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"Los cambios de las políticas 
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el segundo período de gobierno 
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Maribel Verenice Melo Cartagena 39 

Introducción 

"De todas partes llegan sobres de la nostalgia na 
rrando cómo hay que empezar desde cero, navegar 
por idiomas que apenas son afluentes, construirse 
algún sitio en cualquier sitio, a veces, lindas veces 
con manos solidarias y otras amargas veces reci 
biendo en la nuca la mirada xenófoba''. Mario Be 
nedetti y sus letras describen la dinámica migrato 
ria, sus retos, sus alegrías y sus tristezas. Millones de 
seres humanos están inmersos en este proceso mun 
dial, económico y estructural de trclnsito y/o estable 
cimiento de las poblaciones de países pobres hacia 
países ricos, donde unos viven y otros sobreviven o 
mueren. 
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La migración la ha experimentado el Ecuador y en las 
últimas décadas gran cantidad de compatriotas se han arriesga 
do a un éxodo imparable hacia un nuevo destino, España, ya sea 
de manera legal o irregular. En el año 2000 al 2003 resultado de 
una gran crisis política y económica interna de Ecuador sumada 
a cambios globales en el mercado internacional de trabajo con 
llevó a que grupos de ecuatorianos optaran por emigrar masiva 
mente hacia el territorio del estado español (Ramírez 2005: 9). 

A pesar de la contribución social y económica del con 
glomerado inmigrante en la seguridad social española y en sec 
tores productivos como la construcción, el agrícola, oficios ma 
nuales, servicios técnicos y mecánicos (Giménez 2006: 89), las 
políticas migratorias españolas se han transformado paulatina 
mente tendiendo hacia una mayor seguridad en contra de la 
amenaza y/o peligro que representa la inmigración de terceros 
países (Santamaría 2002: 67, 72) (Bravo S/F: llO). En el segun 
do mandato de José María Aznar justo cuando el mayor número 
de ecuatorianos emigró a España se emitieron discursos guber 
namentales negativos referentes a la inmigración no comunita 
ria, posteriormente se efectúan una serie de reformas legales a la 
Ley Orgánica de Extranjería con el fin de restringir la inmigra 
ción y desde el 2003 se exige visa a los ecuatorianos. Estas limi 
taciones han vulnerado el derecho humano a la libertad de circu 
lación en el estado "democrático" español. 

Esta es la motivación de la que surgió el tema: "Migra 
ción a España: Cambios de la política exterior migratoria españo 
la en el segundo período de gobierno de José María Aznar y su im 
pacto en la libre circulación de los ecuatorianos". El tema en cues 
tión es de relevante actualidad, permanente y progresivo. El cual 
fue presentado por la autora como tesis de maestría en Relaciones 
Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias So 
ciales, FLACSO, sede Ecuador. Convocatoria 2006 - 2008. 

La investigación propuesta no se centra en la descrip 
ción de las reformas a la Ley Orgánica de Extranjería, sino que 
profundiza su estudio en el discurso político- mediático del go 
bierno español como el constructor de una realidad en la que los 
inmigrantes se convierten en una amenaza. El discurso político 
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nunca es transparente, tiene un plan consciente e intenciones im 
plícitas ( cfr. Onuf: 2001 ). En esta línea España desde 1985 forma 
parte de la Unión Europea, formación macroestatal, que como 
parte de su proceso de integración está consolidando su identidad 
europea mediante una política migratoria seguritista afianzada 
en los tratados de Schengen y Ámsterdam (cfr. Castells: 2004). 

España ha adoptado estos tratados por lo que adherida 
a los intereses europeos aplica domésticamente tales medidas res 
trictivas, las que siguen un marco de homogeneización al igual 
que el resto de países miembros de la Unión Europea. En España 
el acogimiento de estos lineamientos colisionó con la demanda 
interna de inmigrantes y le llevó a experimentar la paradójica ne 
cesidad del inmigrante indeseado (Abad en Márquez 2006: 202). 

En base a esta problemática donde los textos y contex 
tos son marcados por la política se expone la pregunta de inves 
tigación: ¿Cómo los discursos del gobierno de José María Aznar 
influenciaron en los cambios de la política migratoria española y 
cuáles fueron los factores políticos que determinaron e influencia 
ron estos discursos, permitiendo su enunciación? 
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Metodología 

Para identificar la influencia de los discursos políticos del 
Gobierno de Aznar en los cambios de la política migratoria españo 
la, y a la vez sus influencias externas se aplicó el Análisis Critico del 
Discurso (ACD) desde la perspectiva de Teun A. Van Dijk. Este 
autor y su método condujeron a analizar intereses previos del go 
bierno español para las reformas de su política migratoria y a la 
vez su contexto (Hall 1997: 51). Este procedimiento permitió in 
dagar las motivaciones para la identificación de la inmigración 
como una amenaza, peligro y/o problema, (cfr. A. Van Dijk: 
2003) (cfr. Montenegro: 2007) (cfr. Santamaría: 2002). 

El ACD puso de relieve la no transparencia del discur 
so y analizó las estrategias de manipulación, legitimación, impo 
sición de un imaginario y otros mecanismos discursivos que in 
fluyen en el pensamiento de las personas, a través de los medios, 
en beneficio de los que detentan el poder (Kornblit 2004: 118). 
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Con este análisis se logró deconstruir la relación entre el discur 
so, medios y sociedad, en cuanto a las ideologías dominantes 
(Kornblit 2004: 117). 

Al enfocarse el ACD en el análisis de las relaciones de 
poder que se expresan en los textos a través de los medios (Korn 
blit 2003: 118) se analizaron discursos de representantes políticos 
del gobierno de Aznar publicados antes, durante y después de las 
reformas de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000. Discursos 
que fueron publicados en los periódicos españoles El Mundo, La 
Vanguardia y El País, escogidos por su alta difusión y tendencias 
políticas distintas. 

Al existir un conjunto de estados que cooperan entre si 
en el tema migratorio y por ende adoptan reglas comunes, se 
examinó la normativa existente en la Unión Europea, en especial 
el Tratado de Schengen y de Ámsterdam. No se prescindió de la 
Ley de Orgánica de Extranjería española 4/2000 y sus posteriores 
reformas para identificar la conversión de la inmigración no co 
munitaria en un tema de seguridad, los cambios de la política 
migratoria y su incidencia en el derecho de libre circulación de 
los inmigrantes ecuatorianos. 

Mediante indicadores oficiales obtenidos en institucio 
nes como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecua 
dor (INEC) se pudo medir el impacto de los cambios de las po 
líticas migratorias en los flujos migratorios de los ecuatorianos 
hacia España, antes y después de los cambios del régimen de ex 
tranjería español. 
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Desarrollo 
Teoría constructivista de las relaciones internacionales y los 
cambios de la política migratoria española 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó como 
herramienta académica a la Teoría Constructivista de las Rela 
ciones Internacionalesw, la cual se desarrolló no sólo como una 
forma de apertura epistemológica a fines del Siglo XX sino 
también por los procesos políticos ocurridos al final de la Gue 
rra Fría. Los conflictos intraestatales motivados por enfrenta- 



mientos étnicos y el renacimiento de movimientos nacionalis 
tas plantearon interrogantes sobre el rol de la cultura, la identi 
dad de los pueblos y el sentido de pertenencia o no a un estado, 
región o a una civilización. Esta movida epistemológica y em 
pírica inauguró un espacio que fue abarcado por el constructi 
vismo (Merke S/F: 9). 

El Constructivismo pretende tender un puente entre 
las teorías Racionales de las Relaciones Internacionales: Neorrea 
lismo y Neoliberalismo y las Reflectivistas: Postmodernismo, 
Teoría Feminista, Teoría Normativa, Teoría Crítica y Sociología 
Histórica (Smith 2001: 228) cuyos exponentes son Steve Smith, 
Nicholas Onuf, Ted Hopf y Alexander Wendt. 

Según Ruggie existe una categorización de la Teoría 
Constructivista, en tres corrientes: 1) la clásica, que se adhiere a 
supuestos positivistas; 2) la postmoderna, que suscribe supuestos 
postpositivistas y antifundacionalistas; y 3) una categoría inter 
media que se ubica en el "continuo" entre las dos anteriores 
(Tickner 2002: 138). 

