los diversos

posicionamientosanteel nacionalismoy la identidadnacionalen el senotantodel PaísVasco

como de Cataluña (ver por ejemplo: García Ferrando,1980;FOESSA,1981;Shabad y

Gunther,1982; Llera,1985; Linz, 1986; Aierdi, 1989; Elzo Maiz, 1989; Gurrutxaga,1 992b.

-La diferencia de posicionesse incrementa,en buena medida, si tenemosen cuenta la

procedenciageográficadelos padresde los entrevistados(Gunther,Saniy Shabad,1986:358-

359)

-La variableorigengeográfico,caraa la identificaciónnacionalistaadquieremayorrelevancia

en el País Vasco que en Cataluña (del Campo, Navarro y Tezanos,1977; García

Ferrando,1980;FOESSA,1981).Algunos autoresencuentrandiferenciasen la importancia

de estavariableen uno u otro contexto,en función del item que seconfiguracomovariable

dependiente,éstoes de la actitud, opinión o comportamientoque se pretendamedir. Así

Gunther,Saniy Shabad(1986:363) encuentranun mayor grado de identificación con la

comunidadautónomaen los inmigrantesdel País Vascoque en los de Cataluña,así como

mayoresdiferenciasde opinionesentre nativos e inmigrantesen el PaísVasco en relación

a Cataluñaen lo que se refiere a la forma de Estado deseada(autonomía.estadofederal,

independencia,etc)

si tenemos en cuenta la fundamental importancia de los aspectos étnicos en este tipo de
identificaciones

se encuentra una gran dificultad en comparar las investigaciones, primero como consecuencia
de la escasez de estudios comparativos, y en segundo lugar con motivo de la variabilidad de las
definiciones y de los objetos que constituyen la variable dependiente (grado de identificación

medido de diferentes formas, foros de Estado deseado, voto a partidos políticos, etc)
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En términosgeneraleshay que considerarque estavariablevienea sertan centralen

el estudiode las actitudesnacionalistasqueha de ser consideradacomovariablede control

si se intenta lograr unaaproximacióncerteraal tema. No obstante,el mayor o menorgrado

y fuerza de la asociación concreta que se estima no ha sido tampoco abordado

sistemáticamente,ya que como se ha señalado,el estudio de los nacionalismosy las

identidadesnacionalesdesdeun puntode vista comparativoesmuy escaso.

IV.2. 1.3. Operacionalizaciónde las variablesculturalesque se van a utilizar en esta

investigación

En nuestroestudiohemosconsideradotres variablesrelacionadascon lo que aquíse

denomina‘aspectosculturales” (o atributosculturales).Estosson:

-LENGUA: variableconstruidaa partir del item “Usted ¿hablael idioma de suComunidad

Autónoma?” con tres respuestasposibles-si, no y no procede-y la opción de no respuesta

(NS/NC)9. Esta preguntafue propuestaen la investigaciónllevadaa cabo por CIRES en

Junio de 1991, en el monográficosobreculturapolítica.

-PROCEDENCIA GEOGRAFICA: variable construidaa partir del contraste entre los

resultadosdel items en que sepregunta‘Dónde vivió ustedla mayor partedel tiempo entre

los 5 y los 15 años?’1~ y el lugar de residenciadel entrevistado.Ambas informacionesse

puedenextraerde todos los cuestionariosCIRES desde 1990a 1993 con los que secuenta.

-ANTECEDENTES: obtenidaa partir del origen geográficodel entrevistadoy del de sus

padres.A estanuevavariableconstruidase le han asignadocuatrovalores:

.padre,madrey entrevistadoson nacidosen la ComunidadAutónomade que se trate.

hay que poner nuevamente de relieve, coincidiendo con lo que se viene desarrollando hasta
ahora lo equívoco y ambiguo de muchos de los iteme que se presentan. En este caso no queda claro
si la pregunta hace referencia a la Comunidad Autónoma de origen o a la de residencia (ambas
pueden ser interpretadas como su Comunidad Autónoma) . Aunque parece sobrentenderse que la lengua
ha de ser la de la Comunidad Autónoma de residencia (aquella donde se lleva a acabo la
entrevista) - no debe dejares la posibilidad de tal ambigÉledad en la formulación de los iteme.

Se ha dsc~dido tomar esta vayuiable en lugar de la que hace referencia al lugar de
nacmi erÉo, puesto que seta segunda puede tener un carácter más coyuntural mientras que aq-uella
por la que se ha optado se refiere al lugar donde el individuo transcurrió loe principales años
de su proceso de socialización. La correlación entre estas dos variables es muy alta, pero nos
ha parecido más preciso usar la primera en relación a loe objetivos perseguidos en esta
loveet igací 00.
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.uno de los dos ascendientes(padre o madre)y el entrevistadosonde esaComunidad.

.los padresdel entrevistadoson inmigrantesperoél nació en la ComunidadAutónomaque

seconsidere.

.tantoel entrevistadocomosuspadresson inmigrantes.

IV.2.2 VARIABLES ESTRUCTURALES

Si bien la asociaciónya comentadaentre las variables culturales y la identidad

nacional y el nacionalismoespostuladacasi consensuadamenteentrela mayor partede los

autoresque han tratadoel tema, los análisisquese refierenala asociacióncon variablesque

hemos llamadoestructuralesson muchasveces contradictoriostanto en las elaboraciones

teóricascomoen los resultadosempíricos(en partecomo consecuenciadel menospreciode

estetipo de variables, otrasvecescon motivo de la ya señaladafalta de concreciónde los

“expananda”y, en parte, comoconsecuenciade la situacióngeneradapor la extensión, la

complejidady diversidaddel fenómenode estudio).

IV.2.2.1. La clasesocial

Las relacionesen concreto, entre la clase social y la identidad nacional y el

nacionalismohan ocupadomiles y miles de páginasde estudiosdiversos. Es respectoa este

tipo de relacionesen torno al cual encontramos,en mayor medida, la confusiónque en un

principio secomentaba,en tanto en cuantono hay una determinaciónclara de los objetos a

analizar.

En primer lugar, encontramosque la mayor partede las investigacionesllevadasa

cabo,se desenvuelvenen torno al ámbito de lo prescriptivo,del “deber ser”, en relacióna

la formulaciónde cuál o cuáleshan de ser las diferentesactitudesy posicionamientosde los

diversos grupos sociales respectoa la nación y al nacionalismo. Se desarrollanamplias

programáticasde las necesariaso inducidasrelaciones,sin acometersistemáticamenteanálisis

de las asociacionesexistentes.Cuandosí se abordaeste “ser” del fenómeno,encontramos
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fundamentalmentela tremendaconfusiónanteriormentemencionada.

Desdediferentespresupuestosse han analizadolas ciasessocialesqueenarbolarony

promovieronlas formulacionesnacionalistasasí comola difusiónde susdiscursos(analizado

tanto en términosgeneralescomo en casospuntuales);las clasessocialesque en mayor o

menormedidaapoyaronduranteestos casi tressiglos de vigenciade la idea nacional estas

concepciones;las clases socialesde los principaleslíderesde los movimientosy partidos

políticos que encarnantales ideologfas;las clasessocialesque votana unos u otros partidos

políticos en la actualidad; las clases de aquellos que poseen en mayor medida una

identificaciónen términosnacionales,etc.

IV.2.2.1.a.El puntode vista interciasista

Si consideramosel punto de vista que algunosautoreshan llamado ‘idealista’ (en

referencia tanto al idealismo esencialistaque arranca de Herder, como al idealismo

voluntarista de Renan -Mees,1991:3-)entre los cuales se encuentran mayoritariamente

representadala versiónde muchosideólogosnacionalistasy que se refiere básicamentea lo

que en la 1 Parte llamamos‘el mito de las naciones’,encontramosla preeminenciade una

concepción básicamente intercíasista de este tipo de identidades nacionales

(Coakley,1992:1).Frecuentementesubyacela concepciónde una‘nación-pueblo’que sehace

autoconscientey que hacereferenciaa todos los individuosde unacolectividad. Destacaasí

la ideade la autonomíade la naciónde sus determinantessociales.Deestaforma la nación

se presentarácomo realidadanterior a la existenciade las clases,con su dinámicapropia

diferenciaday por lo tanto desligadade éstastanto en sus origenescomo en su desarrollo,

como en sus soportes,etc. Seráestepunto de vista el más difundido entre los teóricos-

ideólogos del nacionalismo por serprecisamenteesa comunidadnacionalsin escisionesla

que tratande construir (o uno de los caracteresde la ‘mitología programática’nacionalista

en términos de Hobsbawm-1992:111->.

IV.2.2. 1 .b. El protagonismode una clasesocial

Encontramos,por otraparte, una abundante(aunqueno sistemática)elaboraciónde
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la teoríasobre la nación desarrolladapor el marxismoclásico, parael cual la idea nacional

y la naciónvino a constituir un instrumentofundamentalde la burguesía,en ascenso,en

su lucha contralos poderesdel Antiguo Régimen,así comoen la búsquedade unificación

de mercadosen los cuales ejercer su actividad11.Segúnestaperspectiva,el nacionalismo

seráun armade la burguesía,necesariay adecuadaal mismo tiempo, para llevar a cabosus

propósitos de estructuracióneconómica,ordenaciónsocial e institucionalizaciónpolítica,

marcadopor la necesidadde un mercadohomogéneoy un ordenpolítico establequegenerara

un nuevotipo de lealtades(Gutiérrez Contreras,1980).Se convertiráasimismo,segúneste

punto de vista, en un instrumento de esta misma clase usado para tratar de evitar la

conflictividadpor partede los trabajadores,antelos cualesla naciónsemostraríacomocausa

e interéssuperiora cualquierotro, evitandoasí el conflicto y potenciandoun nuevotipo de

solidaridaden el senode la comunidadintranacional.Desdeeste ángulo,el nacionalismo

seríaun elemento‘superestructural’del Capitalismocuya función seríala de enmascararlos

auténticosinteresesde la clase trabajadora’2 (Lebrevre,1965:32).Wallerstein (1974:353)

señalaque “cuando los estratosdominantesde las élites locales sesientenamenazadospor

la incipienteconcienciade clasede los estratosmásbajos,el énfasisen la cultura local sirve

muy bien para disminuir el conflicto local interno”.

Esta concepción fue puesta en cuestión, en buena parte, por la vertiente

austromarxista,entrelos quedestacanO.Bauery K.Rennerasí comopor los acontecimientos

que condujeronal apoyo de la mayor partede los partidos afiliados a la II Internacional

Socialista (1889> a sus paísesen la 1 Guerra Mundial, contraviniendoasí su postulado

internacionalismo(Breuilly,1990:337;Berlin,1993:437),así comopor el apoyoestratégico

de muchosposicionamientosmarxistasde las luchas de liberación nacional en el Tercer

Mundo, por el desarrollodel ‘anti-imperialismo”3, así como por la respuestapragmática

del marxismo en los países del bloque soviético’4 en su necesaria búsqueda de

afirmación tomada por loe teóricos del marxismo directamente de los filósofos de la

Historia liberales (como nos señala Ralibar1991:55) -

Aquí encontramos también, en la actualidad a Nairo (1977 y 1981) que concibe si
nacionalismo como un instrumento utilizado por la burguesía para movilizar a las masas por sus
demandas.

que se encuentra, por ejemplo, en Lenin y su lucha contra el imperialismo y a favor del
derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, desarrollado más ampliamente por Worsley.

-, fundamentalmente bajo los desarrollo teóricos de Stalin
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establecimientode determinadoslazos de pertenenciade los diferentespueblos que allí

coexistían.

Así, como vimos en su momento, en el senodel marxismoencontramosvisiones y

versionesenfrentadasde la cuestiónnacional, al encontrarseatrapadosentreuna ideología

internacionalistay la necesidadde una estrategiaplanteadaa nivel nacional(Lefevre,1965;

Kiernan,1976,etc).

La percepcióndel nacionalismocomo ideología impulsadapor la burguesíaen su

luchapor la modernizacióny por el avancede la industrializaciónesdesarrollada,asimismo,

por los teóricosliberales,segúnlo cuales, la burguesíaserála única clasecapazde asumir

la construcciónde la nación y del nacionalismoy, “en definitiva, la construcciónde una

sociedadcivil” (López,1994:24).El nacionalismovendríaa ser un correlatode su lucha por

la democracia(Mercadé,1983). Estasconcepcionesserándesarrolladasfundamentalmentea

partir de la RevoluciónFrancesacon un énfasisfundamentalen las nocionesde “soberanía

popular~~ “autogobierno’ y “ciudadanía”(Jenkins,1990:189).

Encontramos,también,argumentosque se centranen la importanciade la pequeña

burguesíaen el origen y desarrollode la ideologíanacionalista.Parala pequeñaburguesía,

el control de los mercadosy la exclusiónde competidores,el mantenimientode mercados

pequeños,localesy biencontroladosseráprioritario. SeñalaBreuilly (1990:334)que “gracias

a la concentraciónen zonas urbanas y contando con frecuenciacon una tradición de

organizaciónen gremios, los miembrosde tales gruposjugabanun papel efectivo en la

política cuandose tratabade algo relacionadocon temasque les preocupaban”.También

Kiernan (1976:125>señalala importanciade los gruposde clase mediabajade individuos

con organizaciónpococorporativaquefue dondeel pensamientonacionalpresentaríamayor

atractivo, a diferenciade las clasestrabajadorasindustrialesque construyeronsus propias

formasde organización.

Por otra parte, se postulatambién, el nacionalismocomo fenómenode las clases

populares,relacionadodirectamentecon el desplazamientosufrido por estossectorescorno

consecuenciadel procesode modernizaciónque dio lugar a un nuevotipo de estratificación

y movilizacionesmasivasde población, generandoun grado importantede desarraigoen

ciertossectoresde la poblaciónque fijarán sus nuevaslealtadesen el Estadonacionaly que

se difundirán con el desarrollo de la alfabetización masiva (Gellner,1964 y 1987;
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Kiernan,1976).

IV.2.2. 1 .c. Importanciade diferentesclasesen diferentesmomentos

Otro punto de vista interesantea teneren cuentaes el de que la idea nacional y los

sentimientosde pertenenciaa una comunidad nacional puedenser instrumentalizadosy

vehiculizados por diferentes clasessocialesen distintos momentos históricos. Así, el

nacionalismo sería percibido como un “proceso político que atraviesa diferentes etapas de

hegemoníade clasessocialesque se van relevandoen la direccióndel movimientonacional”

(Mercadé,1983:55),o como un procesode integraciónsucesivade diferentesclases5.En

estaposición encontramosa gran partede los analistasdel nacionalismoque lo consideran

desdeun punto de vistahistórico y lo analizancomoprocesoque sedesarrollaen diferentes

etapas. En esta línea se sitúa Kohn (1975:307)quien habla de las transformacionesdel

nacionalismo que, de ser un movimientode élite en la primera centuria de su misión

histórica,pasaa ser un movimientoburguésen la épocade ascensiónde las clasesmedias,

hastaadoptar,finalmente,la formade un movimientode masasen el que el puebloexigeuna

participacióncrecienteen la vida política, social y cultural de la nación. Worsley, desdeel

marxismo, conviene en una concepciónsimilar a éstaque acabamosde ver. Apunta la

importanciadediferenciarlas diferentesfasesdel desarrollodel nacionalismo.Así, entresaca

una primera fase ‘elitista’ en la que el nacionalismocomienzaa desarrollarsecomo

patrimonio de una pequeñaélite educaday rica, y una segundafase, en la cual pasae

extendersea otros grupos,alcanzando,finalmente,a los obrerosy campesinos.También

Hroch (1968) hablará de diferentes nacionalismosen función de las diferentes épocas

históricasy trataráde entrelazarel desarrollodel movimiento nacionalcon el desarrollo

histórico de la sociedad,en general, marcado por tres acontecimientos:la revolución

burguesa,la industrializacióny la organizaciónde la claseobrera(cfr. Mees,1991:143).Este

mismoautorseñalaque los iniciadoresde los movimientosprovendránfundamentalmentede

las clasesmediascuya actitud serámoderaday que en unasegundafase, al entraren escena

en la línea de Otto Bauer quien señala que loe diferentes tipos de comuni dad nacional
tienden a corresponder a diferentes etapas del desarrollo social (dr. Coakley1992:5)
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la población de menor status el movimiento adoptaráversiones más radicales16. Nairn

(1979:103-104) analiza,asimismo, las diferentesetapasdel nacionalismoen función de la

clasesocial que toma las riendasdel movimiento. Consideraráasí tres fases:

-una en la que el nacionalismoespropiedadde una élite intelectual

-un segundaen que se difundea una burguesíacadavez mayor

-una terceraen queseconvierteen movimientode masas.

IV.2.2. 1 .d. Diferentes ‘nacionalismos’segúndiferentesclases

Finalmente,encontramosla perspectivaque analizala cuestiónde las clasessociales

en relacióncon la identidadnacionaly el nacionalismocomo la coincidenciasimultáneade

diferentesconcepcionesy visionesde la nación encarnadaspor diferentesclasessociales,

que compiten entre si por imponer su concepcióndel ‘hecho nacional’ como “evidencia

social”17 , es decir, por hacer hegemónicasu posición nacional y su discursonacionalista

(y erigirse en protagonistade tal proceso);perspectivaque coincidecon la de Weber,quien

señalaque “la idea de nación puedeestar en pugna” (Weber, 1944:681) entrediversos

sectoresde la sociedad. Esta convivenciade diferentes tipos de nacionalismosque se

relacionancon diferentesposicionesde los gruposen la estructurasocial no contradicela

posturaseñaladaen un momentoanterior que enfatiza las diferentesbasessocialessegún

épocaso etapasde la evolucióndel movimiento nacionalista,si tenemosen cuentaque en

cada uno de los diferentes momentos históricos, uno de los proyectos nacionales (que

coexisten)seráel que se hagahegemónico.En estalínea encontramosa Hobsbawm(1977

y 1992) quien argumenta la existencia de diferentes nacionalismosen función de las

diferentesciasesquelo apoyanasícomoel desigualdesarrollode laconciencianacionalentre

diferencias en grado de radicalidad también señaladas por Hooghe (1992:42)

en Ion términos de Pérez~Agote (19S2:16) -
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los agrupamientossocialesy las regionesde un país(1992:20)18.

Como anteriormentese ha adelantado,Hroch (1968)’~ diferenciaráentreversiones

moderadasy versionesmásradicalesde los movimientosnacionales,en funciónde los grupos

sociales que fundamentalmentese encuentranen su base; así, las clases medias tendrán

diferentesrazonespara ser más moderadasque los estratosmás bajos; por ejemplo, sus

interesesestaránmejor servidosen una sociedaddondereineel orden, en la quecuentencon

canalespararealizarsus demandas,y, por otra parte, sus interesesseráncontradictoriosen

el sentido de poseer intereses nacionales contra el ‘centro’, pero también intereses

económicoscontralas clasesmás bajas.

En nuestrocontextoencontramostambiéna Mercadé,Hernándezy Oltra (1983:74)

quienes señalanque “diferentes estructurasde clases definen concienciasy proyectos

nacionalistasheterogéneos,queasu vez marcantrayectoriasde reivindicaciónnacionalmuy

concretas”.TambiénRecalde(182:427)ponede manifiestoque “las ideologíanacionalistas

no sonunívocasencadacasode construcciónnacional,sino que están determinadaspor la

posicióndeclasede los nacionalesque las formulan.Además,tampocoparticipanpor igual

todos los miembrosde la comunidad”.

Estepuntodevistade lacoincidenciasimultáneade diferentestipos de nacionalismos,

es la que se viene adoptandoen esta investigación, teniendo en cuenta las diferentes

interpretacionesde la nacióny los diversoscontenidosquea ella se atribuyen,en funciónde

los discursosque la construyeny que vienen más o menosa encarnarintereses(de diversa

índole)diferencialesde gruposdistintos. SeráconcretamenteSmith (1987:149y ss) quien

señalacómocadaclasesocial tenderáa exponerun ideal diferentede la nación (en relación

ala mayor o menorcargaétnicao cívica que ya secomentóen su momentoy que constituye

como se ha señalado en líneas anteriores, este argumento lo encontramos ya en Seber
(1944), quien señala que el sentimiento de nacionalidad se encuentra repartido diferencialmente
en la estructura social. Hay un continuum de variadas y variables actitudes hacia la idea
nacional. Dice este autor: “entre la afirmación enfática, la enfática negación, y, finalmente
la completa indifsrencia ante la idea de ‘nación’ existe una serie ininterrumpida de muy
distintas y variables actitudes dentro de las capas sociales, inclusive dentro de loe grupos
particulares, a los cuales, la terminología usual atribuye la cualidad de ‘naciones’ (. , -) Las
diferentes capas adoptan actitudes frente a la nación que no son uniformes, ni históricamente
constantes. No sólo son cualitativamente muy diferentes los motivos en los cuales se apoya la
creencia en la existencia de una ‘nación’ propia, sino también, la conducta empírica que resulta
efectivamente de la pertenencia a la ‘nación’ )Weber,1944:GSl(

-‘ Cfr. Hooghe (1992:29)
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partede las hipótesisde esta investigación).Señalaesteautor (Ibídem, 1991:120)20que en

el caso de los nacionalismosde carácterterritorial o cívico, destacael importantepapel

desempeñadopor los profesionales,no comooriginadoresde la ideología, sino como sus

principalesdifusoresy soportes.En otro momentoy lugar, señalaestemismo autor (Smith,

1988:12)que allí dondepredominaun tipo de discursonacionalistade carácterétnico,

el apoyo nacionalistatenderáa sermásintercíasistaque aquelen el cual predominaun

tipo de discursocívico territorial (más basadoen el territorio, la economía,las leyes, la

educación,etc. y comoconsecuenciade las desigualesrelacionesanteestetipo deelementos

en una poblacióndeterminada).

Por otra parte ,tambiénalgunosautoreshan consideradola diversidadde las clases

socialesen relacióncon la diferenciade actitudesposiblesanteel temadel nacionalismoy

la identidad nacional. En esta línea encontramosa Coakley (1992:16) que defiende la

diversidad de las actitudes y posicionamientosde las distintas clases socialesante el

nacionalismo,que a su vez, postula, varían segúnépocas y lugares;aquí se encuentra

asimismo V.Kiernan (1976:112) quien señalaque, si bien la nación es una abstracción

aceptableen todas las clasesdentro de un Estado, lo que existen son diferencias de

significadoparacadaunade ellas.

Somosconscientesde la imposibilidad de elaboraruna Teoríageneralacercade las

relacionesentre clases sociales y nacionalismo o de tratar de explicarlo en términos

exclusivamentede interesesde clasessociales,o de las diferentescombinacionesde intereses,

si bien consideramosque sí conviene hacer explícito si existen o no ciertos tipos de

relacionesentreambasvariables.Hay que teneren cuentaque la forma en que seproducen

estasrelaciones(entreinteresesde clase,clasesy nacionalismo)puedevariar de un contexto

a otro y que estas relacionesno son de tipo causal,es decir que la clase no explica el

nacionalismo,a pesarde que sí puedanencontrarseasociacionesenteambasinstanciasen el

sentidode ayudara clarificar las divergenciasde actitudesy las diferentesmanifestaciones

del fenómeno.

-. no se puede considerar que Smith desarrolle una teoría claramente especificada acerca de
las relaciones entre clase social y nacionalismo, si no que son más bien apuntes y reflexiones
que pueden extraerse de su prolífica obra.
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Estaforma de concebirlos apoyosnacionalistasy la identificaciónnacional, no entra

en conflicto con el hechode que en los orígenesdel nacionalismo(es decir, en el momento

de formaciónde las ideologíasnacionalistas,y, por ende,de las naciones)seaun grupo en

concretoel encargadodeelaborarun discursonacionalqueconstruya,dé forma, continuidad

y homogeneidadal territorio nacionaly a la comunidadque se lo atribuye.

IV. 2.2.1.e. La importanciade la ‘intelligentsia’

La importanciade la ‘intelligentsia’ o los intelectualescomogruposocialfundamental

en los orígenesdel nacionalismoes un temaque parecebastanteobvio (este grupo, es el

encargadode elaborar la mayor partede las ideologías)21,si bien, en el casodel discurso

nacionalistala conexiónparecemás automáticatodavía dado que éste discursose refiere

eminentementea culturas(y su relacióncon la política), y es estegrupo de intelectualesel

que presentaun importantepapelantelos recursosy atributosculturalesy el máscapacitado

parasu “manipulación”. En estalínease decantaWebercuandoseñala,

es natural que si los que disponende poderdentrode unacomunidadpolítica
exaltan la idea del Estado, los que se encuentran en el seno de una
‘comunidad de cultura’, es decir, un grupo de hombrescon capacidadpara
realizarobras consideradascomo ‘bienes culturales’, usurpen la dirección.
Nos referimoscon ello a los ‘intelectuales’ que, como anteshemosindicado,
están específicamentepredestinados a propagar la idea ‘nacional’”
(Weber,1944:682)

Será,así pues,fundamentalparaestegrupo la ‘construccióncultural’ de la naciónque

seincorporaráa susconstruccionespolíticasy económicas,aportandofundamentalmentelas

propuestas culturales, éticas y estéticas sobre las que asentar dicha construcción

(López,1994: 24).

El hecho de que sean los intelectualesel grupo que elaborael primer discurso(es

decir el grupo fundamental en los orígenesdel nacionalismo)es un hecho en el cual

2; Hay que recordar la importancia fundamental de los intelectuales orgánicos en la obra de

Qramsci (1967> . qe

qe
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confluyenla mayorpartede los teóricos del nacionalismo

Destaca,especialmente,el protagonismoatribuidoa estegrupo de intelectualesen

cuanto a su papel de correatransmisoradel nacionalismode Occidentehacia el Tercer

Mundo23 (Minogue,1976;Kiernan,1976; Nairn,1977; Kedourie,1985;etc)24. Que dicha

primeraelaboraciónideológicade estegruposocial25respondaa un intento de incrementar

su influencia, o de mejorarsuposicióno susrecursos,o a unacrisis de identidad,bien aun

procesode desplazamientoeconómicoo de status,etc son cuestionesen torno a las cuales

sí aparecenmayoresdivergencias.

Seráimportantedescubriren cadacontextocual es la situaciónen concreto-suclase

social- en que se encuentranlos individuos pertenecientesa estascategoríasy los intereses

que defiendey hacia qué otros grupossocialesseorienta (clasespopulares,alta burguesía,

etc), o con cuál busca alianzas, para comprenderqué tipo de discurso será el que se

elaborará,quétipo de elementosseránlos que serescateno ‘construyan’,qué mitos, héroes,

episodios históricos, territorios y elementos‘objetivos’ se entrasacaránpara construir el

discursosobre esta ‘comunidad imaginada’nacional.

En nuestroanálisis seráinteresanteanalizar si estoselementosle hacenaproximarse

a una concepción ‘étnica’, o bien ‘territorial’ o ‘cívica’ según venimos analizando el

fenómeno. Este primer discurso inevitablementemarcarálos posterioresdesarroHosdel

movimiento y los discursossubsiguientes,a pesar de lo cual, no se puede asumir la

coincidenciade discursosen momentosposterioresya que como señalaBreuilly (1990:20)

“la doctrinanacionalistaseve alteradade un modo típico y fundamentalduranteel propio

procesode adquisiciónde importanciapolítica

No podemosolvidar la importancia de los grupos socialesque subyacenbajo la

ver por ejemplo, Smíth1976.1981,1956 y 1990; Seton-Watson1977; Connor, 1984;
Kedourie1985; Hroch1985: Gsllner1987; Hutchinson1987; Breuílly.1990; Nees1991; Honghe1992;
etc- También en nuestro contexto Pscalde,1982; Pdercadé,1982; de plas,1954 y 1994; Berraflz1392;
Giner, 1994; López,1994, etc.

papel fundamental de las élites educadas en la difusión de la ideología en el Tercer viundo
desarrollado especialmente por Kauteky (ver su desarrollo de la Teoría del grupo de interés
ampliamente analizada en la obra de Smith (1976) -

una consecuencia imprevista de la política educativa de las metrópolis sobre sus colonias
fue la de fomentar el nacionalismo y ‘producir’ nuevas élites educadas que conquistaron la
jefatura de las poblaciones, en gran medida ya opuestas a ].a ocupación y jurisdicción europeas-
Así, estas nuevas ¿lites tradujeron lo que había sido resistencia grupal y tribal a los europeas
en resistencia nacionalista <CarnoylsY7)

-. quizá sería más preciso hablar de individuos aislados.
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formulación del ‘discurso-origen’ de los movimientosque se tratan de abordaren nuestra

investigación,ya que éstecondicionaráen buenamedidalos desarrollosposteriores.Como

estees un temade enormecomplejidad,y sujeto a múltiples interpretaciones,no seráaquí

desarrolladoen su amplitud. Se incluye, no obstanteen el ANEXO n05 un breve apunte

acercade cómo han sido percibidasestasconexionesentreclases socialesy los discursos-

origen de los movimientosnacionalistasen los casosdel PaísVasco y Cataluña,por parte

de algunosteóricos e historiadoresque han reflexionadosobreestefenómeno.

IV.2.2. 1 .f. La importanciade la clasesocial en la actualidad

Pasaremosa centrarnosen cómo se ha analizadolas relacionesentrela variableclase

social y la identidad nacional y el nacionalismoen el momentoactual en los contextosde

nuestroanálisis.Volvemosa traera colaciónla falta de sistematicidaden estetipo de análisis

que se encuentrandispersosy carentesde toda continuidad empírica y de claridad en la

formulaciónde los objetosa investigar,lo cual dificulta una acumulaciónde resultadosque

puedanser expuestossistemáticamenteen esteapartado.

Otro problemaañadidoes el diferente tratamientodado a la variable clasesocial,

muchasvecesoperacionalizadacomo ‘clasesocial subjetiva’ del entrevistado,otrasen forma

de ‘status ocupacional’o simplemente‘status’.

Las hipótesisque sepuedenderivar de los estudiosanalizadosseríanbásicamentelas

siguientes:

-El nacionalismoy la identidadnacional, en los dos contextosde análisis, son fenómenos

interclasistas26.Es decir, las relacionesquepuedenencontrarseentrenacionalismoy clase

social son escasas por no decir, prácticamente inexistentes (Gunther, Sani y

Shabad,1986:376;Gurrutxaga,1992)También Gurrutxagay col (1990). encuentran un

resultadosimilar tomandocomo variable dependienteel voto por partidospolíticos27. El

ésta es una premisa de partida de muchas investigaciones, con lo que muchas veces, la
variable clase social es excluida directamente de loe análisis-

voto intercíasista si se exceptúa el voto al PSOE cuyos soportes, señalan, pertenecen

mayoritariamente a grupos de status bajo.
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voto nacionalistaen esteestudio,aparecemuy compactodiferenciándosemínimamenteen

razónde status.

-El nacionalismoy la identidadnacional adquierenmayor importanciaen la clasesmedias

y en las clasesmedias-altasen amboscontextos. En esta línea Gunther, Sani y Shabad

señalanque en las diferentesautonomíasespañolas“los estratosocupacionalesde nivel alto

y medio alto, destacabanen cierta manera,a causade su mayor apoyo a un grado de

autogobiernoque fuera másallá de una autonomíalimitada. Por otra parte, los trabajadores

no cualificadosdel PaísVasco y Cataluñay tambiénlos agricultores,mostrabanun apoyo

másdébil a la autonomía” (Ibídem:376).Paraestosautores,aunqueel deseode autonomía

regionalhabíadejadode seruna opción limitadaal ámbitode las capasmedias,estosgrupos

ocupacionalestendían a manteneractitudes más extremascon respectoal autogobierno”

(Ibídem:378VtTambiénen relación al voto a diferentespartidos políticos, señalanestos

autoresuna mínima incidenciadel voto a partidosregionalistasen el casoe los trabajadores

cualificados, y máximo entreartesanosy pequeñosempresarios-especialmenteentre los

nativos-(Ibídem:416). También,del Campo,Navarroy Tezanos(1975 y 1977) analizanesta

problemáticallegandoa la conclusiónde que son principalmenteempresarios,y categorías

superioresy mediaslas que presentanmayorgrado de identificaciónregional. En relación

a las diferenciasen el gradode identificación ‘espacial’ Ade Miguel (1992) señalaque en

1991 las clasesmediasy altaseligen, en mayor medida, la identificacióncon la Comunidad

Autónoma,así comocon Europay Occidente.Elzo Maiz (1989:389)en un estudiosobrela

juventud vascaencuentrauna relación lineal entre clase social y grado de nacionalismo

incrementándoseel grado del mismo según se va ascendiendoen la escalade clases

sociales29. Linz (1986) para el contexto vasco no encuentratampocorelacionesde gran

peso, si bien constataque las clasesaltasson algo más‘vasquistas’ (medidocon la variable

independienteen forma de ‘clase subjetiva’); no encuentrapautasclarasde asociaciónni con

‘independentismo’, ni con ‘grado de autonomismo’. También Llera (1985), señala la

Esta relación, señalan estos autores, se mantiene al controlar por la variable
inmigración’ (es decir si el entrevistado es autóctono o procedente de otras Comunidades

Autónomas) -

a pesar de esta relación la clase social no aparece en este estudio como variable
suficientemente discriminante en un análisis multivariante (Piso Maíz, 1989;339)
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existenciade algúntipo de asociaciónentrela clasesocial y el voto político, en el casodel

contextovasco(importanciadel PSOEen el estratoobrero;de la abstenciónen la aristocracia

obreray en los inactivos;del PNV y UCD en las clasesmediasy en la pequeñaburguesía).

-Las clasesformadaspor trabajadores(cualificadosy sin cualificar) y por agricultores

tienen un carácter más localista. En este punto de vista coinciden autores como del

Campo,Navarroy Tezanos(1975 y 1977) y de Miguel (1992)

-Existe una relación entreclasesocial y nacionalismoe identidad nacional en el caso de

Cataluña -especialmentede Barcelona- (en el sentidode una mayor importancia de las

aspiracionesnacionalistasen clasesmediasy altas). Sin embargo,no existeningunarelación

entreestasvariablesen el casodel PaísVasco (GarcíaFerrando,1980:472yss).

