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I N T R O D U C C I Ó N 

R E S U L T A P A R A D Ó J I C O Q U E , E N U N M U N D O D E e c o n o m í a s globalizadas y me

dios de c o m u n i c a c i ó n masivos, el conf l icto é tn ico y el nacional ismo hayan 
resurgido rec ientemente como fuerzas pol í t icas de gran importanc ia . Las 
protestas é tn icas a favor de la a u t o n o m í a y la s e c e s i ó n , las guerras naciona
listas y los violentos antagonismos raciales en los mercados laborales y con
tra las inst i tuciones sociales han pro l i fe rado e n todos los continentes . 
Conflictos sangrientos han surgido en Ind ia , el C á u c a s o , los Balcanes, el 
cuerno de Áfr ica y en el sur de l cont inente africano. Pero n o se h a n res
t r ing ido a esas á rea s geográ f i ca s . En sociedades m á s estables como las de 
C a n a d á , Gran B r e t a ñ a , Bé lg i ca , Francia, Ital ia , A lema nia y E s p a ñ a , los tem
blores produc idos p o r movimientos é tn icos populares y el racismo x e n o f ó -
bico t a m b i é n se h a n dejado sentir p e r i ó d i c a m e n t e . 

Europa Occidental ha visto crecer, en los ú l t imos 20 años , la articulación 
política de los sentimientos nacionalistas étnicos en la fo rma de partidos polí
ticos regionales. A u n q u e hay varios países en Europa Occidental donde coe
xisten sistemas de partidos nacionales y regionales, donde estos últ imos han 
ido cobrando mayor importancia , me centraré en el caso e spaño l por dos ra
zones. Pr imero , el mode lo e spaño l se caracteriza p o r la fuerza de los partidos 
nacionalistas (regionales) a nivel nacional (cuadro 1 y 2 ) , lo que no es el caso 
de otros estados como Bélgica , Francia o Escocia, en donde los partidos na
cionalistas só lo son fuertes a nivel regional. En segundo lugar, la mayor parte 
de la investigación e m p í r i c a realizada sobre la nueva democracia e spaño la se 
ha centrado en el sistema de partidos nacionales y ha ignorado casi completa
mente el sistema de partidos regionales (nacionalistas). 1 

1 A lo largo de este ensayo, utilizaremos el término "nacionalista" para referirnos a los 
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E l p r o p ó s i t o de este ensayo es evaluar las razones p o r las que los part i 
dos nacionalistas rec iben apoyo popular en E s p a ñ a . E n otras palabras, ¿ p o r 
q u é u n ind iv iduo vota por u n part ido nacionalista en lugar de hacerlo por u n 
par t ido nacional? E m p e z a r é describiendo la naturaleza de los partidos na
cionalistas e s p a ñ o l e s y el éx i to de que h a n disfrutado hasta ahora. D e s p u é s , 
c o n s i d e r a r é diferentes escenarios de motivaciones para que u n votante 
apoye a u n par t ido nacionalista. Usando el anál is i s mul t ivar iado , p r o b a r é 
varias h ipótes i s que surgen de diferentes, aunque n o necesariamente ex-
cluyentes^ enfoques teór icos ; concretamente: 1) el enfoque pr imordia l i s ta 
2) la t eor í a de la i d e n t i d a d social, 3) la t eor í a de la pr ivac ión relativa, 4) la 
teor ía de la m o d e r n i z a c i ó n , 5) el enfoque de e l e c c i ó n rac ional y 6) el enfo
que de las divisiones sociales. 

E L CASO E S P A Ñ O L 

Un nuevo sistema de partidos 

D e s p u é s de la muer te del general Francisco Franco, y al conc lu i r una exi
tosa t rans ic ión a la democracia , u n sistema de part idos compet i t ivo empe
zó a consolidarse en E s p a ñ a . E l d o c u m e n t o final sobre normas electorales 
se p r o m u l g ó el 18 de marzo de 1977 (y se revisó pos ter iormente en 1985). 
De acuerdo c o n sus provisiones, el Congreso e s tar ía compuesto p o r 350 d i 
putados, elegidos s e g ú n el sistema de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l basado 
en el sistema d ' H o n t . E l u m b r a l electoral r equer ido se situaba en 3% de l 
voto aplicable en cada d i s t r i to , y no nac iona lmente , y estaba d i s e ñ a d o para 
protegerse de grupos extremistas que p o d r í a n ganar r e p r e s e n t a c i ó n . E n la 
práct ica , los part idos m á s grandes se beneficiaban considerablemente en 
aquellas provincias que ten ían u n n ú m e r o p e q u e ñ o de diputados (esto es, 
menos de c i n c o ) , y en las á r e a s rurales. Igua lmente , los part idos p e q u e ñ o s 
pero con u n apoyo altamente concentrado, c o m o es el caso de los partidos 
nacionalistas, so l í an ser favorecidos a costa de aquellos cuyo apoyo se en
contraba m u c h o m á s disperso: esta tendencia es m á s p r o n u n c i a d a en Cata
l u ñ a y en el País Vasco. 2 

A pr inc ip io s de 1979, cuando se ce lebraron las segundas elecciones ge
nerales, se e s t ab lec ió u n sistema moderadamente f ragmentado y polariza
do , con cuatro part idos nacionales y varias fuerzas micronacionalistas 

partidos de origen regional que promueven el desarrollo económico y la identidad cultural y lin
güística de sus regiones, pero con ambiciones de expansión y representación a nivel nacional. 

2 Paul Heywood. 
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C U A D R O 1 

Dis t r ibuc ión de e s c a ñ o s entre los part idos nacionalistas 
en las elecciones generales, 1977-1993 

(Congreso de los Diputados) 

Partidos nacionalistas 1977 1979 1982 1986 1989 1993 

c i u - 8 12 18 18 17 

(2.2) (3.4) (5.1) (5.1) (4.8) 

PNV 8 7 8 6 5 5 

(2.2) (2) (2.2) (1.7) (1.4) (1.4) 

HB - 1 2 5 4 2 

(.2) (.5) (1.4) (1.1) (.5) 

PSUC 9 

(2.5) 

8 

(2.2) 

" - -

ERC 2 1 1 - - 1 
(.5) (.2) (.2) (.2) 

CG - - - 1 

(.2) 

-

PAR - - - 1 

(.2) 

1 

(.2) 

1 

(•2) 

AIC-CC - - - 1 

(.2) 

2 
(.5) 

1 

(•2) 

u v - - - ~ 2 

(-5) 

1 

(.2) 

EA - - - - 2 

(.5) 

1 

(.2) 

T o t a l 20 26 24 35 35 32 
(5.7) (7.4) (6.8) (10.0) (10.0) (9.1) 

Claves: C i u = Convergencia i Unió (Convergencia y Unión); PNV = Partido Nacionalista 
Vasco; HB = Herri Batasuna (Unidad del Pueblo, ala política de ETA); PSUC = Partido Socialista 
Unificado de Cataluña; ERC = Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de 
Cataluña); CG = Coalición Gallega; PAR = Partido Aragonés Regionalista; AIC = Agrupación In
dependiente Canaria; u v = Unión Valenciana; EA = Eusko Alkartasuna (Unidad Vasca, forma
do tras una escisión del PNV). 

Fuente: Howard R. Peniman y Eusebio M. Mujal-León (eds.), Spain at the Polis, 1977, 
1979and 1982, Duke University Press, 1985. TheEuropa World Yearbook 1987, 1988; 1990, 1991; 
1994, 1995, Londres, Europa Publications Limited. 
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C U A D R O 2 

Resultados globales de partidos nacionalistas, 1983-1995 
Elecciones a u t o n ó m i c a s y generales 

(porcentaje de votos sufragados) 

Promedio 
1983 

Aut. 

1986 

Gen. 

1987 

Aut. 

1989 

Gen. 

1991 

Aut. 

1993 

Gen. 

1995 

Aut. 

83-95 

Aut. 