No se especifica cuáles son los supuestos de esta última 
pero Arlene Tickner explica que esta es postpositivista al tiempo 
que rechaza las premisas anti-fundacionalistas" de las corrientes 
postmodernas, ya que reconoce la "realidad" tal como existe, di 
fiere del positivismo en términos de cómo se puede evaluar a és 
ta (Tickner 2002:138, 139). 

La categoría intermedia toma al lenguaje junto con el 
post-positivismo, en el sentido que los "juegos del lenguaje" uti 
lizados por los oradores "construyen la realidad como parte de 
un acto del habla" (George en Tickner 2002: 139), en esta línea el 
lenguaje es el constructor de la realidad (Tickner 2002:25). 

Pero el lenguaje no sólo se expresa por actos del habla 
a través del discurso sino también es representado por patrones 
de reglas reiteradas, en este sentido el lenguaje modela un pro 
ceso a través del cual los agentes (quienes participan en el proce 
so de formulación de reglas) y la sociedad (o estructura entendi 
da como el conjunto de arreglos sociales en el que tiene lugar la 
interacción) se constituyen unos a otros (Onuf en Tickner 2002: 
139) (Onuf2001:10) (Hopf 1998: 180 - 181). En esa co-consti- 
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tución las reglas juegan un papel fundamental como constructo 
ras de los agentes y estructuras (Tickner 2002: 25). 

El Constructivismo Intermedio tiene un enfoque so 
ciológico que no omite el contexto social en que se desarrollan 
las relaciones internacionales: 

"Dentro de este contexto ... analiza las formas de relaciones es 
tatales y las relaciones entre el Estado y la sociedad, las prácticas 
de la política exterior y el desarrollo de las ciencias sociales, en 
tre otros, como esferas que interactúan con la disciplina de las 
relaciones internacionales en entornos específicos" (Weever en 
Tickner 2002:140). 

El constructivismo y sus diferentes corrientes compar 
ten " ... una preocupación por la construcción social de los inte 
resesw y las identidades de los agentes internacionales, la interac 
ción de estos dentro de diversas estructuras globales y las reglas a 
través de las cuales los procesos de ce-constitución de agentes y 
estructuras toman lugar" (Tickner 2002: 138). 

En el contexto de la inmigración de ecuatorianos a Es 
paña en el segundo periodo del gobierno de José María Aznar 
existen procesos politicos domésticos e internacionales que in 
cluyen relaciones estatales con la sociedad y prácticas en la polí 
tica exterior migratoria. La utilización del lenguaje mediante el 
discurso político del gobierno español se erige como propiciador 
de normas y transformaciones que impactan el escenario español 
y en el mundo de lo internacional, donde cuestiones identitarias 
no son ignoradas. 
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Discurso político de José María Aznar en la prensa y la 
construcción de la inmigración como una otredad en 
España 

En la mutua constitución de la realidad entre los acto 
res, el Constructivismo reconoce el carácter público y social del 
lenguaje mediante el discurso. Según Foucault el discurso es 
siempre político, es por lo que se lucha, es el poder del que quie 
re uno adueñarseu (Foucault en Vasilachis 1997: 30) (Foucault 
en Van Dijk y Mendizábal 1999: 122) (Foucault en Bonilla 1991: 



1 O). Sin contradecir esta postura Van Dijk emite una definición 
de discurso político base para esta investigación. El discurso po 
lítico es "acción política" y "parte del proceso político" encamina 
do a un objetivo (Van Dijk 1999: 28), inmerso en relaciones de 
poder y simultáneamente su propiciador, conlleva prácticas e 
institucionalización, involucra diversidad de actores sociales, im 
plica una situación específica y está determinado por un contex 
to social (Van Dijk 1999: 246). 

Discurso es un evento comunicativo complejo. "Ese evento co 
municativo es en sí mismo bastante complejo, y al menos invo 
lucra a una cantidad de actores sociales, esencialmente en los ro 
les de hablante/ escribiente y oyente/ lector (pero también otros 
roles, como observador o escucha), que intervienen en un acto 
comunicativo, en una situación específica (tiempo, lugar, cir 
cunstancias) y determinado por otras características del contex 
to. Este acto comunicativo puede ser escrito u oral" Discurso es 
entonces una unidad de uso o actuación del lenguaje. {Van Dijk 
1999:246,247) 

El discurso político implica al poder. Los detentadores 
del poder en un estado, según el Constructivismo Radical son 
"las élites?« que gobiernan por su opción y no por las personas. 
Este gobierno de las élites funciona en nombre del estado (Las 
well en Onuf 1989: 230 - 231). 

No sólo los gobernantes son actores políticos, existe 
una amplia gama de ellos45 (Van Dijk 1999: 14). Mas al tratar 
los cambios de la política migratoria española se toma como 
objeto central al discurso del gobierno ejecutivo español por la 
gran influencia doméstica e internacional en su posición de lí 
der ejecutor de la política española. Tal discurso político por 
sus implicaciones y funciones políticas posibilitó la legitima 
ción negativa de un tema, en este caso la inmigración (Van 
Dijk 1999: 15). 

" ... el símbolo que embiste la presidencia y el gobierno promue 
ve el establecimiento de condiciones aceptables para que la au 
diencia consienta y perciba los temas de argumentados por el 
gobierno. El enfoque de las decisiones del presidente y de su ga 
binete tiene que ver con la propia estructura del gobierno en el 
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sentido de que el presidente es la única fuente de politica ínter 
nacional..." (Chávez 2007: 127). 

Cuando el máximo representante de un estado o sus 
delegados hacen uso de la retórica dirigida hacia la opinión pú 
blica determ inan representaciones sobre el argumento en mutua 
constru cción con la sociedad. El discurso de José María Az nar en 
su segundo periodo de gobiern o es la expresión del poder políti 
co, un poder para crear representaciones negativas sobre los in 
m igrantes. Esto perm itió refo rmas de la Ley Orgánica de Extran 
jería y la aplicación de prácticas seguritizadas e institucionaliza 
das con respecto a la inm igra ción de personas que no son ciuda 
danos de la Unión Euro pea. 

En diarios españoles con al ta difu sión como El País, El 
Mundo y La Vanguardia (Plaza 2002: 4), el discur so gubern a 
mental vinculó negativamente a la inm igración con térm inos co 
mo amenaza, pro blema, del incuencia y seguridad ( cfr . Relaño: 
2004) (cfr . Van D ijk b. 2003) (Santamaría: 2002, 67, 72 ) (Bra vo: 
S/F, 110 ). La manera de influir en la colectividad gobern ada no 
es simple. Los polí tico s mantienen maniobra s enunciativas vin 
culadas con los medios de comunicación. La polí tica está media 
tizada, todo gobiern o o partido polí tico, ya no puede prescindir 
de la prensa. "Existe una relación entre la gestión pública y los 
medios de comunicación tejiéndose, así una imperceptible pero 
fuerte trama de poder en la que el juego político cobra sentido 
tanto para la sociedad como para el campo político" (Mendizá 
bal S/F:l). 

"Principalmente, son los medios de prensa los que responden a 
grupos de interés enquistados en el poder y que, evidentemente, 
no son las personas pobres, ni los desempleados, ni los más dé 
biles. Los medios difunden masivamente representaciones este 
reotipadas de estos grupos, quienes no tienen voz en el espacio 
público como para decir: "yo no soy lo que dicen de mi': La ma 
yoría de nosotros conoce a partir del discurso mediático, por lo 
que se genera un pensamiento homogéneo, que determina que 
no haya modelos alternativos que rompan con la construcción 
social generalizada" (Vasilachis S/F: http://www.revistatrama 
.com.ar/entrevista.htm#6). 
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El discurso nunca será transparente y evoca a estrate 
gias de manipulación, legitimación, creación de imaginarios y 
otros mecanismos discursivos que influyen en el pensamiento de 
las personas, a través de los medios, en beneficio de los que de 
tentan el poder (Van Dijk en Kornblit 2004: 118). Su principal 
estrategia en el discurso político es el uso de la función identita 
ria y justificadora de las representaciones. Generalmente se per 
siste en la negativización del otro. 