-Se encuentran,tambiénalgunosintentosde analizarlas diferenciasde los posicionamientos

de diversasclasesy fraccionesde claseanteel nacionalismoy la identidadnacional,peroson

análisisbásicamenteespeculativoscarentesde basesempíricasque los apoyen.En estalínea

encontramosel análisisque Castellanosi Lloren~ haceen relación al estudiode los PaTios

Catalansen el que especificalas diversasposicionesante el hechonacionalde las distintas

clasessociales y fraccionesde clase-alta burguesía,burguesíamedia, pequeñaburguesía,

claseobrera,grandespropietariosrurales,y pequeñospropietariosy arrendatariosdel campo-
30 Tambiénencontramosel desarrollode Beltza (1976) parael casodel PaísVasco, en el

que tambiéndistingueentrediversasfraccionesde clase-fraccionespequeño-burguesas,gran

capital,burguesíanacional,burguesesindependientesmodernos,claseobreray campesinado-
31

Seríainteresanteanalizarsi estosresultadosobedecena la metodologíade abordaje

de la problemática(en la que fundamentalmenteseinterrogaporposicionamientosantea un

30 para el lector interesado en la exposición de estas diferencias ver Castellanos y Lloreny

(1979:21 y se)

para quien esté interesado en el desarrollo de este argumento remito a Beltza (1976:21-

115)
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discursonacionalistaenfrentadoa uno españolista)en la que no seentresacalas diferencias

existentesen el senodecadauno de los diversosposicionamientosante la cuestiónnacional

(este problema se evita, en parte, con la preguntaacercadel voto político, ya que los

partidos,sí vendrána representardiferentesposiciones‘discursivas’ antela problemática,si

bien, el voto no se restringea recogerinformaciónsobre la cuestiónnacional, sino que la

funde con la cuestión social, ademásde constituir un tipo de comportamientomás

estrechamenteligado a las diversas coyunturaspolítico-económicas).Todo este tipo de

relacionesson las que sepretenderándesentrañaren estapartede la investigación.

IV.2.2.2. El nivel educativo

Otra de las variablesque más frecuentementeha sido analizadaen relación al tema

del nacionalismoy las identidadesnacionalesesel nivel educativo.Ya seha comentado,en

momentos anteriores, la incidencia fundamentalque la mayor partede los autores han

señaladodel grupomás instruido de la población, intelectualesy profesionales,en relación

al origen y la difusión de los primerosdiscursosnacionalistas(y muy especialmenteen la

formulaciónde los mismosen muchospaísesdel Tercer Mundo), así como la importancia

del sistema educativo en la difusión, asentamientoy reproducciónde la idea nacional

(centrado éste último argumentoen mayor medida, en el nacionalismo estatal y sus

conexionescon el sistemaeducativopúblico). En relaciónal apoyodel nacionalismoen el

momentoactual, y en los contextosde la EuropaOccidental,la mayorpartede los estudiosos

coinciden en señalar que en términos generalesviene a ser el grupo de población con

mayoresnivelesde estudio los más proclivesa la defensade estetipo de posicionamientos

y aquellos donde la identidad nacional adquiere una mayor relevancia (Esman,1977;

Brand¿1978: Ragin,1978; Racoking,1979;Putman,Leonardi& Nanetti$1985). En estalínea

encontramosen nuestroscontextosa Llera,1985; Gunther,Saniy Shabad,1986;Linz,1986;

Elzo Maiz.1989: Gurrutxagaet al, 1990; etc. Sólo algunospocosestudiosarrojanresultados

que contradicenéstos,en el sentidode observarun menornacionalismoen los másaltamente

educados(por ejemplo, Studlar& Mc Allister, 1988 y Connor,1987).
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IV.2.2.3. La edad

Otra de las variables estructurales más frecuentementeanalizadas en estas

investigacioneses la edad,apareciendoel grupo juvenil comoel soportenacionalistapor

excelencia.Destacandiferentesinvestigacionesen estalíneacomolas de Kendrick (1983:40

y 257) y l-Ianby (1980:99)en el casoescocés,Studlary Mc Allister (1988:53) en el galés;

Esman (1977), Hroch (1985), Connor (1987 y 1989>, en el estudio de sociedades

occidentales,en general. En nuestroscontextosencontramosa Gunther, Sani y Shabad

(1986) que postulanunarelacióndébil entreestasdos variables;Gurrutxaga(1992b) que se

centraen diferenciarla importanciadel nacionalismode izquierdasentre los menoresde 35

años, y el de derechasentrelos mayoresde 50, parael casovasco(ver tambiénGurrutxaga

y col, 1990y Gurrutxgay Unceta,1995) En la mismalíneaencontramosa Garmendiay Parra

Luna (1983); Linz (1986).

En el estudiode GarcíaFerrando(1980:487)aparececomouna variable importante

en el casode la Cataluñarural (el grupo de 15 a 24 añosen estecontextoaparecencomolos

másindependentistas).También,del Campoy col. (1975:138)encuentraque la variableedad

es fundamentala la hora de explicar variabilidaden las formasde gobiernodeseadasy en

la identificación regional(los másjóvenesse muestranmásidentificadoscon su región y es

el grupo que presentamayor apoyoa posturasfederalistase independentistas, en relación

a otrosgrupos).TambiénLlera (1985), parael contextovasco,encuentraclarasasociaciones

entrela edady el voto político en el contextovasco(PSOEy PNV electoradode mayoredad

y EE. y HB en el electoradomásjoven). La relevanciade las diferenciasde edaden el seno

del conglomeradoque frecuentementese denominajóvenesante el tema de la identidad

nacional y el nacionalismoha sido considerado,por ejemplo, por Elzo Maiz (1989) que

encuentraque en el PaísVascoson más nacionalistaslos jóvenesde 21 a 24 añosque los de

15 a 17 años.

IV.2.2.4. La provincia

Para muchos autores, los diversos posicionamientosy actitudes ante la cuestión

nacional, así comoel repartodel voto político serían inexplicablessi no se tiene en cuenta
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las divergenciasprovinciales.

En los estudiossobre el contexto vasco, se encuentrandiferencias entre las tres

provincias, que vendrían a reflejar la historia, las diferencias lingoísticas,los flujos

migratorios,las distintasestructurasproductivasy socialesy el diferenteavancedel proceso

industrializador. Guipuzcoa aparece como la provincia con mayor proporción de

posicionamientosnacionalistas,seguidade Vizcaya y, por último, de Alava32. En el caso

catalánseencuentraevidenciaempíricaacercade lasdiferenciasentreBarcelona(conmenor

presencianacionalista)y el restode la ComunidadAutónoma(másnetamentenacionalistas),

que pondránde relieve, también, la incidenciadiferencialde los procesosmigratorios, las

disímiles estructurassectoriales y sociales y la diversa extensión e implantación del

catalán33. También Mercadé (1989 y 1994) encuentra importantes diferencias en la

ComunidadAutónomacatalana,si bien los resultadosde su investigacióndesembocanen la

consideraciónde Barcelonay de Tarragonaconjuntamente(comozonasmásindustriales,con

una mayor concentraciónde inmigrantes)caracterizadaspor una mayor dispersiónde las

opcionesde identificación nacional y por una mayor compatibilidad de identidades,y de

Lériday Geronapor otra (zonasde caráctermásagrariode mayor identificaciónnacionalista

y mayor gradode exclusivismocatalán).

Varios han sido los intentos de aportar una explicación a estas diferencias

provinciales,así por ejemplo, para el caso del contextovascoClark (1986:75) señalala

existenciade importantesdiferenciasentre las zonas marítimamenteorientadas(Vizcaya y

Guipuzcoa)y los llanos del Sur (Alava y Navarra),másorientadoshaciael restode España.

Así, hablaráde zonasdivididaspor la Cordillera que han escindidohistóricamenteal País

Vasco en dos subregiones,una étnicamentemásvascay desentendidade Españay otra más

orientadahaciaEspaña,que marcandiferentesposicioneshaciael tema de la nacionalidad.

En el estudiode della Portay Mattina (1986:129y ss)se ponede relievecómoestadiferente

incidencia del nacionalismo vasco en las tres provincias, respondeen buena medida a

diferencias en la estructurade clases de los tres contextos. Destacaen Guipúzcoauna

ver los trabajos de García Ferrando (1920:362); Gobierno Vasco (1983); Llera Ramo
)198w1987a, 1957h) - Lioz (1986), GuntherSani y Shahad (1986), Gurrutxaga (1990) y Gurrutraga

y col §1990.1 -

ver los trabajos de García Ferrando (1980), Atlas electoral de Cataluña (1980); Bravo y
Ortiz (1984)
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estructurasocial muy fragmentadaconmuchosartesanosy trabajadoresde fábricaspequeñas,

que son, simultáneamente,trabajadoresindustrialesy campesinosy que se desplazan

diariamenteentrelas áreasurbanasy el campo.Así, en Guipúzcoaseconstatala importancia

de un sector industrial compuestopor pequeñasy medianasempresasquesediseminarona

lo largo de la región ofreciendo oportunidadesde trabajo a los grupos recientemente

urbanizados(lo cual conlíevó la ausenciade una estructurade clases con límites bien

definidos)que contribuyó, finalmente,a la formaciónde una identificaciónpolítica centrada

en una baseétnica. Sin embargo,en Vizcaya la forma de producirsela industrializaciónfue

muy diferente, con gran concentraciónde empresasy las grandesnecesidadesde mano de

obra que trajo consigo importantescontingentesde población inmigrada.En estosgrandes

núcleosde población trabajadorala identificación en términosde clasesocial, más que en

claveétnica,adquirióunarelevanciafundamental.Así es analizadotambiénpor Pérez-Agote

(1986) y Elorza(1978) queponende relieve la importanciadel sector industrial de capital

autóctono de pequeñotamañoen Guipuzcoa,que implicó una menor concentraciónde la

mano de obra y una mayor articulación de las relacionesentre el capital y el trabajo,

acompañadasde un menor enfrentamiento (Castelís, cfr. Gurrutxaga,1990:61).En

consecuencia,en estecontexto, la identidadnacionalno seencuentraamenazadapor otro tipo

de identidadescompitiendo (como la de clase o la sindical) y no adoptauna posición

defensivacomosilo haceen el casodel nacionalismovizcaíno. Por otra partehay que tener

en cuentael tradicional menor apoyoen Alava de los posicionamientosnacionalistas.Fue

estaprovincia la última en la quepenetróel capitalismoy la industrialización(importantesi

tenemosen cuenta, comoseñalaElorza,-1978-que el nacionalismoavanzóal mismo ritmo

que lo hizo el procesoindustrializador).Beltza (1977:130)señalacomo factor importanteen

este procesola importancia del sector agrícola y tradicional de la población hastabien

entradoel siglo y la escasaimportanciade la burguesíaindustrial y de la pequeñaburguesía

que constituyenlos principalesapoyosdel nacionalismo34.Tamién López-Arangurenseñala

la fundamental incidencia en amboscontextos del análisis -País Vasco y Cataluña-del

diferente grado de conocimientod ela lengua autonómicay de los distintos niveles de

desarrollo económicoy social de las provincias a la hor a de comprenderla desigual

parai lustrarlo, señala la importancia del carlismo en esta provincia frente a la escasa
incidencia del nacionalismo.
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distribuciónde la concienciaregional o nacionalen las mismas(tópez-Aranguren,1983:179)

IV. 2.2.5. Operacionalización

Estasvariablesestructuralesconsideradasde algunamaneraen la literaturahan sido
35

recogidasen nuestroanálisis de la manerasiguiente

-CLASE SOCIAL, variable construidaa partir, exclusivamente,del item que recoge la

ocupacióndel entrevistadoque ha sido planteada en los cuestionariosCIRES (en la parte

comúna los mismos).A partir de 25 gruposocupacionalesnuestravariableha sido formada

reagrupandolos mismos en ocho categorías(basándonosen la terminologíade la versión

reducidade la tipología de clasesde Goldthorpe(1980)36. Las categoríasson:

1-Directivosaltos y profesionalesaltos

2-Profesionalesbajosy técnicos

3-Rutina (no manual)servicios

4-Autónomo,empresariocon asalariados

5-Autónomo,empresariosin asalariados

6-Autónomoagrícola

7-Manual cualificado

8-Manual sin cualificar

En el casode amasde casay estudiantesseatribuyela clasesocial del marido o del padre.

En el casode los jubilados,su última ocupación.

Todas las variables aquí tenidas en cuenta se han extraído de la parte común a las
muestras mensuales de loe cuestionarios GIRES, tratando los datos de manera agregada (de Octubre
de 1990 a junio de 1993) -

Este autor toma como criterios fundamentales para su clasificación, la ocupación (como
variable base) agrupada de forma que cada combinación de ocupaciones contenga un grupo de ellas
que sean comparahíes en términos de “situación de mercado” (volumen de ingresos, posibilidad de
carrera profesional, seguridad-.) y de “status de empleo” (en términos de posición en la
erarquia de autoridad y de control ~Goldthorpe,l9S0-•) - Además, considera el status de empleo

(agrupándolo en dos oategorias;cuenta propia y cuenta ajena) y el número de empleados de la
empresa (más de 25 y menos de 25) . Para los datos de la encuesta CIRES se ha utilizado una
aproximación a esta variable a partir de un numero reducido de categorías, de las cuales
conocemos además si es trabajo por cuenta propia o ajena y s,i tiene o no empleados a su cargo.
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-SECTORECONOMICOque esunavariableformadapor agrupaciónde las ocupacionesy

cuyos valores son 1-Sector público, 2-Sector primario, 3-Sector secundario, 4-Sector

terciario. —.

-ACTIVIDAD, variable no analizadaen la literaturasobre el tema, pero que se considera

puedetener importante significatividad. Se ha obtenido también a partir del item de la

ocupaciónen el cual se incluían como categoríasaparte, los inactivos, en sus diferentes

versiones.Los valores que se ha hecho adoptara esta variable son: 1-ama de casa, 2-

estudiante,3-Jubilado!pensionista!rentista,4-paradoy 5-ocupado.

-EDUCACION, variable operacionalizadaa partir de un item en el cual se pregunta

directamentepor el nivel de estudiosalcanzadoofreciendola posibilidadde nueve niveles.

Aquí estosse han agrupadoen tres, que son: 1-Sin estudiosy EGB, 2-Estudiosmedios y 3-
st

Estudiossuperiores.

-EDAD, variablecontinuaque seha agrupadoen cuatrocategorías:1. 18-30 años,2. 31-45

años, 3. 46-65 añosy 4. másde 65 años.
-t

-PROVINCIA, dondesehan consideradodirectamentelas cuatroprovinciasde Cataluñay

las tres de la ComunidadAutónomaVasca.
~0

IV.2.3. VARIABLES IDEOLOGICAS

En este apartadoconsideraremoslas variables ‘actitudinales’ relacionadascon el

posicionamientoideológico, que, si bien, no hacen referenciaa los ‘recursos políticos’

estrictamente(analizablesdesdeel punto de vista del poder político y el juego de la

competenciapolítica>, sí lo hacen en relación a la autoubicacióndel sujeto entrevistado

ideológicamente,posibilitandoel análisisde estasconexiones.
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lV.2.3.1. Escala izquierda-derecha

En términos generales, no se han encontrado asociacionesde gran relevancia entre

esta variable y las diferentes medidas de identidad nacional, especialmentecomo

consecuenciade cuantificarestavariableen términosde un único indicadorde nacionalismo

lo cual no permite diferenciar ‘tipos’ (puedenencontrarsesimultáneamentenacionalismos

de derechasy nacionalismosde izquierdas).No obstantealgunasde las pautasencontradas

apuntanhacia un mayor izquierdismoen las posturasnacionalistasy en especialde las

independentistas(del Campo,1977:267;Garmendíay Parra Luna,1983; Gunther Saní y

Shabad, 1986:380; Linz,1986; Elzo Maiz (1989), etc. Este último autor encuentraesta

variablecomouna de las más relevantesen el análisisdel nacionalismojuvenil vasco.

IV.2.3.2. Nivel de religiosidad

Otra de las variablesque figura en la literaturaque analizalas basassocialesde las

identidadesnacionalesy los nacionalismos,esel nivel de religiosidad.Aunque estavariable

es incluida en los análisis muy marginalmente,los resultadosobtenidos apuntan en la

direcciónde unamásfuerte manifestaciónde posturasnacionalistascuantomayor esel grado

de secularizaciónde los entrevistados(Linz,1986; Elzo Maiz,1989: Gurrutxagay col,1990;

etc.). Gunther, Sani y Shabad(1986:378)encontraron,tanto en Cataluñacomoen el País

Vasco, que la tendenciaapreferir unaautonomíaampliao la independenciaera mayorentre

los católicos no practicantesque entre los entrevistadosque se declarabanreligiosos

practicantes.La religión se muestracomouna variableimportanteparadiferenciarentrelo

que algunosautores han denominadonacionalismo ‘de derechas’ y nacionalismo ‘de

izquierda’ (Gurrutxagay col,1990).

IV.2.3.3. Operacionalización

En nuestrainvestigaciónhemosincluido las dos variablesanteriormentecomentadas,
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extraídas,asimismo,de las investigacionesCIRES. Estasson:

-IDEOLOGíA, variableextraídaa partir de la clásicaescalade ideologíapolítica ordenada

en 10 valoresque oscilan entrela extremaizquierday la extremaderecha.Los valoreshan

sido reagrupadosen cinco cuyasetiquetasson: 1-extremaizquierda,2 -izquierda,3-centro,

4-derechay 5-extremaderecha.

-RELIGIOSIDAD, variable que se ha configurado a partir de un item que interroga

directamentepor el grado de práctica de la misma. Los valoresse han agrupadoen tres

categorías: 1-no practicanteo poco practicante.2-ni practicante/nino practicantey 3-

practicante.
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IV.3. DISTRIBUCION DE LAS FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES

CONSIDERADAS COMO VARIABLES INDEPENDIENTES

Se presentana continuaciónlos porcentajesde las diferentesvariablesindependientes

que se van a consideraren el estudio,parapodertenerun cuadrode la distribución de las

característicasde los grupossocialesrelevantesen el análisis. El tamañode la muestraes de

4.374 casosparaCataluñay de 1899 parael PaísVasco, que comoya se ha señaladoson

el resultadode la agregaciónde los datos de las diferentesencuestasrealizadaspor CIRES

mensualmentedesde Octubre dc 1990 a Junio de 1993. En el caso de las variables

“Antecedentes’ y “lengua”, la muestrase reducea 536 casosen Cataluñay 525 casosen el

PaísVasco,puessonvariablessólopresentesen la investigaciónde CIRES-JUNIOde 1991

sobreCultura Política.

La distribuciónobtenidaes la siguiente:

TABLA 1; DISTRIBUCIóN DE LOS

VARIABLE

ANTECEDENTES
-padres autóctonos
-un padre/madre autóct
-autóctono padres inmig
- inmigrante

PORCENTAJES

CATALINA

DE LAS VARIABLES INDEPEN33I ENTES

PAíS VASCO

34.3
10.7
23.0
32.0

37.2
13.2
22.8
26.8

LENGUA
sí habla
no habla

73.3
26.7

386
61.4

CLASE SOCIAL
directivos altos y profes
profesionales bajostécol
-rutina servicios
-autónomo empres con asal
-autónomo sin asalariados
autónomos agrarios
manual cualificado
manual sin cualificar

ACTIVIDAfl
ama de casa
eesudiante

.oubiladn/pensinníejrenti

.parado
ocupado

6.5
10.4
35.1

1.2
11.3

2.4
22.5
10<3

8.7
10.7
35.2

1.5
11.2

0.8
22.9

9.0

22.7
7<

18<3
5-1

46.5

26.2
10.0

17<
6<3

39-0

EDAn
<8-30 años
-31-45 años
.46-65 años
-más de 65 años

28.1
25.7
31.3
14.8

30.3
25.3
30.6
13.0
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TABLA 1: (CONTINUACION)

VARIABLE CATALUA PAIS VASCO

NIVEL EDUCATIVO
sin estudios o EGE 58.3
estudios medios 29.4
estudios superiores 12<3

54.0
21.9
14.2

PROVINCIA
Barcelona 75.9
Tarragona 8.5
Lérida 6.8
Gerona 8.8

-Alava 12.5
.Guipuzcoa 29.9
-Vizcaya 57.6

IDEOLOGíA
.extrsma izq-aierda 2.0
izquierda 62.2
centro 17.9

-derecha 17.0
extrema derecha 0.9

4.0
62.0
217
12.1

0.2

RELIGIOSIDAD

no practicante/poco prac. 64.6

ni pract-ni no practicantA6.6

practicante 28.8

47.2
21.1
22<7

Puente: CIRES Oct-1990 a Junio 1992.
(N Catalu~\a=4A74; N País Vascn=1899

Elaboración propia
excepto para ver. Antecedentes y Lengua>

No voy a comentardetalladamenteestas distribucionesya que este no constituye

nuestroobjeto de investigación. Señalaré,no obstante,de manerasomeraalguna de las

diferenciasmás relevantes.

En relacióna la lenguaseconstatala diferentesituaciónque se ha venidoreflejando

a lo largo del análisis.Los porcentajessedistribuyenprácticamentede una forma especular

en amboscontextos,encontrándonosconcasi un 73% de habitantesde Cataluñaquedeclaran

hablarcatalánfrente a un escaso37% de habitantesen el casovascoque se encuentranen

la misma situación(la preguntahacereferenciaal hechode si el entrevistadohabla o no la

lenguade su Comunidadsin más matizaciones)37.De estaforma se pone de manifiestola,

ya tan comentadasituación, de recesióndel euskerafrente a la importantehegemoníadel

catalán. No obstanteestosdatos parecensugerirque el euskerava ganandoposiciones.

Respectoa la cuantíade los imnigrantesencontramosque ésta,adquierealgo más

relevanciaen Cataluñaqueen el PaísVasco.En estesegundocontextolos nacidosen el País

Vascode padrestambiénvascosconstituyenun 37.2% de la población,mientrasen Cataluña

En un estudio realizado en 1975 según Euskaltzaindia (1979:68) se encuentra un 24<3% de
vascoparlantes y según el padrón municipal de habitantes de 1981 (cfr. Tejerina1992:145) - un
21,53% de los habitantes del País Vasco serían euskaldunee y un 1445% son cuasi-euskaldunes.
Según la encuesta realizada por Garmendia y col- (1982). el número de personas que respondieron
que sí entendían sushera fue del 29% y aquellos que respondieron ‘sí. pero con dificultad’ fue
de un 12%. Para sí caso catalán tenemos que según datos del censo lingúistico de 1986 y el Padrón
lingúletico de Habitantes de 1986 (Nercadé, 1990 y 1994). un 90% de la población residente
entiende catalán un 54% lo sabe hablar, un 60% lo sabe también leer y un 31% es capaz de
escribirlo -
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este mismo grupo (catalanesde padrescatalanes)constituyenel 343%. También son más

los catalanesque tienenalgunode los padreso ambosnacidosfuerade Cataluña.Respecto

a las distribucionesde clasesresultó significativa la similar distribución de la población en

las diversasclasesque seconsideran,exceptuandola categoríade autónomosagrarios,más

numerosen Cataluñay los directivos altos y profesionalesaltos con un porcentajealgo

superioren el casovasco.Las distribucionesde la clasesocial subjetivason tambiénbastante

similares (con un porcentajealgo superior de autoposicionamientoen la categoría“clase

mediabaja” en el casocatalán.Son similaresen amboscontextoslas distribucionesde sexo

y edad.En lo que serefierea la actividadencontramosmayoresporcentajesde amasde casa,

paradosy estudiantes en el caso vasco. Hay también, un porcentajealgo superiorde la

categoríade nivel de estudiossuperioresen el País Vasco. En relación a las variables

ideológicasencontramosunamayorimportanciade los posicionamientosdeextremaizquierda

y de centroen el PaísVascoque en Cataluñay mayoresporcentajesde posicionamientosde

derechasen estesegundocontextoy de religiosidaden el primero.
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IV.4. TIPOS DE RELACIONES CON LA IDENTIDAD NACIONAL

Se ha realizadoun brevecomentarioacercade las variablesque vamosa utilizar en

el análisiscomovariablesindependientesde los fenómenosque nos ocupan.Por otra parte,

la operacionalizacióndel fenómenoque queremosanalizar-problemática,comoya se vio en

la PARTE III-, puederealizarsede dos formas:

-Podemosconsiderarque nuestroobjetode estudiopuedesermedidomedianteun herr que

consideramosun buen indicador del mismo. En estecasoconsideraremosúnicamentelos

diversos posicionamientosante una etiqueta (o significante) -‘identidad nacional’ y

‘nacionalismo’- sin atenderal contenidode dicha etiqueta(que como ya se ha mostradoes

polimorfo y ambiguo.

-Tambiénpuedeserconsideradoel fenómenoamedir comoun objetomultidimensionalque

debemedirsedesdeel punto de vistade las relacionesde una seriede items interconectados

entre si, y en función de las posicionesde orden que se pueden establecerentre las

frecuenciasde las respuestasa cadacategoríade los items propuestos.

En el primerode los casos,en nuestrainvestigación,hay que buscarun indicador

precisode la identidadnacional,cosahartodifícil y que ha tratadode llevarsea cabode muy

diferentesformas en los estudiosdiversos que han intentadoabordarla problemática.La

maneramás usualde hacerloen la literaturaha sido a travésdel uso de la variableque en

la parte111 de estainvestigaciónllamamos “compatibilidad de identidades” y en la cual se

interrogabaa los entrevistadosacercade si se sentían ‘sólo vascos/catalanes mas

vascos/catalanesque españoles”,“tan vascos/catalanescomoespañoles”,“másespañolesque

vascos/catalanes”y por último “ sólo españoles”.Este item, ademásde constituir una

aproximaciónmáso menoscerteraal ‘aspectocultural’, casi exclusivamente,de la identidad

nacional (con menospreciodel aspectomás centradoen lo político)38, es un item que

presentaunosresultadosenormementeinestables,como se vio en el análisisde la evolución

> Elementos ambos (culturales y políticos) que han de ser tenidos necesariamente en cuenta
en el análisis de todo lo relacionado con ‘lo nacional’ como ya fue analizado en la parte teórica
dc ceta investigación. Es decir, con esta pregunta estaríamos centrándonos básicamente en el
aspecto de identificación cultural que podríamos denominar como “vasquismo” o “catalanismo -
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de este item en la Parte III. Una pregunta que vendría a sintetizar ambos aspectos

configuradoresde la identidadnacional ademásde muchosotros aspectosrelativosal tema

(radicalidad de la manifestación,tipo de proyecto social, estrategias,etc) sería el voto

político (variable que ha sido la más largamente analizada en los estudios sobre

nacionalismo). No obstante, el pragmatismoy los posicionamientosestratégicosque

frecuentementeconlíeva dicho comportamientohace que este item sea tremendamente

sensiblea la coyunturapolítica concretay a la estrategia,tanto en el ámbitoperiféricoal que

se refiera, comoen relacióna los acontecimientospolíticosa nivel del Estadocentral. Es,

asimismo, como pudo comprobarseen su momento, un item que presentauna enorme

inestabilidaden el tiempo y en función del carácterconcretode la consultaa que se haga

referencia (con grandes variaciones en los resultados entre convocatoriasde ámbito

autonómico,general o municipal). En nuestrainvestigacióny con las limitacionesde los

datos con los quecontamos,se ha adoptadola decisión de acometerestapartedel análisis

tomandocomo variablea explicar la que se ha denominado “opción de nacionalidad”

extraídodel ítem que inquiría al entrevistadoa optar (imaginándoseque tuvieraesaopción)

entre tres posibilidadesde nacionalidadque acreditarmedianteel pasaporte39.El concepto

de nacionalidadseencuentramáspróximo aestafusiónde aspectosculturalesy políticosque

se ha mencionado40,ademásde introducir una opción de ‘nacionalidad europea’ que ha

entradoa formar partedel abanicode posibilidadesde elecciónen la actualidad41y, por otra

parte, el ítem presentauna estabilidadmuy superiora otros analizados,en las diferentes

muestras y en los distintos momentos en que fue realizada(Ver la III parte de esta

investigación).

Recordemosla distribuciónde estavariableen sendoscontextos:

II Recuérdese que sí texto de la variable era-Si en su pasaporte Deted tuviera la
posibilidad de elegir usted se declararía ciudadano dc 1 -Su Comunidad Autónoma 2--?spaña y -

Europa” 4’ “Otros”

Ramírez Dorado (1992:26) en su análisis etimológico del concepto ‘nacionalidad’ pone de
relieve la coexistencia en dicho vocablo de una concepción jurídica y política, y de otra, de
carácter psicológico y sociológico.

constituye uno de los ‘círculos concéntricos de lealtad’ o uno de ‘los niveles de

identidad’ como fueron denominados en su momento.
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TABLA 2: NACIONALIDAD DESEADAPARA EL PASAPORTE

CATALUNA PAíS VASCO

.Su Comunidad Aut. 22.4 45.2
España 47<3 36<3

.Europa 10.8 9.1

.Otros y NS/NC 8.5 9.1

N 4374 1899

Puente: CIRES Datos agregados de 1990-1992

Con este item así formulado, podremos discernir entre tres únicos tipos de

posicionamientos“el nacionalistaperiférico”, “el españolista”y “el europeísta”,y a través

de esteindicador indagarlas basessocialesde estastres posiciones.

Por otra parte, ademásde estos análisis llevadosa cabo con un indicador como

variabledependiente,sepuedeacometerla investigaciónde las basessocialesde diferentes

agrupacionesde items queconfiguren ‘clasesde posiciones en funciónde la proximidad

de las respuestas,o comoen otro lugar se ha llamado“re-construcciones”de los “discursos”

a través de combinacionesde trozos del mismo -items de las encuestasanalizadas-.Como

ya se vio en el anterior apartadose cuentacon dos encuestasrealizadaspor el CIS (y ya

comentadasen relacióna susdistribucionesde porcentajes,asícomolas relacionesde items

y suscategorías),unaparael PaísVasco y unapara Cataluña,en las cualesse indagaen

torno a temasde identificaciónnacional en cadauno de los contextos.Estas,por la riqueza

de los itemsde identificaciónnacionaly de los de posiciónsocio-demográfica,nos permitirán

llevar a cabo esteanálisis.Estos análisis,que seránabordadosal final de esta IV Partede

la investigación,seharánde forma paralela(yuxtapuesta),en uno y otro contexto, ya que

las encuestasson específicaspara cada uno de los casos, (cada uno con su especial

problemática,y conelaboracionesdiscursivasdiferentescomoya sevio en su momento).Así

pues, estapartede la investigaciónserámeramentedescriptivade cadauno de los contextos,

sin pretensionesde realizarningún tipo de generalizacióncomparativaentre ambos.

Los items de identidadque sehan incluido en estesegundoanálisisson los que ya se

comentaron en el apartado de “reconstrucciones discursivas” de la parte III de la

investigación.
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IV.5. ASOCIACIONES CON UN “INDICADOR” DE IDENTIDAD

NACIONAL

En esteprimer grupo de asociacionesque estamosconsiderandopodemosobtener

varios tipos de relaciones:

-las existentes entreparesde variables(relacionesbivariadas)

-Las existentes entre varias de las variables propuestassimultáneamente(relaciones

multivariadas).

Analizaremos primero las asociaciones del primer grupo para obtener las

distribucionesde las variables sobre las que luego se basanlos análisis multivariables,

considerandolas distribucionesdefactosin teneren cuentalas mediacionesque ocasionan

dichas distribuciones.Posteriormente,sepasaráa controlartales interrelacionesexistentes

entrelas variablesindependientesque se incluyen en el análisis.

IV.5.1. ASOCIACIONES BINARIÁDAS.FUERZA DE LA ASOCIACION Y PAUTAS

DE RELACIONES

Se pasaráa analizarlas asociacionesexistentesentrecadapar de variables. Paraello

seofrecenunastablas(TABLAS 3 y 4) en la cual figuran unaseriede datosque nos servirán

para cuantificar estas relacionesdirectas. En las tablas se ofrecen varios resultados.En

primer lugar se presentanlos coeficientes de asociaciónde la variable “opción de

nacionalidad”contodasy cadaunade lasvariablesindependientespropuestas.El Coeficiente

que se presentaes el Coeficientede Contingencia.Se hacenecesariala estandarizaciónde

dicho coeficiente a efectosde comparación,dado que el coeficiente de contingenciasin

ajustarvaríaen funcióndel númerode categoríasde las variables.Paraevitarestainfluencia,

dicho coeficientese estandariza42.Se adjunta tambiénla distribución de los porcentajesde

El Coeficiente de contingencia estandarizado es igual al cociente entre el coeficiente
de contingencia normal y el corrector de contingencia valor máximo del coeficiente de
contingencia que puede obtenerse para esa tabla, y que es igual a la raíz cuadrada del cociente
dei mínimo de Lilas o de columnas menos uno, entre el mínimo de filas o columnas>

C mm )k-1) (1-1)
Cnsfícrente ajustado—

O’ mio ((>1)
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los valoresde la variablea explicaren función de cadauna de las variablesindependientes.

Las categoríasde estas variables independienteshan sido agrupadasen función de la

similaridaddesudistribuciónrespectode la variabledependiente;si doscategoríaspresentan

resultadosde distribuciónde la variabledependientemuy similaresentresí con un nivel de

significatividaddel 0.05%, seconviertenen una sola43. Se adjuntaasimismouna columna

en la queapareceel númerode categoríasresultantede estasagregaciones.

