
Apuntespara una antropologíade la emígracion:
limitacion y demarcacióndelgrupo étnico

emigrantegallego deMontreal
JuanA. RUBIO-ARDANAZ

(UniversidaddeVIontreal)

INTRODIJCCION

Es estudiode la etnicidad por parte de la antropologíasiempreha
constituidoun temacentralqueúltimamentevuelve a un nuevodebate.
En las líneasque siguenintentamoshacerun repasoteórico de algunas
de las principalesideasactualesquegiran en torno a la etnicidady sude-
marcación,con la novedadde unaaplicaciónsobreun grupo étnicoemí-
granteprocedentedel Estadoespañol:gallegosde Montreal(Quebec).Ha-
remosreferenciaa uno de los primerosestudiosefectuadosen Canadá,
queversasobreun colectivo«organizado»originariode la PenínsulaIbé-
rica. Su limitación o demarcaciónademás,conlíevalas característicasdel
medio urbano,frentea las investigacionesde estetipo quegeneralmente
hantomadogruposenraizadoso en relacióndirectacon el medio rural.

CONTRAPOSICIONENTRE LA CULTURA DEI. «PAIS DE
ORIGEN»Y LA DEL «PAíS DE ACOGIDA»

Ante la cuestiónde la identidadcultural de los emigrantespodemos
constatarunaseriede diferenciasentresu culturade origen y la del país
de acogida.Aparece una confrontaciónde costumbres,de manerasde
pensary de sistemasde valoresqueno coincidenexactamenteconlos del
paísdondese instalan.En esteartículopretendemosllamar la atención
sobrela existenciade dospoíosdiferentes:el de la cultura de la persona
queha emigradoconocidadesdela infancia, y el de la culturaquese des-
cubrirá mástarde.En estasituaciónapareceráuna interaccióndondesc
conservaránun númerode lazos con la cultura originaria. Además,ten-
drá lugar unaasimilacióno participaciónen el interior de la cultura de
acogida.Pretendemosaportaruna reflexiónteóricacomplementadaem-
píricamenteque proporcioneelementosaplicablesal estudioetnológico
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de la emigración.Dentrode estatemática,autoresquebequensescomo5.
Constantinides,en un estudiosociológicosobreel grupo étnicogriegode
Montreal, llama la atenciónsobrela falta de un marcoteóricoen torno a
los gruposétnicos emigrantesen Quebee’.De todasformashay quese-
ñalarque si la aplicaciónteóricaal marcoemigranteen un paísmulticul-
tural como Canadáes incipienteen estosmomentos,cotnamoscon tra-
bajoscomo los del antropólogoM. Elbaz2, cuyo panorañíásobreel fenó-
menoétnico es bastanteesclarecedor.

Despuésde estasdos referenciasa la situaciónde la investigaciónen
Quebee,resumiremosestepuntoconla evidenciade queel hechode per-
tenecera una cultura refleja la necesidadde poseerun sistemade refe-
renciaspor elqueel individuo se reconoceen el mundoy orientasus ma-
nerasde actuar.Estoquieredecir,quehayun conjuntode formasde pen-
sar, costumbres,modostípicos, prácticas,valores...,dentro de los cuales
cada uno se sientebien y encuentrasu propio reconocimiento.Sin em-
bargo,el emigranteanteel hechode habercambiadodecuadrode acción
se veráfrente a un mundodondesusreferenciashabitualesestánausen-
tes y dondeencuentrasignosy modelosqueél comprendede otra mane-
ra. Ante estefenómeno,en algunoscasossurgiráunareacciónconsistente
en la creaciónde un lugar socialdondese puedagarantizarun mínimum
cultural en el queseaposiblehallar unaorientacióny un reconocimiento.

HACIA UNA DEMARCACION DEL GRUPO ETNICO
EMIGRANTE Y DE SU IDENTIDAD

Continuaremospresentandola cuestiónde lo quepodemosdenomi-
nar como «demarcaciónde las fronteras»de los distintosgruposétnicos
objeto de estudio.Es así como topamoscon uno de los primerosantro-
pólogosen tratarel temay quemerecela penaseñalarcomovamosaver.
Disponemosde un trabajoya «clásico»,publicadoen 1969 por E. Barth
bajoel titulo de «EthnicGroupsandBoundaries,the SocialOrganization
of CultureDifference».En la primerapartede dichaobrade carácterco-
lectivo, E. Barth realiza de forma evidenteun giro total en el estMdio de
los gruposétnicos.Barth se preocupapor los motivos quehace~que se
dé la persistenciade un grupoétnico. Supremisamásimportantebn nues-

Al respectopodemosseñalarel estudiosobrelos griegosenMontrealefectuadoporCons-

tantinidesen1983. Esteselocalizaen el campodela antropologíasocialemigrante.Hacemosre-
ferenciaa él, puestoquelos griegosforman un claro ejemplodistintivo de unasociedadfrancó-
fona con una interrelacióndondemantieneunaclara diferenciacomo grupoétnico. Se trata de
«Les Greesdu Québee,analysehistoriqueet sociologiqtte»,citadoen la bibliografía.

2 El antropólogoM. Elbaz, profesorde la tJniversidaddeLaval, nosofreceuna visión muy
completay detalladadelasdistintascorrientessobrela etnicidad.Haceunaclasificaciónteórica
donde trata la etnieidad,teniendoen cuentalasclasessocialesy las transformacionesdel capi-
talismo, por un lado. Por otro, presentalas influenciasmarxistascentrándoseen la expansión
mundial del capitalismo,la fragmentaciónétnico-nacionaly la luchade clases.
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tro caso,partede la afirmación de que la variacióncultural es disconti-
nua y de quehayagrupacionesde personasqueesencialmenteparticipan
de una cultura común y que se distinguende otros aunquemantienen
unoslazosde intercomunicación(Barth, 1969, 9). ParaBarth es a través
de la culturacomolograremosdescribirlasdiferentesunidadesétnicaste-
niendo en cuentasu forma de comportarse.Esteautor va a concebir la
limitación de un grupo de unaforma totalmentedistinta acomose venía
haciendohastael momento.