86-93 

Gen. Total 
P a í s Vasco 64.0 53.7 67. .0 59. 1 66. 5 49.7 57.8 63.8 54.2 59.7 
C a t a l u ñ a 52.2 34.4 49. .9 35. 2 54. 1 36.8 50.3 51.6 35.5 44.7 
Navarra 42.5 17.2 54. .7 19. 4 54. 4 51.0 33.6 46.3 29.2 39.0 
A r a g ó n 20.2 10.8 28. .8 11 . 3 27. 1 19.8 19.8 24.0 14.0 19.7 
Islas Canarias 16.1 15.0 31 . .1 13. 8 37. 5 27.5 27.5 28.1 18.8 24.1 
Galicia 12.7 11.7 23. .0 10. 8 16. .8 8.3 19.0 17.9 10.3 14.6 
Islas Baleares 20.3 9.2 15, ,0 3. 1 13. ,5 4.9 21.3 7.5 5.7 12.5 
Valencia 2.9 5.1 9. .5 8. ,9 14. .5 6.3 9.7 9.2 6.8 8.1 
A n d a l u c í a 5.4 3.6 6. .7 6. .2 10. .8 3.5 6.1 7.3 4.4 6.0 
Cantabr ia 6.6 0 12. .7 0. .1 39. .5 13.8 31.5 22.6 4.6 14.9 
L a Rioja 7.4 0 6, .3 0 5. .3 4.4 6.7 6.4 1.5 4.3 
E x t r e m a d u r a 8.4 2.6 5, .8 1. ,8 4. .0 1.0 5.1 5.8 1.8 4.1 
Cas t i l l a -León 2.0 0.1 3, .0 0. .3 3. .1 0.1 3.2 2.8 0.2 1.7 
M u r c i a 2.7 0.3 0, .4 0 3. .0 0 0 1.5 0.1 0.9 
Asturias 0 0 1 .3 0. .6 2. .7 1.6 3.3 1.8 0.7 0.4 
Castilla-

L a M a n c h a 0 0 0 .3 0 0 .8 0 0 0.3 0 0.2 
M a d r i d 0 0 0 .1 0. .1 0 .7 0 0 0.2 0 0.1 
E s p a ñ a 16.6 11.4 18 .5 12 .5 20 .1 12.8 17.3 18.1 12.2 15.6 

Fuente: Francese Pallarés, José Ramon Monterò y Francisco José Liera, "Non State-Wide 
Parties in Spain: .An Attitudinal Study of Nationalism and Regionalism", Publius, vol. X X V I I , 
nüm. 4, p. 141. 

relevantes (partidos nacionalistas). Cada una de las regiones clave en Espa
ñ a en t é rminos po l í t i cos y é tn icos tiene partidos que c o m p i t e n a nivel na
cional o al nuevo y revitalizado nivel de las comunidades a u t ó n o m a s . 3 El 
cuadro 1 muestra c ó m o los partidos nacionalistas han captado consistente
mente u n n ú m e r o p e q u e ñ o pero inf luyente de e s c a ñ o s en el Congreso de 
los Diputados. T e n i e n d o en cuenta tanto las elecciones generales como las 
a u t o n ó m i c a s , los part idos nacionalistas han o b t e n i d o entre 16 y 20% del 
vo to en E s p a ñ a , c o n u n a fuerza que va en aumento entre 1983 y 1995 (véa
se e l cuadro 2, Pa l larés et al., 1997). De hecho, una de las tendencias m á s 
claras de la po l í t i ca e s p a ñ o l a tras el r e t o r n o a la democracia ha sido la cre
ciente i m p o r t a n c i a de los part idos y las legislaturas regionales. 

3 R. Gunther, G. Sani y G. Shabad. 
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La impor tanc i a y la fuerza del voto nacionalista se puede ver m á s clara
mente en las dos regiones con sent imiento regionalista m á s fuerte, Catalu
ñ a y el Pa í s Vasco. Mientras que en las elecciones de 1977 los part idos 
nacionales obtuv ieron 67.7% del voto en C a t a l u ñ a y 51.4% en el País Vas
co, en 1989 estas cifras h a b í a n c a í d o a 52.3% y 39.5% respectivamente 
(véase cuadro 3) . A d e m á s , en las elecciones a u t o n ó m i c a s de 1991, los par
tidos nacionalistas en C a t a l u ñ a y el País Vasco h a b í a n captado m á s de la 
m i t a d de los votos ( 54.16 y 66.43%, respectivamente) . 

Los partidos nacionalistas 

E n u n p a í s donde la p r o b l e m á t i c a reg ional ha d o m i n a d o la pol í t ica en tan
tas ocasiones, no es sorprendente que hayan surgido partidos que defien
d a n los intereses pol í t icos de las comunidades que son conscientes de 
poseer u n a i d e n t i d a d é tn ica separada. Por tanto, los partidos nacionalistas 
e n E s p a ñ a reflejan divisiones pol í t icas y sociales importantes . La diversidad 
cu l tura l y l ingüís t ica encuentra su e x p r e s i ó n nacionalista é tnica a través de 
estos part idos, una e x p r e s i ó n que se ve facil itada p o r el sistema de repre
s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l e spaño l . A u n q u e los part idos nacionalistas m á s 
grandes prov ienen del País Vasco y de C a t a l u ñ a (véase cuadro 3) , t a m b i é n 
e s tán presentes en la mayor í a de las 17 comunidades a u t ó n o m a s e spaño la s . 

C o m o m e n c i o n é previamente, t en iendo en cuenta el bajo u m b r a l elec
tora l efectivo y el sistema par lamentar io e s p a ñ o l , estos part idos pueden de
s e m p e ñ a r u n papel impor tan te en el á m b i t o nac iona l . 4 La mayor í a 
par lamentar ia necesaria para f o r m a r u n gob ierno depende generalmente 
de la i n t e g r a c i ó n de coaliciones, as í que e l apoyo de u n o o m á s de estos 
part idos nacionalistas se vuelve c r u c i a l . 5 La diversidad de los partidos na
cionalistas e s p a ñ o l e s es m u y ampl ia ; se d i ferenc ian de los partidos naciona
les no s ó l o e n sus programas pol í t i cos , sino t a m b i é n en sus objetivos y en 
sus historias (algunos de ellos son m á s recientes que sus contrapartes na
cionales) . T a m b i é n es necesario m e n c i o n a r que los part idos nacionalistas 
e s p a ñ o l e s n o son necesariamente extremistas, violentos o antisistema. De 
hecho , la g ran mayor í a , con la clara e x c e p c i ó n de H e r r i Batasuna, apoyan 
la l e g i t i m i d a d de l E s t ado-nac ión y sus ins t i tuc iones . 6 

4ArendLijphart(1994). 
5 Thomas Lancaster y Michael Lewis-Beck (1989). 
6 Actualmente la postura ideológica del PNV con respecto al Estado español se ha radica

lizado. A últimas fechas incluso ha pedido la revisión de la Constitución de 1978 y del Estatu
to de Autonomía. 
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C U A D R O 3 

Dis t r ibuc ión de l porcentaje de votos en C a t a l u ñ a y el País Vasco 
en las elecciones generales 1977-1993 

~ZZZmm ^ 9 7 7 1979 1982 1986 1989 1993 
País Vasco 

Partidos nacionalistas 

PNV 30.0 
EE 6.5 
HB 
EA 

Tota l (partidos nacionalistas) 36.5 
Partidos nacionales 51.4 

Ca ta luña 
Partidos nacionalistas 

Ciu/PDC 17.0 
ERC 4.7 

Tota l (partidos nacionalistas) 21.7 
Partidos nacionales 67.7 

27.6 32.9 25.7 20.3 21.2 
8.0 7.9 9.1 9.0 —a 

15.0 15.1 17.0 16.2 14.1 

- - - 11.4 10.0 
50.6 55.9 51.8 56.9 45.3b 
44.1 44.1 45.8 39.5 47.3 

16.4 22.2 37.2 38.3 36.1 
4.1 4.0 2.9 3.2 6.8 

20.5 26.2 40.1 41.5 42.9 
69.3 66.4 56.2 52.3 54.3 

a: EE se unió con el Partido Socialista Vasco (PSOE-PSE) en marzo de 1993. Los porcenta
jes no siempre suman 100, porque sólo los partidos políticos más importantes se han incluido 
en los cálculos. 

Fuente: basado en Gunther, Sani y Shabad (1986;311); Anuario, El País (1987, 1990, 
1994); Fundación Friedrich Ebert (1983; 72-73); reimpresión de Paul Heywood (p. 22). 

A d m i t i e n d o la creciente impor tanc i a de los part idos nacionalistas, la 
mayor ía de los part idos nacionales h a n concedido a sus agrupaciones re
gionales u n a considerable a u t o n o m í a , como es el caso de l Part i t deis Socia¬
listes de Catalunya (PSC-PSOE), que es tá o r g á n i c a m e n t e l igado al PSOE con 
sede en M a d r i d , de acuerdo con los t é r m i n o s de l Protoco lo de U n i d a d 
(1978). Pero n o s ó l o el PSOE, sino t a m b i é n otros part idos nacionales t i enen 
arreglos similares con sus respectivas agrupaciones regionales . 7 Sin embar
go, puesto que estas agrupaciones no son realmente part idos regionales i n 
dependientes, n o se inc luyen en este anális is . E n el a p é n d i c e 1 aparece 
u n a breve d e s c r i p c i ó n de los part idos nacionalistas. 

7 Paul Heywood, pp. 208-209. 
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E N F O Q U E S T E Ó R I C O S A L T E R N A T I V O S 

C o m o he mencionado previamente, para poder complementar la investi
g a c i ó n descriptiva sobre los part idos nacionalistas e s p a ñ o l e s 8 y para ilus
t r a r me jor las fuerzas que c o n f o r m a n las preferencias de los votantes p o r 
los part idos nacionalistas o nacionales, voy a construir algunas hipótes i s si
g u i e n d o seis enfoques teór icos alternativos. D e s p u é s , intentaré evaluar el 
p o d e r explicativo de cada u n o de estos enfoques. 