TABLA 3: ASOCIACIONES BIVARIADAS; PAíS VASCO~

“NACIONALIDAo ELEGIDA PARA EL PASAPORTE”
SAla ‘¿Asco

cosí 00. cONllI4O’ 5’ DE GRUPOS cATEOoRIAS VALORES DE LA VASISSLE DEPENDIEEXE

VPATAaLES ESTASJDASIZAIIO cON-AtO’’ ESPAIJA EUROPA OTROS-NS TOTAL

VARIABLES CULTURALES

PROcEDENcIA 0-5161

~2Z2OJQES 1:500’)

2 -Inmigrante

-AutOctono-pado-oomadv

-aut¿o.pad 5

2DO 07< 5-0 0>

54’’ 25> 11)3 9> ) 14-352-2 21’’] 13.0 1<01>

‘“5 37> 13> 12.0
00> jj >. ;:

GNSLA 1 1/ -5-; hab]
-No SaLí

1<> ‘>9 0>’
41)> 9-O• ID>

VARIABLES ESTRUCTURALES

cLARO SOCIAL O - ‘¿VIS 2 - circo> i vos

Prof taj tOeis

aaíOrsínaq.’
collas

Manual esa,
manual
Nc tíaba;/N

4’ 0 2 7 2 .1

44 0 4 0 6 4

AcTIVOOAo 5 00 ama -ae O
lUblI/penm/NC
5011 [10lan
pal alo
o”ur.a’lo

-135 4 5 04 a

¿a 0

NIVEL 0-2131
EDUCATIVO

3 000 estud/RoR
estílímedoos
e-S-)DeroO /50

‘ 0 4>0 5>? 0- 0

aSO 27-4 11> 11- ¡ 7
>-O 26 3 - 4

EDAO >2407 3 10 40 an 0 0

4 51<0

mio detauno 42- a 44

PROVINCIA 0<403 2 Alava
000P1z”oa y
V IZ~-7Va

3

34 0 0

VARIABLES IDEOLOGICAS

IOEOL’Oc:A >2317
R00’I 7:01)

3 extrema íO7la 50

le

NTVE: DO’ 5<2-0:
REO 101051 DAD

.) DD’

p aCtIoS
O a a

Fuente CRES bo~’I>’-): ¿-srIo 1393. Lato-o aare~ad-ao elabolaeo5ntú’t ‘)pa”a Valaí’ec’Oente”5’ 7
Ci 00.5. <smb

el procedimiento seguido es el que utiliza el programa “CHAID” de análisis
segmentación. en base a la prueba del chi- cuadrado.

de

los porcentajes totales sufren una pequeña alteracion en relación a los obtenidos en la
Tabla 1, rotonda a la distribución de loo porcentajes de las variables independientes, como
consecuencia de los casos que se pierden )znissíng) en el cruge bivariado.
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TABLA 4: ASOCIACIONES BIVARIADAS; CATALUÑA

-- NACIONALO GAl) ELEGIDA PAPA EL PASAPORTE’
CATALUSA

COES> OE COSTOS>(5’ DE ORUPoSIDA7’EGORIAS ‘¿AtORES 05 LA ‘¿SAIASLE 055550-
507’PJíOASIZAOO COMA11IT. ESP7~A EUROPA OTROS-NC TOTAL

VARIABLES CULTURALES
IR OS5.1 00. lO ): 10

CEOCRAPICA

ADITE <5’ 00. lITES

O ‘7059

- 420)-

0-4105LENtIGO

VARIABLES SsTRUclrtrRAL.RS

1 Dm691 alor 1’
Aít ocr OllO

paoíeí carolas
paSos e 554
autéc psa mm

90 ‘0313
Ro había

IDEOLOGíA 5í1404 4 extoema?qda 44 2 - --

POLíTICA

1 4

0

mop-a 55 -9 tSí act”C-’Jeí¡ ‘(‘9 y e o

CLASE SCCVAG ¡¡VICIO 4
réoo

[¡tía 9ervit’
autOijo
sil Ano agoar;

MarianO cíailE
06] I ‘O CLI
No tlaba7/NC

ACTí~5”-OkS- 5.1991 3 ama ¡dr raso y
o1>3/pena/SC

col LI ‘Sil-, rl’ e
pal aSo
ocupado

lO 5 -si’-. est¡íS/ECS
AT 2 - 5/NC

701 8 30 arlos Y
5, 4 0000
465 anos

10/) a

‘-5’)’-’
11’.í 13900a

VARIABLES OOEOLoGIcAS

10 ‘25

0.0. 9 tos 09111V ac¡ór;

Observandolas tablas quesepresentanse puede, en primer lugar, comprobarla ya

mencionadamayor asociación entre las variables culturales y el item de opción de

nacionalidadpropuesto,que entreéstey el restode los grupos de variablesindependientes.

Se corroboraasí la hipótesisque fue planteadaen su momentoque hacía referenciaa la

mayor relevanciadel tipo de variables de carácter cultural, a la hora de considerarlos

diferentesposicionamientosante la identidad nacional, La fuerza de la asociacióncon ese

grupo de variableses muy alta en amboscontextos,siendoel coeficientede asociaciónque

correspondea la variable “procedenciageográfica”mayoren el PaísVascoque en Cataluña.

Se constatacon estos datos el hecho de que la variable que hace referenciaa los

antecedentesadquieremayorrelevanciaen el casovascomientrasqueesla lengua(aunque

la diferencia no es demasiadogrande) la que presentamayor fuerza de asociaciónen

Cataluña.La asociacióncon las variablesestructuraleses moderadamentebaja o muy baja

en alguno de los casos.Adquiere especialrelevanciala asociacióncon el nivel educativoy

la clase social en el contextocatalán,y con el nivel educativoy la actividad laboral en el
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contextovasco. Con la variableedad, la asociaciónes bastantemayor en el PaísVascoque

en Cataluña,así comotambiénlo es con la variableactividad laboral. La asociacióncon la

provinciaen estemismo contextovascoes de menor importanciaque la que cabríaatribuirle

a partir de la atención que se le ha prestadoen la literatura. En lo que a las variables

ideológicasse refiereencontramosasociacionesmásimportantesen el contextovascoqueen

el catalán.

Veremosa continuación,másconcretamente,las pautasde asociaciónde cadaparde

variables, si bien, no nos detendremosa comentar detenidamentecada una de las

distribucionesde porcentajes.Seproponenmáscomovisión generalde pautasde distribución

sobre las cuales se van a realizar otro tipo de análisis multivariantes, ya que como

anteriormentese comentó, acechael problema de las complejasinterrelacionesentre las

diferentesvariables independientesen la determinaciónde la distribución del fenómenoa

analizar.
*8-’

En lo que a las variablesculturales se refiere, se comprueba la presenciade

porcentajesinvertidos en las categoríasde población inmigrante y población autóctona,

encontrandoen el País Vasco un 67.3% de los inmigrantesque optan por la nacionalidad

españolay un 54.1 % de los autóctonos,por la de su Comunidad Autónoma. Entre los

autóctonosel porcentajeasciendea un 68.6% de opción de nacionalidadde su C.A. cuando

el entrevistadoes vascode ascendenciavasca45.En este caso la opción europease reduce

de maneramuy relevante.En aquellosque cuentancon uno solo de los padresvascosel

porcentajesereduce(52.2%),y másaúncuandoningunode los padresesautóctono(37.0%).

La opciónpor Españavaríade la mismaforma aunqueen sentidoinverso. En el casode las

dos posicionesmás contradictorias-autóctonoscon uno o los dos padres inmigrantes-~se

incrementasignificativamentela opciónpor Europay por otro tipo de identidades,o la no

respuesta,que parecemostrarsecomo una vía de escapea tal situación de contradicción.

En el caso catalán, las diferencias entre inmigrantes y población autóctonano

adquieren tanta relevancia,si bien, si es bastantesuperior la opción por la Comunidad

Autónomaen el caso de los autóctonos(41.4% frente a un 16.7% de los inmigrantes).La

-5-

4! aunque hay que tener en cuenta que son muse trae diferentes (CIRES total~ para el primer

caso y CIRES Junio 1991, para el ssgundo( -
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situación que vimos para el País Vasco en relación a un incrementoprogresivode la

identificacióncon la ComunidadAutónomaa medidaque se hacemayor la profundidadde

la pertenencia(es decir, que se cuentacon dos, uno, o el propio entrevistadovascos),se

repite en el casocatalán,en el cual los catalanesde padrescatalaneseligen la ciudadaníade

su ComunidadAutónomaen un 63.7% de los casos;entreaquellosque cuentancon alguno

de los padrescatalán,el porcentajedesciendebruscamentehastaun 36.8%, y a un 33.3%en

el supuestode que ambospadres sean inmigrantes (porcentajesinversosrespectode la

identificacióncon España).Tambiénen las dos situacionesmáscontradictoriasel porcentaje

de escape, vía Europa u otras posibilidades, y la no respuesta,adquieren una gran

importancia (alcanzandoun 17.5% el porcentajede aquellos que eligen Europa siendo

catalanescon padreo madrecatalán).Encontramosun mayorporcentajede opcioneseuropeas

en el casode la poblaciónautóctonaque en el de la inmigrada,en amboscontextos.

Si bien las variables‘situación de inmigración’ y ‘antecedentes’sonmás importantes

paradiferenciarlas opcionesde nacionalidaden el PaísVascoque en Cataluñaencontramos,

sin embargo,que el porcentajede inmigrantesen el PaísVascoque eligen la nacionalidad

vascaes bastantesuperior al de aquellosinmigrantesen Cataluñaque optanpor la categoría

de nacionalidadcatalana.Estadiferenciaes debidaal mayor volumen total de personasque

optan por la nacionalidadvasca(tanto autóctonascomo inmigrantes),en relación a] caso

catalán, así comopor unadiferentedistribución del grupode inmigrantesen las categorías

de ‘Europa y ‘otros-NS/NC’ en relacióna los porcentajesde las mismasen Cataluña.

Respectode la lenguaseviene a corroborarel postuladocomportamientode que el

hechode hablarla lenguade la ComunidadAutónomaes fundamentalparaexplicarla opción

por la nacionalidadde la ComunidadAutónomade que se trate. El hechode hablar la lengua

de la comunidades más discriminantede las opcionesnacionalesen el caso catalánque en

el vasco,encontrándonosmayoresporcentajesde personasen la C.A. vascaque a pesarde

no hablareuskeraoptanpor la nacionalidadvasca(39%) que personasque no hablencatalán

y optenpor la nacionalidadcatalana(23.2%). La lenguano se muestracomo variablemuy

importantea la horade explicar la distribuciónde las opcionesporEuropa(aunqueen alguna

medidamásen el casocatalánque en el vasco).

En relacióna las variablesestructuralesencontramosque en la variableclasesocial
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los resultadosreflejanagrupacionesdiferentesde categoríasen amboscontextos.En el caso
*9

vascoresultansolamentedoscategoríasde las sieteiniciales (los autónomosagrarioshansido

despreciadosen el análisis ya que sólo constituíanun 0.8% de la población)cuya diferencia —

de porcentajeses significativamenterelevante(95 % de confianza)respectodel objeto de —

estudio.Estascategoríasson, la formadapor el grupode directivos y profesionalesde alto
*8

nivel, el de profesionalesde bajo nivel y técnicos,los rutina servicios,así comola categoría

que agrupaa los autónomosy empresariossin asalariados.Vendríana constituir todas los

niveles ocupacionalesque encarnanlos diferentessectoresde la pequeñaburguesíay las
*91

modernasclasesmediasurbanas;el otro grupo estáconstituidopor el restode las valores de
*8

la variable(autónomosy empresarioscon asalariados,trabajadoresmanualescualificadosy

sin cualificar, así como el amplio grupode los que no trabajadoreso que no contestana la

pregunta).Estosúltimos constituyenlos dos extremosde la jerarquíade ocupaciones,con los —

-9’empresarioscon asalariadospor un lado y los trabajadoresmanualespor el otro. Es el
a’

primero de los dos grandesgrupos obtenidos(de clases mediasy profesionales)el que

presentamayoresporcentajesde opción por la ComunidadAutónoma(46.8%),así comopor —

Europay otras opciones(los porcentajesde la opción españolason bastantebajos -25.7%-).
*8En la segundacategoríaque agrupa a empresarioscon asalariadosy trabajadores,los
*8

porcentajesde opciónpor la ciudadaníade la comunidadson algo inferiores (44.8%),pero
*8

muy superioreslos que se refierena España(y en consecuencia,menoreslos de Europa).

Estas diferencias,si bien no tienen una gran relevanciavendrána verificar las versiones *8

teóricasacercade la influenciaactual de la pequeñaburguesíay las modernasclasesmedias *8

*8
en las opciones de corte más cercanoal ‘nacionalismo’, y en este caso, de rechazodel

*99

‘españolismo’, frente a la posición tanto de empresarioscon asalariados,como de la clase *8

trabajadora.Tampoco puede negarse,por otra parte, según estos resultadosel alcance
*8-‘intercíasista’ de talesposicionamientos,ya que las principalesdiferenciasse producenen la
*8

opción que hacereferenciaa España,a Europa, a otras ciudadaníasy el No Contesta,y no
tanto en la opción de la ComunidadAutónoma. Posteriormentehabráde versesi en el seno

*8

de esteaparente‘intercíasismo’,encontramosdiferentesdiscursosidentitarioso no. —

En el casocatalán,las categoríasresultantesde la agrupaciónde valoresdiferentes
-e

de la clasesocial, son cuantitativamentemásque en el casovasco.En estecontextoresultan
*96

cuatro categorías.La primera se componede directivos y profesionalesde alto nivel, de
*8.

*8
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*8

*8
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profesionalesde bajo nivel y técnicos y de empresarioscon asalariados.Es el grupo que

muestra mayores porcentajesde opción por Europa y otras opciones (21.9% y 17.8%

respectivamente).La importancia de su opción por la nacionalidad de su Comunidad

Autónomaes reducida(29.5%) y algunasdécimasmayor la opción por España.La segunda

categoríaviene a estar constituida por las clases que hemos llamado rutina servicios,

autónomosy empresariossin asalariadosy autónomosagrarios. Constituye la pequeña

burguesíatradicional (campesinosy comerciantes,fundamentalmente)y las clases medias

bajas,modernasy urbanas.Son los grupos queoptanen mayor medidapor la ciudadaníade

su ComunidadAutónoma (36.7%). La opción por Europa adopta también una relativa

importancia.Aquí encontramosqueseha producidoun importantedesplazamientodesdelo

que vimos teorizado en los orígenes del movimiento. Los sectoresde profesionalesy

empresarioscon asalariadoseligen en mayor medida Europa (en comparacióncon otras

categorías)y es la pequeñaburguesíaen el momentoactual la quepareceenarbolaren mayor

medidahoy, el estandartede la ‘identidadnacional’periférica. Estegrupo,menosdependiente

del exterior y con másinterésen controlarel mercadolocal, así comocon unaposiciónmás

inestable por su posición intermedia, a vecescontradictoriaentre los otros dos grupos

(posiciónaparentementeneutral en la lucha de clases),es el que se postulémáscercanoa

posicionamientosmás defensivos y exclusivistas (ver la parte del análisis cualitativo).

Encontramosen tercer lugar, otra categoríaen la que sefunden categoríasde los manuales

cualificadosy los sin cualificar (tambiénagrupadosen el casovasco);vendríana representar

posiciones más cercanasa la opción españolista(54.9% eligieron la opción española)

corroborando,asimismo, algunos de los resultadosya comentadospuestosde relieve por

diferentesteoríasy análisisempíricos.La última categoríaque se forma esla de aquellosque

no trabajan, es decir, estudiantes,amas de casa,parados,jubilados y pensionistas,a los

cualesse añadenaquellosque no contestarona la preguntade ocupación.Estegrupopresenta

elevadosporcentajesde opción de ciudadaníade su Comunidad,aunquetambiénelevados

porcentajesde opciónespañola.Hay querecordarla gran importanciapostuladaen literatura

sobre le nacionalismodel grupo de estudiantes,incluido en estacategoría(aspirantesa la

participaciónen el grupo de profesionalesy en lo que hemosdenominado“intelligentsia”).

En relacióna la actividadlaboral,en el PaísVascoseagrupanpor un lado, amasde

casa,jubiladosy pensionistasy los que no contestana la ocupación,conun gradode elección
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de la opción españolamucho más elevadoy menor de la europea,frente al grupo formado

por parados,estudiantesy ocupadoscon un mínimoporcentajede opciónpor España,mayor

gradode elecciónde su comunidad,asícomode Europay otrasposibilidades.En Cataluña,

la agrupaciónque se producees la misma pero manteniéndoseen unacategoríaaparte el

grupo de estudiantes.También en Cataluña los mayoresporcentajesde españolismose

encuentranen la categoríade amasde casay jubilados, frente a paradosy ocupadosmás

europeístas,y estudiantesque presentanlos mayoresporcentajesde elección de Europay

otrasposibilidadesy también, de la de la propiaComunidadAutónoma.

En relaciónal nivel educativo(variable que comosevio adoptagran importanciaen

la literaturasobreel tema),encontramosqueen el casovascopermanecenseparadaslas tres

categoríasde nivelesde estudios,con los que no contestaronagrupadosjunto a aquelloscon

estudios superiores. En el grupo de entrevistadossin estudios o con EGB es donde

encontramosun mayor gradode adopciónde la respuestaen la que seopta por la ciudadanía

española(44.6%) y mínimo de opcionessupranacionales.En la categoríade estudiosmedios

es dondeapareceel porcentajemásalto de los que eligieron la respuestarelacionadacon su

Comunidad Autónoma (50.8%). En la categoríade estudiossuperiores,se encuentrael

mínimo españolismoy el máximoeuropeísmoasí comootrasopcionesy ‘no contesta’.En

el casocatalánocurreexactamentelo mismo, con la salvedadde que la categoríade los que

no contestaronseagrupancon los de estudiosmedios,en lugar de hacerlocon los de estudios

superiores.Vemos, así, en amboscasos cómo no se confirmala tan postuladaasociación

entreestudiossuperioresy un mayor gradode ‘identidad nacional periférica’.

En relacióna la edad , que es otra de las variablesque más páginasha ocupadoen

los análisis empíricos, encontramosque en el caso vascose forman tres categorías; la

primera, que agrupaa aquellosque tienen entre18 y 30 años, la segundade 31 a 45 añosy

la terceraque abarcaa todos los que superanlos 45 años. La magnitud de porcentajede los

que optaronpor su comunidadautónomaes mayor entre los másjóvenes,así comotambién

la opción por Europau otrasopciones.Españaes la categoríamenoselegidapor estegrupo

de edad.En el casode los de edadmediaencontramosun incrementode la opción española,

en detrimentode las otras, y estehechose exacerba en la última categoría,la del grupo de

población de mayoredad (más de 45 años) que presentalos más elevadosporcentajesde

‘españolismo’.En el casocatalánlos resultadosson diferentes.Paraempezarse agrupanlas

373



Basessocialesde las identidadesnacionales

dos categoríasprimeras(de 18 a 30 añosy de 30 a 45 años),grupo quepresentael mayor

grado de europeísmoy tambiénel menor de ‘españolismo’.Los que tienenentre46 y 65

años,presentanun porcentajeligeramenteinferior en la opciónpor Europaque es similar al

grupo de los mayoresde 65 años; en este último grupo la opción de ciudadaníade su

ComunidadAutónomaasciendecinco puntosporcentualesen relacióna las otrascategorías

de edad.

En relación a la provincia, que también constituyeotra variable de considerable

interés, encontramosque en el PaísVasco seproduceunadivisión en dos categorías,una

constituidapor Alava, dondeel porcentajede opciónpor ciudadaníaespañolaesalgo superior

y Guipuzcoay Vizcaya por otro lado donde es mucho mayor el porcentajede ciudadanía

vasca y algo mayor el de la europea(resultadosque corroboranotras investigaciones

teóricas y empíricas como las de Recalde,1977;López Adán, 1977; Clark,1980; García

Ferrando,1980; Gunther,Saniy Shabad,1986; Linz, 1986; Llera Ramo,1985,1987,1987b;

Gurrutxagay col, 1990;Mees,1991;Gurrutxaga,1992;etc. Sinembargo,en nuestroresultados

no se muestrala diferenciaentreGuipúzcoay Vizcaya,tantasvecesargumentada,queen este

caso aparecenasociadaspor su semejanzaen cuanto a la distribución de la variable que

estamosconsiderando.En el casocatalánlo que encontramoses, por unaparte, la provincia

de Barcelonaconlos mayoresporcentajesdeopciónespañola,perotambiéneuropea,y menor

de opción de la nacionalidadcatalana.Geronay Lérida aparecenen una categoriaaparte,

presentandolos mayoresíndicesde opciónpor una ciudadaníacatalanay menorespor una

española. Tarragona, a medio camino entre ambas, presenta menores porcentajes de

‘catalanismo’ que Gerona y Lérida, pero menores que Barcelona. Vimos cómo en la

literatura,estetemaseha tratadohaciendodistinción fundamentalmenteentreBarcelonay el

resto de las provincias (GarcíaFerrando,1980;Atlas electoralde Cataluña76-80,1981,etc)

o bien, diferenciandoentreBarcelonay Tarragonapor un lado (comoáreasmásindustriales)

y el resto como provinciasde caráctermás agrario (Mercadé,1986). Nuestrosresultados

vienena confirmar estasegundahipótesis,introduciendoel matiz añadidode las diferencias

entreBarcelonay Tarragona.

En términos generaleshay que señalarlas pequeñasdiferenciasde los porcentajes

obtenidosen relacióna las clasificacionesestablecidasen basea las variablesestructurales
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que se han considerado.Estas diferencias habrán de ser confirmadas (o en su caso

rechazadas) en los análisis multivariables que se van a llevar a cabo (para así aislar el efecto

que se deba a las relaciones existentes entre estas variables estructurales y las culturales e

ideológicas).

En lo relativo a las variables ideológicas ya se ha comentado como rasgo más

destacable, la diferencia en el tamaño del coeficiente de asociación de nuestro item de

nacionalidad con las variables ideología y religiosidad entre los dos contextos que nos atañen,

que es bastante mayor en el caso vasco. La variable ideología (en escala izquierda-derecha)

en el caso vasco presenta valores diferentes para cuatro categorías. Tenemos los autoubicados

en la extrema izquierda que eligen la opción de su Comunidad Autónoma en un 75 % de los

casos; a continuación encontramos a los que se ubicaron en la izquierda con porcentajes

bastante inferiores en cuanto a su elección de la opción vasca y superiores respecto de la

española (adquiere también bastante importancia la categoríaeuropea). Los de centro y

derecha, así como los que no contestaron, agrupados en una categoría, son los que eligieron

en mayor medida la opción española. Estos datos vienen a confirmar lo ya señalado en la

parte que recoge la literatura sobre el tema. En Cataluña, encontramos también separada la

categoría de la extrema izquierda, que es donde la opción catalana así como “otras opciones’

y el no contesta, adquiere mayor relevancia. En otra categoría se agrupan la izquierda y el

centro con mayores porcentajes de opción por ciudadanía española y europea. Entre los de

derecha vuelve a ascender la opción ‘nacionalista’, pero también la española (con probable

relevancia de los votantes de CiU en el primero de los casos y del PP en el segundo).

Aquellos que no contestaron a la pregunta de ideología en Cataluña se ubican

fundamentalmente en la opción de ciudadaníaespañola.Estosresultadosparecenapuntar,de

nuevo, a la existencia de diferentes tipos de nacionalismnos relacionados en este contexto

catalán, con la vinculación con la ideología política.

En lo relativo al nivel de religiosidad,, vimos la postulada asociación entre

secularización y nacionalismo en el momento contemporáneo (a diferencia de los orígenes en

el caso vasco en concreto). En el País Vasco nos resultan tres categorías:aquellosque se

declararon no practicantes o poco practicantes, con un grado relativamente alto de opción por

la ciudadanía vasca y muy bajo de ciudadanía española: una segunda, agrupa a los que no son
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ni practicantes ni no practicantes y a los que sí se declaran practicantes que presentan el

mayor porcentajede opción española;y, finalmente, a aquellosque no contestarona la

pregunta de religiosidad con el mayor grado de ‘nacionalismo’ en relación a las otras

categorías.Vemoscómo seconfirmanlas relacionespostuladasen la partede recopilación

de la literatura. En cuanto a Cataluña encontramos por una parte la curiosa asociación entre

los no practicantesy poco practicantescon los que sí se declaranpracticantes(con un

porcentajealgo mayor de europeísmoy algo menorde españolismo)y por otra parte,están

los que no se declaran ni practicantes, ni no practicantes con más altos porcentajes de opción

española; por último encontramosaquellos que no contestan que presentanelevados

porcentajesde europeísmoasí como la respuestaque hace referenciaa otros tipos de

nacionalidad y la no respuesta.
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IV.5.2. BASES SOCIALES CONSIDERADAS EN ANALISIS MULTIVARIABLE

.

TIPOLOGIAS

Unavez consideradaslas asociacionesdirectasexistentesentrecadapar de variables,

vamos a tratar de analizar las relacionesque se establecenentre todas estas variables

considerándolasen análisis multivariables, que contribuyan a clarificar diferentes

posicionamientos.Para poder teneren cuenta la complejidaddel fenómenoen el que se

entremezclandiferentesrelacionesentrevariablessignificativas,seconsideraimprescindible

llevar a cabo análisis de tipo multivariable. Una técnica que posibilita la construcciónde

modelosen los que intervieneun gran númerode variablesy que permite la extracciónde

tipologías básicasrespectoa la variablede la cual se pretendedar cuenta,es el análisisde

segmentación.Esta técnicabasadaen el chi-cuadrado, permite de una manerarápida y

visualmentecómoda,la selecciónde variablesrelevantesen el estudiodel fenómenodel que

nos estamosocupando,proporcionandouna descripciónde las diferenciasque los distintos

gruposde unamuestrapuedenpresentaren un determinadorasgo(Escobar, 1992:1).

Se proponenuna serie de variables independientes (predictores)y una variable

dependienteque es la que se trata de analizar. Estatécnicadivide a la poblaciónen grupos

lo más homogéneosposibles (el investigador puede marcar la rigurosidad de esta

homogeneidady determinarsu mayor o menor flexibilidad), distintosentresí en la variable

dependienteque nos interesamedir. Clasificaa los sujetosen grupos,seleccionandoaquellos

que presentancaracterísticassignificativamentediferentes en una variable dependiente

(Escobar,1992).Se basaen la lógica del estadísticochi-cuadradopara la selecciónde los

mejorespredictores(procedimientollamado CHAID). La variable dependientedebeestar

medida a nivel de escalanominal. Esta técnica procedea la fusión de categoríasde las

variablesindependientesde perfil similar en cuantoa su relacióncon la variabledependiente

(fusión que ya fue utilizada y que se comentéen los análisis de los crucesbivariados).Se

realizauna primerasegmentacióncon el mejor predictor, y luegosucesivassegmentaciones

de cadagruporesultante(sólo en el supuestode que seencuentrendiferenciassignificativas

estadísticamente).

377



Basessocialesde las identidadesnacionales

Con la aplicación de esta técnicaobtenemosuna tabla de significaciones46de las

diferentesvariablesseleccionadasen su relacióncon la variable dependienteelegiday se

obtienentablas similares, también, en cadauno de los diferentesniveles de segmentación.

Finalmentese construyeun dendogrania con los porcentajesy las frecuenciasde las

diferentesvariables en sus relacionescon aquella elegidacomo ‘indicador’ del objeto de

estudio.

En estecapítuloseha aplicadoestatécnicaa [osdatosde las encuestasdel centrode

estudiosde la realidadsocial (CIRES). Conel análisisde segmentaciónpodemosobteneruna

primera panorámicade las relacionesexistentesentre las variables en las que estamos

interesados47 y el item actitudinalque en estecaso medimos.Se obtiene la significatividad

del estadísticochi-cuadradocon cadauna de estas variables, en los diferentesniveles de

segmentación(p-value) en función de la importanciadel cual se ordenanlas variables, así

como una medidade la fuerza de la asociaciónentrelas variables; en la última columna

aparecenlos grupos resultantesde la asociaciónde categorías(unidas cuando éstasno

presentabandiferenciassignificativasen cuantoal valor de la variablede la cual tratamosde

dar cuenta). Los resultadosque se obtienenparacadaComunidadAutónomason los que

figuran en las tablas5 y 6.

TABLA 5: RESULTADOS DEL M4ALISIS DE SEGMENTACION PARA EL CASO DEL PAIS VASCO58

Predictor p-value 5-sg groups

emigración 3Oe-58 0.084 2 1 23
nivel de estudios l-2e--lS 0.018 2 1 2 24
edad 6’7e-14 0.016 3 3. 2 34
actividad l.le-13 0013 2 136 245
religiosidad SSe-12 0.015 3 1 22 4
clase social l.3e—9 0.009 2 1235 46789
ideología lO.Oe-9 0016 3 1 2 345
provincia 0.0003 0.006 2 1 23

Círee. 1990-1993. N=1899. (elaboración propia>

signilicaciones que fi’y’ran en la columna 4-value’, que posteriormente se aporta, donde
se presentan las probabilidades de que la asociación entre cada par de variables de las que se
contemplan sea debida al azar.

se han excluido del análisis las variables ‘lengua’ y ‘antecedentes’ por encontrares 4stae

úníceaeore en la muestra perteneciente al mes de Junio; se ha optado por el contrario, por
variables de aquellas que figuran en la parte común de los cuestionarios, para poder contar así
con una muestra de un tamaho tal que nos permita dividir en submuestrae --tipos- que sean
significativos -

el nivel de significatividad usado tanto para la asociación de las variables como para
la fusión de las categorías es de 0.05. La asociaclon entre categorías de variables ha sido
libre, esto es, no se ha impuesto ningln criterio (de monotonía o contigOidad> para que la fusión
entre las mIsmas se lleve a cabo, más que el de que presenten resultados similares en cuanto a
la distribución de loe valoree en la relación con la variable dependiente, bajo los criterios que
ya se han mencionado -
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TABLA 6: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SEOMENTACION PARA EL CASO DE CATALUÑA

Predictor p-value r-eq groups

emigración 2.0e-2S 0.049 2 13 2
nivel de estudios 2.3e-63 0.023 3 1 24 3
clase social G.7e-24 0.011 4 124 356 78 9
actividad S.7e—21 0.008 3 136 2 45
provincia 3.be-l8 0010 3 1 23 4
edad 3.Se-l6 0.006 3 12 3 4
ideo 6.Se-9 0.005 4 1 23 4 5
relig l.Oe—8 0.003 3 13 2 4

Circe, 1990-93. N=43’74 (elaboración propia>

Se puedeobservarque el ordende importanciade las variablessealteraen uno y otro

contexto. En amboscasossecompruebala importanciafundamentalde la variableque hace

referenciaa la procedenciageográfica (‘situación de inmigración’) así como al nivel

educativo, si bien la primerade éstas-emigración-presentauna fuerzade asociaciónmayor

en el caso vascoque en el catalán,mientras la segunda-nivel de estudios-se asociamás

fuertementea nuestravariabledependienteen el contextocatalánque en el vasco. En este

último caso destacaa continuaciónla asociacióncon las variablesque hacerreferenciaa la

edad, la actividad, la religiosidad y la ideología (religiosidad e ideologíaadquierenuna

importanciamucho menoren el casocatalán). En Cataluña,sin embargo,las variablesmás

importantesque siguen a aquellasya mencionadas,son la clase social, la actividad y la

provincia. Vemos,asípues,nuevamentepuestode relievelamayorrelevanciade ‘variables

ideológicas’en el casovasco,y demayorsignificaciónde la asociacióncon las ‘variables

estructurales’en el contextocatalán.

Como ya se ha comentado,del análisisde segmentaciónresultanunosdendogramas

dondese ubican las diferentesvariablesconsideradascomo ‘predictoras’ en relacióncon las

opcionesde nacionalidadentre las que tratamosde encontrardiferencias,controlandolas

variablesindependientesen sus relacionesmutuas.En los dendogramasque seaportanse ha

considerado(a modode ilustración)los porcentajesde lacategoría‘opción por la nacionalidad

de su ComunidadAutónoma’, es decir, que los porcentajesque aparecenen el dendograma

hacenreferenciaaaquellosque eligieron la ciudadaníacatalanao vascarespectivamente.Las

frecuenciasque se muestranen cadacasilla se refieren al númerode personas-casos-que

poseenla o las característicasque procedanen la casilla considerada.En las tipologíasque

a continuación se deducendel análisis, se señalan, no obstante, la distribución de los

porcentajesde todas y cada una de las categoríasque constituyenrespuestasposibles. Los
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dendogramasobtenidosdel análisis figuran en los gráficos 1 y 2.

GRAFICO 1: DENDOGRAMA PARA EL CASO VASCO
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La tipologíaresultantedeesteanálisis es la siguiente:

TABLA N’ 7: TIPOLOSIA DIO POSICIONAr4ENTOSI RESULTANTE DEL
VASCO

TIPOS PORCENTAJESDE OPCIONES PORCENTAJESOBRE
C.AUTO. ESPAHA EUROPA EL TOTAL DE POBLACION

(N=1899(

INMIGRAnTES

-mayores de 45 años
-entre 30 y 45 años
-menores de 30 años
AUTOCTONOS
‘estudios superiores
-estudios medios
-estudios bajos. guipuzcoanos

o Vizcaínos
-estudios bajos, alaveses

23.03 69.68 2.62
16.67 63.16 5777
6.90 5517 27.59

44-77 23.43 1674
54.61 23.62 10.70

59.12 26.09 7.55
38.18 45.24 5.59

Fuente: Cires 1990-1993 (elaboración propía(

En estecontexto- PAIS VASCO- vemos,comoerade esperar,que la variablemás

fuertementeasociadaes la situaciónde inmigración, que divide a la poblaciónen dos grupos

muy diferentesen cuantoa su opción de ciudadanía(son los autóctonoslos que máseligen

la opciónde ciudadaníade su Comunidad,y comoseverá, también,de Europa).

En el senodel grupo de los inmigrantes,encontramosdiferenciasen función de la

ANAIIISIS DE SEGMENTACION EN EL DAIS

18.05
6.00

1 .52

12.58

2844

28.80
4.42
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variable edad. Son los másjóvenesde entre los inmigrantes(de18 a 30 años) , los que

adoptanen menormedidala opciónvasca(a diferenciade lo que en términosde la población

generalseha teorizadoen la literaturasobreel temay a la pauta generalde asociaciónque

vimos en el análisis de la población general49). También estosjóvenespresentanmenores

porcentajesde opciónpor Españay mayores,sin embargo,de la opcióneuropea.Vemosasí,

cómopautasde relacionesdeterminadasque se observanen unapoblación, puedenverse

alteradas e incluso plantear relaciones inversas al controlar por terceras variables

significativas -en estecasola situaciónde inmigración-.

El grupo de inmigrantesde 31 a 45 añospresentanun porcentajealgo mayor de la

opción vascay, másaún, los más mayores,aunquetambiénes mayor la opción por España

en amboscasos. Las principalesdiferenciasen relacióncon la edadquese observanen el

senode los inmigrantesson aquellasque se producencomo consecuenciade los diferentes

posicionamientosantela opción europeau otrasopciones.Son los másjóveneslos que en

mayor medidatiendena elegir la opción europea,siendoestesubgrupo(el de los jóvenes

inmigrantes)aquel en el que el porcentajede la opción europeapresentaun mayor tamaño.