La gran atenciónprestadaa la constitucióny a las conexionesy dife-
rencíacioneshistóricasde los grupos,ya no va a tenertanto sentido; la
orientaciónque se va a tomar a partir de ahorase dirigirá hacia susde-
limitacionesnaturales.Estasno son establecidasde antemano,se parte
de unascaracterísticasdelimitadorasde forma empírica.

Como podemosver esto suponeuna dinámica totalmentedistinta,
másabiertaque rompe con los esquemasestáticosanteriores.Pruebade
ello van a ser toda la gamade estudiosquea partir dc 1969 surgiránen
el campode la etnicidad. Barth justificaríaesta orientaciónaludiendoa
queestáclaro que las delimitacionespersistena pesardel contactoy del
movimiento.Para él las categoríasétnicasdistintasno dependende una
ausenciade movilidad, contactoe información, tal y como se presentaba
en los viejos esquemas.A pesarde una participaciónsocial persisteun
vínculo social de exclusión e incorporación.Las relacionessocialesse
mantienena travésde tales delimitacionesy se basanfrecuentementeen
la dicotomizaciónde los estatutosétnicos.Las distincionesno dependen
de unaausenciade interacciónsocial y de aceptación,a menudoson la
baseparaconstruir sistemassocialesde aceptacióny mutuo acuerdo.Es
así comollegamosa la conclusiónde quea pesarde un contactointerét-
nico e interdependiente,las diferenciasculturalespuedenpersistir. Se da
unainteracciónen el sistemasocialla cual no conducea su eliminación.

En el casodel grupo étnicomencionadoaquí: gallegode Montreal,he-
mos visto cómopersistenestasdelimitaciones3.Parallegar a ello hemos
tenidopresentela necesidadde tratar de localizarla existenciaen la rea-
lidad del vínculo social de exclusióne incorporaciónquehacenqueexIs-
ta la diferencia.Nos hemosorientadoen ]a perspectivasegúnla cual no

Nosreferirnos a nuestrainvestigaciónsobreel grupogallegoen Montrealtitulado «Estudio
de h comunidadcínoculsuralgallega de Montreal». Su objetivo era la observacióny el análisis
de la forma desituarsedc los miembrosdel grupoétnico quehan emigrado.en la sociedaddon-
de se instalan;asícomode su forma de organización.El estudiode las institucionespuestasen
pie por el grupoIbe un punto importanteen dicha investigación.Despuésde unaparteteórica
sobrela cuestiónnacional y típica,metodológicanieniesehizo una investigaciónhistóricasobre
el terrenoa partir de lacual sedelimitó el procesodeformacióndel grupo. Másadelanteseabor-
dó el momentoactual por medio deentrevistassohrela forma devida, costumbressociales,mo-
dos de pensar,actividadesde los miembros,etc. Todo ello hagirado en torno a la familia, el
trabajo, los amigos, las actividadesen el tiempo libre, la educacióny la prácticareligiosa. Los
resultadosnos han mostradoel gradoy la Forma de interrelación con la sociedaden la que se
hallan y la relacióncon los propios componentesdel grupo.
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debemossuponerel estaticismoparaexplicar la persistenciade las dife-
renciasétnicas,sino dirigirnos hacia el análisisde la interacciónétnica.

AMPLIACION DE LA PERSPECTIVATEORICA SOBRELOS
LIMITES DEL GRUPO ETNICO

Posteriormente,a E. Barthsurgenotros trabajosinspiradosen la línea
expuestaen el punto anterior.En ellosse hantratadode ver los distintos
aspectosde las situacionesque favoreceno, por el contrario impiden, la
integraciónde un grupo étnicodentrode comunidadesmayores.Autores
como Le Vine y J. Campell4rechazaránla tradicional posturaantropoló-
gica que considerabalas unidadesétnicascomo conjuntosdelimitados
perfectamentepor sus fronteras.Al acudir a la realidadse confirmarálo
contrario. Las fronterascon una claraestabilidady trazadono aparecen
como uno de los aspectoscaracterísticosde los sistemassocialesdebido
a quetienenunaautonomíarelativa.

Siguiendoen la mismadinámicasobrela«demarcaciónde las fronte-
ras»de los distintosgruposétnicos,podemoscontarconotrasaportacio-
nesteóricasinteresantes.Unade ellases ladesarrolladaporJ.Ross(1975>
el cual se ocupótambiénen las fronterassociales5.Paraél, éstasse dis-
tinguen por el grado de precisiónque les dan los individuos, y quevan
desdeel reconocimientomínimo de la comunidadsocial, hastasu procla-
maciónpública y formal. Rossllegaráa distinguircuatroetapasdiferen-
tes. En la primeraconsiderala toma de concienciapor partede los indi-
viduosquecompartenun estatutocomún.En la segundarecalcaelcolec-
tivismo por el cual se da la presenciade unaserie de normascomunesy
de un sentimientode responsabilidaden cuantoa su puestaen práctica.
En un tercermomento,se fija en la voluntadde entraren contactode los
individuospreferentementecon los miembrosde su propio grupo antes
queconlos de otro colectivo. Ello se relacionadirectamenteconlas nor-
mascomunesy lasideassobrelamanerade llevarlasa la práctica.En una
cuartaetapa,distinguelasasociacionesformalescomorespuestaa unane-
cesidadde cohesiónquecontribuyea la tomade concienciapor los indi-
viduos, de las fronterasque los separande los otrosgrupos.