El enfoque primordialista: identidad étnica, conciencia de grupo 
y voto nacionalista 

A n t h o n y Smi th define el nacional i smo é tn ico como u n " m o v i m i e n t o ideo
l ó g i c o para el logro y m a n t e n i m i e n t o de la a u t o n o m í a , u n i d a d e i d e n t i d a d 
e n n o m b r e de una p o b l a c i ó n en la que parte de sus miembros se de f inen 
c o m o una ' n a c i ó n ' " . 9 En este sentido, u n a " n a c i ó n " no coincide necesaria
m e n t e con u n Estado const i tu ido . A h o r a b i e n , ¿ c ó m o podemos relacionar 
e l nacional i smo étnico con el voto nacionalista? 

La l i t e ra tura sobre nac ional i smo é tn ico-reg iona l i s ta se puede d i v i d i r 
e n varios campos. U n o de ellos es el que se hace l lamar "pr imord ia l i s t a " , 
que considera que las identidades culturales colectivas, especialmente las 
etnias, t i e n e n ra íces profundas en los á m b i t o s h i s tór ico y socia l . 1 0 La ver
s i ó n m á s ex t rema sostiene que tenemos una i d e n t i d a d é tn ica como tene
mos u n lenguaje o el sentido de la vista o de l olfato. Esta f o r m a de 
p r i m o r d i a l i s m o considera que los seres humanos pertenecen "por natura
leza" a comunidades é tn icas fijas, de la misma manera que pertenecen a 
familias . E n palabras de H o r o w i t z : " [ . . . ] S i n embargo, es c ierto que la per
tenencia é t n i c a n o se escoge sino que viene dada. E l significado de la 
i d e n t i d a d é t n i c a proviene de su c o n e x i ó n con el nac imiento -es p rev ia - o 
p o r la a c e p t a c i ó n p o r parte de u n g r u p o é t n i c o , c o m o si se h u b i e r a naci
d o en él. E n este aspecto f u n d a m e n t a l [ la p r i m a c í a del n a c i m i e n t o ] , la et-
n i c i d a d y el parentesco son semejantes." 1 1 Relacionada con este enfoque 
se encuentra la n o c i ó n de que la e tn i c idad es en general u n lazo previo , 
poderoso y f u n d a m e n t a l m e n t e social. T o d o ser h u m a n o debe ser m i e m -

8 Vease, por ejemplo, J.F. Coverdale; S. del Campo et al.;J. Linz, 1981; J.F. Marsal y j . 
Roiz; K .N . Medhurst. 

9 Anthony Smith, p. 150. 
1 0 Donald Horowitz. 
11 Ibid., pp. 56-57. 
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b r o de a lguna c o m u n i d a d é tn ica ; la e tn ic idad es esencial para nuestra 
c o m p r e n s i ó n de la histor ia ; los lazos é tn icos son superiores a los de otras 
lealtades. 1 2 

La perspectiva pr imord ia l i s t a t a m b i é n af irma que, en sociedades pro
fundamente divididas, los lazos é tn icos son fuertes y p e r m e a n las organiza
ciones, actividades y funciones con las que t ienen a l g ú n t i p o de c o n e x i ó n 
formal . E n las sociedades en las que la e tn ic idad se d i funde en la vida orga-
nizacional, v i r tua lmente todos los hechos pol í t icos t i enen consecuencias 
étnicas . E n aquellas sociedades en las que los part idos se organizan de 
acuerdo con l íneas é tn icas , las elecciones causan divisiones. Los distintos 
grupos é tn icos buscan el poder y el c o n t r o l del Estado para conf i rmar el 
valor de su g rupo . Por tanto , una vez que alcanzan el poder , in ten tan dar 
m á s beneficios a los miembros de sus etnias . 1 3 E n este caso, el voto a favor 
de u n par t ido nacionalista en vez de a u n par t ido nacional es u n comporta
miento rac ional , e incluso necesario, para los miembros de u n g rupo de
terminado . 

En E s p a ñ a , el sent imiento t rad ic iona l de pertenecer a la provincia de 
nac imiento ha sido especialmente s igni f icat ivo . 1 4 Por m á s de c ien a ñ o s , el 
gobierno e s p a ñ o l ha in ten tado debi l i tar la conciencia prov inc ia l sustitu
yendo las p e q u e ñ a s provincias administrativas p o r las viejas regiones histó
ricas, s e g ú n el m o d e l o departamenta l f rancés . És te fue u n ins t rumento 
pol í t ico i m p o r t a n t e en aquellas á rea s en las que la p o b l a c i ó n no aceptaba 
completamente la idea de una sola E s p a ñ a sin diferencias, y m a n t e n í a una 
conciencia é t n i c a dist int iva de su p rop ia ident idad . 

E s p a ñ a t iene, a d e m á s de la etnia centra l castellana, tres grandes etnias 
peri fér icas : los catalanes, los gallegos y los vascos. E l p r i n c i p a l foco de la 
ident idad c u l t u r a l en C a t a l u ñ a y Galicia ha sido la lengua. E n el caso del 
País Vasco, la lengua, as í c o m o u n a peculiar estructura administrat iva, el 
l lamado sistema fora l , h a n preservado la c o n t i n u i d a d de u n sentido de d i 
ferencia con respecto al resto de E s p a ñ a . E l nacional i smo vasco t a m b i é n 
puso énfasis e n la lengua como el factor m á s i m p o r t a n t e de la ident idad 
vasca. 1 5 

A u n cuando los sentimientos étnicos y nacionalistas son m á s intensos en 
estas tres regiones "históricas" , t a m b i é n están presentes en otras regiones 
distintivas c u l t u r a l y l i n g ü í s t i c a m e n t e , como son Navarra, Valencia y las Is
las Baleares, a s í c o m o en á r e a s de lengua castellana c o m o A n d a l u c í a y las 

1 2 Clifford Geertz. 
1 3 Donald Horowitz. 
"Jaroslav Krejci y Vitézslav Velimsky, p. 174. 
1 5 Paul Heywood, pp. 24-25. 
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Islas Canarias. E l autogobierno, el reciente apoyo a los estudios y activida
des culturales regionales, a m é n del reconoc imiento de las lenguas, han 
probado ser u n e s t ímulo al desarrollo de u n fuerte sentido de i d e n t i d a d re
g iona l en toda E s p a ñ a . 

Puesto que es claro que E s p a ñ a es una sociedad d iv id ida é t n i c a m e n t e , 
e l enfoque pr imordia l i s t a puede aplicarse para explicar el c o m p o r t a m i e n 
t o pol í t i co (el voto nacionalista) en el pa í s . Sin embargo, las diferentes ver
siones del p r i m o r d i a l i s m o es tán sujetas a u n a serie de objeciones. L a m á s 
obvia es que los seres humanos viven en u n a m u l t i p l i c i d a d de grupos socia
les, algunos de los cuales son m á s significativos y prominentes que otros en 
diferentes m o m e n t o s . 1 6 Segundo, los lazos é tn icos , como otros lazos socia
les, están sujetos a fuerzas e c o n ó m i c a s , sociales y pol í t icas , y, p o r tanto , 
fluctúan y cambian de acuerdo con las circunstancias. Tercero , c o m o re
sultado de l m a t r i m o n i o entre personas de diferentes grupos y de la migra
c i ó n , hay mayor f l ex ib i l idad para que los indiv iduos escojan la c o m u n i d a d 
é tn ica a la que pre f ieren per tenecer . 1 7 A d e m á s , aunque el enfoque p r i 
mordia l i s ta t iene muchas ventajas para explicar el voto nacionalista en las 
regiones " h i s t ó r i c a s " , 1 8 es menos útil para in tentar explicar ese m i s m o fe
n ó m e n o en aquellos lugares que n o son tan diferentes é tn ica n i cultural¬
mente de l centro . E n este ú l t i m o caso, la t eor í a de la i d e n t i d a d social 
puede ser m u c h o m á s apropiada. 

La teoría de la identidad social y el voto nacionalista 

L a teoría de la i d e n t i d a d social considera que las identidades (la é tn ica co
m o una de las varias posibles) son construidas socialmente, d i s t i n g u i é n d o 
se así de l enfoque pr imord ia l i s t a . Taj fel def ine la i d e n t i d a d social como 
"aquella parte de la a u t o c o n c e p c i ó n de l i n d i v i d u o que se deriva de l cono
c i m i e n t o de su pertenencia a u n g r u p o social (o grupos) j u n t o con el valor 
y e l significado emoc iona l l igado a esa per tenenc ia " . 1 9 De acuerdo con la 
t eor í a de la i d e n t i d a d social, u n i n d i v i d u o puede darse cuenta de que él o 
e l la comparten sentimientos , creencias e intereses con otros miembros de 
u n grupo só lo si compara ese g r u p o con otros diferentes. Cuando compara 

1 6 Henri Tajfel. 
1 7 Anthony Smith. 
1 8 De hecho, una buena manera de probar el poder explicativo del voto nacionalista se

ría considerando la lengua como una variable independiente. Desafortunadamente, la "En
cuesta mundial de valores" no incluye una pregunta sobre la lengua de los encuestados. 