En España según el Libro Blanco de la Prensa Diaria 
hay 106 lectores de prensa diaria por cada 1000 habitantes fren 
te a una media europea de 212 exactamente la mitad de la media 
europea (Plaza 2002: 3). Según la Oficina de Justificación de la 
Difusión Española el primer periódico de información general 
más leído es El País, el tercero más leído: El Mundo. De los pe 
riódicos regionales con gran peso específico en la región que lo 
editan resalta La Vanguardia en Cataluña (Plaza 2002: 5). 

Se evidencia que el número de lectores de la prensa es 
crita en España es alto. Los mismos que son los receptores del 
discurso del gobierno español a través de los medios. En este 
campo discursivo-mediático-social las estrategias discursivas 
juegan para la constitución de políticas, normas y prácticas en 
torno a intereses. 

No se puede olvidar el contexto, el cual determina un 
discurso político. El texto: el hecho social en este caso los cam 
bios de la política migratoria española, está ubicado dentro de un 
contexto que le explica y le determina, base para esa determina 
ción es la ideologta-s (Van Dijk y Mendizábal 1999: 122). La 
ideología desde esta perspectiva son representaciones o imagina 
rios sociales compartidos que tienen funciones específicas para 
los grupos-? (Van Dijk 1999: 243). En este sentido el discurso po 
lítico cumple otro rol: es la fuente de la ideología en un campo 
político determinado en el caso de inmigración es la posición 
ideológica del gobierno español frente a esta48• 

El contexto tiene como núcleo los participantes y sus 
acciones pero se amplia a los" ... sucesos políticos y comunicati 
vos, con sus escenarios propios (tiempo, lugar, circunstancias), 
ocasiones, intenciones, funciones, metas e implicaciones políti- 
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caso legales" (Van Dijk 1999: 15). Este contexto es denominado 
por Irene de Vasilachis como contexto social y es el que determi 
na la interpretación del texto de acuerdo a formas, modelos, va 
lores y significados propios de la época (Vasilachis 1997: 147). 
En las relaciones internacionales el contexto social se desarrolla 
en las relaciones interestatales, en las relaciones entre el estado y 
la sociedad y en la política exterior con sus prácticas (Wrever en 
Tickner 2002:140). 

El contexto social, discursos en los medios y eventos 
políticos están integrados. Su objetivo es cumplir fines guberna 
mentales específicos (Van Dijk y Mendizábal 1999: 16) ( cfr. 
Onuf: 1989) (Hopf 1998: 175). Para describir el contexto de ubi 
cación en que se desenvuelve el discurso político anti-migratorio 
en el segundo mandato de José María Aznar. Se tomarán en 
cuenta sucesos políticos y mediáticos en dos escenarios: interna 
cional y doméstico. Inherentemente se observarán sus implica 
ciones políticas y legales. 

El país ibérico es un estado miembro de la Unión Euro 
pea desde 1985, formación macroestatal desde la cual se impulsa 
un proceso gradual de unificación de los estados europeos en base 
a la cooperación e intereses mutuos. La UE estableció una misma 
moneda y un Banco Central Europeo, en estos momentos pro 
mueve la conformación de una supranacionalidad que tiene como 
base la creación de la identidad europea ( cfr. Castells: 2004). Iden 
tidad que sirve para afianzar su posición en la política mundial. 

En base a esta identidad ha propuesto un marco multi 
cultural para los ciudadanos comunitarios y al mismo tiempo 
adoptado medidas restrictivas para inmigrantes de terceros paí 
ses. Con la implementación del Tratado de Ámsterdam de 1997 
que entró en vigor el 1 de mayo de 1999 (tras haber sido ratifica 
do por todos los Estados miembros) se propone una "Europa pa 
ra los ciudadanos" inspirada en el Acuerdo de Schengens? que 
planteó "suprimir los controles en las fronteras comunes a cam 
bio de asegurar el control de las fronteras exteriores comunes" 
(cfr. Pereda: 2001). 

España se adhirió al Tratado de Schengen en 1993 y ra 
tificó el Tratado de Ámsterdam en 1999 por lo que subordinada 
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al marco europeo (Pereda: 2001, 5) enfrenta una paradoja: "la 
necesidad del inmigrante indeseado" (Abad en Márquez: 2006, 
202). España vive un juego doble ante la escasez de mano de 
obra autóctona para laborar en los sectores agrícolas, técnicos, de 
servicio social y de albañilería, por lo que mantiene un sistema de 
cuotas dirigido a la gestión y contratación temporal de inmi 
grantes (Pereda 2001: 11). 

En este escenario internacional indudablemente Espa 
ña tiene que cumplir con los tratados migratorios restrictivos en 
caminados a la construcción de la supranacionalidad de la Unión 
Europea (cfr. Pereda: 2001). Consecuentemente sus políticas mi 
gratorias siguen un marco de homogeneización igual que el res 
to de países miembros de la UE. Como resultado de este proce 
so desde los años noventa se aprecia un claro estrechamiento de 
los controles sobre la inmigración magrebí y de América Latina. 
(Philip, Chozas y Aragón en Izcara S/F: 146 - 147) 

En el contexto español existían intereses políticos de los 
partidos políticos que detentaban el poder en España. A inicios 
del año 2000 se presenta una época de contienda política. José 
María Aznar representante del Partido Popular se postulaba para 
su segundo mandato, los intereses políticos del PP también se ex 
tendían hacia el poder legislativo. 

La estrategia político mediática del PP la encaminó a 
través del discurso gubernamental cuyo líder principal se en 
contraba aun en el poder. A partir del conflicto socio-cultural 
en El Ejidoso y aprovechando la gran alarma social que se di 
fundió entre el pueblo español, se emiten discursos guberna 
mentales que argumentan la mayor seguritización y control de 
la inmigración en el caso del triunfo electoral del PP. Posterior 
a la victoria del PP en el ejecutivo y legislativo y en el transcur 
so de su segundo mandato el gobierno procedió a centrar el in 
terés discursivo en el cambio de la normativa de la Ley de Or 
gánica de Extranjería. Estos discursos fueron expuestos en im 
portantes periódicos de la prensa española, precisamente en 
los diarios digitales e impresos: "El Mundo">! (tendencia con 
servadora), "La Vanguardia?» y "El País"53 ( tendencia socialde 
mócrata). 
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Las reformas de la Política Migratoria fueron realizadas 
a través de cambios a la Ley Orgánica de Extranjería. Después de 
la aprobación de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000S4 vigente 
en enero del 2000, se produjo un rápido cambio. El 22 de diciem 
bre del 2000 entró en vigencia su reforma, la Ley Orgánica 
8/200055 y más tarde la Ley Orgánica de Extranjería 14/2003, el 20 
de noviembre del 2003. La última rige hasta la actualidad y está 
alineada con los compromisos vigentes con la UE. La táctica fue 
la representación negativa del otro: el inmigrante y la autorepre 
sentación positiva del pueblo español (Van Dijk b. 2003: 40). 

" ... una de las tácticas del discurso antiinmigración más podero 
sa, consiste en afirmar o mostrar que la política contra la inmi 
gración es buena para "nosotros" o para "nuestra gente': Esta 
táctica populista es, de entrada, difícil de vencer, sobre todo por 
que se presenta a la inmigración como algo costoso para nues 
tro país, como una amenaza para nuestros empleos, nuestras vi 
viendas, nuestra cultura y nuestra seguridad, entre otros." (Van 
Dijk 2003: 40) 

La prensa española asume un rol muy importante en la 
construcción de la realidad social subordinada a relaciones de 
poder existentes. Para analizar esta interrelación Vasilachis pre 
senta al contexto social textual como "la representación textual 
del contexto social, que está presente en el texto, que se dibuja en 
el proceso de su producción y que se liga a las formas de repre 
sentación discursiva de la realidad social, política, (y) económi 
ca" (Vasilachis 1997: 228) en otras palabras son las diversas for 
mas a través de las cuales se define el contexto social en los titu 
lares de la prensa= (Vasilachis 1997: 228). 