Las implicacionesde los diversosgradosde demarcaciónde las fron-
terasporlacomunicacióny los contactoses un temade complementalas
etapascitadas.SeráimportanteparaJ. Rossdistinguir cuálesson los fac-

Estos autoresensu estudio «Ethnoeentr,sm:Theoriesof Contliet, Ethnie Atíitudes and
GroupBchaviour»,publicadoporJohn Wiley andSons,Inc. en Torontoen 1972,nosofrecen
un completoabanicoteóricosobrelos principalesaspectosétnicosa los quehacemosreferencia
aquí. Sus principaleselementosteóricosseránconsideradosposteriormentede formapositiva
porautoresmarxistascornoS.Artanovski(ver enla bibliografíasu pubticaciónde 1985),lo cual

sobrela pistade las últimascomplementacionesentrelasdiversasposturasteóricas.
Nos referimosenconcretoa los puntospropuestosensu artículo«socialBorders:Definí-

Ponsof Diversity»publicadoen 1975.
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toresqueestimulanla demarcación.A estose añaden,las condicionesque
conducena la redefinición y no a la eliminaciónde las fronterasy deli-
mitacionesdebido a la aculturacióno a la asimilación. En estesentido,
añadimosaquíquenos situamosen una líneasegúnla cual los cambios
culturalesy la asimilación,no conducennecesariamentea borrarfronte-
ras sino a unadefinición de éstas.Uno de los motivosde esteartículo es
dejarconstanciade queno se trata de unaseparacióninalterabley está-
tica, sino de un procesode interacción.

Decíamoshaceun momentoquelas delimitacionesnetamentetraza-
dasdejan de ser un aspectocaracterísticode los sistemassocialesy que
suautonomíaaparececomo relativa.Por lo tanto,cl estudiode la etnicí-
dadse muestracomoel productodel sistemade interacciónétnicodonde
habrá que localizar cómo tienen lugar las diferentesdelimitacionesy
cómo se mantienen.Seráprimordial localizarcómo son, cuál es la natu-
ralezade los encuentroscon los demásgruposen dondese definirálas ca-
racterísticasprincipalesdel modo de vida y de la cultura de un grupo.
Todo ello en un mareomulticultural y cosmopolitacomo el de la ciudad
de Montreal, lugar dondese emplazael grupo emigranteestudiadodel
cual pasamosa hablara continuación.

PARTIDA Y FUNDAMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL GRUPO
EMIGRANTE GALLEGO DE MONTREAL

A partir de estosmomentosnos centraremosen el grupomencionado
paraver, tal y como se anunciabaanteriormente,su limitación y demar-
cación,siempreen el mareo de lo quehemosdenominadocomo«antro-
pología de la emigración».Empezaremospor señalarqueen el momento
en queel grupo se halla fuera de supaísde origenun cambioevidentese
presenta.Sin embargo,siguemanteniéndoseunido, conunacohesiónét-
nica quele lleva a organizarsemásallá de sus fronterasoriginarias.En
estesegundomomentosituacionalseestableceunainterrelaciónconla so-
ciedadde acogidadondese siguemanteniendola identidadgallega.La si-
tuaciónexistenteen Galicia sufreunatraslaciónen la cual se sigueman-
teniendolacohesiónétnicaquese reflejaen unaorganizacióngrupa!con-
creta.

El grupoétnico gallegode Montreal tiene una relacióndirectacon su
particularidadoriginaria«nacional»al menospotencialmente,debidoa
unascaracterísticascomunes:lengua, territorio de origen,historia y cos-
tumbresculturales,de lascualesal trasladarsea unasituacióninmigrante
unasdesaparecerán,mientrasotrasentranen interacciónconla sociedad
en la que se instalat. En estanuevasituaciónhistórica,el grupo manten-

Los elementoscitadosaquí,podemosencontrarlosen la definición clásicade J. Stalin de
1912 sobrela nación, las cuales hanquedadocomoexplícitade la posición marxistasobre la
«cuesliónnacional»y el problema de las nacionalidadeshastahoy. Nuestroplanteamientolas
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drá unaseriede característicasque le definirán comogrupoétnico, tales
como la lengua,forma de pensary la concienciade su identidad.

Empíricamente,abordamosel hechosegúnel cual, frente a unasocíe-
dadde acogidadondelas referenciashabitualesdel grupo no se presen-
tan comoen el paísde origen, los gallegoscreanun marcodondepoder
garantizarun mínimo cultural en el quecadaindividuo se reconocey se
orienta.Configuran unaorganizaciónconunaseriede institucionesy de
mecanismosen los queparticipande maneraactiva.Nuestroprimerpun-
to de arranquesuponequelos miembrosdel grupo,al organizarsey man-
tenersecomo tal, encuentranun reconocimientocomplementarioy dife-
rentedel queencuentranen la sociedadquebequensede Montreal.

Un segundopunto de partidase configuraal comprobarqueen la se-
gundageneración,parala reproducciónculturaldel grupo,estosmecanis-
mos no tienenla misma eficaciafrente a las fuerzasde integraciónde la
sociedadde acogida.En la ausenciade unacorrientemigratoria,el grupo
arriesgaunarápidareducciónde susefectivosquese integranen elgrupo
dominante.