1 9 Henri Tajfel, p. 63. 
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su g r u p o con otros, el i n d i v i d u o t iende a sentirse relativamente m á s cerca
n o a él y a tener una act i tud m á s positiva hacia lo que considera parte d e l 
mi smo que hacia l o que percibe como ajeno. La t e o r í a de la congruencia 
t a m b i é n se ocupa del grado de s i m i l i t u d de creencias, actitudes y valores 
que existen entre individuos . A f i r m a que la p e r c e p c i ó n de diferencias en
tre distintos grupos aumenta la ac t i tud negativa entre e l los . 2 0 

Por tanto , de acuerdo con las teor ías anteriores, parece razonable pen
sar que los individuos cuya i d e n t i d a d é tn ica o conciencia de g r u p o 2 1 e n 
cuanto miembros de una r e g i ó n e spec í f i ca (que se manifiesta en u n senti
m i e n t o de pertenencia regional) es m u y alta, t e n d e r á n a votar p o r partidos 
nacionalistas, ya que los perc iben c o m o parte de su g r u p o y, por el lo, como 
los mejores representantes de sus intereses. Por l o expuesto hasta el mo
m e n t o , es de esperarse que los indiv iduos que d icen identificarse pr imera
mente c o n su r e g i ó n 2 2 t e n d r á n m á s posibil idades de votar por u n par t ido 
nacionalista que aquellos que d icen identif icarse p r imeramente con u n pa
ís, u n cont inente o c o n el m u n d o . 

T a m b i é n p o d r í a m o s esperar que aquellos ind iv iduos c o n una alta con
ciencia de pertenencia a u n g rupo p e r c i b i r á n el gob ie rno nacional como 
u n g rupo externo , ajeno al p r o p i o . Por e jemplo , es posible esperar que u n 
vasco, c o n u n a fuerte conciencia de g r u p o o i d e n t i d a d étnica , t a m b i é n 
t e n d r á sentimientos fuertes contra el Estado e s p a ñ o l . Por tanto, los i n d i v i 
duos que se sienten menos orgullosos de ser e s p a ñ o l e s t e n d e r á n a votar 
m á s p o r u n par t ido nacionalista que aquellos que se s ienten m á s orgu l lo
sos de s e r l o . 2 3 

El enfoque económico: privación relativa y voto nacionalista 

Algunos enfoques alternativos sobre el e tnonacional i smo h a n enfatizado la 
re l ac ión entre este f e n ó m e n o y otros factores sociales y e c o n ó m i c o s . Den
t r o de las t eor ía s que s e ñ a l a n la r e l a c i ó n entre los factores e c o n ó m i c o s y la 
i d e n t i d a d é tn ica , u n a de las m á s inf luyentes es la t eor í a de l "colonial i smo 
i n t e r n o " de Hechter . Esta t eor í a sugiere que la re iv indicac ión de la dife
rencia c u l t u r a l de u n g r u p o localizado en la per i fer ia de u n pa í s proviene 

2 0 M. Rokeach. 
2 1 La conciencia de grupo se refiere a una opción politizada consciente o a una ideolo

gía sobre la posición relativa del grupo en la sociedad, y el compromiso de acción colectiva 
orientado a la realización de los intereses del grupo (véase Miller y Klobucar, 1997). 

2 2 Para la operacionalización de las variables, véase el apéndice 2. 
2 3 Para la operacionalización de las variables, véase el apéndice 2. 
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de su cont inua f rus trac ión y e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a p o r el g r u p o d o m i 
nante del centro. La industr ia l izac ión produce una estrat i f icación social en 
la per i fer ia basada en la "divis ión cu l tura l del trabajo"; eventualmente, la 
so l idar idad é tn ica se intensifica en la periferia , p r o d u c i e n d o una afirma
c i ó n reactiva de esta ú l t i m a contra el centro . El m o d e l o del colonial i smo 
i n t e r n o sugiere que el contacto entre el centro y la per i fer ia va a mantener 
o incrementar las desigualdades e c o n ó m i c a s regionales; es decir , como re
a c c i ó n contra la d o m i n a c i ó n del centro , la per i fer ia t e n d e r á a reclamar y a 
acentuar una di ferencia cu l tura l , y las divisiones po l í t i cas re f le jarán dife
rencias culturales significativas entre los g rupos . 2 4 

A u n q u e es muy persuasiva, la t eor í a de Hechte r n o puede explicar el 
hecho de que sentimientos nacionalistas é tn icos m u y fuertes t a m b i é n pue
d e n aparecer en las regiones m á s ricas y acomodadas, c o m o sucede en el 
caso e spaño l . A q u í , las regiones m á s ricas del pa í s , p r i n c i p a l m e n t e el País 
Vasco y C a t a l u ñ a , 2 5 son las que reclaman m á s fuer temente la di ferencia 
cu l tura l . Otros autores han propuesto algunas variaciones a la teor ía de 
H e c h t e r para hacerla aplicable a estos casos. B á s i c a m e n t e a rgumentan 
que , incluso cuando algunas regiones es tán me jor y otras peor e c o n ó m i c a 
mente debido a u n desarrollo desigual, las primeras p u e d a n perc ib i r o pre
ver una pr ivac ión de la parte que les corresponde " p o r d e r e c h o " . 2 6 Estos 
autores han enfatizado la i m p o r t a n c i a de la subjetividad en la p e r c e p c i ó n 
de la pr ivación. Por e jemplo , G u r r define la pr ivac ión relativa como la per
c e p c i ó n de la discrepancia p o r parte de los actores entre sus expectativas 
de valor y sus capacidades de valor. 

Las expectativas de valor son los bienes y las condiciones de vida a los 
que la gente cree tener derecho. Las capacidades de valor son los bienes y 
condiciones que creen ser capaces de conseguir y mantener . El énfas is está 
en la p e r c e p c i ó n de la pr ivac ión ; la gente puede estar subjetivamente p r i 
vada de algo con referencia a sus expectativas incluso cuando u n observa
d o r objetivo pueda considerar que no es tán sufr iendo carencias. De 
manera s imilar , la existencia de lo que u n observador puede considerar 
c o m o pobreza ex t rema o "pr ivac ión absoluta" no necesariamente se consi
dera como injusta o i r remediab le p o r parte de aquellos que la e s tán pade
c i e n d o . 2 7 

2 4 Michael Hechter. 
2 5 En 1994, el PIB per cápita en el País Vasco era 113.1% del promedio nacional y 107.9% 

del promedio de la I I . En Cataluña las cifras eran de 126.8 y 100.9 respectivamente. (Compa
rado con Andalucía. 69.1 % del promedio nacional v 55% del promedio europeo, o con Gali
cia, 84.0y 66% respectivamente). 

2 6 Peter A. Gourevitch. 
2 7 T. R. Gurr, p. 24. 
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E n el caso e s p a ñ o l , u n o de los argumentos m á s importantes esgrimi
dos p o r los l íderes pol í t icos de algunas de las regiones m á s ricas (por ejem
plo , los vascos y los catalanes) es precisamente que sus recursos son 
e x t r a í d o s y enviados n o só lo hacia el centro , sino t a m b i é n hacia otras re
giones de l Estado e s p a ñ o l , especialmente hacia el sur del pa í s . De acuerdo 
con lo ya menc ionado , es posible argumentar que los individuos que n o 
apoyan las pol í t icas púb l i ca s que i n t e n t a n favorecer a las regiones menos 
desarrolladas ( u n s í n t o m a de sentirse e c o n ó m i c a m e n t e privado p o r el go
b i e r n o centra l o federal) d e b e r í a n reflejarlo en su c o m p o r t a m i e n t o políti
co votando p o r part idos nacionalistas. 2 8 

El enfoque de la modernización: educación, urbanización y voto nacionalista 

E n contraste con el enfoque pr imordia l i s ta , que se centra en las etnias, el 
enfoque de la m o d e r n i z a c i ó n lo hace en las naciones. Los a c a d é m i c o s de 
la " m o d e r n i z a c i ó n " consideran las naciones y el nacional ismo como u n fe
n ó m e n o reciente (que surge a par t i r de la R e v o l u c i ó n francesa, aunque al
gunas veces lo ref ieren a la é p o c a de la Re forma) , el p r o d u c t o de las 
fuerzas modernas y revolucionarias de la indus t r i a l i zac ión , el capitalismo, 
la burocracia , la c o m u n i c a c i ó n de masas y la s ecu la r i zac ión . Algunos estu
diosos c o m b i n a n esta m o d e r n i d a d con u n énfasis en la cons t rucc ión de la 
nac ión c o m o u n artefacto cu l tura l , y con una creencia m u y fuerte en la na
turaleza e s p e c í f i c a m e n t e his tór ica v transitoria de las naciones v del nacio
n a l i s m o . 2 9 

El enfoque de la m o d e r n i z a c i ó n argumenta que las naciones y el na
cional ismo se derivan de los requisitos de una o r g a n i z a c i ó n social indus
t r i a l m o d e r n a y sus presiones a favor de una e d u c a c i ó n masiva y de una 
mayor m o v i l i d a d social. Este t ipo de sociedad ha p e r d i d o las relaciones de 
roles restringidos y determinados , y só lo puede encontrar la sol idaridad so
cial en u n t ipo par t icu lar de cul tura - u n a cu l tura "elevada"-, ya sea convir
t i endo culturas orales, "bajas" y e s p o n t á n e a s , en otras cultivadas y escritas, 
o for jando estas ú l t imas a par t i r de los materiales culturales existentes, pa
ra concordar con las necesidades de una sociedad de masas m á s f lu ida e 
igualitaria . E n palabras de Gel lner , 