Otro elemento importante que revela el papel de los 
medios es la convergencia o lo que Van Dijk denomina como 
"circunstancias" como la reproducción de objetos y modelos de 
interpretación y legitimación en los periódicos (Vasilachis 1997: 
33,219). La convergencia explica la manera como el discurso po 
lítico del gobierno español es representado discursivamente por 
la prensa y de qué modo ambos condicionan las representacio 
nes, la identidad de los actores sociales individuales y colectivos 
y la definición de la situación social (Vasilachis 1997: 23, 24). 
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Los fragmentos de discursos políticos de máximos re 
presentantes del gobierno españolv fueron publicados de mane 
ra directa58 en los periódicos La Vanguardia, El País y El Mundo. 
Esta reproducción de la retórica gubernamental en los medios 
que expone a la inmigración como negativa tiene como conse 
cuencias la reproducción de estereotiposw de los inmigrantes 
(Vasilachis 1997: 269) que dio como resultado dos efectos:60 la 
división y el rechazo. 

La "división" que parte de la función justificadora, en el 
sentido que se establecen categorías que se enfrentan en el con 
flicto del nosotros y los otros así: "nosotros": los españoles y el 
gobierno que defienden los intereses nacionales (con una imagen 
positiva) y los "otros" los delincuentes, los invasores, los inmi 
grantes "no comunitarios" (Vasilachis 1997: 234). 

" .. .inmigrantes, marroquíes, africanos, ecuatorianos, trabaja 
dores del campo: "todos son iguales"; al final, es fácil que los 
lectores se queden con la idea que transmite el titular de lacró 
nica, incluso habiendo leído la noticia completa; para muchas 
personas que tengan algún trato con inmigrantes es muy posi 
ble que este tipo de titulares los reafirme en sus prejuicios "mu 
chos son unos delincuentes", "entran de forma ilegal': "nos es 
tán invadiendo': "nos quitan los puestos de trabajo", etc." (Che 
ca: 2003, 426). 

Con respecto al efecto de "rechazo" sinónimo de la se 
gregación, marginación, es en fin la imagen negativa (Vasilachis 
1997: 234) construida por los representantes del poder a través 
de los medios que influyen y recrean en el colectivo socialé' (cfr. 
Fundación CIPIE, Boletín 11: 2001) (cfr. Checa: 2003). La inmi 
gración se convirtió en un problema social en sí mismo, produ 
ciendo la idea de que dicha llegada y presencia son hasta cierto 
punto, ilegítimas (Montenegro: 2007,48) (cfr. Fundación ClPIE. 
Boletín 11:2001). Tales creaciones simbólicas dieron legitimidad 
a las acciones políticas del gobierno español en torno a sus inte 
reses domésticos e internacionales. 

En la actualidad el trato que se ha dado a la inmigra 
ción evidencia la politización del tema, convirtiéndose en asunto 
de la "esfera pública'v sin que se niegue la manipulación del li- 
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bre albedrío de la colectividad y la violencia simbólica63 que es 
tán presentes en el proceso de interrelación entre la comunica 
ción, la cultura y política. Esto implica la existencia de un proce 
so complejo de construcciones de la realidad social y sus repre 
sentaciones por medio del discurso. 

Transformaciones de la política exterior migratoria 
española hacia una mayor seguridad 

En el segundo mandato de José Maria Aznar su politi 
ca exterior migratoria se transformó continuamente. Sus cam 
bios se ven expresados en la Ley Orgánica de Extranjería que con 
sus tres reformas consecutivas restringió los derechos de los in 
migrantes no comunitarios. Tanto la normativa, sus reformas y 
políticas tienen como base los discursos políticos del gobierno 
(Onuf 2001: 10). 

Desde los discursos la inmigración se convirtió en un 
tema de seguridad y supervivencia. Un tema de seguridad se crea 
en base a la existencia de una amenaza que en este caso son in - 
migrantes requiriéndose medidas emergentes como son las re 
formas legales ( cfr. Buzan y otros: 1998). La normativa y la polí 
tica de un estado son construcciones discursivas (Onuf 2001: 
10). La normativa y su aplicación permitieron la institucionali 
zación de las políticas migratorias españolas en una mutua co 
rrelación entre agentes= y estructuras= (Tickner 2002: 160) 
(Onuf 2001: 13). 

Discurso político fuente de normas, políticas internacionales y 
de la seguridad. 

Nicholas Onuf plantea al discurso como propiciador 
de reglas y de políticas internacionales para la conformación de 
un orden social. En su obra "World of Our Making" refleja en 
tres premisas los presupuestos básicos del constructivismo legal: 

"l. La sociedad es lo que se construye incluso las Relaciones In 
ternacionales (en un proceso donde los agentes y los mundos 
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nos constituyen). 2. El discurso y sus derivados: reglas y políti 
cas son centrales en la construcción de lo social (el discurso es la 
base para la conducta normativa, la construcción social es siem 
pre normativa) y 3. Las reglas transforman las condiciones so 
ciales creando oportunidades asimétricas para el mando y la 
distribución asimétrica de beneficios (esto opera en la sociedad 
internacional inclusive en la sociedad propiamente dicha)" 
(Onuf 2001: 10)66. 

El constructivismo tiene como meta desarrollar un en 
tendimiento entre miembros de la sociedad mediante el discurso 
y el desarrollo de nuevas leyes y políticas internacionales. La le 
yes dan a los agentes oportunidades para accionar pues las leyes 
y la práctica forman instituciones que juntos forman el sistema 
social. Los agentes, creadores de las leyes, son los gobernantes 
en los estados, los cuales representan a las élites, siendo la cons 
trucción de las normas siempre en función de sus intereses 
(Onuf 1989: 233). 

Las premisas constructivistas se verifican en el Estado 
Español y en los cambios de la normativa que regula la inmigra 
ción. La Ley Orgánica de Extranjería mantuvo constantes refor 
mas en el periodo de los años 2000 al 200367• Transformaciones 
legales que tienen su base en discursos políticos del gobierno es 
pañol que vinculan a la inmigración con términos como amena 
za, problema, delincuencia y seguridad. (Cfr. Relaño 2004) (Van 
Dijk b. 2003) (Santamaría 2002: 67, 72) (Bravo S/F: 110). 

Estas reformas legales y su consecuente política migra 
toria han sido utilizadas por los políticos españoles sin neutrali 
dad y siempre con un propósito (Onuf 2001:15). En el caso del 
estado español hay claros fines políticos domésticos e internacio 
nales. La normativa y política inmigratoria les ha permitido con 
trolar la conducta de otros, en este caso los inmigrantes y al mis 
mo tiempo justificar sus acciones restringentes (Onuf 200 l: 11, 
13). La política migratoria se maneja en un sentido asimétrico 
pues los beneficios y derechos a los que inmigrantes pueden ac 
ceder se han ido reduciendo cada vez más (Onuf200l: 10). 

El gobierno español ha logrado convertir la ley que re 
gula68 la inmigración de manera más limitante por medio de la 
seguritización del tema. Barry Buzan realizó estudios sobre la se- 
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guridad desde la perspectiva constructivista. Desde este enfoque 
explican cómo la seguridad internacional tiene su base en la tra 
dición política militar, en la seguridad para sobrevivir y como 
frente a la existencia de una amenaza un estado puede hacer el 
uso legítimo de la fuerza (Buzan y otros 1998:21-23). 

Existen diversos sectores con sus objetos referentes es 
pecíficos en el tema de la seguridad. En el sector político el ob 
jeto de la amenaza es la soberanía o la ideología estatal, en el sec 
tor económico los referenciales de amenazas son difíciles de fijar 
y en el sector social el objeto referente son las identidades colec 
tivas (Buzan y otros 1998:21-23). 

La seguridad69 en el constructivismo significa supervi 
vencia ante una amenaza existencial que es diferente en cada sec 
tor, requiriéndose la politización extrema (Buzan y otros 1998: 21- 
33). La politización es cuando una política pública requiere de la 
decisión gubernamental y la asignación de recursos. La seguridad 
siempre mueve su política más allá de los roles establecidos de 
otras políticas (Buzan y otros 1998: 21-33). El establecimiento de 
un tema de seguridad implica incursionar mediante el discurso en 
el debate público y determinar la influencia del gobierno en las ac 
ciones respecto al tópico (Buzan y otros en Chávez 2007: 9). 

En este sentido la inmigración de personas de "terceros 
países" se ha convertido en una noción de seguridad por ser una 
amenaza existencial para el estado español y para la UE, tema que 
se ha debatido arduamente en la arena política. La.seguridad tie 
ne una función política. Las alusiones a la desestabilización del 
estado es parte del debate ideológico y de valores desde los cua 
les se desarrollan prácticas emergentes. Este componente de po 
litización es un medio para lograr el fin seguritizador (Chávez 
2007: 128). 