(un 27.5% eligenestaopción)

Entre la población autóctona,la variable que adquieremayor relevanciay que

segmentaal grupo en tres diferentes,esla variablenivel educativo.Aquelloscon un nivel de

estudiosmásbajo presentanun porcentajealgo superiorde opción por la ciudadaníavasca,

así comoel menorporcentajede elecciónde la opción europea(como luegoveremos).Son

los de educaciónsuperiorfundamentalmente,los que en mayor medidapresentanun mayor

gradode identificacióncon estaterceraopción. Los porcentajesde la opciónespañolason

muy similaresen las tres categorías.Secomprueba,asípues,que estavariablees importante

a la hora de considerarlos diferentesposicionamientosante la ciudadaníaeuropea,pero no

tanto paradistinguir entrela españolay la de la ComunidadAutónoma, a diferenciade los

resultadosque sededucíande estosmismosdatos,considerándolosen análisisbivariados50,

y de las que se dedujeronde distintos estudiosrealizadosen torno al tema que hacían

aunque, en general, la literatura suele hacer referencia en mayor medida a los ‘hijos de
inmigrantes’ más que a los inmigrantes jóvenes.

donde se obtuvo que eran los de estudios medios loe que presentaban mayores cotas de
opciones de ciudadanía de la Comunidad Autónoma y loe de menores estudios los que en mayor medida
presentaban opciones espai’-iolas.
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referenciaal mayorgradode nacionalismo‘periférico’ en el caso de aquelloscon nivelesde

estudios superiores (entre los que tenemos a Esman,1977; Brand,1978; Ragin,1978;

Llera,1985; Gunther, Sani y Shabad,1986;Linz,1986; Elzo Maiz,1989; Gurrutxagay col,

1990; etc) Vendríasin embargoa apoyarel otro tipo de resultadosque fue comentado,en el

sentidode observarseun menornacionalismoen los más altamenteeducados(porejemplo,

en los estudiosde Connor, 1987 y Studlar& Mc Allister, 1988). En el grupode autóctonos

de estudiossuperioresy en el de estudiosmediosno obtenemosningunasubdivisiónmás,

aunquesi la encontramosen el grupoformadopor aquelloscon estudiosprimarios. Entre

aquellosque tienen un menornivel educativo,se muestrandiferenciasdeposicionamientos

en función de la provincia, entrelos habitantesde Alava, por un lado, y los de Guipúzcoa

y Vizcaya,por otro (el grupoalavéspresentandomayoresporcentajesde opciónespañolay

menoresen relacióna la vasca).

Las principalesdiferenciasque se puedenlocalizar entrelos diversossubgruposque

se forman sonaquellasexistentesentrelos gruposde poblaciónautóctonade estudiosbajos

de Guipúzcoay Vizcaya (con un 59.12% de personasque eligieron la opción vasca) y los

inmigrantesmás jóvenes(con sólo un 6.9% que eligieron estamisma opción). Los mayores

porcentajesde opcióneuropealos encontramosen estosjóvenes inmigrantes(27.5%), así

comoen los autóctonosde estudiossuperiores(16.74%).Finalmentelos mayoresporcentajes

de elección de la opción españolase localizan en los inmigrantes de mayor edad

(especialmenteen los mayoresde 45 años con un 69.6% d personasque eligieron esta

opción);en el senode los autóctonos,encontramosen mayormedidalaopciónespañolaentre

aquelloscon estudiosbajos que habitanen la provincia de Alava <un 45.2% de los cuales

eligieron la opciónespañola).

En términos generalesse puede concluir señalandola escasarelevancia de las

variablesincluidasen esteanálisis de las diferenciasen los posicionamientosanteel tema

de la nacionalidad,exceptuandola variable de caráctercultural que hacereferenciaa la

procedenciageográfica.Se poneasíde manifiestoladificultad de discernirlascaracterísticas

de las basessocialesde estetipo de posicionamientos(medido en estaforma de un único

indicador), que se nos muestra,másbien, como fenómenointercíasistae intergeneracional.

El resultadocoincidecon aquelloque vimos formuladopor A.D. Smith quien postulabaque
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en aquelloscontextosdondepredominaun tipo de nacionalismode carácterétnico5’ las bases

socialesdel mismo tienenun tipo de manifestaciónmásintercíasista(Smith,1988:12).Habrá

que analizarsi existendiferenciaso no, tomandoen consideraciónel carácterpolimorfo del

objeto de las identidades nacionales y el nacionalismo y la variabilidad de sus

manifestaciones.Esteanálisisse llevará a caboen el siguientecapitulo.

En relacióna CATALUÑA encontramosque la situación se hacemás complejade

alguna manera (ademásde ser la muestramucho más grande, con lo cual hay mayores

probabilidadesde encontrarrelacionesrelevantesdentrodecadagrupo52).

El dendogramaqueseobtienees el que figura en el GRÁFICO 2.

con todas las matizaciones y variaciones que en el contexto vasco ya se han ido

introduciendo

-‘ Hay que recordar que el análisis se apoya en la asocíacion en base al chi-cuadrado que
varía en función del tamaño de la muestra, siendo más probable que resulte significativo cuanto
mayor sea el tamaño de la misma.
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GRAFICO2: DENDOGRAMA RESULTADO DEL ANALISIS DE SEGMENTACIONEN
CATALUÑA
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La tipología que seobtienees:

TABLA N08: TIPOLOGÍA DE POSICIONAMIENTOS,RESULTANTEDEL ANÁLISIS
DE SEGMENTACIÓN EN CATALUÑA

TIPOS PORCENTAJESDE OPCIONES
C.AUTO. ESPANA EUROPA

PORCENTAJE SOBRE
EL TOTAL DE POBLACIÓN

(11=4 374>

INMIGRAnTES
-directivos y profesionales
altos

-profesionales bajos y técnicos
y empresarios con asalariados 6.25

-rutina servicios, autónomo sin
asalaral y manual cualificado
sin estudios o con EGB 13.41

-ratina servicios, autónomo sin
asalaral y manual cualificado
cor estudios medios o superio. 7.63

-manual sin cualificar y no
trabajad. sin estudios o EGB 20.96

-manual sin cualificar y no trab
estudios medios o superiores 11.67

AUTOCTONOS
-directivos altos y profesional,

y autóro con asalariados de
Barcelona 35.05

-Rutina servicios y no trabaj -

de estudios bajos. menores de
30 años de Barcelona 21.26

-Rutina ser-vicios y no trabaj -

de estudios bajos, mayores de
30 años de Barcelona 43.09

-Rutina servicios y no trabaj.
de estudios medios de Barcelo. 36.41

-Rutina servicios y no trabaj.
de estudios superide Barcelo. 34.78

-Autónomo, empresario sin
asalariados de Barcelona

-Manual cualificado y manual
sin cualificar de Barcelona

-Sin estudios o EGB de Gerona
-Estudios medios y superiores

de Gerona
-Sin estudios o EGB de extrema

izqda. izda o drcha de Lérida
o Tarragona 50.4

-Sin estudios o EGE de extrema
drcha. centro y NC de Lérida
o Tarragona 45.63

-Estudios medios de Lérida o
Tarragona - 59.00

-Estudios superiores de Lérida
o Tarragona 46.81

7.32 29.27 4146

57.81 14.06

72.15 ‘7.66

50.55 25.42

70.71 3.80

58.33 15.33

2507 22.90

62.99 551

41.45 7.40

35.25 19.90

26.02 13.66

51.82 30.91 9.09

31.35 50.17 10.22
6127 32.95 4.05

56.92 25.38 5.46

36.5 8.80

44.28 0.63

21.71 13.41

17.02 10.64

Puente: Cires 1990-1992 (elaboración propia(

Las variablesque intervienenen el modelo son más, cuantitativamentehablandoy de

diferente caráctera aquellasque vimos parael casovasco. Sepuedeobservarcómola clase

social adquiereuna especial relevancia tanto en el grupo de autóctonoscomo en aquel

formadopor los inmigrantes.Tambiéntieneimportanciael nivel de estudiosen ambosgrupos

y se muestra,asimismola importanciade la provincia, la ideologíay la edaden el caso

concretode los autóctonos.

Vemos, paracomenzar,queen el primer nivel de segmentaciónvolvemosa encontrar
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la variable ‘situación de inmigración’ como la variablemás relevante(y que divide a la

muestraen grupos más diferenciadosentresí).

En el senodel primero de los grupos que se nos forman, éstoes, en el grupo de

inmigrantes encontramosimportantes diferencias en función de la variable que hace

referenciaa la clasesocialdel entrevistado.Los inmigrantessesubdividenen cuatrogrupos,

siendoel primeroel formadopor los directivosy profesionalesaltos (cuya importanciaen el

conjunto de la población es muy pequeña). En este grupo encontramosunos elevados

porcentajesde elección de la opción europeay porcentajesmínimos de opción por la

nacionalidadcatalanay, tambiénen buenamedida,por la española.Por otra partetenemos

el grupo de los profesionalesbajosy técnicosy de los empresarioscon asalariadosen el cual

encontramosuna mayor importanciade los posicionamientosde caráctermás ‘españolista’

disminuyendoen buena medida el porcentajede la opción europea (la opción por la

nacionalidadcatalanaes similar al caso anterior, si bien algo inferior). En tercer lugar

contamoscon el grupo formado por los trabajadoresmanuales sin cualificar y los no

trabajadores,los cualessesubdividenen dos subgruposmuy diferenciadosen relacióna sus

opcionesde nacionalidad;uno formadopor trabajadoressin cualificar e inactivosde estudios

medios y superiorescon unos índiceselevadísimos(los más elevados,de hecho)de opción

por Europa(58.3%) y bajosporcentajesde las opcionescatalanay española;por otra parte

están los trabajadoressin cualificar y no trabajadoresde estudiosbajos que presentanun

elevadoporcentajede opción de la nacionalidadespañola,aunquetambiénseencuentraun

importantesegmentode estesubgrupoqueoptapor la nacionalidadcatalana(un 20.9%).Por

último, en el conjuntode la población inmigrante, encontramosel subgrupode los rutina

servicios junto con los autónomos sin asalariadosy los manualescualificados (grupo

constituidopor el segmentomásprivilegiadode la clasetrabajadora,por las clasesde servicio

bajas y los pequeñospropietarioso autónomos).Estegrupo sedivide en dos en función del

nivel de estudios,encontrandomayoresporcentajesde opciónpor la nacionalidadespañolaen

los de estudios más bajos, y mayoresporcentajesde la opción europeaen aquelloscon

estudiosmedioso superiores.

El comportamientoque se puede observaren el conjunto de los inmigranteses en

términosgeneraleses e] de que el nivel de estudiossirve para diferenciar entreopciones

españolasy europeasen los de clasesmásbajasy que las clasesmás altaspresentanunos
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porcentajesmuy altos de opción de nacionalidadeuropea
Sr

En el seno de la población autóctona se observa el siguiente comportamiento.

Tenemos,en primer lugar, que las diferencias en función de la provincia adquierenuna

especialrelevancia,encontrandopor un lado la provincia de Barcelona(que con su gran

concentraciónde población y sus especialescaracterísticaspresenta unas pautas bien

diferenciadas)comoya sevio reflejadoen la literaturasobreestasdiferencias.

Por otra parte apareceGerona53, con los mayores porcentajesde opción por la

nacionalidadcatalana,que es especialmenterelevanteen aquellos con estudiosmás bajos

(porcentajeque alcanzaal 61.2% de la poblaciónde estegrupo). Los que en el senode esta

provincia tienennivelesde estudiomedioso superioreseligen en mayor medidalas opciones

supranacionales.

Finalmenteencontramosasociadasen una solacategoríalas provinciasde Tarragona

y Lérida (frente a aquellos estudios que vinculaban en mayor medida a Barcelona y

Tarragona,como es el caso del los estudiosde Mercadé,1989y 1994). En este subgrupo

formadopor Tarragonay Lérida se encuentrandiferenciasen la opción de nacionalidaden

función, de nuevo,del nivel de estudios,conuna mayorrelevanciade las opcioneseuropeas

en aquellosquecuentanconestudiosmedioso superiores(con porcentajesmínimosde opción

por la nacionalidad españolaen ambos casos). Entre aquellos de estudios más bajos

encontramosdiferenciasen función de la ideologíaquedandopor un lado los de centro,

extremaderechay los que no contestaroncon uno de los mayoresporcentajesde opciónpor

la nacionalidadespañola,y por otro, los de izquierda, extremaizquierda y derechacon

porcentajesmás elevadosde opción por la ComunidadAutónomay por Europa.

Si atendemosconcretamentea los resultadosobtenidospara el caso de Barcelona,

encontramosqueen estaprovinciase puedenencontrarimportantesdiferenciasen opción de

nacionalidaden función de la clase social (mostrándosede nuevo, la relevanciade esta

variableen el contextocatalán).Encontramos, por una parte, el grupo de los trabajadores

manualescualificadosy sin cualificar con uno de los mayoresporcentajesde opción por la

-9

~ Gerona también se mostraba como la provincia ‘más catalana’ en el estudio antropológico
de Catalufia de ABarrar-a (1985:lS5-l5S( - circunstancia que este autor liga al mayor aislamiento
geográfico de esta provincia (que no comparte frontera con ninguna provincia que no sss catalana(
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nacionalidadespañolay tasasbastantemenoresde opción por la nacionalidadcatalana.Un

comportamiento inverso se encuentraen el grupo de los trabajadoresautónomos sin

asalariados(pequeñoscomerciantesy pequeñaburguesíaen general)con uno de los mayores

porcentajes obtenidos en la opción de la nacionalidad catalana54. Encontramosotro

importantesubgrupoque es el formadopor el conjuntode los profesionales(altos y bajos)

y los autónomosy empresarioscon asalariados.Este subgrupopresentalos porcentajesmás

pequeñosde opción por Españaen el conjuntode los resultadosde Barcelona,pero también

uno de los porcentajesmás bajos de opción por la ComunidadAutónoma catalana. Los

porcentajesde la opción europeaen estesubgruposon los más importantes(confirmándose

así la ‘vocacióneuropeistade profesionalesy empresarioscatalanes).El último subgrupoque

se nos forma esel constituidopor los rutina serviciosy por el conjuntode los no trabajadores

(amasde casa,parados,jubiladosy estudiantes).En estesubgrupotanheterogéneoaparecen

diferenciasinternasen función del nivel de estudios,que nos vuelve a poner de manifiesto

que es el grupo de aquellos con estudiosaltos el que presentamayoresporcentajesde

europeismo.Entre el grupo de población con estas característicasque tiene un nivel de

estudiosmásbajos hay que diferenciarentrelos másjóvenes(con un porcentajede opción

por la nacionalidadespañolaque es el más importantede los encontradosen la provinciade

Barcelona-62.99%-y las tasasmás bajas de opción por la nacionalidadde la comunidad

autónomacatalana55.La poblaciónde estesubgrupomayor de 30 añospresentaimportantes

porcentajesde opción por la nacionalidadcatalana,pero tambiénpor la española.

Vemos asípues, cómo en términosgenerales,en Cataluñalas variablesculturalesy

las sociodemográficasson las queadquierenmayor relevancia,con una especialincidencia

de la variable clasesocial, provincia y nivel educativoentreestasúltimas. La clasesocial

aportauna información muy relevantea la horade diferenciar tantoopcionesde nacionajidad

catalanay española,comoéstasy la europea,y aparececomouna variablede considerable

importancia tanto entre la población autóctonacomo en la inmigrante.. Adquiere una

resultado que viene a corroborar los resultados que se derivaron de los análisis
cualitativos

en este subgrupo por ser de jóvenes y estudios bajos, hay mayor probabilidad de que estén
sobrerrepresentados el grupo de parados (ya que no los jubilados, nl loe eetodiantss( y los
rutina servicios ocupados en trabajos descualificados.
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relevanciaespecialel mayor españolismode los trabajadores,el mayor europeísmode los

profesionalesy el mayor ‘catalanismo’de la pequeñaburguesíacatalana.El nivel de estudios

es tambiénimportantetanto en la poblaciónautóctonacomoen la inmigrante.Adquiereuna

fundamentalsignificación caraa comprenderlas eleccionespor la nacionalidadeuropeaque

esespecialmenteimportanteen aquelloscon estudiossuperiores.

Así pues,encontramosque en el contextocatalán,a diferenciaconel casovasco, si

sepuedenencontrarpautasclaras de comportamientoen los diversos grupos socialesque

divergen tanto en función de sus característicasculturales, como estructuralescomo

ideológicas,característicasque contribuyena ofertamosunaexplicaciónde las diferenciasde

actitudesanteeste ‘indicador’ de identidadnacional que se ha propuesto.

Pasaremosa continuación a observar qué tipo de pautasde asociaciónpueden

localizarsecuandoen lugar de medir las diferenciasfrentea un único indicadorde identidad

nacional, lo hacemoscon unamultiplicidad de ellos, en susrelacionesconjuntas.
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IV.6. ASOCIACIONES CON ‘MULTIPLES’ ITEMS A EXPLICAR:

BASESSOCIALES DE LAS “RE-CONSTRUCCIONES DISCIJRS1VAS”.

ANÁLISIS PARALELOS

Una vez puestade manifiesto la importancia de los análisis multivariables para

desvelarrelacionesespuriasen relacióna los valoresde la variableque hemoselegidocomo

indicadorde identidadnacional,pasaremosa analizarlas relacionesentrelos diferentesitems

relacionadoscon el objeto de estudioy sus asociacionescon las variablesindependientes.

Comovenimosdiciendo, un sólo indicador (como el item hastaahoraelegido)no recogelas
56

variacionesque, comohemosdemostrado,subyacenbajo etiquetasy conceptoscomunes
Dadala importanciaque hemosconcedidoa la existenciade diferentesdiscursosque giran

en tornoal tema de la identidadnacionaly la nación~’7 (imposiblesde localizarcon un item),

pasaremosa analizarlasbasessocialesde las diferentes“re-construccionesdiscursivas”-tipos

o clases-que sepuedenelaborara partir de los diversos y numerosositems (‘extractosdel

discurso’)sobreidentidadnacional. Los resultadosde estaagregaciónya fueroncomentados

en su momento. Pasaremosasí a estudiar las bases sociales de las diferentes “re-

construccionesdiscursivas”analizadas.

Ya secomentóen sumomentola relevanciade considerarla medidade las frecuencias

de las respuestasa los items utilizados comoindicadoresde identidad,no tanto en función

de sus valores absolutos como de las relacionesde orden existentesentre ellas. De esta

manera,por la mayoro menorproximidadentrelas respuestas,sepuedenhaceragrupaciones

de categoríasde variablesque separezcanentresí en funciónde las asociacionesentreellas.

Conestafinalidad seaplicóla técnicadel análisisfactorial de correspondenciascuya lógica

ya se consideró previamente.En esta ocasiónse ha utilizado el programaSPAD-N que

permite la introducción de un gran número de variables, cada una de ellas con una

como se ha visto, este tipo de asociaciones recoge únicamente los posicionamientos (en
clave de ‘si’ y ‘no’) y la gradación de los mismos ante nuestro ‘indicador’ de identidad
nacional, tomado este último meramente como etiqueta, sin indagar en el contenido multifacético
del mismo.

es decir discursos que construyen tanto la identidad nacional como la nación misma
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multiplicidad de categorías58.Se incluyeronen el análisis una seriede variablesde opinión,

que se han introducidoen los análisiscomovariablesactivas (es decir, que los factoresque

resultandedichoanálisisseconstruyerona partir de suscontribuciones),así comounaserie

de categoríasque hacenreferenciaa variablessocioeconómicas,ideológicasy culturalesque

se introdujeron en el análisis como variables ilustrativas -o pasivas-con el objetivo de

estudiardóndese ubicaban59,pero no de introducirlasactivamenteen el análisis factorial.

Tras este análisis se procedió a la formación de grupos (clusters) de categoríasque se

parecíanentresí en cuantoa susvalores.Los datosutilizadosson los ya mencionadosen la

parteIII en el capítulode “re-construcciónde los discursos”.Son los datosdel CIS de 1989

para el País Vasco (2400 casos)y de 1991 para Cataluña (2500 casos). Las variables

consideradascomo items de opinión son las mismas que las introducidasen el análisis

factorial de la parteIII. Parael casovascotenemos19 variablesde opinión y 21 variables

socioeconómicas.Las etiquetasy valores son los que figuran en la TABLA 12. Para el

análisisen Cataluñacontamoscon 15 variablesde opinión y 13 variablessocioeconómicos

que se muestranen la TABLA 13

TABLA: 9 VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANALISIS FACTORIAL DE
CORRESPONDENCIAS(CON SPAD-N), PARA EL PAíS VASCO
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gracias a esta técnica podemos ‘mezclar’ en los análisis variables de opinión y actitudes,
variables de adhesión a partidos políticos (o también de rechazo o indiferencia) y ponerlos en
conexión, primeramente entre sí, y, en segundo lugar, con sus bases sociales.

o lo que es lo mismo, en qué grupos se encontraban eobrerrspresentadas-
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SrTABLA 10: VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANALISIS FACTORIAL
DE CORRESPONDENCIAS(CON SPAD-N) PARA CATALUÑA
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Trasel análisisfactorial realizadocon estasvariablesqueaquíhanquedadoexpuestas,

se procedió a entresacaragrupacionesen función de los primeros factoresobtenidos. El
Sr”
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procedimientoSPAD realiza unapartición en grupos en función de las distanciasentrelas

categoríascalculadasen relacióna las puntuaciones,las contribucionesabsolutas,el signode

las coordenadasy su magnitud para los diez primeros factores. Tales agrupacionesson

cuantificadasen función de su pesoen la población. También se cifra el peso de cada
60

categoríaen el grupo o la clasea la cual pertenece
Analizaremosprimerolas claseso ‘re-construccionesdiscursivas’obtenidasen el caso

vasco,paraprocederposteriormenteal análisisdel contextocatalán.

Nuevamente,hay que poner de relieve que el análisis de amboscontextos no es

comparable,ya que las encuestasrealizadasen uno y otro caso,así comolas fechasen que

fueron llevadasa cabo son distintas. Las diferenciasentreuno y otro cuestionarioparecen

responderal conocimientoprevio que los investigadores-diseñadoresde la encuestateníande

las diversassituacionesy contextos,encontrándonosen el PaísVasco un mayor hincapiéen

los aspectosculturales de la identificación nacional en la elaboraciónde los items, y

centrándose,sin embargo,másespecíficamenteen el aspectopolítico en el casocatalán.Si

bien contamoscon la desventajade que ambosanálisis no puedensercomparados,tenemos,

encontrapartida,la ventajade contarconun desarrollodiferenciadode doscontextosdistintos

donde se localizan discursosdiferentes (como se vio en el análisis cualitativo) para el

conocimientode los cualesnecesitamositems (trozosde discurso)diferentes.

IV.6.1. PAíS VASCO

IVó. 1.1. MODELO OBTENIDO. CONJUNTO DE “TIPOS”

A partir del análisisde correspondenciasy de tipologías realizadopodemostomaren

consideracióndiferentesnúmerosde clases o agrupamientosen función de la cantidad de

variación (varianza) de la cual quieran dar cuenta. Para explicar absolutamentetoda la

varianza habría que incluir tantas clases como categoríastienen el conjunto de todas las

variablesque se incluyen. Por supuesto,no es nuestroobjetivoexplicartoda la variaciónsino

conseguirla relaciónmásóptimaentrereducciónde informacióny explicaciónde la variación

absoluta.A partir de los aná]isis re-alizadosobtenemosinformación de los porcentajesde

Ver el Manual de referencia del programa SPAI’?-N, vertió,’? 12. (lSSSj -
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varianzaexplicadospor diferente númerode clasesobtenidas.Veamosestos resultadosen

nuestrocontexto. tE

Sr

GRAPICO 3: PAíS VASCO tu.

RESULTADOS DEL AYÁLISIS DE FORMACION OB GRUPOS-CLASES. A PARTIR DEL ANALISIS FAcTORIAL nc CORRESPONDENCIAS (LAS CLASES
SE FORMAN POR CALCULOS DE LAS DISTANcIAS DE LAS CATEGORÍAS ENTRE SI. EN FUNCIÓN DE SU UBIcACIÓN EN UN ESPACIO DE 10
OflIENSIONES <LOS 10 PRIMEROS FACTORES) -

te;
HISTOGRAFIA DE LOS PORcENTAJES DE VARIANZA EXPLICADA POR LAS CLASES

•5’

POIDS ( CIJMUL. POIDS ( HISTOCRAMNEDES POlOS DES CLAESES
AVAJ4T ( POURC. AI’RRS

291-37( 22.1 1 $C~ 29137o

273O0( 23.4 $02$ 2’?3o0(
O 247 08( 33-6 $03$ 247 0S(

3730( 434 $04$ 23’?.3D(

83-51( 51.1 $DS$ 183S1(
- 169771 58-1 $065 l6W’?’?(
- 16938( 65.1 $075 169.38(

1089( 65.7 508$ ll089(

9620( 7<7 5095 96.20(
7235( ‘75.’? 510$ 72.381
5B8=( 79.0 $115 55831 *5

4379( 80.8 512$ 43.79(
áí-ís( 82.1 513$ 31191

2979: 83-3 $145 2979(
29169 84.5 515$ 2916(

t7

En estatabla, atendiendoa la columnade porcentajesacumulados,vemoscómoen el

casovasco: *0

Sr
-con cuatrode las clasesen las cualessepuedenagrupartodaslas categoríasincluidasen el

análisis61explicamosel 43.4% de la varianzadel modelo -con siete claseso tipos

explicamosun 65.1% de la varianzatotal

-con diez clasesseexplicael 76.71% de la varjanza.

Analizaremoslos primeroscuatro ‘tipos’ o ‘clases’, que por sí solosya nos ofrecen

una importantepanorámicade la variabilidad dimensionalcontenidaen el conjuntode los
Sr

items de la encuestaque se analiza. Se consideraráseguidamente,una clasificaciónen siete

‘tipos’ de entretodos los posiblesparacomplementarlos resultadosanteriores;con ella se
-5-da explicacióna un 65.1% de la varrnnza.
Sr

Sepresenta,primeramente,unapanorámicadel conjuntode los resultadosparapasar
W5posteriormentea analizar, uno por uno, los agrupamientosresultantesdel análisis. La

distribución de los discursosobtenidosfigura en el GRÁFICO 4.
Sr

te

recuérdese que los factores que se han formado a partir de las categorías lo han hecho
sólo considerando las variables activas. en este caso los iteme de opinión ante nuestro objeto
de estudio- En cuanto a la fonoación de los tipos o clases del análisis, se incorporan también
las variables sociocconómicas del estudio, incluidas en una u otra clase en función de su
proximidad al “centroide’ de la clase, esto es al centro de las distancias entre los diferentes -5’

puntos (con un nivel de sigrjificativadad adecuado; 0,05 en nuestro caso( , considerando también
el peso especifico de cada una de las categorías (una categoría en la cual se auto-ubican un gran
número de entrevistados tiene mayor inercia, ésto es, atrás, en mayor medida, hacía sí el

“centroide”(

395 *9”
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Sepuedeobservarla presenciade cuatro‘re-construccionesde categorías’clarasque

remiten a las principales diferenciasentre los tipos obtenidos. Encontramosla claseque
tE

hemos llamadodel silencio62 (14.45%)que reúne,básicamente,la no respuestaa los items

incluyendolas respuestas‘no sabe’ y ‘no contesta’.

Encontramos,también, el grupo de posicionamientosmás próximosal españolismo

que se refierea un 14.7%dela población.
eEl terceragrupamientosehallamadode la integración(36.73%)en tantosecompone
e’

de respuestasque se sitúan en torno a la compatibilidad,al deseode integración,etc. Esta e

clasese subdivideen dos, en un análisisque consideresieteclasesen lugar de cuatro.Estas

dos serían,unaen la que seagrupanlos items relacionadoscon la identificación cultural o —

a’lo que hemosllamadola “vasquicidad”(17.46%)señalandolas condicionesde pertenencia
-s

al grupoconsiderado;un segundotipo sería,propiamente,el de la compatibilidad(19.27%).

-Ir-

Finalmente,obtenemosuna claseen la que sedesarrollamáspuramenteel discurso
enacionalista (34. 13%) que aglutina todos los items relacionadoscon posicionamientos
-E

nacionalistas, con implicaciones tanto culturales como políticas. En el seno del ‘tipo’
-‘E

nacionalista,comose ha ido desarrollando,encontramos,a su vez, diferenciasimportantes

que emergenal realizar la división en siete tipos diferentes.Segúnse viene defendiendo, tE”

tuestasdiversaselaboracionescorresponderían,básicamente(aunqueno exactamente),a los
te

discursosdesarrolladospor los partidospolíticos de mayor peso, en e] contexto que nos
tu

ocupa. Este resultadoviene a redundar en la ya consideradaimportancia de los partidos

políticos a la hora de configurar los diferentesposicionamientosy discursosnacionalistas, te

tE’;Así, estos resultados vienen a constatar que los discursos de los partidos políticos
e’

corresponden,a grandesrasgos,a discursos(y estrategias)diferentesen torno al tema que
e’nos ocupa, si bien, según se puede ver en los porcentajes,hay más dimensionesque,

finalmente, intervienenen el voto, Encontramosuna primeraagrupaciónque hemosllamado

‘discursoKB/EA’ que muestraser el más numerosode las agrupacionesespecíficamente
a

La denominación de la clase viene determinada, so cada caso, por la contribución de las

principales categorías al grupo o clase de gus se trate.
te
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nacionalistas(15.25%). Correspondea posicionamientosindependentistasy de máximo

nacionalismo.Un segundotipo corresponderíaal que hemosdenominado‘discurso PNV’

(11.79%)que es un discursosimilar al anteriorcon especificidadesque ya secomentarán.

Como sepuedecomprobareste grupo presentaun porcentajeinferior a los datos de voto

conocidosy a los aquí obtenidosy comentadosen la parteIII del análisis.Estedato pone de

manifiestoque un porcentajerelativamenteimportantede los votos al PNV no provienende

esteagrupamiento,delimitadoen términosnacionalistas.La tercerade las agrupacionesque

se obtienen es la denominada‘discurso EL’ (7.09%) en el que encontramos una

manifestaciónmás voluntaristadel nacionalismoy un abierto rechazodel esencialismo.

IV.6.1.2. DESCRIPCIONDE LAS CLASES (TIPOS) OBTENIDAS.

Vamos a comentar, una a una, cadaagrupaciónresultante,considerandolos siete

grupos obtenidos, dadasu significatividad. Con estos siete grupos o clases que se van a

comentarexplicamos,comose ha visto, un 65.1% de todaslas variacionesde las respuestas

de los items (19 variables de opinión con 73 posibles respuestas,a las que luego se han

añadidocomo variablesiLustrativas,21 variablessocio-económicas).

IV.6j1.2.a ‘Tipo’ del silencio

Estees el primerode los gruposquese han obtenido. Es un tipo de posicionamiento

que es normalmenteolvidadoen la mayor partede los análisis,no ya de nuestroobjeto de

estudio,sinode la mayorpartede losobjetosde investigaciónsociológica.En nuestroanálisis

ha sido excluido del análisis cualitativo, ya que una técnicadestinadaa captar ‘discursos’

diferentestiene, con una alta probabilidad,una gran tendenciaa excluir a aquellosque no

tienendiscurso(que no lo elaboran,no seposicionan,o no les interesaposicionarse).En la

parte de análisis de los items (PARTE III) sí secontemplé,someramente,al considerarla

importanciade la respuesta‘no sabe/nocontesta’. En estaocasióncomprobamoscomola no

respuestaa la mayor parte de los items se agrupa en una clase que tiene una importancia

398



-51

Basessocialesde las identidadesnacionales

considerable(14.45% de los sujetos de la muestra de la que partimos). Presentamosa

continuaciónuna tabla en que figuran las categoríasque se incluyen en la agrupación,la

variablea la cual pertenecedicha categoría,el pesoquedicha clasetiene en la categoría(es

decir el porcentajede los que siendode esacategoría,por ejemplo, parados,pertenecea

dicho grupo, por ejemploen estecaso,el grupodel silencio) y el pesode la categoríaen la

clase(es decir, la importanciarelativade dichacategoríaen esaclase).Finalmente,contamos

conun estadístico(V.Test) que nos indica la significatividadde las pertenencias(a las clases)

anteriormentemencionadas.Dicho estadísticolleva asociadounadeterminadaprobabilidad

de que la pertenenciade cadacategoríaa esegrupo o clasese debaal azar (el límite que se

utiliza pararechazarunacategoría,es la probabilidad0.05, éstoes, un 5% de probabilidades

de que dicha inclusiónse debaal azar). Las contribucionesa la primeraclaseson:

TABLA 11: CONTRIBUCIONES A LA CLASE ‘DEL SILENCIO’, OBTENIDA EN EL ANAtISIS DE TIPOLOGíAS EN EL

CASO VASCO
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Se compruebala presenciade todas las categoríasque hacen referenciaa la no

respuesta,es decir, los que optaron por la respuesta‘NS/NC’ en los items de opinión

(‘responsemanquante’).Se ha llamado ‘discurso’ del silencio en tanto en cuantola claseno

recogeuna tendenciasistemáticaa no respondersino, solamente,la no respuestaa los items
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de opinión o la respuesta‘indiferente’ en algunode los mismos.Las únicasrespuestasque

aquí encontramos(aunquesu contribución a la clasees muy pequeñason la de ‘que en

Cataluñahay menorconflicto porqueno tienen un grupo del tipo de ETA’, la respuestade

que ‘no votaría’ en unassupuestaseleccioneslegislativas y la del ‘máximo españolismo’

(aunqueestaúltima categoríacontribuyeen la claseúnicamenteen un 9.62%). Sí responden,

no obstante,a las preguntassobrecaracterísticassocioeconómicas,lo cual nos permitesaber

que, de los inmigrantesel 21.82% se localizaríanen esta clase. De los que no hablan el

euskera(y, además,no les interesaaprenderlo),encontramosque el 22.01% pertenecena la

clase del ‘silencio’. En relación a la zona del País Vasco donde vive el entrevistado,

encontramosla categoríaquehacereferenciaal GranBilbao, concretamente,a la margen

izquierdadel río Nervión. Aquí encontramostambién con mayor probabilidada los de

estudiosmásbajos(16.93%),a amasde casa(18.20%),y a habitantesde núcleosintermedios

(17.38%).

Vemospues,en estecaso,que entreaquellosque tiendena desentendersedel tema,

o a no ponerde manifiestosusopinionesacercadel mismo, predominanlos inmigrantesy

que, en ciertamedida,seaproximana posicionesespañolistas.