Una vez complementadoscon datos suficientesestosdospuntos de
partida, se ha visto si es posibleo no seguirmanteniendola afirmación
de la existenciadel grupo gallego como una identidadetnoculturalesta-
ble, y la medidaen la queel grupo estáen vías de ser asimiladopor la
sociedaden la quese halla. Se ha llegado así a mostrarel nivel de inte-
raccióndel grupoinmigrantegallego conla sociedadde acogidaen la cual
se encuentra,al ver hastaquémedidase siguenconservandounasaspi-
racionespropias.Paratodo esto, la laborde recogidade datosy el estu-
dio de camposepresentaronevidentes.Serealizaronunasericde encuen-
tros conlos miembrosdel grupo gallego, apartede las observacioneslle-
vadasa caboen sus diferentesinstitucionesexistentesen Montreal7.

Parallevar a cabounaInvestigacióncomola comentada,el criterio se-
guido paraentablarconestosmiembrosde la comunidadgallega,fue en
un principio sus antigUedady su conocimientoacercade todo lo concer-
nienteal grupo: formación,evolución, funcionamiento,organización,fi-
nalidades,etc. Tambiénse tuvo en cuentasuposicióndenttodel grupo:
presidentede una institución, director,etc. Esto nos ha permitido llegar
a unaconfiguraciónhistóricade la formacióndel grupo desdelos prime-

considerabajo la perspectivadel cambioefectuadoen un momentode emigraciónen el cual no
sepodránseguirmanteniendotodos los elementosde la definición marxista,lo cual contrasta
con la posible afirmacióndel mantenimientode lo étnicoenel grupopormedio deunasdeli-
mitacionesinteractivas,en nuestrocasoconunasociedaddeacogida.Ver la bibliografia.

En nuestrainvestigación«Estudiode la comunidadetnoculturalgallegadeMontreal»,se
efectuaronunaseriede entrevistasestructuradasy no estructuradas. En un primermomentoel
objetivo se dirige haciala delimitación del procesodeformacióndel grupo y su manerade si-
tuarseen la ciudad. Paraello ha sido imponantecontarcon el testimoniodepersonasquehan
inmigradohacebastantetiempolas cualestrabajaronenlos primerospasosdela formaciónde
las institucionesdel grupo. Paraestoúltimo se hanutilizadoentrevistasno estructuradas.
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ros momentos.A continuaciónse señalanlos principios tenidosen cuen-
ta parala preparaciónde los cuestionariosutilizadosparaestalabor.

(i) Participaciónen las institucionestratandoprincipalmentepuntos
sobrela lengua,el nivel de la cultura y las relacionessociales.Estasse lii-
cieronen las mismasinstituciones.CentroGallegode Montrealy escuela
complementaria5,principalmente.

(u) Inclusiónde personascuyoshijos estudiasenen la escuelacom-
plementaria,tratandoprincipalmentesobrela educación.Fueronrealiza-
dasen la escuelacomplementariaqueposeeel grupo gallego(Asociación
Cultural Cervantes).

(iii) Pertenenciaa la segundageneracióny participaciónactivaen las
instituciones,principalmenteen la escuelacomplementaria.Fueronrea-
lizadasen la misma escuela.

Se procuróevitar la grandesventajade las entrevistaso cuestionarios
estandarizadoslos cualesson demasiadorígidosal imponera los sujetos
entrevistadoslas preguntasy las alternativasde respuesta.Para ello, la
contestaciónse presentóen forma abierta,dejandohablartodo lo máxi-
mo posibleal informador.Estose complementabaconrespuestasde tipo
cerrado.Paraevitarel posibledesnivelcomunicativo,teniendoen cuenta
queun porcentajeelevadode los entrevistadosaunquesonbilingiles, son
delenguamaternagallega,se explicócuantasvecesfue necesariocadapre-
guntapuestoquelos cuestionariosse hanefectuadoen castellano.De esta
forma sehaevitadoel problemaexpuestopor Cicourel,segúnel cual«mu-
chasveces,el lenguajeutilizado es conflictual parael sentidocomún del
entrevistado,las preguntasno sonrelevantesy lascategoríasde respuesta
no correspondena suexperienciasocial» (Cicourel, 1982: 107). La comu-
nicación establecidano presentóningún probtema.

CONSTATACIONES EMPíRICAS DE LA IDENTIFICACION Y
CONCIENCIA ETNICA EN EL GRUPO

Comenzaremospor sintetizarla maneracómose identificanen gene-
ral personalmentelos componentesdel grupo gallego. En primer lugar,
hayqueseñalarquepresentanunafuerteidentificaciónen tornoa sucon-
ciencia de sergallegos.Estaforma de identificación tiene como caracte-
rísticaespecíficaqueeste sentimientono se oponea supropia identifica-
ción como españoles.Lo uno no apareceenfrentadocon lo otro, aunque

Casi la totalidad de los gruposetnieosexistentesen Montreal poseensus «escuelascom-
plementarias».Bajo estetérmino se entiendeaquellaentidadescolarque ocupaprincipalmente
de la enseñanzade la cultura y de la lenguade losdistintospaísesdeorigen,a los hijos del grupo
étnico correspondiente.Su funcionamientoesal margende la enseñanzaoficial del paísdeaco-
gida, en nuestrocasoQuébec,cuyoMinisterio deEducaciónseencargadela enseñanzanormal.
Lasescuelasconiple,nenlariasestánsubvencionadascasi en su mayoríapor el Gobiernofederal
<Canadá),el provincial (Québec)y el correspondientea cadapaísde origen.
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sí hay, sin embargo,unaclaratendenciahacia lo gallego. Ello, por ejem-
pío, se manifiestaen afirmacionestales como «la tierra de uno siempre
te tira másque las demásregiones»o «meatraemáslo mío», las cuales
vienen a confirmar lo primero. Es frecuenteencontrarseconactitudesen
las que se denotaunamayortendenciapor ayudara un gallegoantesque
aunapersonade otro origenespañol.La desconfianzahaciaunapersona
de diferenteorigenafloraconfacilidad en las distintasrelacionescotidia-
nas.