La inmigración no comunitaria como amenaza tiene 
distintos alcances: atenta a la identidad europea y el sector social, 
económico y político español, pues los inmigrantes con los "pro 
blemas que tienen y que generan" amenazan la cohesión social, la 
seguridad económica, la homogeneidad cultural e incluso la es 
tabilidad política (Santamaría 2002: 68 - 69). Su presencia se re 
sume como un peligro para la naciónx, 
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Las imágenes creadas entorno a la inmigración no co 
munitaria y su tendencia a convertirse en tema de seguridad de 
penden de los fines de un estado (cfr. Buzan y otros: 1998). Ob 
jetivos que en el constructivismo son los intereses egoístas inte 
rrelacionados con la identidad ( cfr. Wendt en Smith: 1997), fines 
que están defendidos por el gobierno y sus agentes. 

De ahí que como un primer paso se explica que la de 
signación de lo que constituye un problema de seguridad viene 
de los actores políticos (Buzan 1998:34) pues las amenazas exis 
tenciales son creadas con motivaciones políticas y de poder que 
se plasman en el discurso gubernamental y en las normas. 

Como segundo paso y haciendo referencia a los ele 
mentos seguritizantes propuestos por Buzan el gobierno español 
se ha convertido en el actor seguritizante que presenta el objeto: 
al estado español como blanco de una amenaza a su existencia: los 
inmigrantes, y sus oyentes tienen que estar de acuerdo que hay 
una amenaza existencial que hace necesario acciones de emergen 
cia como las consecuentes y frecuentes reformas legales de la Ley 
Orgánica de Extranjería (Buzan y otros 1998: 36). 
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Tendencia hacia la seguridad de la política exterior migratoria 
española y su relación con la identidad 

Al articular discurso y política exterior migratoria re 
sulta crucial comprender la identidad del estado-nación71• En el 
Constructivismo la política exterior de un estado y en mayor al 
cance la migratoria se articula con la visión de su propia identi 
dad (Merke S/F: 30). La identidad también es imprescindible 
para establecer la seguritización de sus políticas. 

"La posición de los actores internacionales en una construcción 
social y los intereses de un estado-nación se elaboran según una 
serie de procesos que parten de unas bases sociales primarias y 
fundamentales frente al interés nacional, es decir, la identidad. 
Para el constructivismo el interés nacional es sólo la expresión 
de la identidad de una sociedad, la cual es artífice de los proce 
sos de relación de las unidades del sistema" (Orozco 2006: 167). 
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La seguridad de cada estado dependerá del esfuerzo 
por ahondar en los lazos de identidad que permitan mayor coo 
peración y estimulen la supervivencia de instituciones eficaces a 
la hora de dirimir conflictos. "Esto lleva a considerar, desde la vi 
sión del constructivismo al referente central de la seguridad: la 
identidad ya sea de grupos, de colectividades o instituciones que 
en el proceso de sus relaciones hayan constituido lazos infran 
queables que determinan su posición y papel en el sistema" 
(Orozco 2006: 167). 

Pero ¿cómo se encuentra definida la identidad españo 
la? España se homogeneizó totalmente en base a una etnicidad 
religiosa católica en el siglo xvnn (Stallaert 1998: 165), actual 
mente existen autonomías como la de Cataluña", del País Vasco= 
y Andalucía75 con una identidad nacional propia, sin que exista 
una total homogeneización en el estado español, sumándose a 
este proceso la construcción de la identidad europea. Conse 
cuentemente el gobierno español ha tomado en sus discursos, los 
términos "defensa" de una "identidad nacional" (la cual no se en 
cuentra establecida de forma análoga) para conseguir sus fines 
políticos. 

La identidad española la cual es amenazada por los in 
migrantes de terceros países, no puede ser desvinculada de la in 
tegración europea y la instauración de su identidad macroestatal. 
Se plantea que los cambios de la política exterior migratoria es 
pañola están marcados por una dinámica más compleja como el 
simple apego a la defensa de la identidad del estado y el cumpli 
miento de la normativa inmigratoria de la UE. Tiene que ver con 
su despliegue en un marco temporal y espacial donde los atribu 
tos percibidos en la edificación de la identidad europea influyen 
en la política migratoria interna española. 

Cooperación contra la inmigración en la Unión Europea 
y su incidencia en España 

Un factor político internacional determinó los discur 
sos del gobierno de Aznar, permitiendo su enunciación: la perte 
nencia de España a la Unión Europea. Ted Hopf desde el enfo- 

190 



que constructivista que reúne elementos de las teorías racionales 
permite definir la existencia de la cooperación internacional. 
Hace énfasis en la colocación de identidades e intereses estatales 
de los estados como posibilitadora de la cooperación (Hopf 
1998: 189). 

Alexander Wendt explica como la cooperación se re 
fuerza a través de la formación de las identidades de los actores y 
del papel de las instituciones en las dinámicas de cooperación del 
sistema internacional (Wendt en Salomón 2002: 40). Desde esta 
visión se puede establecer la cooperación internacional en el te 
ma migratorio entre los países miembros de la UE a través del 
Tratado de Schengen y de Ámsterdam, cuya finalidad es la aper 
tura de las fronteras entre los países comunitarios y el manteni 
miento del control externo de fronteras para los "no comunita 
rios". Esta relación entre países de la UE define a la inmigración 
de "terceros países" como un tema de seguridad que tiene como 
base la construcción de una identidad macroestatal y política que 
conlleva a la obtención del poder (Hopf 1998: 17 4) en el sistema 
internacional. 
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Construcción de la identidad europea y su percepción de la in 
migración 

La construcción social es siempre normativa (Onuf 
2001: 10), en consecuencia los estados en general están sujetos a 
reglas formales generalmente conocidas como la ley internacio 
nal (Onuf 2001: 7). Estas reglas clasifican las relaciones de los es 
tados y dan lugar a un número grande de obligaciones volunta 
riamente incurridas en los tratados e instituciones (organizacio 
nes internacionales) (Onuf 2001: 7) (Tickner: 2002: 162). Este 
elemento es tomado por el constructivismo (Chávez 2007: 116) 
y es conocido como "regímenes internacionales" o "familia de 
reglas" (Onuf: 1984: 70). 

Mas el alean-ce de las normas cooperativas es mucho 
más profundo: forman un consenso intersubjetivo entre los ac 
tores que a su vez constituye (o reconstituye) sus identidades e 
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intereses ( cfr. Onuf 2001 ). Identificaciones que influencian en la 
toma de decisiones y en conductas políticas (Tannenwald en 
Chávez 2007: 7) (Hopf 1998:175) (Wendt en Salomón 2002: 39). 

España es un estado miembro de la Unión Europea 
desde 1985, formación macroestatal desde la cual se impulsa un 
proceso gradual de unificación de los estados europeos en base a 
la cooperación e intereses mutuos. La UE posee un conjunto de 
normas, reglas, procedimientos e instituciones (regímenes inter 
nacionales) que dieron lugar a su constitución y funcionamien 
to. En este sentido existen organismos y normativas supranacio 
nales a los que individuos y estados delegan sus lealtades76 en el 
aspecto económico y político. 

Tales normas no han bastado para la total integración 
política de la UE, pues éstas han mantenido choques con lasco 
munidades culturales que la integran?". El sentimiento subjeti 
vo de identidad europea aún es muy limitado y se sitúa por de 
trás de la identidad nacional. El sentimiento local - regional es 
más fuerte en el suroeste de Europa 64% y en el noroeste 62%, 
a esto sumamos el carácter crecientemente multiétnico de la 
mayoría de los países europeos y la emergencia de nuevos tipos 
de "peligros" geopolíticos: nacionalismo y fundamentalismo de 
los excluidos y marginados del nuevo sistema global (Castells 
2004: 14, 15). 

Desde el Constructivismo los nacionalismos han surgi 
do como comunidades imaginadas después de la decadencia de 
la fe en la legitimidad del poder de las dinastías y en la iglesia. En 
este contexto los nacionalismos emergen como las nuevas reli 
giones estatales articuladas al capitalismo y a la tecnología im 
presa (cfr. Anderson 1993). La Unión Europea a través de su 
normativa e instituciones intenta construir no sólo un naciona 
lismo sino una supranacionalidad europea. 