IV.6.1.2.b. ‘Tipo’ españolista

Esteconstituyeotrogrupode considerableimportancia,yaque serefierea la posición

adoptadapor un 14.70% de la población.Los items actitudinalesquecontribuyenen mayor

medida en este grupo vendríana ser el voto (comportamientoya realizadoo proyección

supuesta)a] PSOE (de cuyos votantes el 79.58% se encuentranen esta clase), e] no

nacionalismo(de los que ofrecieronestarespuesta8el 30.20% se encuentraen estaclase), la

mayor importancia de las razonesde tipo económico y social en relación a las de tipo

‘nacional’ en la consideracióndel voto político (el 39.39% de los cualespertenecea esta

clase), la autoconsideracióncomo español, el españolismo moderado y el máximo

españolismo,el concebirtanto el euskeracomoel castellanocomo lenguasde la Comunidad

Autónoma, considerarque los inmigrantesdeben quedarsecon iguales derechosque la

poblaciónautóctonasin necesidadde identificarse ni de aprenderel euskera,responderque
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e.-

no sonnecesariaslas condicionesde pertenenciaqueseproponenparaservasco(comohablar
euskera,naceren el PaísVasco,descenderde familia vasca,etc), y percibir que el menor

te

conflicto del casocatalánsedebeal mayor acuerdoal que han sabidollegar los políticos. —‘

Aquí seencuentra,también,un importantecontingentede la poblaciónque votó o votaríaa
0’-AP/PPen las legislativas(el 51.8% de los que votaríana estaformaciónen unassupuestas
0’

eleccioneslegislativas pertenecea esta clase). En relación a la percepciónacercade la
-Fo

diferenciaentrevascosy no vascos,se encuentrasobrerrepresentadaen estaclasela opción

que hacereferenciaa queambosgruposson ‘bastantediferentes’, resultadoéste que viene
e’a corroboraralgunade las característicasexpuestasen el análisis cualitativo, acercadel que

se llamó ‘discursodefensivoespañolista’. —-

Respectoa las característicassocioeconómicasde los integrantesde este tipo de

posicionamientos,encontramosun predominiode inmigrantesde padresno vascos(31.75%

de los cualespertenecenaestegrupo),de aquellosque no sabeneuskeray queademásno les
•-‘

interesaaprenderlo(33.45%) y, finalmente, de los entrevistadosde ingresosbajos (entre
e..’

50.000 y 100.000pts) (21.65%), entre45 y 65 años (20.08%),con estudiosprimarios o

menos,trabajadores,concretamentemanualessin cualificar (23.72%de los cualesestáen este

grupo) y cualificados(19.97%); varones,con importanciaen Vizcaya,principalmenteen la
-5’

margen izquierdadel río Nervión y, también, en mayor medida, en Alava. La lectura de
0”prensamás frecuenteen este grupo es El Correo españoly El País y no es frecuentela

atencióna las cadenasde televisiónvasca(ETB1 ni ETB2). es

Este es el discurso que aglutina los diferentes items relacionadoscon la opción 0’

e
españolade nacionalidady el rechazodel nacionalismoperiféricovasco.La poblaciónde este

e

grupo son principalmenteinmigrantes,adultosvizcaínosy alaveses.Se ponede manifiesto a

la importancia de la separaciónde la población bilbaína entre la margenderechay la

izquierdade la ría.
e’
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TABLA 12 - CONTRIBUCIONES A LA CLASE
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IV.6. 1 .2.c. ‘Tipo’ de la ‘vasquicMad’

Este es el primero de los dos ‘tipos’ en que se subdivideaquel que llamamosde

integración y compatibilidad. Abarca un 19.27% de la población. Se muestra como el

discursode la identificación cultural, del establecimientode condicionesde pertenenciaal

grupo vascopero carentede contenidopolítico alguno. Encontramos,aqul, la no respuesta

a todos los items con algúntipo de cargapolítica (voto, deseosde independencia,gradode

nacionalismo,etc), en contrastecon la respuestapositivaofrecida a todos y cadauno de los

items en los que seespecificancondicionesde pertenenciaal grupo vasco<vascoes el que

habla euskera,el que desciendede familia vasca, el que tiene voluntad de serlo, el que ha

nacidoen el PaísVasco, etc). La condiciónde ‘vasquicidad’quecontribuyeen menormedida

a estaclaseseríala de ‘hablar euskera’, resultadoque , de nuevo, coincidecon aquello que
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seobservóen el análisis cualitativo.

En relacióna las característicassocioeconómicasdel grupoquenos ocupaencontramos

una gran importanciadel grupo de los mayoresde 65 años (el 25.27% de los cualesse

encuentraen estetipo), los que seconsideranpertenecientesa la clasetrabajadora(19.23%),

población inactiva (es decir, falta de respuestaa la preguntaque hacereferenciaa la clase

social ‘ocupacional’ -con un 19.68% de inactivosen estetipo-), estudiosprimarioso menos,

de núcleosrurales(menosde 10.000habitantes),asícomode la Guipúzcoaindustrial. El tipo

de prensaqueapareceen estegrupo es el Diario vasco.

Estevendríaa constituirun tipo de discursode corte, básicamente,étnicoconescasas

TABLA 13: CONTRIBUCIONES A LA CLASE ‘DE LA VASQUICIDAD’ OBTENIDA EN EL ANALISIS DE TIPOLOGíAS EN
EL CASO VASCO

implicacionesde carácterpolítico.
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IV.6.1.2.d. ‘Tipo’ de la compatibilidad

Este grupo representaa un 14.70% de la población. En él contribuyende manera

importantetodas las respuestasnegativasa los items que hacenreferenciaa las condiciones
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Basessocialesde las identidadesnacionales

de pertenenciavasca. Es la posición del nacionalismomoderado(de los que optan por esta

categoría,el 33.10% se encuentranen este tipo), la indiferencia ante la independencia

(34.78%),la compatibilidadde identidades(respuestatan vascocomoespañol) (3529%),

el bilingúismo, la no necesidadde que los inmigrantesseidentifiquen y aprendanla lengua,

la semejanzade vascosy no vascos,la respuestade que no votaría en unas supuestas

eleccioneslegislativas(con un 28.83%quepertenecenal tipo de lacompatibilidad).Las bases

socialesde este tipo de posicionestienen las siguientescaracterísticas.Adquiere bastante

importanciael grupo de la población autóctonacuyospadres(o por lo menosuno de ellos)

son inmigrantes(un 29.53% de los cualesestá en esta clase), personasque han intentado

aprendereuskeraaunquesin conseguirlo(36%), jóvenesmenoresde 30 años(23.87%),con

importanciaen Alava, pero tambiénen Guipúzcoay másen concretoen SanSebastian,no

trabajadores(no respuestaaclaseocupacional),que leenel CorreoEspañolo el Diario Vasco

y ven a veces las cadenasde televisión vascas, no pertenecea ningunaasociación, y se

encuentraun cierto predominioentrelas mujeres(en relacióncon los varones).
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Vemoscómoéstaconstituyela ‘reconstruccióndiscursiva’ de la compatibilidady el

deseode integraciónen la sociedadvasca. Adquiere una relevanciaespecialen el grupo de

la poblaciónque seencuentraa medio caminoentrela poblaciónautóctonay la inmigrante,

allí donde se suponeque el deseode integración puede ser más importante. Vendría a

constituir un tipo de agrupamientomás próximo al que en su momento llamamos‘cívico-
-‘O

territorial vasquista’.

W5

esIV.6.1.2.e. ‘Tipo’ deldiscursoH.B./EA

-5

Este constituye uno de los discursosenglobadoen las reconstruccionesque se han

llamadonacionalistas(implica a un 15.25%de la población).Es la posición másextrema,del
-5máximo nacionalismo,del independentismoy el exclusivismovasco. Aquí encontramos,
st

prácticamente,a la totalidadde los votantesde HB (88.68)tantoen recuerdode voto como
-5en intenciónfutura (con porcentajesque prácticamenteson idénticos, lo que vuelve a poner —

de relieve la estabilidadde estetipo de voto). Tambiénaquí, encontramosa la mayorparte e

de los votantesde EA (se localizanen estaclasemás de un 70%). Se señalala importancia
es

de la motivaciónde la problemáticade la nacionalidadvascacomomásdeterminantedel voto
“e

que los problemaseconómicosy sociales.Predominala posición del monolingúismovasco

y la percepciónde la necesidadde que los inmigrantesse identifiqueny aprendanel euskera. —-

Las razonespercibidascomo causasdel menor conflicto en Cataluña son atribuidas a la
es-E

menorrepresiónen estesegundocontexto,así comoa la menorhostilidaddel gobiernoy del
e

restode los españoles(se muestran,de nuevo, la presenciade argumentosdefensivos).Se
-5’

planteandiferentescriterios de pertenencianacional, entrelos cualesdestaca,la voluntad, la

defensade la nación vascay el hablar euskera63.A continuaciónencontramosla condición
te

de nacer en el PaísVasco (un 20.04% de los que así se posicionanestánen estegrupo) y
e’;

finalmenteel descenderde familia vasca(un 18.96% de la poblaciónde este grupo)M. Se
e’3

-t

tu
criterios todos ellos de posible adquisición, en detrimento de las posiciones mas

estrictamente ‘esencialietas’
-e

vemos la importante presencia dentro de esta agrupación de un sector, estrictamente eco

esencialista y exclusivista Vasco (alrededor del 20%) que vendría a corresponderse básicamente
con lo que en su momento dietingt’imne como ‘radicales nacionales’ para diferenciarlos de los —
‘radicales sociales’ y de los ‘jóvenes anbi-represión’ -

te
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Basessocialesde las identidadesnacionales

encuentrasobre-representadala opción en la que se consideraque vascosy no vascostienen

igualdadde oportunidadesy quevascosy no vascosson bastantediferentes. Se señalael

desacuerdocon la afirmación de que hoy no sea necesariala violencia (aquí se ubican el

53.77% de los queofrecieronestarespuesta)65.

Respectoa las característicassociodemográticasde los miembrosqueconformanesta

clase, encontramosaquí a una gran partede la población autóctona(20.86%). en mayor

medidasi son descendientesdepoblacióntambiénautóctona(23.81 %), másaúnentrelos que

hablan normalmenteeuskera(33.45%); adquiere importante relevancia, también, entre

aquellos que lo están aprendiendo(26.77%t. Predomina la posición religiosa de la

indiferencia, así como los no creyentes(un 32.55% de los cuales están en este grupo).

Acostumbrana ver la televisiónvasca(tanto ETB1 comoETB2); la prensamásfrecuentada

es EGIN. Adquieregran importanciaen Guipúzcoa(cuyapoblaciónsesitúa en estegrupo en

un 21.05%) y, más aún, en la ciudad de San Sebastian(33.18%) y en la periferia costera

(23.87%).La edaden que másfrecuentees estaposiciónes en la de los menoresde 30 años

(2 1.95% de los cuales está en este grupo), y las posicionesmás importantesson las de

estudiantes(22.91) y parados(22.79%).El nivel educativoque predominason los estudios
67

superiores(20.69%) y medios (19.79%). Destacala importancia del asociacionismo

especialmentede aquellosquepertenecena algúntipo de asociaciónvasca(el 35.16%de los

que pertenecena alguna asociaciónvasca se encuentraen este grupoV8. Adquiere algo

mayor relevancia en el grupo de varones (18.49%) que en el de mujeres y resulta

fundamentalel hechode haberestudiadoen una ikastola(el 5 1.45% de los cualesestáen esta

clase)69.Vemos de esta forma cómoel sistemaeducativo,la familia, las asociacionesy los

mediosde comunicación(vascos)tienen una influencia fundamentalen las manifestaciones

-‘ porcentaje relativamente bajo si atendemos a las conexiones mas inmediatas que suelen
estableceose entre este agrupamiento y las opciones más violentas.

redundando en la importancia del acto simbólico del aprendizaje de la lengua conso
condición de integración en el ‘colectivo nacionalista’ - como ya fue expuesto en su momento.

coilolca olendo con los resultados de los estudios realizados acerca del asociacionismo por
póresz- Agote. l98~; Raníre2 Goicoetxea. 1991 y Laitin, 1993.

nuevamente. es observa la importancia de las asociaciones vascas en la reproducción del
nacionalismo Vasco y del proceso de socialización política en las mismas.

es pone de nuevo de relieve la importancia de la orientación ideológica del sistema
educativo, así como de la lengua usada como vehículo de comunícacion en el mismo en la
socialización de los individuos, al tiempo que la proclividad de determinados sectores de la
población nacionalista, a usar este tipo de servicios educativos.
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70y adhesionesa estetipo de discurso

TABLA 15: CONTRIBUCIONEs A LA
EN EL CASO VASCO
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Este vendrá a aproximarseal tipo de discurso que hemosdenominado ‘discurso

defensivo antisistema’aunque en estaocasión no contamoscon items que nos permita

ubicarlosen su grado de antagonismoo connivenciacon el sistema. Es el discursode un

importantecontingentede la juventud autóctonaeuskaldun,juventudtodavíano plenamente

incorporadaal mundoadulto (estudiantesy parados),con gran importanciadel colectivismo

(alto asociacionismo)y con elevadonivel de estudios.La principal divergenciaen relación

a lo que se ha visto en capítulosanterioreses la mayorpresencia,en estaagrupaciónde los

miembros votantes o simpatizantesde EA. . Del análisis de los grupos se derivó. sin

embargo,una mayor presenciade estos votantesen un tipo de discursode carácter más

- mecanismos todos ellos que se vieron como instrumentos de difusión del nacionalismo de
gran relevancia (recordar el capítulo de la difusión del nacionalismo dc la parte de revision
teórica de este estudio}
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Basessocialesde las identidadesnacionales

próximo a lo que de nominamos‘discursocívico-territorial vasquista’<estadiferenciapuede

obedecera la evolución temporal de la ubicacióny el discursode estepartidodesde1986,

fechaen que fueronrealizadoslos análisisde los grupos,hasta1989, que es cuandose llevó

a caboestaencuesta;puedeobedecertambiéna la presenciade dos subgruposdentrode este

que aquí se analiza,pero queen estadivisión en sietediscursos,quedanenglobados,por su

mayorproximidad, en éstaque aquísepresenta.

IV.6.1.2.f. ‘Tipo’ de discursoPNV.

Esta agrupaciónse refiere, según estos análisis, a un 11.79% de la población.

Cuantitativamente,se muestra menos relevante, incluso, que el discurso anteriormente

analizado.Encontramos,nuevamente,que la principal contribuciónen estaclasees la de la

categoríade voto al PNV y todavíaen mayor medidael describirsecomonacionalista(ver

el pesode estasmodalidadesen la clase>.Tenemosque másdel 70% de los quevotarono

votarían al PNV se encuentranen esta clasedonde predominauna posición fuertemente

nacionalista,el voto por problemasde nacionalidadmásque económicoso sociales,deseos

‘bastantegrandes’ (en un 23.4%)de independencia,aunqueaquí tambiénencontramosa un

importante contingentede aquellos que respondieron‘bastantepequeños’ (20.81 %V1, la

diferenciaentrevascosy no vascos(percibidaen menormedidaque en el casode la clase

anterior), el monolingílismo,el considerarseo bien sólovascos,o másvascosque españoles.

Lasrazonesesgrimidasacercadel menorconflicto en Cataluñaserefierenal hechodel mayor

acuerdode los políticos, y tambiénal de la menorhostilidad del gobierno y del resto de los

españoles(posición defensiva).También se señalandiversascondicionesde pertenenciaal

PaísVasco,siendola voluntad la másimportante(de forma similar a lo que vimosen e] caso

anterior). En estediscursoel hablareuskeray la defensade la nación vasca(nacionalismo

activo) adquierenmenor relevanciaque en el caso anteriory mayor importanciael hechode

descenderde familia vasca72 (algo más próximo al discurso que llamamos ‘defensivo-

es ~Ofl5 así de relieve la mayor moderación y ‘setrategia’ de estos posicionamientos, y
la ambiqtedad del discurso de este partido que da cabida a ambas posibilidades simultáneamente.

ver el peso de esta modalidad sobre la clase (535% la de nacer en el País Vasco, y 463%
el descender de familia vaeca(
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étnico’). El desacuerdocon la necesidaddel uso de violenciaes mayor que en el casode la

claseanterior.

En relacióna las característicasde las basesde estosposicionamientosencontramos

que el 17.98% de los autóctonosde padres también autóctonosse encuentranen esta

categoría,y el 17.61% de los que hablaneuskeranormalmente,así comoen un 19.92% de

aquellosque lo entiendenpero no lo hablan; predominaestaposición en Vizcaya (15.69%)

y, en mayor medida,en la margenderecha(opuestapor lo tanto a la izquierday a lo que allí

vimosquepredominaba>de la ría (16.67%).Destacaentreaquellosque sedeclarancatólicos

practicantes (17.71%), la población adulta (de 46 a 65 años y más de 65 años>,

especialmente,entre los jubiladosy amasde casay los que se autoubicanen la clasemedia

baja. La prensaque encontramosen esta clase,en mayor media, es el diario DEJA y se

muestra,también, la importanciade la exposiciónante las cadenasde televisiónvascas.
e

te

TABLA 16: CONTRIBUCIONES A LA
EL CASO VASCO
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próximo a lo étnicoy menosa lo político (en el sentidode menor importanciade la defensa

de la nación,o el nacionalismoactivocomocondiciónde pertenencia).Se muestracomoun

discursode los másmayores,en posicionesexternasal mercadode trabajo (jubilados, amas

de casa, etc)73.

IV.6.1.2.g. ‘Tipo’ del discursode LE

Esta constituye una agrupación de escasaimportancia en términos cuantitativos

(7.09%)a la cual contribuyentambiénpocascategorías.Sepuedecomprobarla importancia

del voto a EE en estaclase(78.88de los que votarona estepartidopertenecena estegrupo

así comoel 83.39% de los quelo votaríanen unassupuestaselecciones).Aquí encontramos

a los que seconsideranmásvascosqueespañoles,los que hacenespecialhincapiéen afirmar

que vasco es el que tiene la voluntad de ser vasco o la defensade la nación vasca

(voluntarismoy nacionalismoactivo) y aquellosque respondennegativamenteal restode las

condicionesde ‘vasquicidad’ (percepciónnegativay rechazodel esencialismo); encontramos

aquí la opción ‘bastantesdeseosde independencia’sobrerepresentada(aunque, también

presentela de ‘bastantespocosdeseosde independencia’,lo cual pone de relieve que ambas

posicionestienen cabida en este subgrupo74)y predomina la opción del nacionalismo

moderado.Destaca,asimismo, la consideraciónde que los inmigrantesdeben identificarse

y aprenderel euskeray la importanciade la opción de acuerdocon el item que señalaque

hoy no es necesariola violencianacionalista.

Entre las característicasde los entrevistadosque aquí seposicionan,encontramos

la población joven (menos de 30 años), de estudios medios y superiores,que están

aprendiendoeuskera,y el sectorde los ocupados,especialmenteentre los que tienen una

ocupacióncategorizadacomo de ‘rutina servicios’ (el 12.92%de los cualesseencuadranen

este dato es muy relevante, y no fue contemplado en los prupos de discusión ya que el
diseño no lo permitía.

-- A partIr de la presencia de estos dos sectores en el seno de EE se podría quizá haber
previsto la escisión de este partido en dos eubgrupos en 1993, uno de los cuales se presentó las
elecciones de Junio con el PSE-PSOE (es de suponer que será aquel en el que se localizan
‘bastantee pocos deseos de independencia’)
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estaclase>’5.

Estaclaseseaproximabásicamentea aquel tipo de discursoque llamamos‘discurso

cívico-territorial vasquista’en apartadosanteriores.

TABLA 17: CONTRIBUCIONES A LA
EL CASOVASCO

MODAESTES CANAC’T05[ST]OOEO
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* * *

Tenernos,así,el mapade las diferentesposicionesanteel temanacional. Algunasde

estasposicionesse aproximanmucho (aunquenuncacoincidenexactamente)al discursode

diferentespartidospolíticos. De hechoencontramosque cuandola categoríade voto a algún

partidoaparece,lo hacesóloen algunode los grupos(encontrandovariospartidosen algunos

de éstos)76. Otras posiciones,principalmentelas de mayor indefinición, o las del silencio,

podríanpresentarafinidadesconvariosde los partidosexistentes;otras,sin embargo,carecen

de representaciónporpartede un discursopolítico concreto(es decir, de un partidopolítico>

que las aglutine. Finalmente,otrasparecenpermaneceral margendel ámbito de lo político

grupo que tampoco consideramos en loe análisis de loe grupos de discusión por no estar

incluidos en el diseño de la muestra. En este tipo de elaboración, se muestra este grupo ‘rutina
servicios como un grupo más importante, incluso, que aqusí que consideramos anteriormente, que
eran, básicamente, los profesionales 0

Este dato es interesante ya que como veremos Contrasta con lo que luego se pondrá de

manifiesto en el caso catalán donde las categorías de voto a partidos políticos -especialmente
a CitY- se muestran en diversas agrupaciones que se extraen del análisis, lo cual pondrd de
relieve la mayor anhigoedad e indefinición de loe partidos en este segundo contexto.

41!

es

-e

-4-

—-O

—E

-4-o

—

-4—

—o

‘-o

-9

mp

-4’

te

*8*

-40

a’

mp

st

a

mp

e’

mp

es’

es-

9-4

es

-5

-9

es’

es

VS

e’



Basessocialesde las identidadesnacionales

y quedarconfinadas,básicamente,en el de lo cultural (como, por ejemplo,vimos en el caso

del ‘tipo vasquista’).

Seha observado,entonces,quesi bien el discursode los partidospolíticos esmuy

importanteen los procesosde construcciónde ‘versionessobrela nación’~ ésteno agotalas

posibilidades de articulacionesdiscursivas diversas que se pueden localizar entre la

población.

IV.6.2. CATALUNA

IV.6.2.1. MODELO OBTENIDO. CONJUNTODE ‘TIPOS’

Pasamosahoraa analizarel caso de Cataluñaque comoya secomentóviene a ser

contempladaen unaencuestadel CIS, realizadaen 1991 conuna muestrade2.500casos.Las

preguntasde la encuestano tienen nadaquever conla investigaciónya analizadaparael caso

vasco(más que el comúnobjetivo de tratar de indagaren torno al tema de las identidades

nacionalesy de la cultura política), con lo cual, recordamos,no se lleva a cabo ningún tipo

de análisis comparativo, sino más bien uno de carácter paralelo. Ya se mencionaron

anteriormente,ventajasy desventajasde estadiferenteformulaciónde ambosestudios.

Se pretende, así pues, extraer los ‘tipos’ representativosde posicionamientoso

reconstruccionesdiscursivas’distintas y de aproximarnosal estudiode sus basessociales.

Paraésto se ha aplicadola mismatécnica(análisisfactorial de correspondenciasy posterior

análisisde tipologías)que en el casoanterior y con el mismo programa(SPAD-N).

Las categoríasy variablesque se incluyen ya han sido expuestasanteriormente(15

items de opinión con 72 categorías,a las cualesseañaden13 variablessocio-económicas).

La varianzaexplicadapor el conjunto de clases que se obtienenquedarepresentadaen el

GRÁFICO 5.
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~AFICO5: RESOLlADOS DEL ANALISIS DE FOFUIACION DE GRUPOS-CLASES. A PARTIR DEL ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONOENCIAS
(LAS CLASES SE FOIÚIAN POR CALCULOS DE LAS DISTANCIAS DE LAS CATEGORíAS ENTRE SI. EN FIJNCION DE SU URICACION EN
UN ESPACIO DE 10 DIMENSIONES <LOS 10 PRIMEROS FACTORES).
DATOS DEL ESTUDIO DE CATALUNA. CIS-1991 (N=2500)

HISTOGÑMIA DEL PORCENTAJEDE VARLNqZA EXPLICADA POR LAS CLASES

O POIDS CIR’IUL
AVANT ¡ POURC.

¡ POIDS
APRES

HISTOGRA$IIE DES POlOS DES CLASSES

137432~ 150
¡ 194861 228

188 291 303
J59 87’ 367
12604’ 416
115 52’ 461
8094’ 494

52.5
/5321 586
7231’ 616
6990’ 643
6988’ 671
69.20! 699
16030¡ 722

1011
102$
$031
$041
$051
106$
$071
$081
109$
$101
$111
112$ -
113$
114$

1 $15$

374 32’
194.86

15987’112004’

115.52<

77.031
7532~E 7231’
6990’
6988’
69.20~ -

6030¡ att

.-**t*t

*

*

**

*

**

Se puede comprobaratendiendoa la columna de los porcentajesacumuladosde

varianzadel modelo explicadopor las clasesque, concuatroclasesexplicamosel 36.7% de

la varianza;con sieteclasescasiel 50% (exactamenteel 49.4%)y porúltimo, condiezclases

un poco más (58.6%>~~.

En estaocasiónanalizaremoslas sieteprimerasagrupaciones,con las cualesseexplica

unaconsiderablecantidadde variación , pero consideraremos,asimismo,cómose divide la

muestraen las cuatroprimerasparacontemplarun modelo mássimplificado. Los resultados

obtenidosa partir de esteanálisis son los que figuran en el GRAFICO 6.

Con tres clases más sólo se aporta una información que contribuye a

en un 59~ más- Esta información aportada es muy reducida comparándolo con
introducen tres nuevas clases en el modelo.

explicar eí modelo
la complejidad que
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Basessocialesde las identidadesnacionales —

Vemos, así pues,cómolos items y suscategoríasseagrupande forma que presentan

unagran coherencia,en claseso tipos, a cadauno de los cuales correspondeuna serie de —

característicassocio-demográficas.A grandesrasgos,pasaremossóloaseñalarla importancia
—O

de la emergenciade un tipo de agrupaciónque hemosllamado ‘victhn¡sta’ que se refierea
—o

un 14.98% de la poblacióny que agrupalos items de la demandade mayor autonomíay —-

competencias,así como la consideraciónde la injusticia de aportarmás ingresosal Estado

que el resto de las ComunidadesAutónomas.Encontramosotro tipo de ‘reconstrucción
VS

discursiva’ que es el ‘independentista’que se subdivideen dos gruposfundamentalmente,

por su ubicación en la dimensiónde la escala‘izquierda-derecha’,a estasdos clases las

hemosllamado ‘independentistade derechas’que aglutinaa un 14.64% de la población e

‘independentistade izquierdas’ que queda restringido a un minoritario 3.74%. Aparece
teO’

posteriormentela claseo tipo del ‘silencio’ que involucra a un 10.30% de la población (en

comparacióncon este mismo tipo en el casovasco,éstese muestramás minoritario en este —,

segundocontexto).Finalmente,encontramosla claseque hemosllamado‘autonomista’ en la
‘e-cual se encuentraun mayoritario56.34% de la población.La diversidades, no obstante,muy
e

grandeen el seno de este discurso,encontrándonosuna división en tres tipos: el que se
-e

aproximaa formulacionesdel tipo dediscursode IU!PSUC (quecorrespondea un minoritario

5.63%), el del posicionamientoestratégico, caracterizadopor la indefinición y los

posicionamientosestratégicos(donde se ubica un 24.39%)y, por último, el tipo del ‘PSC-
-e

PSOE’ (que implica a un 26.31%). Analizaremosuno a uno los tipos aquí incluidos.
•8

W8

fls

IV.6.2.2. DESCRIPCIONDE LOS ‘TIPOS’ OBTENIDOS
VS

-e

Pasaremosa considerarpormenorizadamentecadauno de los tipos o clasesquese han

obtenido en el análisis de este contexto, analizando tanto las categoríasde los items e

actitudinalesque se incluyen en el modelo, comolas característicassociodemográficasde los
te

grupossobrerrepresentadosen cadauna de las versionesobtenidas.
no’

-e

IV.6.2.2.a. ‘Tipo’ victimista —

-e

VS

Este tipo corresponderíaa ese 14.98% de la poblaciónque ya se ha señalado.En él
-e
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encontramoscomo modalidadesque más contribuyen, el voto a CiU, tanto en elecciones

generalescomo en autonómicas(se ubican aquí un 53% de los que votaron a CiU en las

eleccionesautonómicasdel 88 y un 60.13% de los que le votaronen la generalesdel 89),

también aquí se encuentrala categoríaque hacereferenciaal voto ‘fiel’; voto al mismo

partido en eleccionesgeneralesy en autonómicas.Es la posición de la valoraciónpositiva y

muy positiva tanto de J.Pujol como de la Generalitat, de los que demandanmayor

autogobierno(el 35.03% se encuentranen estegrupo ‘victimista’), los que se sientenmás

catalanesque españolesy semuestrancomobastantenacionalistas,a pesarde incluirseaquí

también la categoríade los que están bastantesatisfechoscon el grado de autonomía

alcanzadoen Cataluña.Se incluyen (y de ahí fundamentalmenteel apelativode ‘victimistas’)

los que consideranque Cataluña recibe menos ingresos que otras comunidades,y sin

embargo, ‘aporta más’ y tal situación es percibidacomo injusta. Se señalaque en una

Cataluñaindependientese viviría igual que en la actualidad.Consideranque Cataluñaha de

ser diferente al resto de las C.A. del Estado y que sólo algunosciudadanosdesean la

independenciaen Cataluña.

Las características sociodemogréficas e ideológicas de los grupos

sobrerrepresentadosen esta clase serían, por una parte, la de ser autóctono de padres

catalanes(29.56%de los cualesestánen esteagrupamiento),de ideologíade centro(31.25%)

y de derecha(35.65%),católicopracticante,quehablay escribecatalán,de núcleospequeños

de población (menos de 10.000 habitantes).Encontramosaquí sobre-representadosa los

autónomossin asalariados(comerciantesy pequeñaburguesíalocal8 de los cuales un

25.57% se encuentraen esta clase. También, adquieren importancia las amas de casa79.

Predominauna población comprendidaentre los 46 y los 65 añosy de estudiosbajos. La

provinciaque apareceen estetipo esGerona(un21.24% de cuyoshabitantesseencuentran

en estaclase).

Este tipo de posicionamientoscorresponderíanbásicamentecon lo que en la parte de

los discursoscualitativosfue denominadotambiéncomo ‘discursovictimista catalanista’en

el cual se mostrabanposicionesde tipo defensivofrenteasituacionespercibidascomoinjustas

en las relacionesentreCataluñay el restodel Estadoespañol.Hay un auto-posicionamiento

en términos de nacionalismo, coexistiendo con un relegamiento de posiciones

cesultados que coinciden con los que se esbozaron en el análisis cualitativo

como también se vio en su momento
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independentistas,y unamayor conexióncon el temade la ‘diferencialidadcatalana’.

TABLA 18: CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘TIPO VIC’PIMISTA’ OBTENIDA EN EL MJAIISIS DE TIPOLOGíAS
EN EL CASO CATALAfl

SIDOALI7’E5 c.~Au-V’5-EsSSTSQOSEE

cEASNE 5 1 7

tOEN PDL’EcEbttAolEs Solos 002557’ 0+090
OLA/MOD MOD/cEA

bE->
cLORAl-a
]40’6 374

‘qué part ido votó auto dsl Os’
‘qué partido votO) gener - dei 69’
‘voloracíón (‘ojo] -

‘forma de gobierno’
‘compaoib de identidades’

‘antecedentes’
‘ideología’

usticia de que catalufa aporte més’
- situación de 10 nroiqtsción’
‘valoración (‘tos Osnel-al Orar’

‘grado naoi onalismo’
‘años residienolo en Cataluña’
‘reliq jO’>
‘lengua’
‘voto gen- Sutono’
- cómo se vivi ría en Car i odepeod’
cat igual o diferente’

‘habitar’
‘valoración lotos Deneralitat’

‘ideología’
- car recibsoese que otras comunidades -
cease cocial’

- saoiefao grado de autonomía’
‘‘acusa-do coro independenc,’a’

‘cao igual o dii erente.’
‘ciutdanus deseas lodependencia?’
‘0:Vuicíó” de’; empleo’
- edad’
- ed”cac jo-o
- seo -
- situación da espleo’

- prcvincis -

- cito’
- ci]?’
‘muy positivo’
- a autogob’
‘mSs catatAs que esp
‘autóc de padree’
‘ceno te’
‘SpOtt e+yeeinjus
- autóctono’
‘bastante
‘bastante nao’

reporosemanqualos
‘católico prao’
‘rabia yeso tibe’
‘voto -a aol 2) gen’
‘‘ausí’
‘tiene que ser dii’
--Os 110110’
‘muy -5’

- dreba -
- menOs ingresos’
emprea 501 sin’

‘bas tanEs satisí -
reponse
reponse ma ngLanle’

- eó,o algunos’
‘sus laboree’
‘46-60’

‘lotuS yme]os’

- mujer’.
- oraba j a’

05 ESDNA

IV. 6.2.2.b. ‘Tipo’ independentistade derechas.

Estegrupoqueserefierea un 14.64%de la poblaciónes uno de los dos (e] de mayor

importancia cuantitativa) en los que se divide el discurso que antes llamamos

‘independentista’.Aquí seencuentranlos itemsde máximoindependentismo(independentistas

que se encuentranen un 51 .89% en esta agrupación), se percibe una mejoría de las

condiciones de vida en una supuestaCataluña independiente(se muestraasí un cierto

pragmatismodel posicionamiento);predominala creenciade que la mayor partede los

ciudadanoscatalanesdeseanla independencia;tambiénse considerancon una posición de

máximo nacionalismo.La identidad nacional que predominaes la exclusivistacatalana(un

61.33%de los que respondieron‘sólo catalán’a la preguntade compatibilidadde identidades

se encontraríaen este grupo). En relación a la preguntade si Cataluñadebe ser igual o

diferenteque otrascomunidades,un 35.19%de los que respondieronque debíaserdiferente

pertenecena estetipo. Por otrapartese consideratambiénla injusticia de aportarmásde los

que se recibe,y de recibirmenosqueotrasComunidadesAutónomas.Tambiénencontramos

417
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aquí un 26.93% de aquellosque votaronaCiU~, asícomoalgunos-un 22.27%-de los que

no votaron (en las generalesdel 89). En torno a las preguntasacercade la valoraciónde

Pujol y de la Generalitatencontramosaquí importantesporcentajesde los que lo consideran

muy o bastantepositivamente.

En relación a las característicassociales,culturalese ideológicasde este grupo

contamoscon un 26.15% de la población autóctonade padrescatalanesy un 26.12% de

aquellosque hablany escribencatalán.Tambiénse localiza, aquí,un 25.10% de los hijos de

inmigrantes8t. Se muestra, asimismo, un importante contingente de aquellos que se

autoubicanen la posición ideológicade derechas(un 34.35%), de los de estudiosmedios

(21.67%), y’ en mayor medida de estudiossuperiores(26.96%), estudiantes(37.52%),

parados(24.85%), el grupo de edad los que tienen entre 18 y 30 años (el 22.96%, se

encuentranen estetipo). Finalmente,vemos cómoaquíse ubicantambiéncasi la mitad de

los empresarioscon asalariadoscon los que contamos(un 42.11%), los cuadrosmediosde

la empresay los servicios(22.01%)y los pequeñosempresarios,autónomossin asalariados

(19.23%de los mismos).Adquiere importanciaen Lérida (con un 24% de los leridanosen

estaagrupación)y especialmenteen poblacionesde menosde 10.000habitantes(un 20.79%

de los mismos). Vemos, consecuentemente,cómo el independentismoes importanteen la

poblaciónde derechasy en los gruposde la burguesía(tantoen los que podríamosllamar

gran burguesíacatalana,como en la pequeña),así comoen los cuadrosmedios,y en ciertos

sectores de la población juvenil y estudiante. Este tipo de agrupamientopodría

corresponderse,en buena mediada, al ‘discurso’ que en la parte cualitativa llamamos

‘discursoautonomistade confrontación’82aunqueesteque aquí se nos muestra,apareceen

una posición mucho más radical que el que vimos en el anterior análisis; el que allí

contemplamos era autonomista, éste sin embargo, se muestra como, básicamente,

independentista.