Se da unaclara concienciade vivir unasituaciónde exterioridad,de
hallarsefuerade Galicia, en un paísqueno es el propioy al cual se llega
como inmigrante.El fenómenode la emigraciónestámásbienasumido,
dándoseal mismo tiempo unaespeciede conformidadfuerte anteel tra-
bajoel cual seconvierteenel fin primordial de suvidaen Quebee.A esto
hay queañadir, la tradición quepodríamosdenominarhistóricadel ga-
llego a la emigración.Tradición que existedesdeantiguo debidoentre
otros factoresa la falta de recursoseconómicosen Galicia. Estaopresión
económico-socialinfluye en sucarácterconformistaanteel trabajoa pe-
sarde su durezao de susmalascondiciones.Esto último enlazaconuna
actitud la cual les lleva a identificarseconsu condiciónde trabajadores.
Sonconscientesde queestánparatrabajary al encontrarsecon cualquier
otro gallego estábastanteclaro que eseotro estáparalo mismo,suobje-
tivo es máso menosel mismo:el trabajo.Esteaparececomoel únicome-
dio queserviráparamejorarsusvidasgeneralmenteconunamira futura
de retorno a Galiciaen la mayoríade los casos.Por esodicen casi siem-
pre quesonaceptableslas condicionesde trabajosin demasiadoscuestio-
namientoshacia sus situacionessocio-laborales.

Tendenciae inclinación haciael propiogrupo

A partir de la identificaciónpersonalcomoemigranteses palpablela
tendenciaa la aperturay a la solidaridadentrelos suyos.Se da unacon-
ciencia de queotros podríanllegar en cualquiermomento.Estarealidad
es consideradacomo algo normal, no es nadaextraordinarioel que en
cualquiermomentoaparezcaunapersonaquevienede Galicia. La llega-
da es unasituaciónen la quese debeintervenirconunaaperturaanteese
«desconocido»gallego. Se insiste en estaactitud aperturistaquepodría-
mos resumircon afirmacionesdel tipo «siempreestamosabiertosa los
que llegan».La personaque llega cuentaconesaexperienciade suscom-
patriotassabiendoquequizás mástardeella misma serála queacogera
a otros. Incluso,se esconscientede queal encontrara otrosgallegossiem-
pre habrála seguridadde un apoyoy respaldo,al menos,en los primeros
pasosen la nuevasociedad:instalación,primer empleo,papeleoslegales,
etc.

Ademásde esta solidaridadpor cuestionesde apoyo, existey se re-
fuerzauna tendenciahacia las personasdel mismo origen dándoseuna



Apuntespara una antropologíadela emigración:lirn,tac¡on... 161

concienciageneralde que «el otro gallego»es alguiencercanoy con el
cual se da unaconfianzaquecuajaráen amistadesmáso menosíntimas.
El hechode «encontrarsecongentede su tierra», es un punto importante
quenos delata la tendenciahacia una identificaciónmásfácil y másse-
guraque les inspirarámásconfianza.

Siguiendoen la misma línea se denotaunaactitud de sentirsemása
gustoentregentegallegaqueconpersonasde otros orígenes,incluidacual-
quier región española.Estesentimientodespiertatendenciasa frecuentar
los mismoso parecidoslugares.Sepuedecomprobarcómoentreelloscon
personasde la mismaprocedenciaseentablamejorla amistady cualquier
otro lazo afectivo. Hay queseñalarde todasformas la existenciade una
actituddiferencial frentea otros españolesen relaciónconlos nacidosen
el paísde acogida.

Situaciónde la identificaciónpor mediode la lenguay de actividades
organizadas

Porotra parte,en cuantoa la lenguahay unaclara preferenciapor el
usodel idioma gallegoentreellos. Se da una identificaciónpersonalcon
el gallego, lengua quesurgirá de maneraespontáneaal encontrarsecon
otros.Es notablela fluidez del idioma nativo en comparacióncon los es-
fuerzosque, aunqueleves, tienenpara hablaren castellano.Dichos es-
fuerzosseránmuchomayorescuandosetratedel francéso del inglés.Esto
paralos que tienenel gallegocomo lenguamaterna.La comunicaciónen
gallego surgirá con todanormalidadsirviendocomo vehículode comu-
nicacióny ademásde identificación.

Otro nivel de identificacióngira en torno a laparticipaciónde las ac-
tividadesorganizadasdondelos miembrosse divierten y se encuentran.
Estasprincipalmenteson las queorganizael CentroGallego.Se trata de
momentosen losque se encuentrala gentade una formaespecialapartir
de una celebraciónimportanteduranteel año (Navidad, Fiestade San-
tiago. Cabañade Azúcar, Fiestade la Castaña,etc.>.Ademásde estasac-
tividadesorganizadasespecialmente,se da un ambientepeculiaren tor-
no al Centro al cual acudencon máso menosfrecuenciadurantela se-
manay especialmentelos fines de semana.El Centrosirve ademáscomo
mediodondeencontrarseconlos conocidos,es un lugardondetienenlu-
gar «relacionesde los unosconlos otrosqueen la callees imposibleque
se den»;o incluso,se acudeallí conactitudese intencionesde «encontrar
lo correspondientea nuestratierra», la existenciadel Centroes conside-
radacomoalgototalmentenaturala partir del hechode sergallegos.Ade-
más,el Centroconstituiráen muchoscasosunaplataformasocialy tam-
biénde apoyo:búsquedade trabajos,ayuday orientaciónen trámitesLe-
gales, primeraacogida,consejos,etc.
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La educacióny la escuelacomplementaria como nivelesde relación social
de identificación para el grupo