El Tratado de Maastricht que fue firmado en 1992 y en 
tró en vigor en 1993 es el instrumento a través del cual se crea la 
ciudadanía europea y permite a los eurociudadanos circular y re 
sidir con libertad en los países de la comunidad, les confiere el 
derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las 
elecciones europeas o municipales, conformando una comuni- 
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dad cívica supranacional. La ciudadanía de la Unión depende de 
la posesión de la nacionalidad de uno de los estados miembros. 
En otras palabras, quien tenga la nacionalidad de un estado 
miembro será considerado como ciudadano de la Unión. 

Ante la necesidad de conformación de la supranacio 
nalidad europea existen elementos institucionales que se están 
aplicando a través de tratados, creándose una ciudadanía comu 
nitaria y una comunidad imaginada. La dualidad: cultura y po 
lítica (cfr. Quijada: 2003) o su sinónimo comunidad cultural y 
comunidad cívica no se integran aún, el sentimiento local regio 
nal es más fuerte que la identidad en construcción (Castells 2004: 
15). No importa lo que se dice que es, sino los sentidos que ro 
dean esta construcción, el proceso de construcción de la supra 
nacionalidad europea como identidad, es un proceso complejo y 
a largo plazo (Castells 2004: 15) que si no se solidifica tiene con 
secuencias críticas para la UE según Castells: 

"mientras las identidades nacionales y locales sigan siendo fuer 
tes e instrumentales, si no se desarrolla una identidad europea 
compatible, una Europa puramente instrumental seguirá siendo 
una construcción muy frágil, cuyo posible futuro naufragio po 
dría desencadenar en importantes crisis en las sociedades euro 
peas" (Castells 2004: 18). 

El modelo de la identidad europea no se basa en reli 
giones, ni en un solo idioma, ni en una sola identidad nacional 
debido a la complejidad de su aceptación (Castells 2004: 16). La 
producción social de su identidad es a través de la normativa e 
institucionalidad creando embriones de un sistema compartido 
de valores en toda Europa, mas este tema no está concluido por 
lo que ha sido trasladado al debate político (Castells 2004: 18) e 
incentivado a través de los procesos democráticos78 (Habermas 
1997: 133). 

Siendo la democracia el medio y el método para la in 
tegración, la anhelada y debatida Constitución Política que pre 
tende regir toda la UE no basta (Habermas 1997: 133). Es nece 
saria la creación de nuevos valores compartidos que deben ser di 
fundidos en toda Europa (Castells 2004: 19). Valores que pro 
duzcan prácticas culturales y sociales por lo que se plantearon 
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una serie de mecanismos, ya puestos en práctica, con el fin de edi 
ficar la identidad tan aspirada's, Se diseñó una "nueva política de 
inmigración europea"" ... capaz de atraer el talento necesario que 
existe en todo el mundo pero al mismo tiempo debería reducir la 
inmigración ilegal, y enfrentarse a las mafias que están condu 
ciendo a Europa cerca de medio millón de inmigrantes indocu 
mentados cada año ... "80 (Castells 2004: 22). 

En esta política la inmigración regular es vista como 
una cuestión de reposición, de reemplazo instrumental, encami 
nada a obtener un exacto cupo de inmigrantes que cubran las ne 
cesidades laborales y/o demográficas. Partiendo de esto se ha ge 
neralizado el modelo del trabajo, donde se les reconoce a los in 
migrantes no comunitarios regulares algunos derechos en los 
mismos términos que los ciudadanos dentro de un orden, sien 
do imposible tener los mismos derechos que los ciudadanos ple 
nos sino ¿cómo se va a mantener la distinción? La política de in 
migración gira en torno a un cálculo unilateral, a lo más que 
puede aspirar un inmigrante no comunitario es a ser admitido 
como un trabajador (De Lucas S/F: 64). 

La política exterior migratoria europea también im 
planta el control en las fronteras externas para los ciudadanos 
de "terceros países". Este ajuste aumenta la tasa de irregulari 
dad, inclusive condiciona la ayuda económica para el "desarro 
llo"81 de terceros países a cambio del control de la inmigración 
como sucedió en la cumbre de Sevilla 200282 (Sanahuja S/F: 
11). La "Política Común de Inmigración ilegal" de la UE en el 
2001 planteó "lucha contra la inmigración irregular" y desarro 
lló tres fines: 

"l) Refuerzo de controles en las fronteras, imposición de visas y 
sistema de vigilancia conocido como el V!S83, blindaje informa 
tizado de las fronteras, y sanciones a quienes lleven inmigrantes 
ilegales; 2) Dentro de cada país de destino se aplica un marco le 
gislativo restrictivo donde los indocumentados no pueden lo 
grar legalizarse y a mediano plazo un retorno asistidon: 3) En 
los países de origen se les da una responsabilidad en el control 
de la emigración velando por la regularización85• (Gómez 
2004: 180-185). 
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En base a estas políticas existe la conformación del 
"núcleo duro" conformado por España, Italia y el Reino Unido 
que tiene como fin la "mayor restricción y control en la políti 
ca migratoria de la Unión". Este trío creó el Reglamento del 
Consejo 453/2003, que modificó la lista para determinar cuales 
países necesitan visado para ingresar en la UE, entre ellos el 
Ecuador. Desde agosto del 2003 están vigentes medidas restric 
tivas de la Unión Europea a los inmigrantes de terceros países y 
que influyen determinantemente en España, las mismas redu 
jeron los flujos migratorios en el 2004 y generó la búsqueda de 
nuevos destinos. 

En España antes del 2003 los ecuatorianos no reque 
rían visa para migrar, posteriormente es necesaria para viajar le 
galmente, adicionalmente se requiere una póliza de seguros y el 
contrato laboral a plazo fijo. ¿Pero qué sucede con los "ilegales" 
que no poseen todos los requisitos requeridos? Este es uno de los 
puntos vulnerables en la legislación española: los indocumenta 
dos, juntamente con el régimen laboral, la reagrupación familiar 
y la participación política (Gómez 2004: 180-185). 

La creación de la supranacionalidad europea, conflu 
ye entre lo cultural, institucional y territorial (Quijada 2003: 
315). A través de un único espíritu europeo, de un "yo colecti 
vo" se busca la desaparición de la heterogeneidad, la que se "in 
tegrará" previos requisitos legales a un conjunto de la pobla 
ción sujeto a convenciones. En este caso se evidencia la exclu 
sión porque la lógica es recurrir a todas las identidades prima 
rias para integrarlas a la comunidad supranacional y construir 
una "etnicidad ficticia" europea, como un nuevo tipo de vio 
lencia estructural (Balibar 2003: 59) que aparta a los nuevos 
otros: los inmigrantes no comunitarios. En el proyecto de iden 
tidad europea, el inmigrante de terceros países no es integrado 
al proyecto de ciudadanía comunitaria siendo un "residente" en 
el caso de ingresar a la Unión por la vía "legal". Tal inmigrante 
poseerá siempre menos derechos que el euro- ciudadano. 
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Homogeneización de las políticas migratorias en la Unión Euro 
pea y su incidencia en España. Acuerdo de Schengen y Ámsterdam 

En relaciones interdependientes e institucionalizadas 
como es el caso de la interrelación entre la UE y España, los regí 
menes internacionales pueden verse amenazados en su existen 
cia, con situaciones que minen sus normas e instituciones (cfr. 
Buzan y otros: 1998). Los inmigrantes de terceros países consti 
tuyen una amenaza para la constitución normativa de la etnici 
dad europea pues con sus "diferencias" no permiten la homoge 
nización tan anhelada. Según Hopf no siempre se puede gozar 
de la cooperación pues influyen identidades internas y "minori 
tarias" ( cfr. Hopf: 1998). 

Actualmente las políticas inmigratorias de la UE se han 
ido modificando hacia un enfoque de seguridad. Tales políticas 
identifican conductas criminales con la inmigración, imagen que 
legitima las percepciones peligrosas de la misma (Foro de Biarritz 
2006: 10). La esfera de influencia de la UE hacia sus países miem 
bros es determinante en este tema (Lake en Chávez 2007: 13). 