Hay que recordar que se localizó alrededor de un 5Q~ de votantes de ciii en el grupo
‘victimista’ entre estas dos agrupaciones se acumula ya más de un 25~ de los votos de Ciii.

de nuevo volvemos a obtener la importancia de la integración de los hijos de inmigrantes
a través del l2acionalisnsc.

aunque en el discurso que entonces obtuvimos no aparecía el independent2smo más que como
estrategia de presión frente al Gobierno de Madrid. Con estos datos, no podemos obtener ningún
indicio de ej este indepeodentismo que así se muestra es estratégico, o no lo es.

418



Basessocialesde las identidadesnacionales

TABLA 19 CONTRIBUCIONESALA CLASE ‘INDEPENDENTISTA DE DERECHAS’ OBTENIDA EN EL ANALISIS DEI IPÚLUCIAS EN EL CASO
CATALAN

MoOALI-rsjs CAStA1VtERtST]QONS

CLASSC 2 / 7

lOEN sOO6cEtn’AcEs ---- (‘DIOS O-TESO PROSA

bblb
OLA/Mon MeO/OEA OLDsAI’

0464 300

‘acuerdo con independencia’

‘cómo so viviría en cat independ’
erme 05 qobisrio’

‘qtado nacionalismo’
‘compon> de identidades’

‘car ígual o diierenre
‘ciudadanos desear- independencia?’
- justicia de que caresuisa aporre sSe’

- situaciór. de 10 nmigración’
‘antecedentes’

‘car recibe sos que otras Lomunidades’
- lengua’
‘sOos residiendo en cataluña’

‘qué partido voró gener. dei 69’
‘sarisfso grado de atoronomia’
‘qué partido votó aojto del 66’
‘ciudadanos desean indepen-denojao’

‘val oraciós Pusjoi’
‘sarisfac grado de autonosla’

- ideología’
‘vatoraciós proa Denotas irr’

‘educación
‘edad’
‘si toasción de empleo’

‘qué partido voté gener, del 69’
- antecedentos’
‘voto gen-autono’
‘habitar’

soluca cdOn
- o] ase seosa>’
‘situación de empien’
cl aso social’

‘re> iqiós’
- provincias -

‘qué partido voró auto de] 66’
‘ci aso social’

‘compatib de ide’otiddes’
‘viloraciós poca oene-alitar’

-si’
‘SC> Dl’’

‘independeno--sa’
‘máximo nao’
‘sólo catalén’
tiene que ser diO’

‘la mayoría’

‘aloerta + y os mitos
‘autóctono’
‘astóc de padres’
- mens ingresOs -
‘habla y escribe’
reponse masquacte

‘Cito’
‘poco satisiecho’
- ci’

- príctio rodos’
‘muy positivo’
‘nada satisfecho’
- droha -
‘bastaste ‘; -

‘eso’ medios’
‘16-30 aoe’
‘estudiaste’
‘no voté’
‘autóc. 1 pad’
voto e Sur y ges’

‘‘0K 11.150’
‘ost. superiores’’
‘empres con 91515’
- parado’
‘co>adrosms,-dioo esp/
‘so cren mdii’ -
- EFEIDA’

50 liOr aria’
- empres autO sin’
‘mio cara] oque osp
‘0130+’

IV. 6.2.2.c. ‘Tipo’ independentistade izquierdas.

-9

Estetipo de reconstrucciónde items que involucraaunapequeñapartede la población

(3.74%), viene a ser muy semejanteal anterior con la salvedadde que predominanlos

posicionamientosde izquierdas,la valoraciónnegativade Pujol y el voto a ERC (el 91.83%

de los que votarona estepartido se encuentranen estaclase)83 ; el restode los items que

contribuyen en mayor medida son aproximadamentelos mismos (máximo nacionalismo,

respuestaafirmativaala preguntaacercade la independencia,considerarqueen unaCataluña

independientese viviría mejor, etc). Curiosamentede los que respondieronal item sobreel

gradode nacionalismoen términosde “máximo nacionalismo”sólo el 13.33%seencuentra

en este grupo (a diferencia de los que cabria esperanen una primera aproximaciónal

tema<. También en esta agrupación encontramos un 15.29% node posicionamientos
e

no

hay que recordar que el trabajo de campo se llevé a cabo en 1991, momento en el que FEO.

ya había dado sin vuelco independentista en su discurso.

como vimos el 56.3O~ de los que ofrecieron esta r~spuesta se encuentra en el tipo

‘independentista de derechas.’
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federalistas85.El 7.44% de la población que vota diferenteen eleccionesgeneralesy en

autonómicasse localiza, asimismo,en este agrupamiento.

Aquí, encontramoscomo característicassociodemográficasmás importantes para

localizar a la población en la cual encontramosen mayor medidaestasposiciones,la de ser

autóctonode padrescatalanes(un 6.97% de los cuales se encuentraen esta posición),

posicionarseen la escala ideológica en la extrema izquierda (el 21.98% de los aquí

localizadosseencuentranen esteagrupamiento),el ser indiferenteo no creyenteen relación

al posicionaminetoreligioso (con un 10.04% de éstos), ser trabajador,de estudiosmedios,

varón y de núcleosde menosde 10.000habitantes.

TABLA 20 CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘INrEPENflEN’rISMO DE IZQUIERDA’ OBTENIDA EN EL ANALISIS
DF TIPOLOGíAS EN EL CASO CATALAN
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IV62.2.d. ‘Tipo’ del silencio

Estaagrupaciónse refiere a un 10.30% de la población,porcentajeque, comoya se

ha comentado,es inferior a un tipo similar en el casovasco.En estaclasese concentrantodas

las ‘no respuestas’a los items de opinión(aunquesí hay respuestasa los quehacenreferencia

a característicassociodemográficas,con lo cual queda excluida la hipótesis de que

permanecieranagrupadosen estaclaselas personasquetiendena no responderde una manera

sistemática).En las categoríasen las que sí seofrecealgúntipo de respuesta,estasson del

que en realidad es un porcentaje bajo si lo comparamos con la importancia de los
posicionamientos federalistas en ERG hasta el final de loe años 20, como ya se vio en su momento.
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tipo ‘ni lo uno ni lo otro’, y en lo relacionadocon el voto político la respuestaesel ‘no voto’

(tantoengeneralescomoenautonómicasy tantoen relacióna un comportamientoconsumado

como a un supuestocomportamientofuturo). Sí apareceopinión en relacióna la valoración

de la política de la Generalitatquees, en términosgenerales,negativa.Vemoscuriosamente

como el 44.58% de aquellos que respondieronque su valoración de la política de la

Generalitatno era nadapositiva seencuentranen este grupo. Queda, así, constanciade la

falta de articulación de un discursoalternativoal de CiU86 que frente a la posibilidad de

configurarseen un discursoo posicionamientoconcreto de oposición se concentraen el

abstencionismoy la carenciade opinión.

Lascaracterísticasde las basessocialesqueparticipanen mayor medidaen estetipo

de posicionamientosson fundamentalmente,la de ser personasde mayor edad(más de 65

años,de los cualesel 18.19% seencuentraen estaposición), no entenderel catalán(24.74%)

aunquetambiénhayun importantesectoren el grupode los que síentiendeny hablancatalán;

un 14.96%de los hijos de inmigrantesseencuentranen estaclase.Tambiénencontramosaquí

a un 20.25% de los estudiantesy, en alguna medida, con mayor probabilidad entre las

mujeres. También pertenecea este grupo el 13.66% de los trabajadoresmanualessin
VS

cualificar.
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CASO CATALÁN
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imposibilidad de articular una posicién alternativa dada la monopolizacién de la vida

política por parte de Ciii, que ya fue reflejada en la parte cualitativa, así como en eí análisis
de algunos de los iteme de la parte III.
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IV.6.2.2.e. ‘Tipo’del discursode IC/FSUC

Este grupo tiene un tamaño bastante reducido en relación al conjunto de los

posicionamientos. Implica a un 5.63% de la población. En este tipo, identificado

prácticamentecon el discursode Iniciativa per Catalunya(con un 89.46% de personasque

votaron a estaformación en la Generalesdel 89 y un 88.71% en las autonómicasdel 88),

encontramosopinionespoco positivasrespectoa la valoraciónde la política de la Generalitat

y de J.Pujol. Predominala percepciónde que Cataluñarecibemenosque otrasComunidades

y de que tambiénaportamás,peroa diferenciade los tipos vicdmistae independentista,aquí

tal situaciónsejuzgacomojusta -concepciónredistributivadel sistematributario- (el 14.20%

de los que ofrecieroneste punto de vista se encuentranen esta clase). Por otra parte, el

11.57%de los queeligieron la fórmula federalistacomoforma de Estadose localizanen este

agrupamiento. Hay demandasde mayor autogobierno, así como un bajo grado de

nacionalismo. En relación a la identidad nacional predomina la respuestade la total

compatibilidad (estoes ‘tan cataláncomoespañol’). Las característicasde estegruposerían

las de ser de ideología de extrema izquierda (el 23.65% de estos pertenecena esta

agrupación>,inmigrantede padresno catalanes(dondeel 9.30 estánen estetipo), con más

de 20 años residiendoen Cataluñay que entiendenpero no hablan catalán,se encuentra

predominantementeen Barcelona y en gruposde edadintermedios(31 a 45 años) y con

estudiossuperiores(el 12%de los entrevistadoscon estudiossuperiores,estánen estegrupo).

Estavendríaa ocuparla posiciónqueen partesanterioresllamamos‘discursoasertivocívico-

territorial catalanista’.

TABLA 22: CoNTRIBUCIONrS A LA CLASE DEL ‘DISCURSO IC-PSUC’ OBTENIDA EN RL ANÁLISIS DE TIPOLOGíAS

EN PL CASO CATALÁN
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IV.6.2.2.f. ‘Tipo’ estratégico

En esteagrupamientoencontramoslos itemsque hacenreferenciaa la compatibilidad

de identidades,a la indefinición y a la estrategia.Es un discursode considerableimportancia —-

ya que implica a un 24.39% de la población. El 40.75% de aquellosque señalaronque

votabana diferentepartidoen las eleccionesgeneralesy en las autonómicas,pertenecena este —-

nOgrupo. Aquí encontramosla posición de aquellos que señalanque no votarían en las

eleccionesautonómicas(de los cuales un 47.30% estánen este grupo). También adquiere
nO

importanciala abstenciónen eleccionesgenerales.Es tambiénel lugar del voto al CDS,

donde los pocosentrevistadosque contamosde estaopción se posicionanmayoritariamente. —‘

9*’Predominael desacuerdocon la independencia,la percepción de que en una Cataluña
—‘-

independienteseviviría peor (de éstosel 42.06%seencuentranen estegrupo ‘estratégico’),

la consideraciónde que Cataluñadeberíaser comoel restode las ComunidadesAutónomas

(32.08%)y la división en Autonomíascomola que hay actualmente,comoforma óptimade

Estado. Un 65.65% de los que en las eleccionesgeneralesdel 89 votaron al PP se
9*

encuentran,asimismo, en esteagrupamiento.Aquí tambiénestáun importantecontingente
9*

de aquellosque valorande maneraneutrao positivamentea J.Pujol. En cuantoa la identidad
-e

nacional se localiza aquí a un 30.88% de aquellos que respondieronque se sentíantan

catalanescomoespañoles.En términosgenerales,seencuentraaquíel posicionamientode la *

-eindefinición en varios de los items acercadel temade la nacionalidad,y diversasopciones
VS

políticas que oscilan entreel CDS, el PP, la abstención,paralelostodos a una valoración

positiva de Pujol. —

Las característicassociales,culturalese ideológicasde estegrupo seríanlas de ser
-einmigrante(con padresno catalanes-27.68%-,o algunode ellosnacidoen Cataluña-60.37%-
VS

o bien, hijo de inmigrantes(de los cualesun 35.30% se encuentranen estegrupo). El
VS

31.29% de los queseubicaronideológicamenteen la posicióndel centro,estánen estaclase;

también más del 30% de los menoresde 30 años. Respectoa la lengua, se encuentran no

no-sobrerepresentadosen estegrupo, los que si entiendeny hablanel catalán;tambiénlo hacen
-e

los núcleosde poblaciónintermedios(de 10.000a 100.000 habitantes);tambiénlos católicos

no practicantes.
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TABLA 23: CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘TIPO ESTRATEGICO’ OBTENIDA EN EL ANÁLISIS DE TIPOLOGíAS

EN EL CASO CATALÁN
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1V6.2.2.g. ‘Tipo’ del discursoPSe-PSOE

Este es el agrupamientoque cuantitativamenteadquieremayor importanciacon un

26.31%de la población.Se ha llamado‘tipo’ del discursoPSC-PSOEya que más del 90%

de los que votarona estepartidoen las eleccionesautonómicasdel 88 se encuentranen esta

posición.Aquí están,más concretamente,los incondicionalesde estepartido, ya que como

sepuedeobservar,tambiénadquierenuna importanciacrucial los que votarona estamisma

formación en la eleccionesGeneralesy la importanciade la respuestaque hacereferenciaal

voto igual en unasy otras convocatorias. Predominaen estaclase, la satisfaccióncon la

división en Autonomíascomo la que hay actualmenteen España,la consideraciónde que

Cataluñadebeser igual queel restode la C.A. y el desacuerdocon el independentismo.Casi

el 40% de los que respondieronqueseconsiderantancatalanescomoespañolesseencuentran

en este grupo, y más del 50% de los que respondieronque se sentíanmás españolesque

catalanesse ubicantambiénen estaclase,así comocasi la mitad de los que respondieronque

sólo se sentíanespañoles.Encontramosaquíel posicionamientodel mínimo nacionalismo(casi
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un 40% de los que respondieronde esta forma se encuentraen este séptimo tipo) y la

—o

consideraciónde que en unaCataluñaindependienteseviviría peor (38.93%).Se encuentra —

sobrerepresentadala opción de respuestaquehacereferenciaa la percepciónde que Cataluña

no aporta más que otras C.A. y esta situación es percibida como justa. Predomina la

valoraciónpoco positiva tanto de la política de la Generalitatcomo de J.Pujol. De aquellos

que señalaronquepreferiríanuna forma máscentralizadade Estadocasi el 50% se ubicaen

esteagrupamiento. — -

En relacióna lascaracterísticasde lasbasessocialesde estetipo de posicionamientos
-o:

encontramosque se encuentranaquí principalmentelos inmigrantes(cercadel 50% de los
-o-

mismos se encuentranen esteúltimo tipo) y en mayor medida los que llevan más años —‘

residiendoen Cataluña.Aquí, tambiénse localizan, aproximadamente,la mitad de los que —

entiendencatalánpero no lo hablan,y másdel 50% de los que ni siquieralo entienden.La

posición ideológica más frecuente en este grupo es la posición de izquierdas. Aquí
-o- -

encontramossobrerepresentadoel grupode los de estudiosmás bajosy de los católicosno —o

practicantes.El 33.90% de los manualescualificados y el 34.60% de los trabajadores —+

manualessin cualificar seencuentranenestaclase.Sonlos de edad46-65 años,así comolos VS

e,

habitantes de la ciudad de Barcelona, los que principalmente se encuentran en este
9*

agrupamiento.Jubiladosy amasde casa,están,asimismo,sobrerepresentadosen el tipo del
no

discurso PSC-PSOE.
vi
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TABLA 24 CONTRIBUCIONES A LA CLASE DEL ‘VOTO PSOE’ OBTENIDA EN EL ANÁLISIS DE TIPOLOGIÁS EN EL
CASO CATAtAN
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Como seha podido comprobaren el análisisde los diferentestipos que nos aparecen

se puedenlocalizar, básicamente,los discursospostuladosen el análisiscualitativo y en los

análisisde itemsdiversos.En relaciónasu acomodaciónal discursode los partidospolíticos,

encontramosque seaproximanen buenamedida (especialmenteparael casodel PSC-PSOE

y de IC) aunquemuchosde ellos no se correspondenexactamentecon ningúnpartidopolítico

y, viceversa,cadapartidopolítico no se encuentraen una agrupaciónespecífica,sino que se

puedelocalizar en varias de los ‘tipos’ que nos han aparecido.

Se ha corroboradolas hipótesisanteriormentepropuestasacercade la importanciade

posicionamientosmáscercanosal ‘españolismo’y la compatibilidadde identidadesentre los

trabajadoresmanuales y el mayor nacionalismoentre los propietarios (empresarioscon

asalariadosy sin asalariados)asícomoentrelos cuadrosintermediosde industriasy servicios.
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me

IV.7. CONCLUSIONES
9*0

-Oc

En estacuartapartede la investigaciónse ha tratadode ahondary continuarcon el

análisisde la extensión de nuestroobjeto de estudioque ya se inició en la Parte 111. En esta

ocasión,nos hemoscentradoen la búsquedade las basessocialesde las diferentesactitudes

y posicionamientosde identidadnacional.
•0 -

Tras constatarla dificultad de realizarunarecopilaciónsistemáticaacercade cómoha
un-

sido tratadoestetópicoen la literatura,comoconsecuenciafundamentalmente,de la falta de

claridaden la definiciónde los objetosde estudio,seha llevado a caboun análisisempírico
me

de talesrelaciones,considerándolasdesdediversospuntosde vista.
—o

Uno de éstos, es aquel en que se ha consideradoe) objeto de estudioen términos
—O

fundamentalmente,de actitudes y gradacionesde posicionesante un objeto de estudio -la -no

identidad nacional-haciendocasoomiso de la pluralidad de significadoscontenidosen ese
me

común significante.Bajo estaperspectiva,se ha buscadouna aproximacióna un ‘indicador’
-e

de esta etiqueta,que tratarade recoger los diferentesaspectosde la identidad nacional ya

señalados(políticos y culturales),a partir de las posibilidadesofertadaspor los datoscon los

que contamos.Una vez determinado(y elegido el item que hace referenciaa la opción
me

supuestamenteimaginariade ciudadanía),sehan buscadorelacionesde diversotipo, de este
VS

indicador con una serie de variables independientes,agrupadasen tres clases-culturales,
-e’estructuralese ideológicas-.Con estaseriede posicionamientosdiversos,operacionalizados

en forma de variables,sehanbuscadoasociacionesdirectasbivariadas,asícomoasociaciones

multivariadasquecontemplaranlas diversasy complejasinterrelacionesexistentesentrelas
me-o

variablesindependientesconsideradas.

Se ha puestode manifiestola importanciafundamentalde las variablesculturalesen

amboscontextos(con mayor importanciade la variablede procedenciageográfica y de los —

antecedentesen el caso vasco, y, sin embargo,mayor relevanciade la lenguaen el caso
VS-

catalán).Las variablesestructurales(relacionadascon la estructurasocial)adquierenescasa
-os

relevanciaen el contextovascoy mayor importanciaen el catalán,y las político-ideológicas

se muestranmás importantesparacomprenderel casovasco. La clasesocial apareceen el ni

casocataláncomo un variablea consideraren la explicación de las variacionesde actitudes
—o-

y opcionesdiversas(importanciaque se mantieneal controlar por la que se considerala
-e

-e
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principal variable mediadora,éstoes, la situaciónde inmigración), si bien su importancia

relativaen relacióna otras variables, especialmentelas de caráctercultural, es menor. La

situaciónde inmigraciónaparececomola variable más importantede todas,queha de ser

analizadacomo variable de control en cualquier análisis que quiera dar cuenta de las

diferencias de posicionamientos.Siendo ésta la principal variable discriminadoraen los

análisis, otras variablesque se muestranrelevantesparacomprenderla variabilidad de los

posicionamientosson la edad, el nivel educativoy la provincia, en el casovasco,y la clase

social, el nivel educativo,la provincia y la edaden el casocatalán.Concretamenteen este

último contexto la clasesocial es importantepara comprenderlas diferenciasde opciones

tanto en la población inmigradacomo en la autóctona,encontrandoen ambosgrupos una

mayor relevanciade los profesionalesen los tipos de opcionessupranacionales.En el seno

de los autóctonoslas clasessociales que más difieren en cuantoa la distribución de sus

opcionesde nacionalidadson las de trabajadoresmanualescualificadosy sin cualificar, por

un lado, quedestacanpor la relevanciade susopcionesde nacionalidadespañola,y el grupo

de autónomosy empresariossin asalariados,con unosporcentajesmayoresde elecciónde la

categoríaque hacereferenciaa la nacionalidadcatalana(estosresultadosvienena coincidir,

grossomodo, con aquellosque seobtuvierondel análisiscualitativode los discursos).

Otra de las variablesque muestrauna importanciacrucial en amboscontextoses el

nivel educativo,repitiéndosesistemáticamentela pautade un mayorporcentajede opciones

‘supranacionales’en aquelloscon nivelesde estudiosmásaltos.

Es, asimismo, importante tener siempre presente las diferencias de actitudes

localizables entre las diversasprovincias en ambos contextos de estudio, encontrándose

diferenciasrelevantesentreAlava,porunaparte,y Vizcayay Guipúzcoa,porotra,en el País

Vasco, y de Barcelona,por un lado, Geronapor otro, y finalmenteLérida y Tarragona,en

el contextocatalán.

Si en lugar de tomaren consideraciónlos posicionamientosante un ‘indicador’ de la

identidadnacional(comosignificanteúnico) tenemosen cuentala diversidadde significados

implicados(considerándolodesdeestemismo punto de vista de la ‘extensión’del fenómeno

y sus basessociales),vemos cómo se obtienendiferentesre-agrupacionesde items (‘re-

construccionesdiscursivas’comoles hemosvenidollamando),cadaunade las cualespresenta

diferenciasen susbasessociales.Estasreagrupacionesvienena aproximarsea los diferentes

discursosque se obtuvieron en el análisis cualitativo de las reunionesde grupo (con las
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6~

divergenciasqueensu lugar sefueroncomentando).En relaciónala correspondenciade tales

re-agrupamientos’de opciones con los discursosde los diversos partidos políticos, se

compruebaunasignificativacorrelaciónentreambos,si bien, hayqueconsiderar]a existencia -e

de ‘grupos’ sin partidopolítico que los representen,asícomo ‘partidos políticos’ localizables
—o

en varias de las agrupacionesdiscursivas,y algunasde éstas,en las que se solapanvarios
me”

partidospolíticos. —-

En el PaísVasco,volvemosa encontrarla presenciade tres tipos básicosde discurso

(y otro añadido, que vendría a ser la falta de tal discurso-el del silencio-), que son el

‘españolista’, ‘el de la compatibilidad’ y el del ‘nacionalismo’. En el senode este último,

aparecendivergenciasen función de los partidospolíticos nacionalistascon sus diferentes

posicionamientosy estrategiasdiversas. Las diferenciasen basessocialesde las diversas

posicionesse deben,principalmente,a diferencias en la procedenciageográficay a los

antecedentes(especialmenteen consideraciónde la fracturaentre nacionalistasy los otros),

asícomoa las diferenciasde edady de actividad (jóvenes,paradosy estudiantes,frente a los

másadultos). El nivel de religiosidades fundamentalparadiferenciarel discursodel PNV

del de HB y EA, y, tambiénlo esel nivel de estudios (parasegregarentre los de EE y el
virestode los posicionamientosnacionalistas).

En el contextocatalánsevuelvenaencontrardiferenciasentreel discursoautonomista

(ligado en mayor medidaa la compatibiliadde identidades)y el independentista(novedoso

en relaciónal análisisde los gruposde discusión),ademásde un añadido importanteque es

‘el del silencio’. En el senode los autonomistasse incluyen, asimismo, posicionamientos

españolistasy los que hemosllamado‘estratégicos’;entrelos independentistases importante

diferenciarentreun grupo mayoritariode ideologíade derechas(donde predominanclases

mediasy superiores,nivelesde educativossuperiores,etc) y, otro minoritario, autoubicados

en mayor medidaen la izquierdade una escalade ideologíapolítica. Encontramos,también,

entre los nacionalistas,una versión ‘victimista’. que aparececomo nacionalistapero no

independentista(dondeseencuentransobre-representadalapequeñaburguesíalocal y grupos

de mayor edad). Paraleloa todos estos discursosencontramostambiénel discursollamado

del ‘silencio’ (menosnumerosoque el mismo tipo en el casovasco), dondeseconcentrala

no opinión ante los diferentes items, exceptuandoaquellos que hacen referencia a la

insatisfaccióncon el Gobierno de la Generalitaty con iJordi Pujol, que viene, nuevamente,

a poner de manifiesto, la dificultad de articular un discursoalternativo a lo que ha sido
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llamado ‘pujolismo’. En el contextocatalánlas diferentesposicionesde los grupossociales

en unasy otrasversiones,sediferencianbásicamenteen funciónde la procedenciageográfica,

la clasesocialy la ideologíapolítica.
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Conclusiones

Una vez llevados a término los análisis propuestosparaabordarcada uno de los

objetivosquehan guiadoestainvestigaciónpasaremosarecapitularalgunosde los principales

resultadosa los que nos han conducidotalesindagaciones.

Se ha puestode manifiestola necesidadde discernirclaramentelos diferentesobjetos

de estudio imbricadosen el análisisdel Nacionalismo.A la confusiónen la especificación

concretade los objetivosdel análisis, hay que añadirla gran mezcolanzaterminológicaque

predominaen los análisisdel mismo,quedesembocanenunasituacióncaracterizadapor los

continuos lamentos acercade la complejidad, mutabilidad e inconmensurabilidaddel

fenómenoen cuestión,propuestasen la mayorpartede los análisis del mismo.

La necesidadde perfilar nítidamentelos explanandadel análisis, la explicitación de

los aprioris del mismo, la precisiónconceptual(y su mantenimientoa lo largodel desarrollo

del estudio),la necesidadde análisisde caráctercomparativoy el estudiodel fenómenodesde

un puntode vista multidisciplinary mediantemetodologíasmúltiples (divergentesen función

de los objetivos específicos),son algunos de los principalesproblemasque requierenser

abordadosen el análisis de esteamplio campode investigación.

Tratar de llevar a caboalgunasde estasprescripcionesha constituido el principal

objetivo de esta investigación,caracterizada,fundamentalmente,por el intento de llevar a

cabo un análisis comparativode dos expresionespuntualesdel fenómenonacionalista

(concretamenteen los casosdel PaísVascoy Cataluña),considerandola diversidadde las

manifestacionesa que dan lugar distintos contextossociocconómicosy políticos.

Para llevar a cabo este objetivo se ha rea]izado un primer, breve, anáJisisde Ja

literaturaque haabordadoestosfenómenossociales,tratando,primeramente,de especificar

algunasde las principalesaportacionescon las que contamosen la actualidad,agrupándolas

en función del objeto de estudiofundamentalque toman en consideración.

Se ha tratado de reflejar en el análisis, el debateexistenteentre lo que se puede

consideraruna concepciónesencialistade la nación (aquí analizadobajo la expresiónque

hemostomadoprestadade Smith, ‘el mito de las naciones’)y unaconcepciónmodernistade

la misma,adoptandocomopunto de partidade nuestroanálisisestasegunda(por las razones
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queen su momentofueronexpuestas).Posteriormente,se ha pasadoa delimitaruna seriede

momentos fundamentales en el abordaje del fenómeno, que conllevan, también,

interpretacionesdiversasde los mismos.En funciónde los elementosque sehan considerado

más relevantes,se han definido cuatro objetos específicosdel análisis del fenómeno

nacionalista.

Un primer objeto ha consistido en el análisis de las condicionesbajo las cuales

emergióeste tipo concretode organizaciónsocial,política, administrativay territorial que

hemosdenominado‘naciones’,conlas característicasconcretasqueadoptó.Sehananalizado

condicionespertenecientesaórdenesdiversosquehacenreferenciatantoal ámbitoeconómico

comoal político y que conectancon el procesode industrialización,con la modernización,

la expansióndel Estado(y las nuevascargasfiscalesque estesupuso),las novedosasformas

de legitimidad del mismo, el desarrollode los mercados,el procesode urbanización,etc,

comoal ámbitopsicológico(relacionadomáscercanamenteconlas necesidadesindividuales),

como la territorialidad, la necesidadde pertenencia,el ideal comunitario, la identidad, la

diferencialidad,el temor a la muerte, la necesidadde seguridad,etc. En el análisisde estas

condiciones,especialmenteenel de las estrictamenteeconómico-políticas,secentranteorías

comola del ‘national building’, las de la Modernizacióny el Marxismo clásico,todasellas

parcialmentecoincidentesen lo relacionadocon la especificaciónde estaseriede condiciones

que se postulancomo desencadenantes,o propiciatoriasde estetipo de formacionessocio-

políticasmodernas(las naciones).

En un segundomomento,se consideróla necesidadde abordar,separadamente,otro

objeto de análisis,éstoes la ‘producción’ mismade la nación,objeto de estudioque está

relacionadocon la elaboraciónde las ideas (e ideologías)nacionalistas.Se pudo observar

cómo a lo largo de las diferentes faseshistóricas se va llenandode un nuevo tipo de

contenidosociopolíticosignificativo, esaformaemergentede agrupaciónsocial.Se ha pasado

revisión a los ideólogosmás significativosdel fenómeno,remontándonosa los precedentes

del mismo (como Maquiavelo) , paracontinuar con los principalesprecedentesfilosóficos

(Locke, Kant, Fichte), hastasu posteriordesarrolloen momentosy contextosdiferentes;

desdeel primer liberalismoinglés, hastalas luchasde liberaciónnacionaly los nacionalismos

‘periféricos’ en un mundo en el que las fronteras ya estabantrazadasy formalmente

legitimadas.Se ha llevado, también, a cabo, en estasegundaparte de la investigación,un
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breve sumariode las principalesclasificacionesde las versionesdel nacionalismo,que

algunosde los autoresmás relevantes(clásicosen el estudiodel fenómeno)hanestablecido,

para concluircon la especificaciónde dos ‘tipos básicos’ de manifestacionesdel fenómeno

quefuncionancomoprototiposdeposteriores(o simultáneas)reformulacionesde los mismos.

Estos dos tipos básicosde Nacionalismoson aquellosque arrancande dos tradicionesbien

diferentes;por unaparte, una que surgea partir del Liberalismo, la Ilustracióny, en último

término,de la RevoluciónFrancesa,ligado al racionalismofilosófico y al ideal de la nación

como‘conjunto de ciudadanos’’,y, por otra,aquellaqueemergeapartir del Romanticismo,

vinculado al ‘ideal colectivista’ y el culto al sentimiento,la tradición, la cultura, etc, según

la cual se concibela nacióncomo ‘organismo’, ‘genio’ o ‘pueblo’ quebuscadesarrollarse

y autorrealizarse.A partir de estasdos tradicionesbásicasse desarrollan,por diferentes

combinaciones,las diversaselaboracionesde las ‘ideologíasnacionalistas’.

Se pasó, posteriormente,a considerarun tercermomentode análisisdel fenómeno.

Es aquel que correspondeala difusiónde estasideologíasentrela poblaciónde un territorio

en su conjunto (y no meramenteen un pequeñocírculo ilustrado), una vez creadas(o

simplementesurgidas) las condicionesy elaboradaslas ‘ideas’. Estadifusión constituyeun

largoprocesoque se fue desarrollandoa lo largode un amplio períodode tiempo, y que no

se puedeconsiderarconcluidohastabien entradoel siglo XX. Se expusieronalgunosde los

mecanismosy de los canalesque contribuyeronde manerafundamentalen estadifusión (los

cuales no puedenser consideradoscomo fuerzasque actúanindividualmente sino como

conjuntosde factores que interactúany se refuerzanunos a otros, sin poder especificar,

nítidamente, a cuál de ellos correspondeun mayor protagonismo). Algunos de estos

mecanismosson, por ejemplo, la guerra, las comunicaciones,la movilizacióndel personal,

el mercado, los medios de comunicaciónde masas, los partidos políticos, el sistema

educativo,el servicio militar obligatorio, las asociaciones,etc.

Finalmente,seespecificóun último (y paranuestrainvestigaciónfundamental)objeto

de análisis. Este es, el estudiodel ‘consumo’del nacionalismo(y de las ideasnacionalistas).

Esta versión tendría, a su vez, dos tipos de formulaciones que conllevan implicaciones de
muy diversa índole. Una sería la que arranca de la tradición liberal, centrada en la
consideración básica de la nación como agregado de ciudadanos (clientes> dotados de intereses y
voluntades individuales. Otra sería aquella versión derivada de la tradición republicana,
enraizada en la consideración del conjunto de ciudadanos como ‘ciudadanos-participantes’ (no sólo
clientes> en un proyecto comun.
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Con esta expresiónsepretendióenglobarel conjuntode fenómenosque emergenuna vez

difundidaslas ‘ideas’ nacionalistas.Estas‘ideas’ son ‘usadas’ o asimiladascon finalidades

y de formas muy diversas, configurando identidades,actitudes, sentimientos,acciones

sociales, movilizaciones,etc. En el desarrollo de este objetivo se han consideradolas

consecuenciasde la difusión de dichas ideas, en el sentidode su mayor o menor éxito en

poblaciones,territorioso gruposdiversos,la competenciaentrediferentesversionesde lo que

se considera‘lo nacional’, su instrumentalización, la configuración de identidades, la

conformaciónde actitudesy opiniones,etc. En el análisisde esteamplio objeto de estudio

confluyen teorías diversas.Entre éstas tenemos: las teorías neo-marxistas(que, un poco

forzadamente,hemosdesdobladoen tresversiones:la teoríadel sistemaeconómicomundial;

la del colonialismo internoy la teoríadel desarrollodesigual),los análisisagrupadosen lo

que hemosdenominadoteoríasinstrumentalistas(básicamentecentradasen las vertientesde

la elección racional, por una parte, y la competenciaétnico-nacional,por otra), y,

finalmente, las teorías fenomenológicaso constructivistas-con un hincapié básico en los

elementosintersubjetivosde la construccióny delimitación de la nación misma y de los

elementosque la componen,asícomode la negociacióny la maleabilidadde la pertenencia

y la identidad-.

Una vez delimitadosestos diversosámbitos de estudiodel fenómeno,se llegó a la

conclusiónbásicade que las principalesdivergenciasentrelas teoríasformuladasacercadel

nacionalismoobedecen,másbien, a la diferencialidadde los objetosconcretosde estudio,

así como a los contextose interesesdiversos desdelos cualesse formulan. Se postula la

validezparcial de las diferentesformulaciones(a cadaunade las cualesseplantean,también,

críticaspuntuales),si consideramosestadivergenciabásicade los explanandodel análisis.