Comohipotéticamentesuponíamosantesde recogerningúndatocon-
creto, los miembrosdel grupo tambiénse identifican en torno a la edu-
caciónde sushijos, la cual cuidanmuy celosamente.Estase encuentraor-
ganizadaen unaescuelacomplementariacon gran mayoríade alumnos
nacidosde padresgallegos.El objetivo de la escuela(al igual que la otra
escuelacomplementariaespañolade Montreal)es servir de medioeduca-
tivo llenandolos vacíosde la escuelacanadiensecon respectoa su país
de origen.Los gallegosse polarizanen unade estasdos, la«EscuelaCer-
vantes»,apareciendoel otro centrocomo polarizadordel restode fami-
lias de origenespañol.Ademásde la educación,la escuelasirve comome-
dio de contactosocial. Estaidentificación en torno a la educacióny a la
escuelacomplementariatiene su fundamentoparamuchosen unaposi-
ble vueltaaEspaña,porquelos estudiossonreconocidosoficialmenteallí.

La creaciónde la «EscuelaCervantes»tuvocomo fundamentolas as-
piracionesde los emigrantesgallegosen Montreal en basea la idea de re-
torno aGaliciaalgúndía y la necesidadparasushijos de volver conunos
estudiosoficialmentereconocidospor el sistemaeducativoespañol.Esta
idease mantienehoy en día despuésde 26 añosde existenciadel centro.
La escuelase localiza alrededordel núcleodondemáso menoshabita,al
menosal principio, el grupo gallego (PlateauMont-Royal).

En la «EscuelaCervantes»,integradapor familiasgallegascasi en su
totalidad,son los padrespormedio de una«JuntaDirectiva»,los quedi-
rigen el funcionamientoadministrativoe inclusopretendenun controlpe-
dagógicoen muchasocasiones.Paraellos la educaciónquedebenrecibir
sushijos no esotra queaquellaquerecibieronellos mismosen el pueblo
o en la aldeaen Galicia. Esto crea muchasvecesunadisparidadde opi-
nionesentrelos profesoresy los padres,puestoqueparaéstosel modelo
de educaciónquedebenrecibir sushijos es el mismoquerecibieronellos
hace30 ó 35 años.Esto se refleja a menudoen opinionescomo «castí-
gueley pégueksi hacefalta», dirigidas a los profesores.Paralos padres
en conjunto, la educacióndebeestarbasadaen la disciplina y éstaen el
castigosi es necesario.Ellos dirigen el funcionamientode suescuelaa pe-
sarde tenerun reconocimientopor partedel Ministeriode Educaciónes-
pañol. Sin embargo,es significativa la adopciónde la enseñanzacastella-
na sin ningúntipo de reacciónadversa.Incluso el nombrede la escuela:
Cervantes,no tiene nadaquever con la culturapropiamentegallega.

Hay unaseriede elementosquevienenaconfirmarel mantenimiento
de la etnicidad del grupo atravésde la escuela.Sobre todoen lo queres-
pectaa los padres,los cualesllevan el pesopor mantenerestainstitución
separadade la otra escuelaespañolaexistenteen Montreal. Se ha traba-
jado frentea losorganismosoficialesespañolesparaconseguirtantoel re-
conoctmíentoen Españadel centro, comode los estudiosimpartidosen
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él. Todaslas personasconsultadasal respectohanvisto como muy im-
portantesesasdoscosas.Es totalmentepreferibleunaescuelaconsusde-
fectos y mal organizada,pero reconocidaoficialmentepor Madrid, que
unaescuelaperfectay bienorganizadano reconocidapor Madrid. Es im-
portanteel mantenerlos lazosconlos cualesse identificae identifican el
centroescolar.

En 1983 el Gobiernoespañolpretendióunificar los dos centrosexis-
tentesen Montreal en uno único, dotadode unosserviciosmásamplios.
La reaccióndel grupo gallego fue totalmentecontrariay reaciaa unirse
con cl restode los españolesresidentesen Montreal,a pesarde funcionar
sostenidosellos tambiénprincipalmentepor la subvenciónanual recibi-
da de España.Paraello se movilizaron unánimamenteorganizandova-
riasasambleasa las que se hizo acudiral funcionariooficial de la emba-
jada españolaresponsablede laeducación.Graciasala presiónrealizada
la escuelapuedoseguiradelantey elgrupopudocontinuarcon suescuela
propia.De estaforma se pudo seguirmanteniendoesta institución edu-
cativacomo un instrumentoreforzadorde suetnicidad.

Esteúltimo punto nos refleja que lo único que tienenen comúncon
el resto de los españolesrespectoal temaescuela,es el interéspor la cul-
tura españolay la lenguaporun lado,y el hechode dependerde las mis-
masautoridadespor otro. Parallegar a estefin se organizanseparada-
mente.Algunasrespuestashacenrelacióna un «mayorentendimientoen-
tregallegos»excluyendode estemodoa los demás.Sin embargo,a pesar
de esta realidadel motivo de la existenciade la escuelaen ocasionesse
justifica por el hechode serespañoles,sin entraren másdetallesdiferen-
ciadores.