En esta esfera seguritizante se desenvuelve el Acuerdo 
de Schengen86 firmado en 1985 por Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo de manera intergubernamental. Este tra 
tado planteó suprimir los controles en las fronteras interiores a 
cambio asegurar el control de las fronteras exteriores comunes 
con el fin de "garantizar la seguridad de los ciudadanos". Desde 
este momento la inmigración se convierte en cuestión de seguri 
dad desarrollándose medidas de cooperación policial y judicial 
entre los estados firmantes (Pereda 2001: 5). 

El Acuerdo no significaba una política común migrato 
ria para la Comunidad Europea y las decisiones en este ámbito son 
tomadas por consenso gubernamental, ya en 1990 se establecen 
criterios restrictivos del asilo. La UE posteriormente firmó trata 
dos de readmisión, induciendo a países vecinos aspirantes al ingre 
so a la UE a convertirse en guardianes exteriores de las fronteras 
comunitarias con el fin de construir un "cordón de seguridad': 

España firmó el Acuerdo de Schengen en 1993 desple 
gando medidas restrictivas en las fronteras para los inmigrantes 
que ofrecían su fuerza de trabajo y solicitaban refugio. Los ciu- 



dadanos europeos no necesitaban permiso laboral para su esta 
blecimiento en España a diferencia de los de "terceros países" 
(Pereda 2001: 7). En 1994 el estado ibérico elimina el refugio de• 
la legislación, subsumiéndola en el asilo, medida que permitió el 
rechazo de las solicitudes "infundadas" de los inmigrantes (Pere 
da 2001: 7). 

En 1996 el estado español reformó el Reglamento de la 
Ley Orgánica de 1985 que contradictoriamente a la limitación de 
ingreso de inmigrantes a la VE, aumentó los periodos de vigen 
cia de los permisos de trabajo y residencia, consecuentemente se 
abrió un nuevo periodo de regularización al que podían acceder 
todos los inmigrantes que hubieran entrado al país antes de ene 
ro de 1996 y hubieran tenido alguna vez permiso de trabajo o re 
sidencia o si fueran familiares de otras personas regularizadas 
(Pereda 2001: 7). Esto denota un doble juego en la sociedad es 
pañola que demanda a la vez mano de obra y la aplicación res 
trictiva del Acuerdo de Schengen. 

El Tratado de Ámsterdam fue aprobado en 1997 deter 
minando la política migratoria europea, pues comunitariza el 
acuerdo de Schengen incorporando su articulado al marco insti 
tucional de la VE pro a una "Europa de los ciudadanos". De 
acuerdo a este tratado las políticas de inmigración y asilo dejarán 
de estar sujetas a la unanimidad estatal y en cinco años serán de 
cididas por el Consejo de ministros europeos y serán de cumpli 
miento obligatorio para los estados miembros. (Pereda 2001: 7) 
(cfr. Relaño: 2004). 

Este Tratado entró en vigor el 1 de mayo de 1999 ( tras 
haber sido ratificado por todos los Estados miembros) inclusive 
por España la que se supedita al marco europeo (Pereda: 2001, 5). 
Sincrónicamente se plantea en la cumbre de Tampere la necesidad 
de aproximar legislaciones nacionales referidas a condiciones de 
admisión y residencia de los "no comunitarios" procurándose la 
homogeneización supranacional. Para esto se incorpora la coo 
peración policial entre los estados de la UE siendo condicionante 
para los países que deseen ingresar a la VE la adopción de los cri 
terios de Schengen y además la profesionalización de sus policías 
de frontera (Pereda 2001: 7). La cumbre de Tampere en sus <lis- 
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cursos incorpora criterios de integración de los inmigrantes 
mientras que en la práctica fuerza la cooperación policial ante la 
"amenazante presión migratoria" (Pereda 2001: 8). 

Posteriormente en la cumbre de Niza en el 2000 la in 
migración es invisibilizada y en la de Estocolmo 2001 se ratifica 
una política migratoria europea basada en el control de fronteras 
exteriores para inmigrantes procedentes de países no comunita 
rios principalmente a la mano de obra barata que viene del sur 
(Pereda 2001: 9). 

Desde que el Partido Popular asumió el poder en Es 
paña (1996) mantuvo una línea de continuidad con las políti 
cas de Schengen, en el sentido que conservó el control fronteri 
zo, al mismo tiempo que esbozaba la necesidad de fuerza labo 
ral juntamente con la "integración social del inmigrante" (Pere 
da 2001: 9). En este sentido el discurso político presenta varias 
aristas, una basada en restricciones para la entrada del inmi 
grante y paralelamente ratificando su necesidad laboral a la vez 
que aseguraba la "integración" sin discriminación de los resi 
dentes (Pereda 2001: 9). 

Desde el año 2000 se evidenció constantes cambios en 
la política migratoria española. La Ley Orgánica de Extranjería 
4/2000 que entró en vigencia el 1 de enero del año 2000 aun en 
el primer periodo de Aznar y que fue apoyada por grupos parla 
mentarios contrarios al PP es reformada por la Ley Orgánica 
8/2000 y entra en vigencia el 22 de diciembre del 2000 recortan 
do derechos de reunión, asociación y huelga de los inmigrantes 
irregulares. 

El criterio de seguritización de la inmigración estaba 
presente en la Ley 4/2000 que trató el tema desde el criterio de 
control de los inmigrantes y seguridad para los españoles. La re 
forma, la Ley 8/2000 y su reglamento que entró en aplicación en 
el verano del 2001 recortaron derechos sociales y políticos de 
los inmigrantes principalmente de los irregulares. Esto provo 
có reacciones sociales de los inmigrantes con propuestas de de 
sobediencia civil y con el lema: "Ningún ser humano es ilegal" 
retan a la norma restrictiva, contraponiéndola con el sentido 
social y humanitario del tema. Surge "el movimiento de los sin 

198 



papeles" ante la norma vigente y a los encierros de los irregula 
res en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) (Pere 
da 2001: 10). 

La Ley 8/2000 otra vez fue reformada por la Ley Orgá 
nica de Extranjería 14/2003, vigente el 20 de noviembre del 2003, 
que es la que rige hasta la actualidad. Esta norma establece y re 
fuerza diferentes categorías de ciudadanos que poseen derechos 
diferenciados (españoles, europeos comunitarios, residentes de 
terceros países e inmigrantes irregulares) institucionalizando di 
versos grados de exclusión entre las personas, vulnerando el prin 
cipio de igualdad de derechos que "rige" en el estado democrático 
español (Pereda: 10) en un proceso donde el etnos europeo está 
tratando de afirmarse y donde el celo por ser español existe. 

En este escenario complejo los inmigrantes de terceros 
países pretenden tener un cierto grado de cabida en la sociedad 
española pero el criterio de la irregularidad y seguridad excluye 
a estos extraños que amenazan al estado y la consolidación de la 
supranacional europea. 

"La nación seguirá siendo un proyecto inacabado, que hasta el 
día de hoy se renueva en cada generación, reflejando las interac 
ciones de viejas y nuevas ideas, de aspiraciones no cumplidas y 
esperanzas inéditas, de prejuicios seculares y ansias de transfor 
mación" (Quijada 2003: 315). 

N 
M 

ó z 
V) w 
-' <( 

~ 
~ o z w o 
~ 
1/) 

5 w 
O<: 

Conclusiones 

Los temas analizados en este trabajo: Europa en cons 
trucción, integración, identidades, inmigración y seguridad lo 
graron ser analizados desde el Constructivismo. Esta teoría de 
las Relaciones Internacionales brindó las herramientas académi 
cas que permitieron discurrir entre las teorías tradicionales de 
análisis en este campo como el Realismo y Liberalismo. Y desde 
su enfoque radical se incursionó en el discurso político como un 
evento comunicativo complejo inmerso en relaciones de poder y 
constructor de la realidad. 

El objetivo principal propuesto en esta investigación ha 
podido alcanzarse. Se identificó la influencia de los discursos po- 
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liticos del Gobierno de Aznar en los cambios de la política migra 
toria española y a la vez los factores políticos que determinaron 
estos discursos, permitiendo su enunciación. 