En esta investigaciónconcretase ha optadopor el análisisdel momentoque hemos

denominado ‘consumo’ del nacionalismo, aplicándolo a los casos del País Vasco y

Cataluña.Paraello se hanhechoexplícitos, primeramente,los a prioris del análisis, ésto

es, las definiciones concretasde los conceptos-llavedel estudio. Todas las definiciones

propuestasse articulan en torno a la consideracióndel nacionalismocomo un tipo de

discursoque se encargade narrary construir la nacióny de conformar la identidad

nacional. El nacionalismoserá, así, un discursoque se encargaráde convertir una forma de

organizaciónsocio-política y económicaque implica un concretonivel de agrupamiento
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humano (nacional), en un determinadotipo de comunidad que aune, simultáneamente,

elementosde carácter político y cultural. Este tipo de discurso adoptaráuna serie de

característicasbásicas (ambigúedad, re-construcciónde la continuidad, especificidad,

competenciaconotrosdiscursosalternativossobrela mismau otra realidadnacional,etc) que

determinaránsu mayor o menor éxito, así como el carácterde las manifestacionesde las

identidadesque generan.El análisis se centraen la necesariaconsideraciónde elementos

relacionados tanto con las ventajas materiales que tales agrupaciones ‘prometen’ o

‘prescriben’comoen los vínculos de solidaridadqueemergenen su desenvolvimiento,como

en el sentidode identidadcolectiva, de comunidadque generan.

Se puso, también, de relieve las principalescontradiccionesque sederivande tal

forma de agrupamientohumano,que emergencontinuamenteen sus manifestaciones,pero

quedebenserconstantementeocultadasporel propiodiscursonacionalista,paracumplir, así,

su función (recordar,por ejemplo, la contradicciónque subyaceal hechode constituirsela

culturacomo base fundamentalde la comunidadpolítica -‘la cultura como sujeto político’-

en sociedadesbásicamentemulticulturales, la competenciaentreversionesdiversasde un

hechoque se presentacomo ‘natural’, la intemporalidadque se le atribuye, la presentación

a-politizadade su funciónpolítica, etc). Todasestascontradiccionesconvergenen el discurso

nacionalista en su narración de la nación, de manera que se ha desembocadoen el

reconocimientodel ‘carácterjánico’ de la misma2. A partir de estaasunción,la idea que se

ha desarrolladoen estainvestigaciónes la de la necesidadde considerarla existenciade una

pluralidad de discursosnacionalistasque contienensimultáneamente3elementosde un

doblecarácter.Estosdiscursosimplican al mismotiempo -siguiendolos desarrollosteóricos

de A.D.Smith- elementosde carácter étnico (basadosen [os ancestros,la cultura, la

descendenciacomún, la comunidad‘familiar’, etc) y elementosde índole cívico-territorial

(asentadosen la convivenciaterritorial y política, la legitimidadlegal-formal, el proyectode

futuro, etc). Ambos elementosestánpresentesen las diversaselaboracionesdiscursivas

construidasen torno a la nación, pero unas se diferencian de otras en el mayor o menor

- mito usado como metáfora en la explicación del nacionalismo propuesto por T.Nairn, Recordar
que Jano era un rey italiano que tenía dos caras, para significar que veía lo pasado y preveía
el porvenir (Ovidio, 1991:35?•i

acudiendo irremediablemente a la consideración de la complementariedad de loe contrarios.
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énfasispuestoen cadauno de estosdos grupos de elementosanteriormentemencionados4.

Así, se puedeconsiderarque oscilandoentreuno y otro polo de éstos dos ‘tipos ideales’

que aquí se proponen, se desenvuelvenlos diferentesdiscursosnacionalistas.Se puede

comprobar,comode hechoseha hechoen esta investigación,que el mayoro menorénfasis

en unosu otros elementos,varíaen función de las característicassocioeconómicas(ensus

diferentesniveles: local, nacional,supranacional,etc), en funciónde los grupossocialesque

vienena constituirsusprincipalessoportes,así como de la historia y el origenconcretode

cadauna de las manifestacionesdiversasdel fenómeno.

La principal hipótesisdel estudioconsistióprecisamente,en el planteamientode esta

diversidadde posicionamientos,discursos,actitudesy de las basessocialesde cadauno de

ellos, así comoen la concatenaciónde estasmanifestacionesdisparescon la estabilidado

inestabilidadde las posicionesde grupos e individuos. Se postuló un mayor hincapié en

elementosde carácter ‘étnico’, en territorios, grupos sociales o personasque ocupan

posicionesdefensivasen diferentesámbitos (económico, lingúistico, político, etc), y un

mayor énfasisen elementosde corte ‘cívico-territorial’ en posicionesde mayor seguridad

económica,cultural, etc.

Separte, así,de la existenciade un conjuntode elementosbásicosde los que arranca

el desarrollode toda ideologíao discursonacionalista(seríael ‘código’, o ‘la lengua’, en

términos lingúisticos) que se haceconcretoen diferentescontextosespecíficosadoptando

formas discursivasvariables, con elementospriorizados, asimismodivergentes(‘hablas’

diferentes).

En esta investigaciónse ha llevadoa caboun análisisde estasdiferentes ‘hablas’ o

discursosnacionalistas,en los doscontextosmencionados:País Vascoy Cataluña. Así, se

ha pasado,en un primer momento, a caracterizartanto las ‘hablashegemónicas’5como las

‘hablasespecíficas’localizablesen sendoscontextos,medianteel usode una metodologíade

caráctercualitativo, caracterizadapor la obtención de discursosde grupos (grupos de

discusión)concaracterísticasconcretas,previamenteespecificadas,en los dos contextosde

Recordar, como se vio en su momento, que estas dos formulaciones no coinciden exactamente
(aunque frecuentemente se aproximan) a las elaboraciones desarrolladas por algunos autores (en
nueetro contexto Ade Mas) en torno a la división entre nación política y nación cultural.

-. que serían aquellas que cuentan con mayor poder para imponerse como evidencia (en términos
de Pérez-Agote>
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manifestacióndel fenómenoobjetode nuestrointerés.

Tras una breve contextualización(en el tiempo, en la historia) de los diferentes

elementospriorizados en los desarrollosde los diversosdiscursosnacionalistasen cl País

Vascoy en Cataluña(comparandolas especificidadesde la evolución en los dos casos)se

pasó a un análisis pormenorizadode las diferentes ‘hablas’ en ellos encontrados.Los

principaleshallazgossecentranen la importanciaen el PaísVascode un tipo de discurso

quehemosllamado‘hegemónico’ en el que sepriorizanelementosque se aproximanal poío

‘ideal-típico’ de las manifestacionesétnicasdel nacionalismo,con un especialénfasisen

entresacarelementosrelacionadoscon la pertenenciacomunitaria,los ancestros,la historia,

etc, con un hincapié fundamental en la proyección hacia el pasado (relacionado,

constantemente,con las imágenesde la familia, la comunidady vinculadosa la ideade ‘la

pérdida’). En este contexto, en el momentoen el que fue realizadoel trabajo de campo

comenzabaa percibirseun procesode transformación, de transición haciaun modelo de

caráctercívico-territorial, como ya fue desarrolladoen su momento.Destacala relevancia

de la rupturadel unanimismo,la asunciónde la diferencialidadinterna, de la conflictividad

social, la emergenciadel individualismo, el personalismo,la canalización ‘partidaria’ y

‘partidista’ de las demandas,etc. En este procesode transición confluyen elementosdel

procesode transicióndemocráticaa nivel del estadoespañol,la legalizaciónde los partidos

políticos, la institucionalizacióndel nacionalismo,la segmentacióny las fracturasdel mismo,

etc. La transición, de esta forma, esvivenciadacomoun procesodolorosoy problemático

que sólo ‘refractariamente’va siendoasimilando.

En el contexto catalánel discursoque se localiza como hegemónicoadquiereun

caráctermuy diferente. El discurso así analizadoviene a estar caracterizadopor ser,

básicamente,un discurso máspróximo al polo ‘ideal-típico’ de las manifestacionescívico-

territorialesdel nacionalismo.Estediscursoen Cataluñapasaa centrarse,básicamente,en

la convivencia, el territorio y la asuncióndel ‘techo-casa’común. Se plantea un énfasis

especialen los elementosculturalescaraa la construcción(másque re-construcción)de una

comunidadde futuro (mejor aún, de proyecto), en un procesode competenciapor los

recursosy el poderdel Estado,desdeunaposición (y una ciertaconcienciade la misma)de

privilegio. Las demandasnacionalesse insertanen el juego de la competenciapolítica,

canalizada,fundamentalmente,a travésde los partidospolíticos y en el senodel contextode
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e
la lucha política en el nivel del estadoespañol.Las principales característicasbásicasde

e.

formulación de las demandasse articulan en torno a dos elementoscruciales: ‘hecho

diferencial’ (diferencialidad, no exclusividad) y comunidadde lengua (como atributo de

posibleadquisiciónporpartede todos los miembrosembarcadosen dicho ‘proyectocomún’).
e,

Se asume la diferencialidadinterna, subsumiblebajo un paraguascomún de bienestar
e.

económicoy social.

Ademásde estosdiscursosque hemosllamado ‘hegemónicos’(diversos en los dos e.

contextosde nuestracomparación),sepuedenlocalizardiferentesdiscursosespecíficos(con e’
e.

hincapiéen elementosdispares),variablessegúnlos grupossocialessoportesde los mismos.
e’

En estainvestigaciónseha realizadoun intento de reconstrucciónde los mismos,a partir de
e.

los grupos de discusiónanalizados.Esta reconstrucciónha sido llevadaa cabo de manera

muy esquemáticaya quecadauno de dichos discursosdemandaríala realizaciónde análisis
e

específicosparauna comprensiónmásprofundade los mismosy una matizaciónmáscertera
e

de sus componentes.Se han atribuido de una forma exploratoriadiferentescaracterísticas
e

socio-demográficasa los grupos que se postulancomoprincipales soportede cadauna de —

ellas. Dicho acercamientodebe considerarsesólo provisionalmente,ya que un análisis e-

e-
pormenorizado,así como una precisióncuantitativade las mismas requiereotro tipo de

e.
metodologíaque ha sido utilizada en un momentoposteriordel análisis.

e.
En términosgenerales,seha puestode relieve la presenciade diferentesdiscursosque

se podríanubicar en posicionesdiversasde mayor o menorproximidad a cadauno de los
epoíosdelcontinuumétnico-cívicoanteriormenteexpuesto,en lo relacionadoconlos discursos
e’

del nacionalismovascoy catalán.Paralelamente,y conunavisión dialécticade las relaciones
e’

entre los diversos discursos que aparecen, se muestra la necesidad de considerar la

emergenciade discursosrelacionadoscon el nivel de identidadespañoly el discursoque e

podemosllamar decorte ‘españolista’. e’

e
En el caso vasco todos los discursosse encuentranmás desplazadoshacia el poío

e
étnico de lo queaparecenen el caso catalán.Además,el discursode corte ‘españolista’en

el contextovascopresenta,en mayormedida,un caráctermásdefensivoque la manifestación e

del mismo en el casode Cataluña.

En el contextovascosehan localizado,básicamente,cuatrodiscursos.Uno estaría
e’

máspróximo al poío étnico y vendríaa ser aquel que denominamos‘discurso defensivo
e,

st

439 e
e,

e.

e’



Conclusiones

étnico’ quesesuponepredoniinaen la poblaciónde mayoredad,de Vizcaya, en sectoresde

comerciantes,pequeñosempresariosy funcionariosmedios,y cuyasimpatíaseaproxima,en

términos de partidospolíticos al Partido NacionalistaVasco. Se ha localizadoun segundo

discursoquehemosdenominado‘defensivoanti-sistema’conmenorcargade carácterétnico

(aunquecon una gran relevanciade esta dimensión) que en el caso anterior y un fuerte

contenidode movilizaciónpolítica (no ligada estrictamenteal ámbito de la política formal).

Prevaleceen los sectoresmásjóvenesde la población,en grupos marginadosde la estructura

laboral y en posicionesde desventajaeconómica;su presenciaadquieremayorrelevanciaen

Guipúzcoay su proximidadpartidaria se acerca,en mayor medida,a I-Ierri-Batasuna.En

tercer lugar, hemosencontradoun tipo de discurso que denominamos‘asertivo cívico-

territorial’ que seríaaquel haciael cual seestáproduciendoun procesode transformación

y viraje del discursotradicional (de cortebásicamenteétnico) en este contexto, desdeel

períodode la transición política española.Prevalece,en mayor medida,en sectoresmás

establesde la economíay dependientesdel exterior de la Comunidad Autónomavasca

(profesionalesliberales, empresarios,ciertos sectoresde funcionarios,etc). Predominaen

Guipúzcoa,sin una clara delimitación de los grupos de edad más afines. Los partidos

políticosmáspróximosvienenaser, fundamentalmente,dos; uno de caráctermásnetamente

nacionalista(Eusko Alkartasuna), y, otro, al que se asignauna posición más cercanaa

posturas ‘centralistas’ (Euskadiko Eskerra). Finalmente, como ya ha sido comentado,se

localizaun tipo de discursode carácterespañolista,con una importantecargadefensiva,al

cual se ha denominado‘discurso defensivoespañolista’ubicado en posicionesdefensivas

respectoal conjuntode los discursosnacionalistasvascos.Destacaestetipo de discursoentre

los trabajadoresinmigrantes,de mayor edady, especialmente,en Vizcaya y Alava.

Por otra parte, en el segundode los contextosde nuestroanálisis,éstoes, Cataluña

se localizan, también, cuatro tipos de discursoso ‘hablas’ diferenciadas,Estosestán,en su

conjunto, desplazadosen bloque haciael poío ‘ideal-típico’ de caráctercívico-territorial.

Se ha localizadoun primer discursoal que hemosdenominado‘discurso victimista

catalanista’,más próximo comparativamenteal poío étnico (en relación al resto de los

discursoscatalanes),pero a gran distanciade lo que se vio para el casovasco. Se muestra,

predominantemente,en ciertos sectoresde la pequeñaburguesía local, especialmente

agricultores,en sectoresde la población de mayor edad y con una mayor proximidad
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ideológicaa las posicionesde Convérgenciai Unió. Encontramos,también, un segundo

discursoque seha nombradocomo ‘discursoautonomistade enfrentamiento’presenteen

importantessectoresdel empresariado,comerciantes,funcionarios,y ciertasfraccionesmás

acomodadasde la clase trabajadora. Se localiza fundamentalmenteen zonas que no

correspondenconBarcelonacapital y su cinturónindustrial. En estetipo deposicionamientos

el partido con el que nuevamentese vuelve a encontrar una mayor proximidad es

Convergénciai Unió. Se ha entresacadoun tercer discursoal que denominamos‘asertivo

cívico-territorial catalanista’ localizable, en mayor medida, en ciertos sectoresde

profesionales, estudiantes y trabajadoresautóctonos. Predomina en grupos de edad

intermedia, principalmente en Barcelona y en partidos de la izquierda catalanista

(especialmentePSUC, Izquierda de Cataluñay, en ciertamedida,el sectormáscatalanista

de la coalición PSC-PSOE).Finalmente,encontramosel discursocorrespondienteal nivel

de identidadbásicamenteespañol.Lo hemosdenominado‘discursoautonomistacívico-

territorial españolista’,localizadode maneraimportanteentrela poblacióninmigrante (del

restode ComunidadesAutónomasdel estadoespañol),en Barcelona,y en gruposde mayor

edad. Viene a constituir el principal grupo soportedel voto al PSOEen estaComunidad.

Básicamente,en la fechasde esteanálisissepuede,así,corroborarla correspondencia

entreposicionesde caráctermásnetamentedefensivoy la mayor proclividad a aproximarse

al tipo de rasgosque componenel poío de la construccióndel discurso‘étnico’, y entre

posicionesde mayorseguridady la emergenciade elementosdel discursode caráctercívico-

territorial. Si serealizaraun análisis máspormenorizadoy con mayorcantidadde material

del discursoespañolistaen ambos contextos,probablemente,se podría obtener,también,

diferenciasen relación a la proximidad étnica o cívico-territorial del nivel de identidad

español,y del discursonacionalistaespañol.Esteanálisis no ha podido ser llevado a cabo

en esta investigaciónya que ello desbordaríalos objetivospropuestos.

Una vez puestade relieve la existencia de esta gran diversidad de discursos

presentesen amboscontextos,así como de su variaciónen el tiempo y segúnlos diversos

agrupamientossociales(es decir, la basesociodemográficaque se les supone),se pasóa

abordarel análisisde otro de los objetivosespecíficosque guían la investigación,que hacía

referenciaa la medidade la extensiónde determinadasactitudesy opinionesrelacionadas

con el fenómenodel nacionalismoy las identidadesnacionalesen estosdos contextos.En la
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persecuciónde esteobjetivo se llevó a cabo un tipo de análisis -cuantitativo-de diversas

encuestas.Los principales problemasque esta forma de abordarel fenómeno nos ha

planteadoserelacionancon la necesariareducciónde estoscomplejosobjetosde estudio,al

campode la ‘denotación’ (reduciendoasí todacargaconnotativay polisémicaque se ha visto

intrínsecamente ligada al fenómeno). También se revela la problematicidad de la

consideraciónunívocadel significadode los términosy conceptosutilizadosen los itemsde

los cuestionarios(quedificulta su posterior interpretación),así como la consideración,que

generalmentese puede entrever en los cuestionarios,de Ja existencia de dimensiones

subyacentesa la generalidadde los planteamientos(frecuentementereducidosa la dimensión

‘nacionalismo frente a centralismo’). Dada la diversidad de posiciones que pueden

encontrarse,las matizacionesde los elementossusceptiblesde extraerse,la presenciacontinua

de ambigoedadesy contradicciones,todos los problemasanteriormentereseñadosno hacen

sino añadir grados de problematicidada los intentos de precisar cuantitativamente la

extensiónde los fenómenospredichos.Estosproblemasse han ido evidenciandoa lo largo

de todo el análisis llevadoa caboen estosapartadosde la investigación.

Las encuestasanalizadasson diversas,oscilandolas fechas del trabajo de campo

entre1989 y 1993. Sonéstasfechasen las que contamoscon informaciónaccesibleque nos

posibilita la comparaciónentreamboscontextos-PaísVascoy Cataluña-,asícomola mayor

actualidady, por lo tanto, la relevancia de datosrelativamenteactuales.

En el abordaje de este tercer objetivo del estudio, relacionadocon las actitudes

nacionalistassehan tenido en cuentalos diversoselementoscomponentesde dichasactitudes

(y, en general,de todaactitud), éstoes, percepciones,evaluacionesy comportamientos.Se

han observadoimportantesdiferenciasentrelos doscontextosdel análisis,en relaciónacada

uno de los elementosdiferencialesque sehan ido tratando.Los resultadosobtenidosno dejan

de coincidir, en buenamedida,con el conocimientodel sentidocomúny de las opinionesmás

generalizadas,si bien, en este casose aportauna ciertacuantificacióndel tamañoconcreto

de las diferenciasmuchasvecespresupuestas.

En términosgenerales.sepuedeseñalarque en el PaísVascoencontramosun mayor

porcentajede personasque concibensu ComunidadAutónomaen términos de una nación

diferente (o partede una nación) que en Cataluña,así como una mayor percepciónde la

negatividadde las consecuencias,en términos económicos,de una supuestasituación de
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independencia,así como de una mayor incertidumbrerespectoal mismo tema. También

encontramosen el PaísVasco(en relaciónconCataluña)una mayorpresenciade identidades

de caráctermás local, una menor importancia de la identidad dual (o compatibilidadde

identidades-vasca-española-),mayores deseos de independencia,un mayor grado de

nacionalismo,entérminosgenerales,un porcentajede votoa partidosnacionalistasde mayor

cuantíay tambiénunamayor fragmentacióndel voto (todo ello en términoscomparativos,

en relacióna Cataluña).

En los items en los que fue analizada la evolución en el tiempo de los

posicionamientosse observa,en términosgenerales,un importante trasvasede opiniones

desdeposicionesexclusivistas,haciala moderacióny la compatibilidadde identidadesen el

PaísVascoy el restablecimientode cierto tipo de posicionesindependentistasen el casode

Cataluña, concretamentea finales de 1991 y durante 1992, que vuelven a remitir,

ligeramente,en 1993.

Se ha llevadoa cabo,tambiénun análisisde la congruenciade lasrespuestasavarios

de los items propuestos,obteniendocorrelacionesmásbajasde lo que cabríaesperar,si tras

todoslos items propuestossubyaciese(comofrecuentementesesupone)unaúnicadimensión.

El análisispormenorizadode las distribucionesde frecuenciasde paresde items relevantes

pone de relieve que, si bien hay una importantecongruenciaentrelas respuestasofertadas,

tambiénse encuentranrelevantescontradiccionese incoherenciasen las mismasque nos

retrotraen,de nuevo, a problemasanteriormenteplanteados.

Finalmente,en la búsquedadel tercerobjetivopropuesto,se llevó a caboun análisis

de las relacionesde orden existentesentre las frecuenciasde las opcionespor las diversas

categoriasque se ofertaron (posibilidadesde respuestasa los items). En general, las

categoríasde respuestasseordenanen función de dos ejeso dimensionesfundamentalesque

vienen a ser: el nacionalismo ‘periférico’ frente al españolismo, por un lado, y la

exclusividad (tanto españolistacomo nacionalistaperiférica) ligada a posicionamientos

defensivosfrentea la compatibilidad,vinculadaal nivel de identidad‘supra-nacional’,siendo

el primerode los factores,el que explicael mayorporcentajede la varianzadel modelo. En

esteanálisis, las principalesdiferenciasque surgencon aquello que obtuvimospar el caso

del análisisde los discursoses:

-la emergenciade un discursoindependentistaen Cataluña(queno semanifestóen los grupos
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con los que contábamos)

-la fusión de los discursos‘defensivoétnico’ y ‘defensivo antisistema’en un solo tipo de

‘reconstrucción’ o reagrupamientode categoríasde items en función de los criterios

adoptados,parael casovasco.

- la fusión de los discursos ‘victimista catalanista’ y del ‘autonomistade enfrentamiento’

tambiénen unasalaagrupaciónen el casocatalán.

Vemos,de nuevo, cómo la dimensiónestructurantebásicaque se relacionacon la

segmentaciónde los posicionamientosy las actitudeshacia el nacionalismo,sus tipos o

gradosde manifestación(así comode su mayor o menorespañolismo)seve acompañadode

la dimensiónde la compatibilidady el exclusivismoque se superponecon la presenciade

posicionesdefensivas(en el casodel exclusivismo)y de posicionesasertivas (en el de la

compatibilidad). En función de estasdimensionesvienen a ubicarselas diversascategorías

de los items que tienden a reagruparseformando ‘constelaciones’que en muchos casos

coinciden con los discursosobtenidosen el análisis cualitativo, aunque,como ya se ha

señalado,en otros divergen.

Finalmente,se ha pasadoa abordarel último cJe los objetivospropuestos.Estehacía

referenciaal análisisde las basessociales,o los elementossocio-demográficose ideológicos

que acompañana las diferentesactitudesy opiniones.Paraello se realizó un breve repaso

del modo en que tales factoreshabíansido consideradosen la literatura sobre el tema,

diferenciandoentre variables que hacían referenciaa tres tipos de recursos básicos

(culturales,económicosy políticos). En función de ellos se llevó a caboun análisisde una

seriede variablesenglobadasen tres tipos de factores.Estosfactoresson, los culturales,por

un lado (lengua,procedenciageográfica,antecedentes),otros quecorrespondenal nivel que

se relacionacon la estructurasocial (clasesocial,provincia, nivel educativo,edady actividad

laboral) y, finalmente,otros consideradoscomo factoresideológicosen los que seabordan

las relacionescon variablestalescomo la ideologíapolítica y el nivel de religiosidad.Cada

uno de estosfactoresy variablesha sido contempladode formasmuy diversasen la literatura

sobreel tema, con resultadosdifícilmentesistematizables,dado la enormeconfusiónde los

objetos de estudio presentes en ellos, así como la falta de sistematicidad en la

operacionalizacióny en la exposiciónde los mismos.Las variablesque más frecuentemente

han sido consideradasen los análisis son aquellas que se relacionan con los elementos
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culturales,especialmentecon la lengua.Por otra partelas relacionescon la clasesocial (de

entrelos elementosestructurales)ha venidoa constituir un objetode estudiofrecuentey que

adquiereuna gran relevancia,si bien, su plasmaciónempíricaesescasa,y cuandoselleva

a cabo, se muestrafrecuentementefundamentadaen muchosa prioris no explícitamente

puestosde relieve.

Se ha tratado, de nuevo, de poner un poco de orden tanto en los análisis que se

localizanen la literatura, comoen los explanandade los mismos.

Una vez revisadoel material existente,se ha pasadoa realizarun análisis empírico

con datos de encuestasy variablesoperacionalizadassegúncriterios que en su momento

fueronespecificados.Estosanálisisse realizaronconsiderandovarias posibilidades:

-el análisisde las relacionesde las variablesindependientespropuestascon un ‘indicador’ de

identidad,en relacionesbivariadas

-el análisisde las relacionesde variasvariablesindependientes,en sus interrelacionesmutuas

con esemismo indicadorde identidadnacional(análisismultivariable)

-el análisisde las relacionesde diferentesvariablesindependientescon diversositems que

pretendenacercarsea ‘la medida’ de la identidad nacional y el nacionalismo,en sus

relacionesde orden y proximidad.

En relacióna la primeraposibilidadplanteada,en la que seconsideranlas relaciones

directasentrelas variablesindependientesy nuestro ‘indicador’ de identidadnacional, se ha

puestode manifiesto la mayor importanciade las variablespertenecientesal ordende ‘lo

cultural’ a la hora de dar cuentade la variación de los posicionamientosen la variable

dependiente;estasvariables se muestrancasi como las únicasvariables importantesen la

consideraciónde la variabilidad de los posicionamientosactitudinalesen el PaísVAsco (no

así en el catalán).En relación a estavariables culturales,vemoscómoson la procedencia

geográficay los antecedentes,aquellasqueadquierenuna mayorrelevanciaen el PaísVasco,

mientras que la lengua, la que lo hace en Cataluña.Por otra parte,se observacómo las

variablesestructurales(relacionadascon la estructurasocial) adquierenescasaimportancia

en amboscontextos,aunquela relaciónes muchomásrelevanteen el casode Cataluñaque

en el del PaísVasco (especialmenteen lo que serelacionacon la clasesocial y el nivel de

estudios). Las variablespolítico-ideológicas,sin embargo,muestranuna mayor relevancia

para comprenderel caso vasco. Por otra parte, la variable que hacereferenciaa la clase
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social (en el senode aquellasvariablesquehemosdenominadoestructurales>aparececomo

una variable que debe ser contemplada(aunqueno se puedaconsiderarcrucial) en la

comprensiónde la diferencialidadde los posicionamientosactitudinales,en el casocatalán,

y cuyarelaciónse mantienetrascontrolarpor variablesqueestánestrechamenterelacionadas

con ella comoes el casode la situaciónde inmigración. Se corrobora,parael casocatalán,

la hipótesisplanteadapor un gran númerode autoresacercade la importanciade las ‘clases

medias’ en los posicionamientosde carácternacionalista‘periférico’ y la menor relevancia

de la poblaciónenglobadaen las categoríasde obreroscualificadosy sin cualificar en este

tipo deposicionamientos.La provincia(cuyaimportanciaha sido frecuentementeconsiderada

en la literatura) aparececomo una variablerelevanteen amboscontextossiendonecesario

contemplarlaen los análisis que quierandar cuentade] fenómeno

En términosglobales,podemosafirmar la diversidadde los posicionamientosen los

casos que se analizan, diversidadque se ve condicionadapor la diferencialidad de las

posicionesde los principales grupos soporte de dicho tipo de actitudes, especialmente

definidos en términos culturales en el caso vasco, y en términos tanto culturalescomo

estructuralesen el catalán.

Finalmente,se abordóel análisisde las basessociales,no ya tanto de una posición

concreta ante un único item de identidad nacional, sino sus conexiones con las

‘reagrupacionesde items’ resultantesde la aplicaciónde un análisisde correspondencias,que

vienenaconstituir lo quehemosdenominado‘reconstruccionesdiscursivas’(re-agrupaciones

a posteriori de ‘retazos’ del discursoante los cualessepropusoa los sujetosposicionarse).

Los análisis llevadosa cabo en estapartede la investigaciónno son comparablesentresí

dadoque los estudiosde los cualesseha extraídoestainformación sonestudiosdiferentes,

realizadosa muestrasdiferentesy con objetivos, también,disimiles. Es por ésto,por lo que

el objetivo de estaexploraciónes meramentedescriptivode cadauno de los conrextosy no

centradoen la comparaciónde los mismos.

En el PaísVasco,encontramoscuatrotipos de ‘reagrupaciones’de items o ‘clases’

resultantesque constituyenel gruesode las posiciones,algunosde los cualesse subdividen

a su vez en diferentesversiones(se realizó una particióndefinitiva en sieteclases,tomando

como criterio la significatividad de la varianzaexplicadadel modelo, a partir de dicha

particion).
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Los rasgosmás sobresalientesque cabedestacaren estecontextovascoson, por una

parte, la apariciónde un importantenúcleoo tipo del silencioque involucraa un 14.4%de

la poblacióny viene a constituir un tipo de posicionamientoque no habíaemergidohastael

momento(si exceptuamosla opción de respuesta‘no sabe/nocontesta’a los diversositems).

Estetipo o ‘clase’ seencuentrasobrerrepresentadoen amasde casa,inmigrantesprocedentes

de otrascomunidadesautónomasque llevan másde veinteañosresidiendoen el PaísVasco

y, principalmente,en núcleos intermediosde población. Por otra parte, el resto de las

agrupacionesse dividen, básicamente,en tres subsectores que serían el ‘españolista’

(14.7%), el de ‘la compatibilidad’ (36.7%) y el ‘nacionalista’ (34.1%).

Sepuede observarcómoel discursoestrictamentenacionalista,en el momentode la

realización de este trabajo de campo, no constituía ya el discurso predominantey se

compruebala gran importanciaque comenzabaa adoptarel ‘tipo’ de la compatibilidad (en

sus diferentesversiones).El discursonacionalistavascose subdivideen tres tipos o clases

queresponden,básicamente,a los discursosexhibidospor los partidospolíticosdel espectro

político vasco. Encontramosuna agrupación(15.25%)en la que estánsobrerrepresentados

los votantestanto de Herri Batasunacomode Eusko Alkartasuna,a diferenciade lo que se

obtuvo en el análisisde los gruposde discusiónen los que el apoyo a estosdospartidosse

mostrabaseparadamenteen dos discursosdiferentes (uno que denominamos‘defensivo

antisistema,y otro más próximo a posiciones‘cívico-territoriales’). Este tipo de discurso

KB-EA viene a coaligar las posicionesdel máximo nacionalismo,el independentismo,el

establecimientode condicionesdepertenenciay el exclusivismovasco.

Encontramosotro tipo de agrupaciónque hacereferenciaa un 11.7% de la población

caracterizadopor el predominiodel apoyoal PartidoNacionalistaVasco,con posiciones,

también fuertementenacionalistas,establecimientode condicionesde pertenenciaal País

Vasco (incluyendo las versionesmásesencialistas)y el exclusivismovasco. Corresponde,

básicamente,al discursoque en la segundapartede la investigacióndenominamos‘defensivo

étnico’.

Finalmente, en el seno de los discursosnacionalistasse muestra un tipo o clase

minoritario (7.01%) presididapor el apoyo a EuskadikoEskerray cercanoa posturas

relacionadascon la compatibilidad (aunqueen posicionesvasquistas),máspróximo al tipo

de posicionescívico-territoriales de manifestacióndel nacionalismode los tipos que se
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propusieron.

Las principales divergenciasen las basessociales que se pueden considerarlos

soportesde estostipos o clasesde posicionamientosvienendadas,fundamentalmente,por la

edad (con mayor porcentajede jóvenespróximos al primero de los tipos, y de los más

mayoresen el segundo),la práctica religiosa (que sirve, básicamente,para delimitar el

segundo),el no rechazoa la violencia(presenteen el primero de ellos), la actividad laboral

(paradosy estudiantesmás presentesen el primer tipo), el nivel de estudios(con mayor

importanciade los estudiosaltos en la tercerade las clasesmencionadas).

Tambiénaparecendiferenciasenel senodelgrupode ‘la compatibilidad’,encontrando

un primer tipo que hacereferenciaal ‘vasquismosubjetivo’, pero sin establecimientode

conexionespolíticas, es decir, el centramientoen las condicionesde la pertenenciaa la

‘comunidadvasca’. Este tipo de posicionespredominaen la poblaciónautóctonade mayor

edad,de clasetrabajadoray núcleospequeñosde población.En segundolugar, encontramos,

en estetipo de la compatibilidadla clasede ‘la integración’en la cual selocalizael rechazo

al establecimientode condicionesde pertenencia,asícomoel nacionalismomoderado,unido

a posicionesabstencionistas.Predominaen el sectorde población másjoven, en hijos de

inmigrantesde otrasComunidadesAutónomasy, principalmente,en Alava y San Sebastián.

Vemosasí, cómo el tipo de discursomáscercanoal polo cívico-territorial (que en la

partedel análisisde los discursosdenominamos,precisamente,de estaforma) seencuentra

según esteanálisis desagregadoen dos grupos diferentes, uno en el que se localiza el

predominiodel voto a EuskadikoEskerray, otro en el que predominala abstención,

Por último, encontramosel ‘tipo’ españolistaque presentaun cierto carácter

defensivo(coincidiendocon lo visto en ¡apartecualitativa)queconstituyeelprincipal soporte

del Partido SocialistaObrero Español y que predomina en inmigrantes, en grupos de

población de edad intermedia, trabajadoresfijos, con nivel educativo bajo e ingresos

intermedios.Abunda,especialmente,en Vitoria y en la margenizquierdade la ría bilbaína.

En términosgenerales,se puede comprobarcómo no existe una correspondencia

biunívocaentrepartidospolíticos y claseso ‘reconstruccionesdiscursivas’encontradas.Lo

que se observaes la existencia,por una parte, de tipos claramentedefinidospor uno o, en

algún caso,varios partidospolíticos,pero porotra parte,secompruebala existenciade tres

clases(o ‘agrupamientos’)con una importanciacuantitativaconsiderable(el del ‘silencio’,
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el de la ‘vasquicidad’ y el de la ‘integración’) no representadospor ningún partidopolítico

o con posicionesexplícitamenteabstencionistas.