La EscuelaCerx-antesy el CentroGallego son las dos únicasinstitu-
cionesformalescon las quecuentael grupogallegode Montreal. Aparte
del papeleducativola escuelatambiénes poíode unaseriede activida-
des socialesquesirvenparaunir entresí a sus componentes.Al cabodel
año se organizandos o tres fiestas importantese inebsoexcursionesen
autobusesalquilados,dondeparticipantantopadresy familiarescomoIíi-

jos de manerabastantenumerosa.
Paraalgunoslaescuelaes vehículopor el quese estrechanlas relacio-

nesentre padree hijos. Frente aunaposiciónpérdidade capacidadde
los hijos paracomunicarsecon los padresy con el restodc la familia, la
escuelacomplementariacumpleuna función de enseñanzaque evitará
queello suceda.Se dan opinionescomo ésta:«..., puedenhablarconno-
sotrosy la familia correctamente...».La escuelavienea suplir lapérdida
de la capacidadquesientenlos padresde transmitir la lenguacastellana
de una forma correcta.Aquí incideel hechode queparamuchosde ellos
el vehículocomunicativoes el gallegoqueinclusoen granmayoríadeca-
sos,es habladocon los hijos antesqueel castellano.Esto se explica por
el hechode la utilización entresí por partede la segundageneraciónde
maneraunánime,del francéso inglés en vez del españolo gallego. Pero
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el castellanosuplantaráal idioma gallego en la segundageneracióname-
dida que los hijos crecen.

Estospuntosvienena configurarunatipologíaalrededorde laescuela
que la presentancomo reforzantede la etnicidadgallega. Estatipología
se podría resumir, primero, por el apego e interéshacia la comunión
conlas institucionesespañolassiendovital alserreconocidoporellas.En
segundolugar, la importanciaequiparablede las doseducacionesrecibi-
daspor los hijos: la españolay la canadiense.Tercero,la concienciade la
agrupacióngallegaen torno a la escuelatanto frente a otros españoles
como frentea los canadienses.Cuarto, la claraexclusión del restode los
españoles.Y último lugar, el estrechamientode las relacionesfamiliares
graciasa la educacióndistinta recibidaen la escuela.

Contraposiciónen el refuerzode la identidadétnicaentrela primeray
segundageneraciones

Es importanteseñalaruna contradicciónentre la función quejuega
paralos padresy lo quepasarealmenteconlos hijos, en cuantoala iden-
tidad. La EscuelaCervantes,desdesu fundaciónhastanuestrosdíasha
sido la encargadade transmitir a los hijos de los de los emigrantesgalle-
gos el clásico«artede escribir, de leer y de calcular»sin apenasintrodu-
cirlesen la sociedadde origende los padres,Galicia; de lo queen ella se
hablaes de Españaen general.Por eso, en nuestrainvestigaciónhemos
visto cómo al llegar a la edadde 14 y 15 años,los hijos no sientenuna
motivación por asistira clase.La escuelaparaellosno refuerzalaetnici-
dadcomolo haceconlos padres,sino en muchoscasostodo lo contrario,
dándoseactitudesde rechazoy desinterésdondeel único motivo por el
queasistena las claseses «porquemis padresmeobligana venir».Se da
unarupturaentrela primeray las siguientesgeneraciones.Si la escuela
despiertaalgún interésentrelos jóveneses por la lenguay cultura espa-
ñolay no gallega;cosaqueen ocasionesva acompañadade la supuesta
vueltaaEspañade la familia: <t.., parallevar el idioma sabidoa Espa-
na~s,«paraperfeccionarmi idioma españoly paranó perderlo».

Esto se explica puestoque se da una transicióndesdeel universocul-
tural queellos no hanvivido másquede unamaneraindirectaa través
de sus padres,abuelosy tíos(Galicia), haciael camposocio-cultural in-
teriorizadoen la educaciónrecibidaaquí. Lo que se refuerzacomoiden-
tidad ~ecundariaparalos hijos de inmigranteses la cultura española,re-
forzadapor la escuelay no la gallegade cuyo único «puntal»quedael Cen-
tro. Entoncessi parala primerageneraciónllegadaa Quebee(padres),la
escuelaconstituyeuna instituciónquerefuerzala etnicidaddelgrupocla-
ramente,parala segundaéstapierdesufuncionalidadal respectogradual-
mente.En cuantoa la tercerageneración,se danmuy pocoscasosen los
que los hijos asisten.La asimilaciónprogresivapor partede la sociedad
de acogidaes un hechodemostrableen el casogallego.
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La escuela,sin embargo,es un foco de amistadesentrelos hijos a par-
tir de las relacionesentrelos padres.Muchosde los mejoresamigosfu-
turos se hacenen la escuelaespañola.peromientraslos padreshablanen-
tre sí en gallegoo en castellano,los hijos lo hacenen francésy en inglés.
Vemoscómo se da unarupturay cómo la transmisióncultural solamente
se realizahastacierto grado.

Al contrariode la escuela,el CentroGallegoen cuantoa la lengua,ni-
vel de cultura y relacionessociales,es la institución principal del grupo
en Montreal. A partir de él surgeny giran todaslas institucionesexcepto
la religiosa,en las queel grupo se organizacomotal. El Centrose presen-
ta como una institución conun perfil respectoa los demáscentrosespa-
ñoles existentesen Montreal. El gallego tiendemásal suyo, cosaqueno
se presentaen los otrosespañoleslos cualesfrecuentanindiferentemente
los otros dos centrosexistentes.

CONCLUSIONES

Comovemos cualquierdeterminismode tipo mecanicistaopuestoa
los puntosteóricospresentadosen la primerapartede esteartículo, que
no dejabaalternativaposiblea las variacionesy cambiosde la identidad
étnica, quedasuperado.El grupo gallegosiguemanteniendosu identidad
y no lo hacede la mismaformaqueen su paísde origen.Su relacióncon
las fuerzassocialeshalladasconcretamenteen Quebecle hacensituarse
de unamaneraque no es la misma.La existenciade un puentede unión
entrela culturaoriginariay la desarrolladaen elpaísde acogidahaceque
suforma de situarseen ella mantengaunas característicasconcretas.