[en la sociedad moderna], la parte importante que confiere identidad a la 
educación o formación de un individuo no es la habilidad especial (contraria-

* Para la operacionalización de las variables, véase el apéndice 2. 
» Benedici Anderson. 
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mente a lo que Weber creía), sino las habilidades genéricas compartidas, que 
dependen de una cultura elevada y compartida que es la que define a una na
ción. Esta nación-cultura se convierte entonces, y sólo entonces, en una uni
dad social natural y no puede sobrevivir normalmente sin su propio protector, 
el Estado. 3 0 

Só lo en una sociedad m o d e r n a or ientada al c rec imiento , capaz de cre
ar desarrollo e c o n ó m i c o a gran escala, se engendra la necesidad de dichas 
"elevadas" culturas nacionales, y éstas só lo se p u e d e n sostener p o r med io 
de sistemas de e d u c a c i ó n p ú b l i c a masivos y estandarizados dir ig idos p o r el 
Estado. De acuerdo con lo menc ionado an te r io rmente , cuanto mayor sea 
e l nivel de e d u c a c i ó n de u n i n d i v i d u o , mayor s e rá la p r o b a b i l i d a d de que 
vote por u n par t ido nacionalista. 

A l igua l que con respecto a los otros enfoques ya mencionados , hay va
rias objeciones a és te de la m o d e r n i z a c i ó n . L a p r i m e r a es his tór ica . Es cier
t o que el nacional ismo, tanto en su f o r m a i d e o l ó g i c a como en la de 
m o v i m i e n t o social, es u n f e n ó m e n o relativamente reciente, que data de fi
nales de l siglo XVIII, pero t a m b i é n es posible encontrar el c rec imiento de 
los sentimientos nacionales que trascienden los lazos é tn icos en é p o c a s 
previas, en los siglos XV y XVI, o incluso m á s t e m p r a n o en varios estados de 
E u r o p a Occ identa l . 

La segunda es soc io lóg ica . Generalmente , la c o n s t r u c c i ó n de las nacio
nes se ha igualado con la c r e a c i ó n de los estados. Pero la c r e a c i ó n de u n 
Estado, aunque puede est imular u n fuerte nacional i smo, n o se debe con
f u n d i r con la c o n s t r u c c i ó n de una i d e n t i d a d po l í t i ca y cu l tura l nacional 
entre grupos, a m e n u d o , cu l tura lmente h e t e r o g é n e o s . E l establecimiento 
de instituciones estatales integradoras n o es u n a g a r a n t í a de la identif ica
c i ó n cu l tura l de la p o b l a c i ó n con el Estado. 3 1 

U n tercer p r o b l e m a se deriva de l ins t rumenta l i smo de la mayor í a de 
las teorías de la m o d e r n i z a c i ó n . Éstas n o h a n t en ido m u c h o éx i to al in ten
tar explicar la naturaleza d i n á m i c a , explosiva y, a veces, i r rac iona l de la 
i d e n t i d a d é t n i c a nac ional y el nacional ismo é t n i c o e n u n m u n d o creciente
mente in te rdependiente . Estos enfoques n o p u e d e n expl icar p o r q u é la 
gente escoge la e tn ic idad o el nacional ismo como su v e h í c u l o de desarro
l l o , en vez de escoger la clase social o la r e l i g i ó n . 3 2 

Por tanto , es claro que todos los enfoques alternativos presentados 
a q u í pueden ayudar a entender n o s ó l o el r e surg imiento d e l nacional ismo 

3 0 Emest Gellner. 
3 1 Anthony Smith, pp. 38-39. 
32 IHd. 
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étnico , sino t a m b i é n el compor tamiento pol í t ico asociado a él. Sin embar
go, hay que a d m i t i r que todos ellos t ienen sus l imitaciones. Probar las h ipó
tesis que se derivan de estos cuatro enfoques puede c o n t r i b u i r a descubrir 
q u é variables son determinantes para explicar el apoyo a los part idos na
cionalistas. A d e m á s de estos enfoques, se inc luyeron en este trabajo dos 
marcos teór icos que generalmente se ut i l izan en los estudios sobre com
por tamiento electoral 

El enfoque de elección racional y el voto nacionalista 

L a l i teratura basada en la t eor í a de Downs nos dice que el votante puede 
estar apoyando u n par t ido nacionalista como resultado de u n cá lcu lo ra
c i o n a l . 3 3 E n u n a s impl i f i cac ión de este argumento , el c iudadano prefiere 
el par t ido que va a p r o p o r c i o n a r l e mayores beneficios. Estos beneficios 
e t án generalmente orientados hacia puntos concretos, como la probabi l i 
dad de que ciertos part idos real icen cierto t ipo de pol í t icas . E l posiciona-
m i e n t o de los indiv iduos a la derecha o a la izquierda de l espectro pol í t i co 
puede servirles como u n a g u í a general para establecer su act i tud ante cier
tas cuestiones espec í f icas . 

Los asuntos e c o n ó m i c o s p u e d e n ser una parte de l cá lcu lo de l voto del 
i n d i v i d u o . C o n la e x c e p c i ó n del de Lewis-Beck, Economics and Elections in 
theMajor Western Democracies (1988) , pocos han sido los estudios que inten
tan ligar las condiciones e c o n ó m i c a s prevalecientes a los resultados electo
rales en estos pa í s e s . Este estudio sugiere que u n a variedad de aspectos 
e c o n ó m i c o s i n f l u y e n en los votantes e s p a ñ o l e s cuando su e l ecc ión se res
tr inge estrictamente a los part idos nacionales . 3 4 E l autor ut i l iza la teor ía 
t rad ic ional de l voto e c o n ó m i c o para argumentar que aquellos ciudadanos 
que no es tán satisfechos e c o n ó m i c a m e n t e vo ta rán en contra del par t ido 
gobernante (o c o a l i c i ó n de par t idos ) . Para el caso de E s p a ñ a , esto implica
r ía u n voto c o n t r a el Part ido Socialista O b r e r o E s p a ñ o l (PSOE), par t ido na
c iona l que estuvo en el p o d e r desde 1982 hasta 1995. Sin embargo, no es 
c laro que esta insa t i s f acc ión i m p l i q u e a su vez u n voto a favor de u n part i
d o nacionalista. E n u n estudio m á s r e c i e n t e , 3 5 Lancaster y Lewis-Beck en
cuentran que la gente que perc ibe u n de ter ioro de sus condiciones 
e c o n ó m i c a s ( m e d i d o c o m o u n a sat i s facción con sus finanzas personales) 

3 3 Anthony Downs. 
3 4 Véase también Thomas D. Lancaster y Michael Lewis-Beck, 1986. 
3 5 Thomas D. Lancaster y Michael Lewis-Beck, 1989. 
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t iene mayores probabil idades de buscar soluciones en los partidos naciona
listas que en los nacionales. Ellos a rgumentan que la preferencia p o r polí
ticas e c o n ó m i c a s regionales alienta al electorado e s p a ñ o l a votar contra el 
pa r t ido nacional . 

D e b i d o a la ausencia de u n a pregunta que sirva para evaluar las políti
cas e c o n ó m i c a s de los partidos, n o pude i n t r o d u c i r esta variable. E n lo que 
respecta a la sat is facción con las finanzas personales, cues t ionar í a su u t i l i 
dad para explicar el voto nacionalista. Cuando el gob ierno está fo rmado 
p o r u n a coa l i c ión de partidos (nacionales y nacionalistas, como es a menu
d o el caso e s p a ñ o l ) , la sat is facción con las finanzas personales n o puede 
p o r sí mi sma precisar la cues t ión de a q u i é n es tán a t r ibuyendo los votantes 
su b u e n a / m a l a s i tuac ión, al par t ido nacional , al pa r t ido nacionalista o am
bos. Por tanto , es m u y difícil relacionar su ac t i tud hacia el gobierno con el 
voto concedido. 

Otros puntos que pueden estar inf luyendo en la dec i s ión de los electores 
de votar a favor o en contra de u n par t ido nacionalista es tán relacionados 
c o n el á m b i t o internacional . A q u í es de especial impor tanc i a considerar el 
papel de E s p a ñ a en la U n i ó n Europea ( U E ) . E n 1989, se real izó una encues
ta sobre actitudes con respecto a la i n t e g r a c i ó n europea entre las élites re
gionales de Anda luc ía , Cata luña , Galicia y Valencia. Los entrevistados fueron 
200 pol í t icos y 100 observadores regionales provenientes de las c á m a r a s de 
comercio , sindicatos, organizaciones empresariales, cuerpos profesionales, 
asociaciones culturales y ecológicas , y organizaciones gubernamentales locales. 