Los resultadosson muy diferentes para Cataluña, en la cual encontramosla

relevancia de la aparición de algunos partidos políticos en varios de los tipos o

‘reconstrucciones’obtenidos a partir del análisis. Estos partidos (con lo que se hace

referenciaespecialmentea Convergénciai Unió) secaracterizarían,entonces,por presentar

un tipo de discursomásfácilmenteacomodablea variosde los reagrupamientosde posiciones

encontradosen la poblaciónde estudio.

También emergenen el caso catalán clases no representadaspor ningún partido

político. El principal tipo conestascaracterísticases el del ‘silencio’ que hacereferenciaa

un 10.3% de la muestra,que predominaen la poblaciónde mayor edad,queentiendey habla

catalány que aparece,especialmente,en el casode los trabajadoressin cualificar, así como

en estudiantese hijos de inmigrantes.

Asimismo,no seobservala presenciade un partidopolítico querepresenteal tipo que

hemosdenominado‘estratégico’ que se refiere a un 24.3% de la población, que vota de

manera diferente en eleccionesgeneralesy autonómicasy que se sitúa próximo a la

compatibilidad de identidades.Este tipo de agrupaciónpredomina, también, en hijos de

inmigrantes,así comoen los másjóvenes,en nivelesde habitat intermedioy que conocen

el catalán(estetipo de agrupamiento,seencontraríainsertoen aquel discursoque en la parte

cualitativadenominamos‘autonomistade enfrentamiento’).

Se puedelocalizar, tambiénun tipo de posicionamientoquehemosllamado‘claseIC-

PSUC’ (5.6% de la población)ubicadoen la extremaizquierda,con posicionesfederalistas

y críticasal Gobiernode la Generalitaty a J.Pujol (estaría,básicamentecomprendidoen el

discursoque en su momentodenominamos‘cívico-territorial catalanista’).

Por otra parte,emergeel ‘tipo del discursoPSC-PSOE’que involucraa un 26.3%

de la población donde se localizan las posiciones españolistas-autonomistasy la

compatibilidadde las identidades.Es unaposiciónde voto fiel (voto igual en las elecciones

Generalesy en la Autonómicas) y de la satisfaccióncon la división en autonomías

(coincidiría,básicamente,con el discursoespañolistade lapartecualitativa).Predominaentre

los inmigrantes, de estudiosprimarios o menos, entre los trabajadorescualificadosy sin
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cualificar y en la población de mayor edad, estandoespecialmentesobrerrepresentadala

poblaciónjubiladay la provincia de Barcelona.

También, podemosobservarla presenciade un tipo que correspondea la ‘clase

victimista’ (que vendríabásicamente,a coincidir con lo que denominamosen la partedel

análisisde los discursoscomo‘discursovictimista catalanista’)que correspondea un 14.9%

de la población, dondepredominael voto a Convergénciai Unió, las demandasde mayor

autogobierno,y la queja por los criterios de aportacióny repartode los recursosdel Estado,

que se percibencomoperjudiciales,caraa los interesesde la propiaComunidadAutónoma.

Este agrupamientopredominaen la población autóctonade mayor edad, especialmenteen

pequeñosempresariosy comerciantes,así como en amas de casa. También se localiza,

fundamentalmente,en habitatsrurales, en gruposde personascon ideologíade derechao

centro-derecha,en católicospracticantesy en aquellosque hablany escribencatalán. Se

encuentran,asimismo,especialmentesobrerrepresentadosen la provinciade Gerona.

Porotraparte,encontramosel agrupamientoquehemosdenominado‘independentista’

(18.3%), que se subdivideen dos sectoresen función de la ideologíapolítica (izquierda

frente a derecha) y del apoyo o la crítica al gobierno de la Generalitat y a J.Pujol.

Concretamente,el tipo que hemosllamado‘independentistade derechas’es aquelen el que

predominael apoyoa Convergénciai Unió, con posicionesde máximo nacionalismoy

tambiénquejasporsus máscuantiosasaportacionesa los recursosdel Estado.Predominaen

la poblaciónautóctona,con ideologíade derechasy con estudios mediosy superiores.Es

abundanteentrela poblaciónde menoredad,estudiantes,parados,así comoen empresarios

con asalariadosy sin asalariadosy en los cuadrosmediosde la administración.Predomina,

asimismo,en Lérida. Estetipo de discursovendríaaenglobarseen lo que en la partede los

análisisde los discursosdenominamos‘autonomismode enfrentamiento’,si bien, en aquel

análisisno aparecíael independentismocomorasgocaracterístico.

Finalmente, encontramos el tipo que hemos llamado ‘independentista de

¡zquierdas’(quese refiere a un escaso3.7% de la población). En estaclasepredominael

voto a EsquerraRepublicanade Cataluñao a otros partidosde izquierdas,vinculadocon el

máximo nacionalismo, el exclusivismo identitario y, también, el voto estratégico

(diferenciado en eleccionesgenerales y autonómicas). Este tipo de agrupación está

sobrerrepresentadoen la poblaciónautóctona,trabajadores,de estudiosmedios,no creyentes
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y habitantesde núcleosrurales.

Resumiendo esta parte del análisis, se han localizado, mediante este artificio

estadísticocon el que se pretendellevar a cabo una ‘reconstrucciónde agrupacionesde

items’, una serie de clases o tipos que se aproximanen buena medida a los discursos

obtenidosen la parte cualitativa (con las discrepanciasque se han ido señalando).Las

relacionesexistentesentreestasagrupacionesy el apoyoa partidospolíticos diversosson

muy estrechas,si bien hay que considerarla existenciade gruposde posicionessin partido

político que los represente,así como partidos políticos localizables en varias de estas

agrupaciones,incluso algunasde éstasen las que sesolapanvarios partidospolíticos. Las

basessocialesde cadaagrupacióncoinciden,básicamente,con lo que sepostulóen el análisis

de los grupos de discusión, y vienen, también, a presentarposicionesdiversas en el

continuum étnico- cívico-territorial, y en varios niveles de identidad (fundamentalmente

españoly cataláno vasco).
e.

Quedade estaforma puestode relieve la necesidadde considerarla variablidadde

las manifestacionesdel fenómenonacionalista,así como de las identidadesnacionales,tanto

en relacióna sus divergenciasen el espacio,como en su evoluciónhistórica, comoen los

diversoscontextossocio-económicosy en los grupossocialessoportede los mismos.

Valga estetrabajopara poner de relieve la necesariaatencióna estavariabilidad y

maleabilidadde las manifestacionesdel nacionalismoen las cualesseponenen juego tanto

interesesdiversos,comovínculos de solidaridadcomunitaria.Queremos,asimismo,volver

a poner de manifiesto,en el nivel metodológicodel estudio, la importanciadel análisisdel

fenómeno nacionalista desde un punto de vista que considere la pluralidad de las

6

metodologíasy las líneasde abordaje
Sehapuestode relieve,también,en estainvestigaciónla necesidadde la potenciación

de vínculos de solidaridad intracomunitarios(que generen sentimientosde identidad y

pertenencia)relacionadoscon la participaciónen proyectoscomunes(y no en baseexclusiva

e.

e’

-k

aprovechamos esta ocasión, también, para reivindicar, nuevamente, la potencialidad del
uso de materiales de investigación ya producidos (‘material reciclado’, podríamos decir>
abundantes en diversos campos de estudio, financiados muchas veces con fondos públicos y,
frecuentemente, poco explotados, que podrían constituir una importante fuente de información
aprovechable por parte de numerosos investigadores muy motivados, pero, muchas veces, sin

posibilidades materiales de llevar a cabo sus investigaciones.
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a unaagregaciónde ciudadanossin vinculación)7,que impliquenaperturay no exclusivismo

y donde se asuma la presenciade identidadesdiversascoexistiendo,de forma que sean

capacesde amortiguarel atractivode los compromisosadscriptivos.Sehaqueridoentresacar

asimismolas contradicciones(y los peligros)inherentesal hechodeconvertir ‘la cultura’ en

la basede la caracterizaciónde los ‘sujetospolíticos’ que, si bien debeestar‘protegida’ por

el Estado,no puede(ni debe,en términosmorales)identificarsecon el mismo.Comose ha

visto, conestafinalidad esnecesarioconsiderar(paramejor comprender)cómolas diferentes

posicionesasertivo-defensivasen relacióna los principales recursos,conduciránen mayor

medidaa uno u otro tipo de los compromisoscomunitariosaquíexpuestos.

para algunos autores uno de los intentos de conseguir un cierto sentido de comunidad en
1

e? momento contemporáneo seria el desarrollo de lo que se han venido a llamar ‘nuevos movimientos
sociale< (ver, por ejemplo, con es ésto explicitado en Pérez-Agote,1993a:33)
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ANEXO N0 1

FICHA TÉCNICA DE LA ENCLIESTA DE ESTRUCTURA, CONCIENCIA Y

BIOGRAFIA DE CLASE (ECBC)

.Descripción de la encuesta

La encuestade Estructura,Concienciay Biografía de clase(ECBC) fue unaencuestaque se

llevó a cabopor un Convenio firmado entreel INE, La CAM y el Instituto de la Mujer (ver

B.O.E, 4 de Diciembre de 1990), inserta en el mareo de un estudio Internacional sobre

Estructurade Clases,cuyo director era Erik Olin Wright de la Universidad de Wisconsin.

(EEUU). El director del estudioen Españafue Julio Carabañay el coordinadordel mismo fue

JuanjesúsGonzález.La Comisión de seguimientodel proyectoestuvoconstituidapor Begoña

Sanz(INE), RosarioSegura(Institutode la Mujer), RosaGoñi e Ignacio Duque (CAM)

• Cuestionario

El cuestionariocuentacon un amplio abanicode preguntasque se encuentrandivididas en dos

partes.

En una primeraparte, la de mayor entidade importanciase localizan las preguntasque hacen

referenciaa las característicassociolaboralesdel entrevistadoprimeroy de su cónyugey padres

(y otros familiares) después.Estas preguntas se centran fundamentalmenteen torno a la

ocupación(u ocupaciones)del entrevistado,las característicasde su puestode trabajo,estudios

y otra seriede variablesrelacionadascon la posición en la estructurasocial, así comocon la

movilidad social y la biografía de clase.. Hay, ademásen esta primera parteuna serie de

preguntasque tratande indagaren torno al asociacionismo,sindicación,religiosidad, etc.

En la segundapartedel cuestionariose concentranlas preguntasrelacionadascon las actitudes

y opiniones,estandola mayor partede los items centradosen torno al temade la concienciade

claseen sus múltiples manifestaciones,así como en torno a otras actitudesde carácter más

general(incluyendoalgunositems relacionadoscon el temade la identidadnacional).Se aplicó

una parte común a todos los entrevistadosy unas preguntasespecíficasdiferentes a seis

submuestrasextraídasdel total.
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Procedimiento de la entrevista

El procedimientode la entrevistasiguió la siguientesecuencia:

-en un primer momentoseenvió por correounacartade presentacióndel estudioanunciando
st

la visita del entrevistador

-en un segundomomentose realizaronlas entrevistaspersonalescorrespondientesa la primera

partedel cuestionarioal tiempo que se dejabala segundaparaque fueraautorellenadapor el

entrevistado.El entrevistadorseencargabaposteriormentede recogerla.

Trabajo de campo

Fue llevado a cabo entre los mesesDiciembre de 1990 a Marzo de 1991 por las empresas

Gallup, Intercampoy Random. —

e.’
Diseño de la muestra

•5Todo lo relacionado con el diseño muestral de esta encuesta se encuentra recogido

pormenorizadamenteen Carabaña,González, Serranoy col (1992: 90-167) y en González

(1992:201-203).No obstante,aportaréun breve resumenen esteanexo paraaquellosque no

deseenacudir a las fuentes.

-Universo:población censadanacidaentre 1921 y 1971. En el momentode la realizaciónde la

encuestaestapoblación teníaentre19 y 69 años.

-Tamañomuestral:6.600 entrevistas.Distribución de las mismas:1.600 en la CAM y 5000 en

el resto de España)(según criterios acordadoscon las institucionessubvencionadoras).Para

nuestroestudiocontamoscon905 entrevistasen Cataluñay con327 entrevistasen el PaísVasco.

-Selección de la muestraPolietúpica. Primeramenteselección de los puntos de muestreo

estratificadospor habitat. En segundolugar selecciónde sujetos mediantelistados nominales

extraídosdel Censoelectoral. En estasegundaetapacomo consecuenciade los interesesde la

investigaciónsellevó a cabouna segundaestratificaciónen función del nivel de estudios(con

la finalidad de sobrerepresentara las personasde estudiosmásaltos y accederasí a grupos de

poblaciónde clasesmás altas, normalmenteinfrarepresentadosen estetipo de investigaciones..

Así pues, en la primera fase se procedió a una estratificaciónpor conglomerados,con la

selecciónde las unidadesprimariasde muestreo(municipios) de forma aleatoriaproporcional,

y de las unidadessecundarias(secciones)de forma aleatoriasimple. En la segundafase se

procedióa una estratificaciónpor nivel de estudiosa partir de los listadosnominalesextraídos
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de cadasección.El habitat fue estratificadomedianteafijaciónproporcionala la distribucióndel

universo, segúnel tamañode municipio. Paracadauno de los entrevistadosasí seleccionados

se localizaronuna seriede sustitutosde igualescaracterísticas.

Fraccionesmuestralesy errores muestrales

En el caso de Madrid cadaentrevistadorepresentaa 2.040 individuos, la fracción muestrales

0.0004902

En el restode España(exceptoCeutay Melilla) cadaentrevistadorepresentaa4.505 individuos.

La fracciónmuestrales entoncesde 0.00022195

Ambas fraccionespuedenconsiderarsea todos los efectoscomoprovenientesde una población

infinita y desdeñarseen los cálculosde los erroresmuestrales.

El complejocálculode los erroresmuestralesque seoriginan comoconsecuenciatanto de la

estratificacióncomode los conglomeradosse describeprofusamenteen el informe técnico de la

encuesta,tomandocomo referenciavarias variablesparacalculardichoserrores.

.Ponderación y equilibraje de la muestra

Se llevó a cabola ponderaciónde los datosde maneraque ajustasenen relacióna las variables

región.sexo, edady nivel de estudiosal universoa partir del cual fue diseñadala muestra,ésto

es al padrónde 1986. La ponderaciónquese ha aplicadoen estaocasiónes la que en el informe

técnicose describecomo PR y que resultamásconvenienteparaaplicar en análisisque traten

separadamenteMadrid del restode España.Comoes esteel casode nuestrainvestigaciónfue

aplicadadicha ponderación(ver el programaSPSSde la mismaen el informa técnico)
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ANEXO N0 2

FICHA TECNICA DE LOS CUESTIONARIOS CIRES (CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
st

REALIDAD SOCIAL)1

CIRES fue constituidopor la FundaciónBancoBilbao Bizcaya, la de Bilbao-BizkaiaKutxa y la

Caja de Madrid en 1990. El objetivo principal de CIRES es el de estimular y potenciar la

calidad de la investigaciónsociológicaen las universidadesespañolasy otras institucionesde

investigación.. La idea original que continua diferenciandoa CIRES de otros centros e

institucionesde investigación social, o de apoyo a la investigación es la de fomentar la

investigaciónsociológicasobre España,haciendofácilmenteaccesibleslos datos de costosas

investigaciones sociológicas de ámbito nacional a todos los centros de investigación,

preferentementeuniversitariosque lo soliciten. CIRESha establecidounaforma de ayudara los

equiposde investigaciónquelo soliciten queconsisteen facilitarles los datosbrutosde unaserie

de investigacionesnacionalesen forma de disquette(uno mensual) fácilmente utilizable en

cualquier ordenadorPC compatiblecon el fin de que los investigadoreslleven a cabopor si

mismos la explotacióny procesode dichosdatosen la forma en que considerenconveniente.

Durantelos añosde su funcionamientodesdeOctubrede 1990 hastala actualidadCIRES ha

llevado a cabo más de 40 estudios(uno por mes exceptuandolos mesesde verano) sobre

diferentestemaspuntualesalgunosde los cualeshan sido repetidosen añossucesivos.Algunos

de los temasmonográficosson: matrimoniosy parejas,saludy cultura sanitaria,identificación

supranacional,cultura política, actitudesante los inmigrantes,etc

.Los cuestionarios —

Cadacuestionariomensualincluye tresbloquesde preguntas:

-un sistema de indicadoresfijos todos los meses, a partir de los cuales puedenconstruirse

determinadosindices,

-preguntasrelativas al tema monográficodel que se trate, variable todos los meses(algunos

repetidos)
e’

-datossobrecaracterísticassocioeconómicasde los entrevistados.Sonunaspreguntasfijas todos
st

los meses.
e’

Extracto de las publicaciones de CIRES,1992
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Puestoque la estructuradel cuestionariomensualsigue unapauta establepara los bloquesde

preguntasfijas (primera y tercerapartedel cuestionario)esposiblela agregaciónde datos de

diferentesmesesparaconseguiruna muestramuchomásamplia, lo que no sólo concedemayor

fiabilidad a las descripcionessino que permite análisis más pormenorizadosde segmentos

sociodemográficosconcretos(por ejemploen nuestroestudio,parael estudiodel PaísVascoy

Cataluña), y de relacionesentrevariablesque no podían llevarsea cabo con las encuestas

mensuales.

En la primerapartedel cuestionario(partecomúna los diferentesestudios)haydos preguntas

relacionadascon la identidadnacional y en la terceraparte, una preguntarelacionadatambién

con nuestrotemade interésen estainvestigación.También son fijas las preguntasrelacionadas

con las característicassociodemográficas.Como consecuenciase ha procedidoa realizaruna

agregaciónde 21 estudiosmensualesde investigacionesque fueronllevadasacaboentreOctubre

de 1990 y Junio de 1993. Los estudioselegidosson los siguientes:Estudio 1 (Octubre 1990);

estudio2 (nov 90); del estudio4 (enero 91) al estudio 11 (octubre91); del estudio14 (Enero

1992) al estudio 19 (Junio 1992); estudio22 (Diciembre 1992); y del estudio24 al estudio28

<Junio de 1993)2.

.Universo

Toda la poblaciónresidenteen Españade 18 añosy más

.Muestra

Todoslos estudiosmensualesCIRESson de tamaño=1.200 casos(exceptoel estudion0 9 de

Junio de 1991 sobrecultura política que se comentaráen breve).

La muestrade cadameses representativade la poblaciónespañolade 18 añosy más, el error

muestralpara cadameses de + 2.88% para un p=0.50y un margende confianzade 95.5%

La muestracon los datosagregados(procedentesde los 21 estudiosentreOctubrede 1990 y

Junio de 1993 que se han señalado)tiene las siguientescaracterísticas:

N tota! paraEspaña=26.400casos

N paraCataluña~4.374casos

se han excluido de esta serie de estudios los n0s 3. 11. 12. 13. 20 y 2) por contar con una
ficha menos en la matriz de los datos (cuatro en lugar de cinco),
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st

N parael PaísVasco~1899 casos —

El error muestralse reduceal utilizar el fichero agregadode los estudios,siendoestede una
e”cuantíacasi insignificante (<±1)para p=0.05 y margende confianza de 95.5%., lo cual
e

permiteuna mayor fiabilidad de los análisis.
*

Las muestrasmensualesson muestrasaleatoriasestratificadaspor ComunidadesAutónomasy

municipios segúnsu tamaño.
e’

Trabajo de Campo
e’

Se lleva a cabo la 1a o 2a semanade cada mes medianteencuestapersonal en el hogar del
‘o

entrevistado.La mayoríahan sido llevadasa cabopor IntercampoS.A.. Se han supervisadoel

20% de las entrevistasrealizadas. ‘st

.Estudio específicode Cultura Política e’

e
Uno de los temaspuntualesque ha sido tratadoen diversosmesesha sido el temade la cultura

e’política, desarrolladomás ampliamentey comotema específicoen Junio de 1991 como tema —

llamado ‘Comportamientospolíticos y económicos’ en Junio de 1992 y Junio de 1993<

Especialmenteel estudiode 1991 cuentacon unaamplia gamade preguntascentradasen torno —-

e”
al temadel nacionalismoy la identidadnacional.

e’

-Cuestionariode Junio 1991 Ademásde los bloquescomunesa otros mesesel cuestionario
‘o’

consta de una parte central específicacentradaen torno al tema de la cultura política. Se —

encuentranpreguntasrelacionadascon: el medio familiar y social del entrevistado,actitudes
te

básicassobre la sociedad,actitudespolíticas básicas,nacionalismo,imágenesde instituciones
st

sociales,etc. Son las preguntasde los apartadoscentradosen el ‘nacionalismo’e ‘imagen de las
st

institucionespolíticas’ las que han sido utilizadasen nuestrainvestigación. e

-MuestraEn este estudiode 1991 ademásde la muestrausual de 1.200 casospara el total de —<

e”Españase ha agregadounamuestraespecialcomplementariade otras1.200entrevistasrepartidas
e.

entre Cataluña,PaísVasco y Galicia por el mismo sistema(muestraaleatoriaestratificadapor

ComunidadesAutónomasy municipios).La muestraespecíficaobtenidaparaCataluñaesde 530

casosy para el PaísVascode 525 entrevistas te

e

e’

e
en estos estudios las preguntas cambiaron en sus formulaciones dejando de ser el tema del

nacionalismo uno de los temas més centralmente abordados. e’

e’
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ANEXO N0 3

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA CIS-PAIS VASCO. ESTUDIO 1795

Cuestionario

Centrado en torno al tema de la Cultura política en el País Vasco. El cuestionario cuenta con

76 preguntasrelacionadascon nacionalismo,simpatíapolítica, líderespolíticos, etc, a las cuales

hay que sumar las preguntas centradasen las característicassociodemográficasde los

entrevistados.

Fechade realización:Marzo de 1989.

Universo

Población de la Comunidadautónomavascade 18 añosy más

.Muestra

Tamaño=2.400entrevistas

Afijación= no proporcional. Se han realizado 6 submuestras,cuyo ámbito, número de

entrevistasy c, eficientede ponderaciónse indican a continuación

Submuestra

Bilbao
Vitoria
Gran Bilbao

San Sebastián
(Gran S.Sebas)

Guipúzcoa Indus
tirial interior
Periferias Cos-
tera y rural

Código n0 de entrevistas Coef de Ponderació

10 300 1,49
20 300 0,75
31 232
32 268 1,47
40 237
41 213 0.86

50 450 0,76

60 400 0,72

Puntosde muesueo~68 municipiosy las tres provincias

Procedimientode muestreo~paracadasubmuestra,se ha diseñadoun muestreopolietápico,
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estratificadopor conglomerados,con selecciónde las unidadesprimarias(municipios) de forma

aleatoriaproporcionaly de las unidadessecundarias(secciones)de forma aleatoriasimple. Las

unidadesúltimas, los individuossehan seleccionadoen rutasaleatoriasy cuotasde sexoy edad.

Error muestral= paraun nivel de confianzadel 95,5% (dos sigmas)y P=Q, el error es de +2

para el conjunto de la muestra, y, para cada submuestra,va del 5.77, en el caso más

desfavorable,al 4.47 en el más favorable.
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ANEXO N0 4

FICHA TECNICA DE LA ENCTJESTA CIS-CATALUNA. ESTUDIO 1978

.Cuestionario

Cuestionario centrado en torno al tema de la cultura política en Cataluña. Cuenta con 51

preguntasrelacionadascon temasde opiniones,actitudes,simpatíaspolíticasy sobreel temadel

nacionalismo. A estas preguntas hay que añadir las relativas a las características

sociodemográficasde los entrevistados.

Fechade realizacióndel Trabajode Campo: Octubrede 1991.

•Universo

Poblaciónde las cuatroprovinciascatalanasde ambossexosde 18 añosy más

Muestra

Tamañoz~~2.500entrevistas,distribuidasde la siguienteforma.

Barcelona=800; Geronatr600; Tarragona=600; Lérida= 500

Afijación= no proporcional en la región. En el interior de cada provincia la muestraes

proporcional

Puntosde Muestreo== 119 municipios

Procedimientode muestreo~polietápico,estratificadopor conglomerados,conselecciónde las

unidadesprimariasde muestreo(municipios)de forma aleatoriaproporcionaly de las unidades

últimas (individuos) por rutasy cuotasde sexoy edad

Codificaciónde los estratos= en función del tamañode habitatdividido en sietecategorías.

Error muestral=parael conjunto de la muestra y para un nivel de confianza de 95.5% (2

sigmas)y P Q el error es de + 2.

Ponderación= Para tratar la muestraconjuntamente,que es como ha sido tratada, hay que

aplicar los siguientes coeficientesde ponderación:Barcelona = 2.412; Gerona = 0.340;

Tarragona 0.365; Lérida =0.294
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ANEXO N0 5

CLASES SOCIALES DE LOS DISCURSOS-ORIGEN DEL NACIONALISMO EN LOS

CASOS DEL PAÍS VASCO Y CATALUÑA

En el casodel PAíS VASCO la mayor partede los autorescoincidenen señalarque en

el principal grupo social dondecomenzóaelaborarsey dondeencontrómayor acogidael primer

nacionalismovasco(y la base,por lo tanto, de formacióndel PartidoNacionalistaVasco)fue

la pequeñaburguesía4.Dentro de esta clase social se mencionan,especialmente,algunos

grupos de ocupacionescomo artesanos,comerciantes,clérigos, profesores,etc, junto con las

nuevasclases mediasurbanasgeneradaspor el capitalismo incipiente (industrialesde bajo o

medio nivel, trabajadoresautónomos,etc). Es decir, los protagonistasprincipalesfueronciertos

grupos que crecieron con el procesode urbanización e industrialización,pero que se ven

limitados en supoder económicoy político (Elorza,í978), junto con otros grupossocialesque

se vieron desplazadospor esemismo avanceindustrializadory que sufrieron másdirectamente

los costesde destrucciónde su cultura y territorio que esteavancellevó consigo5. Otro de los

factores que contribuyóa que estanueva ideologíaadquirieseunaespecial incidenciaen este

grupo social fue el hechode la necesidadde frenar el avancedel socialismoque desdefinales

del XIX se extendíarápidamenteentre la clasetrabajadorade Bilbao, especialmenteentre la

poblaciónemigradadel restodel territorio español,y que amenazabacon extenderseentre los

obrerosvascos(Heiberg,1975:184-185).Seseñala,ademásde la importanciade la oposicióna

los movimientosobrerosen crecienteexpansión,la relevanciadel conflicto generadopor el tipo

de desarrollo industrial vasco del XIX, con una alta burguesía (financiera e industrial)

En este énfasis especial en el papel de la pequefia burguesía en el primer nacionalismo Vasco
convergen muy diferentes teóricos como Vilar (1978); Payne (1974); Heiberg (1975:180); López Adan
(“Beltza”) (1976:50 y 1977:130>; L.inz (1976 y 1986:157>; Elorza 1978:84); Pusi (1979-80): Zabala
Guinea (1981:201); Garmendia y Parra Luna (1982:49>; Llera (1986:183); corcuera (1986:131>; della
Porta y Mastina 1986:127); de Blas Guerrero y Laborda 11986:487); Mees (1991:201); Laitin (1933:9>;

canales (1993:9); etc.

Diez Medrano (1994:554> pone de relieve que una de las causas de las diferentes
manifestaciones del nacionalismo en el País Vasco y en cataluña, fue que las élites pre-industriales
y el campesinado vascos se adaptaron peor que las catalanas a los beneficios que se derivaron del
capitalismo del siglo XIX.
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españolista6y de perspectivascosmopolitas,coaligadacon la burguesíay el capital españolen

redes de relacionesconjuntas, como consecuenciade las grandes inversionesde capital,

necesariasen el tipo de industrias que se estabandesarrollandoen este contexto (industria

siderúrgica y naval, fundamentalmente> (Linz,1973; Solé,1993; Laitin,1993; Diez

Medrano,1994).

R.P.Clark(1980: 75-100) señala,por su parte,queel origen del movimientonacionalista

vascono podríaentendersesin teneren cuentael procesotransicionalde clases,que entonces

tuvo lugar. Señalaráesteautorque los tresgrupos que tuvieron que pagarmás alto precio por

el procesoindustrializadorfueron:

-la baja burguesíay los profesionales(en conflicto con la alta burguesíacuyos interesesse

encontrabanmejorservidosen la cooperacióncon la política del Estadoespañol)

-los pequeñosagricultoresy habitantesde ciudadespequeñasque vieron su vida alteradapor la

llegadadel capitalismo, y

-el proletariado urbano emigrado a los suburbios urbanos con bajos salarios y pésimas

condicionesde vida.

Señala,por su parte, Beltza (1976:24) que el nacionalismovascovendríaa ser en su

origen la expresión de las clases burguesasy pequeño burguesasurbanas, nacidas de la

Revolución industrial que pretendierondirigir por sí mismas este sistema industrial y el País

Vascoentero. Segúnesteautor,

hay que teneren cuentalas característicasde un Capitalismolocal nacionalista,
ligado por su propia situaciónburguesaal conjuntodel capitalismoespañoly, al
mismo tiempo, ligadoa las formas de vida tradicionalespor su forma de reclutar
la manode obra, por aspectosprecisosde su tecnologíay por el mercadolocal
de susproductos.Estaclasede pequeñospatronosseríala claveparacomprender
la política de los dirigentesdel PNV” (Beltza,1976:26).

En términosgenerales,puededecirseque el carácterdefensivode estegrupo (pequeña

ésta viene a ser la segunda hipétesis gte Diez Medrano plantea como característica
díterenciadora del nacionalismo vasco y del catalán (1994:544) y que es demostrada a partir de su
análisis empírico.
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burguesíaurbana)en dicho contexto7 y las formulacionesconstruidaspor él, basadasen la

vuelta a concepcionestradicionalistasy a una exaltación de ‘lo rural’, así como la gran

importancia de sus señasde identidad distintivas (centradoespecialmenteen la lengua, en

procesode recesión)contribuyó a configurar un tipo de nacionalismode corte básicamente

‘étnico’ quetendrá importantesrepercusionesen el momentoactual.

Por otra parte, en CATALUÑA encontramosdesdeun primer momentocoexistiendo

diversas opciones y discursossobre la nación, formulados básicamentebajo términos de

‘catalanismo’antesquede ‘nacionalismo’ (término que predominaba,sin embargo,en el caso

vasco). No obstante,encontramosqueel principal impulso dadoal nacionalismocatalánes el

que le da la burguesíaindustrial catalana(potentey en continuo ascenso)8,que ‘se sabe

hegemónicaen Cataluñay aspiraa serlo en el restode España’ (Solé-Tura,1970:19)y que ve

coartadasu actividad y su poder por una oligarquíaagraria y financierade corte fuertemente

centralista,a la cabezadel gobierno español.Laitin (1993:9-10)señalaque las necesidadesde

la industriadesarrolladaen estecontexto (de carácterbásicamentequímico y textil)9 requiere

de menoresinversionesde capital (en relacióna lo que vimos parael casode la industriavasca),

lo quecontribuyó a configurarun desarrolloindustrial másautosuficiente,dondelas inversiones

de capital interno eran muchasveces suficientes10.Señalacómoel fracasode los industriales

catalanesen sus presionessobre Madrid para conseguir una legislación y una protección

arancelariaque les favoreciera(limitando, porejemplo,lasimportacionesde textiles ingleses),

así comola pérdidade las últimas coloniasa finales del siglo XIX (Cubay Filipinas), dondela

burguesíacatalanateníaprácticamenteel monopolio, condujerona estos industrialesa liderar

un movimientode apoyo de la Autonomíade Cataluña(Laitin, 1993:10).

Así pues,estasprimerasformulacionescatalanistasasentadasen una clasehegemónica,

‘o,

con un discurso nacionalista que se enfrenta tanto al avance del socialismo ligado
fundamentalmente a los obreros inmigrantes como a la alta burguesía monopolista de orientación
españolista.

‘o

Dejando por este momento de lado las contribuciones al desarrollo de la cultura catalana, por
parte del movimiento Romántico y tradicionalista, del cual se nutre posteriormente el catalanieso
predominante.

Diez Medrano habla de industria de bienes de consumo (1994:545)

YO Tantién puesto de relieve por Solé (1992:510>
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favorecida por el proceso industrializador, adquirirá unos tintes diferentes a aquello que

observamosparael casovasco.

En este punto de vista acerca de las diferencias de este contexto catalán con el

anteriormentecomentado vasco, coinciden diversos autores (Linz,1973; Solé-Tura,1985;

Mees,1991;Keating, 1992; Laitin,1993;Canales,1993;etc), concibiendoel nacionalismocatalán

como ideologíaformuladay desarrolladapor una burguesíacomercial e industrial que apelaba

a todas las clasessociales,frente a lo ocurrido en el contextovasco, tambiénindustrializado,

pero conducidopor elementostradicionalistas,‘ruralizantes’ y en cierto modo anti-industriales,

y con una burguesíaindustrial y financiera,máspróxima al centro-éstoes, al EstadoEspañol-

(Keating,1992:68; Herranzde Rafael, 1992:138).

Kiernan (1976:125)señala,además,comoaspectorelevantea consideraren el primer

nacionalismocatalán,el hechode que en Cataluñano seconsiguieraexorcizarel conflicto de

clasesusandola ideologíanacionalistacomomediode desviarel conflicto (haciaMadrid>, como

sí ocurrió en mayor medida en el caso vasco. En esta línea, encontramostambiéna Linz

(1973:69-72)quien postulaque frente al PNV que pudo en el PaísVasco hacer una política

populistallamandoa los sentimientospequeño-burguesesanticapitalistas,apoyadoporsupropio

movimientosindical (STV), en el casocatalánsedesarrolloel triple conflicto entreempresarios,

trabajadoresy autoridadespolíticas(de Madrid), que debilitó en estecontextoel desarrollodel

nacionalismoperiférico.

Considerandoestos argumentos,encontramosque desdeuna posicióneminentemente

afirmativa del grupo social protagonista del primer discurso nacionalista (en este caso

“catalanista’), acompañadade una cultura ampliamentedifundida, el tipo de discursoque se

desarrollaes un discurso más cercanoal tipo que hemos llamado “territorial” o TMcívico”,

centradoen la consecuciónde recursoseconómicosy políticos, en el establecimientode

legitimidaddel tipo legal-formal,la convivencia,la igualdadde derechosde los ciudadanos,etc.

Serála elaboraciónque predominaráen las formulacionesposterioresde la Lliga Regionalista,

así comoen las diversasversionesde los federalistas.A estascircunstanciashay que añadir la

incidenciade una menor importanciade la ‘ezno-historia’en estecontextoen relacióncon el caso

vasco(menordesplieguede reconstruccionesmitológicas, simbólicase históricasen general),

laborde reconstrucciónque realizó fundamentalmentela Renaixenga,basándoseprincipalmente
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en la centralidadde la lenguacatalana.
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