Hemosvisto cómo la puestaen comúndel grupo, con unosintereses
compartidosy unasinstitucionesdondeparticipansusmiembros,apare-
ce mediatizadapor las condicionesmaterialesde producciónen el traba-
jo y por la situaciónde vivir fueradel propiopaís.No se trata de un lazo
instintivo, sino de una forma de organizaciónfrente al trabajo,a la edu-
cación,etc. Todo ello en un procesocomunicacionalen dondeintervie-
nenun conjuntode accionesdirigidashaciala reiteraciónde laexistencia
delgrupoy de las prácticasqueimponena susmiembrossu conocImIen-
to y sureconocimiento.

Comose ha visto las prácticasaparecendeterminadastantopor unos
dispositivosmaterialescomoporunosdispositivosideales,en un momen-
to histórico el cual aparecedeterminadopor unaseriede relacionesde
cooperación,dominacióny explotaciónen Montreal. Hasta aqul se ha
contextualizadoel grupoétnicoen suenclaveparticular,paraello hemos
visto su limitación y demarcación.Paradar cuentade su mantenimiento
y articulaciónen el procesosocial hemoshabladode las relacionesentre
los miembros.En dicha relaciónse incluye una percepciónde sí mismo
y de los demáscomo gallego,en baseaunosvaloresy normasaprendidas



166 JuanA. Rubio-Ardanaz

socialmente,como el reconocerpor ejemplola prioridad del trabajo en
susituaciónemigrante.

La identidadétnicaha aparecidocomoun aspectode la identidadso-
cial quese produceen Montrealporpartedel grupoen unadinámicaeco-
nómicay socialconla sociedadde acogidaen la quese halla el gruposo-
cial étnico gallego. Vemos cómo en las generacionesvenideras,aparece
bastanteclarala posibilidadde asimilarsea laculturade acogida.Sin em-
bargo,la primeragéneraciónno presentaunasituaciónde fragilidadante
las dificultades,ya hemoshabladode su adaptación.Ante las dificultades
para usar las habitualesreferenciasculturalesy de adaptaciónal nuevo
universo,se presentaunaopciónpor un nuevosistemanormativo.En el
casogallego el grupo mantienepartede su cultura originaria, perdiendo
a la vez la otra partey asimilandonuevosmodelos.Se mantieneen una
interrelación donde existe una frontera más o menos fuerte con la
sociedadde acogida.Vamos a terminarseñalandoqueen el casogallego
podemosconcluir afirmandoqueéstepersistecomounaunidadquepo-
see un significado. El grupo nos muestraunadiferenciapalpableen su
comportamiento,es decir, unas diferenciasculturalesque se mantienen,
pero queno son invariables.

Por último, haremosreferenciaa las definicionesteóricasde las que
partíamos.Respectoa la definición marxistaclásica9a la quehemosalu-
dido brevementeal definir al grupo, llegamosa la conclusiónde queésta
se nosmuestrade unaforma mecanicistay que, por lo tanto, suutilidad
aparecelimitada. Ante los hechospresentadosvemosque no podemos
mantenerlatal y comoes formuladaen un principio en la definiciónclá-
sica.El cambiomásimportantepuestoque se tratade un estudiodentro
del mareodela emigración,es la pérdidao el trasladodel territorio que,
sin embargo,no haráquedesaparezcala etnicidadcomo ya se ha visto.
Con la lenguase hanmostradolos puntosde interacciónconlos idiomas
encontradosen la sociedadde acogida; la lenguadel grupo se acoplaa
unasituacióndiferentey vive una realidaddistinta. Podemosdecirque
la comunidadde cultura presentadaen la definición marxista, también
aparececon unaserie de cambiossi se comparaa la maneracomo ésta
se da en elpaísde origen,se mantieney se refuerzaen unasinstituciones.
En conjuntohayqueseñalarqueun factorcultural superestructuraldelgru-
po gallegoharáque éste se mantengacomo tal grupo étnicoa pesarde si-
tuarseen unascoordenadastotalmentedistintasalas originarias.Respecto
a las «fronteras»y «demarcaciones»presentadasal principio, constatamos
queelgrupocreay construyeunasfronterasmovedizasy quemantieneen
esadinámicasusdiferenciasconla sociedaden la quese instala.Hay que

Recordemosque en ella sedefinía la nacióncomo «unacomunidadestable,históricamen-
te constituida,de lengua,de territorio, de vida económicay de formaciónpsíquica,que se tra-
duce en la comunidadde cultura», definición tomadacomobaseparaafrontar el estudiode la
etnicidad.Estetemahasido desarrolladoconmásamplituden«Estudiode la comunidadetno-
cultural gallegade Montreal» citado en la bibliografía.
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indicar aquíque en la segundageneraciónla etnicidadresaltadacomo
másimportante, incluso que la nación, se esfuma,se diluye o cambiala
fronteraprimitiva cambiandoel contenido:los hijos se definencomo«es-
pañoles»y «canadiensesy españoles».El grupo apareceen un momento
históricodeterminado,con unasrelacionessocialesconcretasy en un lu-
gar geográficotambiénmuy definido, factoresestostresquetambiénin-
lervienenen la interaccióntanto situacionalcomo de construcciónde
fronteraspor las quese mantiene.Es asícomollegamosa alcanzaren una
realidadconcretaun grupo precisocomoel estudiado.
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