Los resultados mostraban que la a c e l e r a c i ó n de la in tegrac ión europea 
estaba generando m á s expectativas positivas que reservas entre las élites re
gionales. L a e x p a n s i ó n de las competencias de la U E se ve ía con una luz posi
tiva, especialmente cuando tomaba la f o r m a de pol í t icas de desarrollo regio
n a l m á s fuertes. A d e m á s , la e r o s i ó n de las fronteras se veía como una 
o p o r t u n i d a d para que las regiones r e tomaran u n papel m á s activo en la U E , 
y como u n incent ivo para establecer lazos m á s estrechos con otras regiones 
europeas. 3 6 Los resultados suger í an que los sentimientos a favor del mercado 
c o m ú n se t raduc i r í an en u n voto nacional i s ta . 3 7 Los esfuerzos declarados de 
los oficiales de la U E por preservar las diferencias regionales t ambién ayuda
ban a fomentar esta expectativa. 3 8 

3 6 Francese Morata. 
3 7 Para la operacionalización de las variables, véase el apéndice 2. 
3 8 L.Tsoukalis, pp. 122-124. 
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Divisiones sociales y voto nacionalista 

L a tradic ión dominante en los estudios electorales europeos enfatiza el i m 
pacto de las divisiones sociales, par t icu larmente de clase social y re l ig ión . 
En esta l i teratura , las divisiones pol í t icas reflejan divisiones sociales y eco
n ó m i c a s amplias d e n t r o de la sociedad, y la estructura de la división se 
piensa en t é r m i n o s de los grupos sociales y sus lealtades. 3 9 Por e jemplo , de 
acuerdo con J o h n Curt ice , la r e l ac ión entre clase social y voto ha sido u n 
tema dist intivo que ha aparecido constantemente en la inves t igac ión políti
ca b r i t á n i c a . 4 0 En palabras de Pulzer, "La clase social es la base de la pol í t ica 
en Gran B r e t a ñ a ; todo l o d e m á s es ornato y deta l le . " 4 1 De igual manera, 
los estudios electorales en Francia han enfatizado el papel de las clases so
ciales y de la re l ig ión en el c o m p o r t a m i e n t o de l votante f rancés . E n este ca
so, la división religiosa ha sido par t icularmente inf luyente porque ha 
conformado puntos de vista a n t a g ó n i c o s sobre el o r d e n po l í t i co y social 
entre los catól icos y los ateos. 4 2 

Los estudios e n E s p a ñ a t a m b i é n se h a n centrado en las divisiones so
ciales. De hecho , en el estudio de Lancaster y Lewis-Beck ( 1 9 8 6 ) 4 3 se 
muestra c ó m o la rel ig ios idad, clase social e incluso la edad y el g é n e r o son 
variables que in f luyen en el votante e s p a ñ o l . Sin embargo, este estudio só
l o incluía part idos nacionales, a s í que, aunque se puede suponer que estos 
factores tradicionales t a m b i é n operan cuando el votante emite su sufragio 
a favor de u n p a r t i d o nacionalista, n o es posible a f i rmarlo sin comprobar
l o . Por tanto , inc lu í variables socioculturales (edad, clase social, religiosi
d a d , 4 4 g é n e r o ) 4 5 en el m o d e l o de preferencia partidista. 

F inalmente , algunas investigaciones sobre movimientos sociales y pro
cesos de p a r t i c i p a c i ó n h a n argumentado que para movil izar a la gente hay 
que tener en cuenta l o siguiente: las creencias populares acerca de la serie
d a d del p r o b l e m a o demanda , las creencias sobre el proceso de causalidad 

3 9 Seymour Martin Lipsety Stein Rokkan (eds.) yArend Lijphart, 1971. 
4 0 John Curtice. 
4 1 P. Pulzer. 
4 2 ColetteYsmal. 
43 Op. cit. 
4 4 Puesto que en España la gran mayoría de la población (86% en 1990) continúa defi

niéndose a sí misma como "católica", casi no hay varianza en esta variable. Por tanto, es mejor 
incluir la religiosidad o la asistencia a servicios religiosos como un factor potencial que puede 
afectar el voto regional. En realidad, la asistencia a servicios religiosos varía fuertemente se
gún la región, siendo más alta en el norte -especialmente en el País Vasco y Castilla León- y 
más baja en el sur rural. Véase Víctor Pérez-Díaz. 

4 5 Para medidas exactas de las variables, véase el apéndice 2. 
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o culpa, las creencias estereotipadas sobre los antagonistas o los objetivos 
de inf luencia y las creencias sobre la p robab i l idad de cambio o la eficacia de 
la a c c i ó n colect iva . 4 6 En el caso e s p a ñ o l , los l íderes pol í t icos regionales 
h a n movi l izado a muchos de sus electores enfatizando la impor tanc ia de l 
p r o b l e m a de la a u t o n o m í a reg ional y cu lpando al gob ierno central de po
n e r en pe l igro el crec imiento e c o n ó m i c o , a d e m á s de destacar la i m p o r t a n 
cia de la par t i c ipac ión pol í t ica . Si h a n ten ido éx i to en esto, d e b e r í a m o s 
esperar que el interés por la po l í t i ca y el compromiso con los asuntos de la 
c o m u n i d a d es tén relacionados c o n las preferencias part idistas . 4 7 

D A T O S Y M E T O D O L O G Í A 

T a n t o las variables independientes como la variable dependiente provie
n e n de la "Encuesta m u n d i a l de valores, 1990-1993". A d e m á s de estos da
tos individuales , los m a c r o e c o n ó m i c o s regionales (PIB per cáp i ta ) se 
ex t ra jeron de H e y w o o d . 4 8 Las preguntas utilizadas para operacionalizar las 
variables s o c i o d e m o g r á f i c a s se encuent ran en el a p é n d i c e 2. Para opera
cionalizar la i d e n t i d a d é tn ica y la conciencia de g rupo se u t i l i za ron dos va
riables: u n a sobre la c o n e x i ó n p r i m a r i a del i n d i v i d u o a u n á r e a geográ f i ca , 
y o t ra sobre el o rgu l lo nacional ( "¿Qué tan orgul loso es tá usted de ser es
p a ñ o l ? " ) . Esta ú l t ima se incluyó c o m o una m e d i d a de la p e r c e p c i ó n i n d i v i 
d u a l del Estado e s p a ñ o l en cuanto g r u p o externo. Las preguntas de la 
encuesta que se u t i l i za ron para operacional izar las variables temát icas tam
b i é n se i n c l u y e n en el a p é n d i c e 2. 

Puesto que la variable dependiente es d i c o t ò m i c a : la in tenc ión de voto 
e n la e l e c c i ó n general p o r u n p a r t i d o nacionalista ( l ) 4 9 o la in tenc ión de 
voto p o r u n par t ido nacional ( O ) , 5 0 se uti l izó u n a r e g r e s i ó n logís t ica para 
p r o b a r todas las h ipótes i s an te r io rmente mencionadas. A u n q u e los par t i 
dos nacionalistas e s tán en 14 de u n tota l de 17 regiones en E s p a ñ a , só lo los 
m á s grandes f u e r o n incluidos en la "Encuesta m u n d i a l de valores" c o m o 
opciones de preferencia de voto. Por tanto , s ó l o las regiones en las que los 
entrevistados cuentan con u n o o m á s part idos nacionalistas como o p c i ó n 
(siete regiones) se inc luyen en este anál i s i s . 

4 6 Naomi Struch y Shalom H. Schwartz. 
4 7 Para la operacionalización de las variables, véase el apéndice 2. 
4 8 Paul Heywood. 
4 9 Doce partidos nacionalistas (de siete regiones) se incluyeron en esta encuesta. 
5 0 Cinco partidos nacionales se incluyeron en esta encuesta. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

C U A D R O 4 

M o d e l o de r e g r e s i ó n log í s t ica para la p r e d i c c i ó n 
del voto p o r u n p a r t i d o nacionalista en E s p a ñ a 

Coeficientes 
estimados 

Constante -.0432 

Variables étnico-nacionales y de identidad social 
O r g u l l o nacional -.3581 * * * 
Pertenencia regional .6813 * * * 

Variables económicas 
Polít icas púb l i ca s para desarrollar las regiones m á s pobres -.6110 * * * 

Variables de modernización 
E d u c a c i ó n .0719 * * 
T a m a ñ o de la c iudad -.0146 

Variables de elección racional 
Escala i zqu ierda /derecha .1492 * * * 
UE -.0809* 

Variables socioculturales 
Sexo .1695 
Religiosidad -.0134 
Clase social .0563 
Edad .0041 

In teré s p o r la pol í t ica 
C o m p r o m i s o con la c o m u n i d a d 

.4119 * * * 

.4162 

N = 
P r e d i c c i ó n g lobal 
-2Log v e r o s i m i l i t u d 
B o n d a d de ajuste 
Pseudo R 2 

824 
76.82% 

825.883 
824.131 

.320 

* = significativa al nivel. 1 
* * = significativa al nivel .05 
* * * = significativa al nivel .01 
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C o m o se muestra arriba, el m o d e l o tiene u n "pseudo R2" m o d e r a d o 
(conceptualmente s imilar al R2 de las regresiones) de .320. Las variables 
nacionalista é tnica y de i d e n t i d a d social son significativas. Es decir , cuanto 
m á s l igado o ident i f icado se encuentre u n i n d i v i d u o con su r e g i ó n , mayor 
p r o b a b i l i d a d h a b r á de que vote p o r u n par t ido nacionalista. A d e m á s , en lí
nea con lo que predice la teor ía de la i d e n t i d a d social, el grado de o r g u l l o 
nac ional presenta signo negativo. Esto parece conf i rmar la n o c i ó n de que 
las diferencias percibidas entre el g r u p o p r o p i o y el g rupo externo aumen
tan las actitudes negativas hacia este ú l t imo . En este caso, los indiv iduos 
que se sienten menos orgullosos de ser e s p a ñ o l e s (grupo externo) p u e d e n 
estar perc ib iendo diferencias entre los intereses del Estado e s p a ñ o l como 
u n todo y los intereses de su g r u p o o de su r eg ión , hecho que se refleja en 
su preferencia p o r part idos nacionalistas. 

La variable e c o n ó m i c a "pol í t icas púb l i ca s para desarrollar las regiones 
pobres" t a m b i é n es significativa y negativa. Esto impl i ca que los indiv iduos 
que es tán en contra de este t i p o de pol í t icas pueden estar perc ib iendo u n a 
pr ivac ión al sentir que los recursos y las oportunidades de sus regiones se 
e s tán yendo hacia el centro de l Estado y pueden reflejar su descontento 
e n su voto. Puesto que la clase social ( como u n a med ida de bienestar i n d i 
v idual ) n o es significativa, podemos conc lu i r que, mientras que los i n d i v i 
duos p u e d e n ser personalmente exitosos, y n o sentir pr ivac ión relativa 
personal , pueden sentir que es su r e g i ó n la que es tá sufr iendo de esa p r i 
vac ión . 

C o n respecto a las variables incluidas para probar el enfoque de la mo
d e r n i z a c i ó n , el n ive l de e d u c a c i ó n es significativo y positivo. Esto parece 
concordar con los resultados de algunos estudios previos que muestran 
que la in tenc ión de voto nacionalista surge fundamenta lmente c o m o u n 
f e n ó m e n o de clases medias (que inc luyen generalmente a la gente m á s 
educada ) . 5 1 E l t a m a ñ o de la c iudad d o n d e vive el i n d i v i d u o (que se ut i l iza 
c o m o una variable aproximat iva para el nivel de u r b a n i z a c i ó n ) n o es signi
ficativa. 

C o m o e s p e r á b a m o s , la preferencia de los individuos p o r u n par t ido 
nacionalista n o e s tá i n f l u i d a s ó l o p o r su nivel de pertenencia reg iona l sino 
t a m b i é n p o r su p o s i c i ó n en cuanto a diversos asuntos. 

L a variable izquierda-derecha es significativa y positiva, lo que i m p l i c a 
que, cuanto m á s a la derecha se s i túen los individuos , con mayor probab i l i 
d a d vo ta rán p o r u n p a r t i d o nacionalista. Este hallazgo nos muestra que los 
part idos nacionalistas en E s p a ñ a n o son ú n i c a m e n t e part idos de protesta 

5 1 Thomas D. Lancaster y Michael S. Lewis-Beck, 1989. 
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( como los que existen en Bé lg ica-F landes y Valonia , o el Sinn Fein en I r 
l anda ) , sino que son t a m b i é n partidos con i d e o l o g í a . 

L a o t ra variable t emát ica que se incluye es el apoyo a la U E que fue sig
nificativa pero negativa. L a r a z ó n puede ser que, aunque las élites t i enen 
u n a ac t i tud positiva hacia la i n t e g r a c i ó n europea, la p o b l a c i ó n puede sen
tirse confund ida sobre los beneficios que é s ta pueda traer. A d e m á s , los i n 
dividuos pueden pensar que la i n t e g r a c i ó n con E u r o p a puede impl i ca r 
u n a mayor transferencia de poder desde las regiones, n o a la n a c i ó n , pero 
sí a u n a o r g a n i z a c i ó n supranacional . 

N i n g u n a de las variables s o c i o d e m o g r á f i c a s m o s t r ó tener inf luencia e n 
la preferencia de voto p o r los part idos nacionalistas. E l interés por la pol í
tica re su l tó ser u n a variable significativa y positiva, c o n f i r m á n d o s e que los 
votantes nacionalistas es tán generalmente m á s interesados en la pol í t ica , l o 
que puede impl i car que están m á s in formados o compromet idos en los 
asuntos locales de sus regiones. Esto t a m b i é n puede interpretarse como 
muestra de que los l íderes nacionalistas h a n t en ido éx i to al movil izar a sus 
electores, al recalcar la impor tanc i a d e l p r o b l e m a de la a u t o n o m í a regio
na l y cu lpar al gob ierno central de n o p r o m o v e r el crec imiento e c o n ó m i c o 
en las regiones pobres y llevarse recursos de las regiones m á s ricas. 

C O N C L U S I O N E S 

E l voto a favor de los part idos nacionalistas h a crec ido en impor tanc i a en 
l a mayor parte de E u r o p a Occ identa l . E n E s p a ñ a , esta tendencia ha sido 
p a r t i c u l a r m e n t e acusada en los ú l t i m o s a ñ o s . Desafortunadamente , los es
tudios disponibles sobre este tema h a n sido casi s iempre descriptivos o 
h a n u t i l i z a d o el anál i s i s b ivar iado, enfat izando el voto p o r u n p a r t i d o 
nacional ista e spec í f i co en lugar de estudiar el de los part idos nacionalistas 
e n general (o, en otras palabras, el rechazo a los part idos nacionales e n 
genera l ) . 

Este trabajo in tenta ident i f icar los factores que d e t e r m i n a n que u n i n 
d i v i d u o decida votar a favor de u n p a r t i d o nacionalista contra u n par t ido 
nac ional . E l anál is i s presenta cuatro grandes explicaciones sobre la prefe
rencia e lectoral entre los votantes e s p a ñ o l e s . Las cuatro ofrecen c o n t r i b u 
ciones complementar ias . De acuerdo c o n la t e o r í a de la ident idad social, 
los ind iv iduos con mayores niveles de ident i f i cac ión c o n sus regiones ten
d r á n mayor p r o b a b i l i d a d de votar p o r u n p a r t i d o nacionalista. Como seña
l a n las t eor í a s sobre la pr ivac ión e c o n ó m i c a relativa, los indiv iduos que se 
s ienten privados de la "parte e c o n ó m i c a que les corresponde p o r dere
cho" , y que e s t án contra las pol í t icas gubernamentales que benefician a las 
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regiones menos favorecidas, t i enen mayores probabil idades de votar p o r 
u n par t ido nacionalista. 

Los mayores niveles educativos, como se sugiere en el enfoque de la 
m o d e r n i z a c i ó n , t a m b i é n in f luyen en la e lecc ión de l votante a favor de u n 
par t ido nacionalista. E l hecho de que la variable izquierda-derecha haya si
d o e s tad í s t i camente significativa parece probar que n o es só lo u n senti
m i e n t o regionalista o de i d e n t i d a d é tn ica lo que conduce al voto 
nacionalista, sino que t a m b i é n hay factores que t ienen u n impacto sobre 
él. Esto nos muestra que los part idos nacionalistas en E s p a ñ a n o son só lo 
partidos de protesta, sino part idos con ideo log í a s . Contrar iamente a lo que 
establece la l i tera tura t rad ic iona l al respecto, las variables s o c i o d e m o g r á f i -
cas en este m o d e l o n o expl ican la preferencia de los indiv iduos p o r part i 
dos nacionalistas. 

F inalmente , los hallazgos muestran que los indiv iduos que e s tán m á s 
interesados en la po l í t i ca t i enen mayores probabil idades de votar p o r u n 
par t ido nacionalista que p o r u n o nacional , l o que puede impl i ca r su com
promiso con los asuntos locales de sus regiones. T o d a v í a queda m u c h o p o r 
decir sobre el votante nacionalista en E s p a ñ a , y este ensayo es só lo u n p r i 
m e r paso para alentar otros estudios n o só lo en E s p a ñ a , sino t a m b i é n en 
otros sistemas de E u r o p a Occ identa l , donde los part idos nacionalistas son 
actores pol í t i cos cruciales. 

A P É N D I C E 1 

E l Partido Nacionalista Vasco (PNV) es b á s i c a m e n t e conservador, ca tó l ico 
y, a veces, nacionalista radical . Sabino Arana f u n d ó este par t ido en 1895 
c o n el objetivo de p r o m o v e r la lengua y la cu l tura vasca, y c o m o u n m e d i o 
para p r o p o r c i o n a r u n a e x p r e s i ó n po l í t i ca a los vascos. Sus bases de apoyo 
h a n sido t rad ic iona lmente las clases medias bajas, los campesinos y la igle
sia. Su i d e o l o g í a ha variado desde la pe t i c ión de completa independenc ia 
de E s p a ñ a hasta l legar a u n acomodo con M a d r i d d e n t r o de u n sistema de 
gobiernos a u t ó n o m o s . 5 2 E n las elecciones regionales de 1980 y 1984, este 
par t ido s u r g i ó como u n claro vencedor. 

El Part ido de la U n i d a d del Pueblo ( H e r r i B a t a s u n a / H B ) se f u n d ó en 
1978 como u n a c o a l i c i ó n de part idos nacionalistas de izquierda . Su objet i
vo declarado - c o m p a r t i d o con E T A (Euskadi Ta Askatasuna/ País Vasco y 
L iber tad) - era establecer el Estado socialista vasco de Euskadi. Este par t ido 
tuvo u n i m p o r t a n t e éx i to electoral en las elecciones regionales de 1984. 

5 2 Peter Donaghy y Michael T . p. 168. 
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Convergencia y U n i ó n (Convergencia i U n i ó / C i u ) es una coa l i c ión 
de centro-derecha cuyo n ú c l e o es el Part ido Convergencia D e m o c r á t i c a 
de C a t a l u ñ a , CDC, fundado en 1974 p o r el presidente de C a t a l u ñ a J o r d i 
Pu jo l . Esta coa l i c ión se f o r m ó para c o m p e t i r en las elecciones generales 
de 1979 y se ha i d o conv i r t i endo poco a poco en u n solo par t ido . E n cier
to sentido, se puede considerar c o m o u n a ver s ión actualizada del p r i m e r 
p a r t i d o nacionalista ca ta l án , la L iga Nacionalista Catalana, que f u n d a r o n 
industriales y empresarios catalanes al i n i c i o de l siglo pasado. Ciu ha se
gu ido u n camino s imilar al de l PNV al ceder t e r reno ante los part idos na
cionales en las elecciones generales, d o n d e queda en segundo lugar, pero 
en las elecciones regionales de 1980 y 1984 obtuvo dos victorias avasalla
doras. 

E l Part ido Andalucis ta ( P A ) se f u n d ó en 1973 y ha cambiado su n o m 
bre varias veces en las sucesivas elecciones. Fue fundado p o r Ale j andro Ro
jas Marcos como u n par t ido socialista radical y nacionalista. Sus éxi tos m á s 
importantes o c u r r i e r o n en las elecciones generales de 1979, cuando envió 
cinco diputados al Congreso en M a d r i d , y en 1980, cuando dos de sus can
didatos f u e r o n elegidos para el Par lamento de C a t a l u ñ a . 

La Izquierda Vasca (Euzkadiko Ezkerra /EE) fue fundado en 1977 p o r 
u n g rupo de part idos nacionalistas radicales compromet idos con una vi
s ión marxista de la sociedad, que p r e f e r í a ut i l i zar los canales legales para 
alcanzar el p o d e r y que se o p o n í a al t e r ror i smo de ETA. 

La Izquierda Republ icana de C a t a l u ñ a (Esquerra Republicana de Ca-
t a l u ñ a / E R C ) es u n p a r t i d o nacionalista que data de 1931. Es el segundo 
par t ido nacionalista ca ta l án m á s i m p o r t a n t e y conserva cierto prestigio p o r 
su larga lucha a favor de la democracia y su o p o s i c i ó n a Franco. 

La C o a l i c i ó n Gallega (CG) se f u n d ó en 1985. E n su p r i m e r l lamado al 
electorado, en las elecciones regionales de 1985, g a n ó 13 de los 71 e s caños 
e n competencia , y obtuvo 13% de l voto , de jando atrás a otros partidos na
cionalistas gallegos m u c h o m á s establecidos, c o m o el pa r t ido de la izquier
da gallega, Esquerda Galega /EG. 

Otros part idos nacionalistas son: Part ido A r a g o n é s Regionalista (PAR), 
de centro-derecha; U n i ó n Valenciana (UV), de centro-derecha; U n i ó n del 
Pueblo Navarro (UPN), de centro-derecha; A g r u p a c i ó n Independiente Ca
nar ia (AIC); Part ido de los Comunistas de C a t a l u ñ a (PCC); Partido Socialis
ta Uni f i cado de C a t a l u ñ a (PSUC), y Esquerda Galega ( E G ) . 5 3 

53 Ibid. 
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A P É N D I C E 2 

Variables socioalemográficas 
E d u c a c i ó n P: ¿A q u é edad t e r m i n ó o t e r m i n a r á su e d u c a c i ó n for

mal , en la escuela o en una ins t i tuc ión de e n s e ñ a n z a 
superior? 
Las respuestas se codi f icaron desde 1 para los 12 a ñ o s 
de edad o menos, hasta 10 para 21 a ñ o s o m á s . 

Sexo Sexo del entrevistado. 
Se codi f i có 1 para hombres y 2 para mujeres. 

Religiosidad P: Sin tener en cuenta bodas, funerales y bautizos, 
¿ cuánta s veces va a la iglesia? 
Autopos ic ionamiento en u n a escala de 1 a 8, desde 
nunca va hasta m á s de una vez a la semana. 

Clase social Estatus s o c i o e c o n ó m i c o de l entrevistado. 
E l encuestador codifica (l=clase alta, clase media alta; 
2=clase media , trabajadores de cuel lo blanco; 3=obre-
ros especializados y semiespecializados; 4=obreros, de
sempleados). 

Edad P: a) ¿ P u e d e decirme su fecha de nac imiento , p o r fa
vor? 
b) Esto i m p l i c a que usted tiene a ñ o s . 

T a m a ñ o de T a m a ñ o de la c iudad. 
la c iudad El encuestador codif ica (desde l = m e n o s de dos m i l 

hasta 8=500 m i l o m á s ) . 
Variables económicas 
Polít icas p ú b l i c a s P: E n su o p i n i ó n , ¿ d e b e r í a tener nuestro pa í s pol í t icas 

p ú b l i c a s para ayudar a las regiones menos favorecidas? 
Se codif ica 1 para sí y 0 para no . 

Ingreso Se muestra una tarjeta: A q u í hay u n a escala de ingre
sos y nos gus ta r í a saber en q u é g r u p o se encuentra su 
u n i d a d famil iar , contando todos los sueldos, salarios, 
pensiones y otros ingresos que tenga. S implemente d i 
ga la letra de l g rupo que incluye a su u n i d a d famil iar , 
antes de impuestos y otras deducciones. 
Se codif ica desde 1= menos de 40 m i l pesetas p o r mes 
hasta 10=450 m i l pesetas p o r mes. 

Variables temáticas 
I zqu ie rda /derecha P: Cuando se habla de pol í t ica , la gente habla de "la iz

qu ie rda " y de "la derecha". ¿ C ó m o se s i tuar ía usted en 
esta escala, de f o r m a general? 
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Autopos ic ionamiento o r d i n a l en u n a escala del 1 al 
10, de izquierda a derecha. 

U n i ó n Europea P: Se habla m u c h o sobre q u é t i enen en c o m ú n los es
tados miembros de la UE y q u é los hace diferentes. 
A f i rmac ión A : Algunas personas d icen : si los estados 
miembros de la UE estuvieran realmente unidos , esto 
impl i ca r í a el final de sus identidades culturales e histó
ricas nacionales. Sus intereses e c o n ó m i c o s nacionales 
d e b e r í a n ser sacrificados. 
Af i rmac ión B: Otros dicen: só lo una Europa verdadera
mente u n i d a puede proteger las identidades culturales 
e his tór icas de los estados y sus intereses e c o n ó m i c o s 
nacionales frente a los retos de las superpotencias. 
¿Cuá l de estas afirmaciones se acerca m á s a su o p i n i ó n , 
la p r i m e r a o la segunda? Por favor ut i l ice la escala. " 1 " 
quiere decir que está tota lmente de acuerdo con la 
a f i rmac ión A y "7" quiere decir que e s tá tota lmente de 
acuerdo c o n la B. Los n ú m e r o s entre ellas le p e r m i t e n 
situarse en a l g ú n lugar entre ambas. 

Variables nacionalistas étnicas 
O r g u l l o nac ional P: ¿Qué tan orgulloso es tá usted de ser e s p a ñ o l ? 

Autopos i c ionamiento en una escala o r d i n a l de l 1 al 4, 
desde nada hasta m u y orgul loso. 

Pertenencia reg iona l 
índ ice P: ¿A cuál de estos grupos g e o g r á f i c o s d ir ía usted que 

pertenece en p r i m e r lugar? 
Las respuestas se codif ican 0=no reg iona l (pa í s , cont i
nente , m u n d o ) l = c i u d a d o r e g i ó n 

Interés P: ¿Qué tan interesado es tá usted en la pol í t ica? 
Autopos i c ionamiento en una escala o r d i n a l de l 1 al 4, 
desde "nada en absoluto" hasta " m u y interesado". 

C o m u n i d a d P: Por favor, observe cuidadosamente la siguiente lista 
de organizaciones y actividades de vo luntar iado y d i 
ga... 
a) Si pertenece a alguna, ¿a cuá l (es)? 
b) ¿Para cuá l es tá usted actualmente real izando traba
j o v o l u n t a r i o y gratuito? 
A c c i ó n c o m u n i t a r i a local en aspectos como pobreza, 
empleo , vivienda, igua ldad racial . 
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