Mediante el Análisis Crítico del Discurso (ACD) se de 
construyeron los discursos políticos del gobierno español en su 
segundo mandato y se determinó que el discurso tiene poder y es 
poder en sí mismo en la construcción de una realidad interco 
nectada con el contexto. Es el discurso gubernamental español y 
sus derivados normas (Leyes de Extranjería) y políticas (Política 
de inmigración), los que construyeron imaginarios negativos en 
la colectividad sobre la inmigración no comunitaria. Bajo esta 
representación negativa también se consolidan identidades na 
cionales y supranacionales en España y Europa. 

Desde el discurso gubernamental la inmigración de 
terceros países representada como amenaza, problema y peligro 
se convirtió en un tema de seguridad en España. El gobierno es 
pañol cumplió el rol de actor seguritizante que presentó el obje 
to: al estado español como blanco de una amenaza a su existen 
cia: los inmigrantes no comunitarios, sus oyentes estuvieron de 
acuerdo sobre la presencia de la amenaza existencial por lo que 
fue necesario acciones de emergencia como las consecuentes y 
frecuentes reformas legales de la Ley Orgánica de Extranjería. 
Mediante las reformas se implementó una política migratoria se 
guritista que le otorgó al gobierno la posibilidad de ejercer la 
violencia legítima en nombre del estado sobre el conglomerado 
inmigrante. 

El discurso nunca es transparente tiene un plan cons 
ciente e intenciones implícitas. En este sentido un factor políti 
co determinante del discurso gubernamental y la política antimi 
gratoria española son los compromisos españoles con la Unión 
Europea. Los países miembros de esta formación macroestatal 
en su proceso de integración, cooperan entre sí en la creación de 
una identidad mediante una política migratoria europea que ex 
cluye a la inmigración y la presenta como un tema de seguridad. 
Tal política se encuentra plasmada en los Tratados de Schengen y 
Ámsterdam los que han sido adoptados progresivamente por los 
países europeos entre ellos España. 
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La homogenización de la política migratoria europea 
repercutió en España y en su visión seguritizante de la inmigra 
ción no comunitaria. La construcción de un tema de seguridad 
no solo corresponde a un estado en solitario que actúa desde el 
poder y la racionalidad, en la actualidad se incrementan nuevos 
elementos como la identidad, la ideología y la cooperación en se 
guridad basada en intereses con otros estados. El Constructivis 
mo establece una importante interrelación entre la construcción 
de un tema de seguridad e identidad, analogía a partir del cual se 
pueden vislumbrar la creación de intereses estatales, relaciones 
internacionales, la cooperación internacional y la elaboración de 
normas, todo esto en contextos específicos e interconectados. 

La construcción de la identidad europea se basa en dos 
imaginarios interconectados: la eurociudadanía y la euronaciona 
lidad. Al estar estos dos ejes ligados se presenta un nuevo tipo de 
violencia estructural (Balibar 2003: 59) como una distribución 
asimétrica de beneficios que excluye a los inmigrantes no comu 
nitarios por no poseer este status civil. La construcción de una 
identidad relacionada con la seguridad conlleva la creación de 
una alteridad amenazante. En este caso los inmigrantes son los al 
ternos, las amenazas y la mano de obra necesaria. En la Unión 
Europea la relación con el otro: el inmigrante no comunitario es 
una relación mediatizada por la intervención de un grupo de es 
tados miembros de la Unión Europea (Balibar 2003: 234). 

El estado español desde la imagen del gobierno fue el 
agente y vocero de los intereses de la Unión Europea. El estado 
no ha eclipsado como se evidencia ha tenido fortaleza para im 
plementar políticas migratorias mediante el discurso guberna 
mental, las que contribuyeron a la cooperación e intereses man 
tenidos entre los estados de la Unión Europea. La agenda estatal 
española que situó a la inmigración como un tema prioritario y 
de seguridad ha sido construida desde afuera. Domésticamente 
el gobierno utilizó discursivamente el dilema realista de la super 
vivencia del estado y de la seguridad nacional para lograr sus ob 
jetivos en los juegos de poder internos e internacionales. 

Otro factor político que influenció el discurso del go 
bierno español fueron los intereses políticos del partido de go- 

N 
M 

1 
V) 

~ 
<{ 

8 
V) 

~ u z w o 
~ 
V) 

5 w 
°' 

201 



bierno (Partido Popular) en el acceso al poder político interno. 
Dentro del estado el gobierno utilizó a la inmigración como 
amenaza a modo de estrategia política para ganar los comicios 
electorales y a la vez alinear a España a la política migratoria eu 
ropea. En este juego de poderes las élites políticas españolas in 
terrelacionadas con la prensa manejaron el discurso con mira a 
obtener el poder y sus intereses, funcionando a nombre del Esta 
do (Laswell en Onuf 1989: 230). 

La interacción entre el discurso político del gobierno y 
la sociedad fue factible a través de los medios de comunicación, 
en este caso de la presa escrita y digital jugaron un rol construc 
tor de una realidad social a la que la sociedad española respondió 
y contribuyó en la creación de subjetividades sobre la representa 
ción positiva del gobierno frente a la inmigración como amenaza 
o problema. En este proceso, se reforzaron estructuras de poder 
domésticas e internacionales y jerarquías de valores establecidos 
con respecto a la inmigración como una otredad en España y Eu 
ropa (Edelman 1991: 42). Bajo este prisma establecido se puede 
ver a la inmigración corno una dinámica estructural global sino 
que se afirman valores simbólicos excluyentes sobre ella. 

En la esfera doméstica e internacional la politización 
del tema migratorio ha sido un medio para lograr su conversión 
en un tema de seguridad. En la dinámica constructora del este 
imaginario la política macroestatal se inserta en la estatal a través 
del gobierno y se interrelaciona con la sociedad a través de los 
medios. En la dinámica doméstica fuero agentes determinantes 
el estado, gobierno, medios y sociedad y en la dinámica interna 
cional fueron varios estados cooperantes inmersos en un sistema 
internacional, todos inmersos en el discurso o en sus derivacio 
nes: normas y políticas. 

Las dinámicas domésticas del estado español frente a 
la libre circulación de la inmigración ecuatoriana (que en este 
periodo se convirtió en el segundo grupo inmigrante más im 
portante) fueron ambivalentes y adaptadas a sus intereses. Es 
paña se alineo a la política migratoria europea cuyo fin es ex 
clusión de la población no comunitaria mediante la restricción 
de la libre circulación. Este fin fue imposible de lograr sino 
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parcialmente hasta el año 2004 con la exigencia del visado a los 
ecuatorianos. 

Con la aplicación de la nueva politica migratoria que 
hasta hoy tiende a la regularización se acrecentó el número de in 
migrantes "irregulares" que llenaron los cupos necesarios en el 
mercado laboral en condiciones vulnerables. En este sentido las 
políticas migratorias aplicadas a los ecuatorianos dio como fin su 
clandestinización mas no su restricción debido a la demanda de 
mano de obra inmigrante existente. El gobierno español me 
diante la seguritización del tema de la inmigración logró acomo 
dar a la inmigración ecuatoriana de acuerdo a sus intereses ins 
trumentales. En España existe un mecanismo de exclusión de la 
ciudadanía pero de inclusión en las economías clandestinas diri 
gidas por coyunturas internas y externas. En este mecanismo la 
restricción de la libre circulación es el medio para lograrlo. 

Este análisis de la construcción de la inmigración co 
mo un tema de seguridad ha roto con análisis tradicionales que 
examinaban a la seguridad relacionándola con posiciones en el 
sistema internacional y con el nivel de poder. La seguridad tam 
bién puede ser estudiada desde las dinámicas internas de un es 
tado, desde la cooperación interestatal en el sistema, desde las 
identidades y desde la creación de diferentes imaginarios a tra 
vés del discurso. 

Al presentar como objeto de estudio a las identidades 
estatales en el campo de las relaciones internacionales, se presen 
ta la necesidad de profundizar estudios en la manera como la 
simbiosis ciudadanía y nacionalidad se convierten mecanismos 
de exclusión al otorgar derechos a unos y quitar derechos a los 
otros dependiendo de su status legal, de los sistemas de jerarqui 
zación entre diferentes grupos migratoriosv y del género». 

Los mecanismos de exclusión se manejan desde la alta 
politica89 y desde los estados, pues son los estados los que otorgan 
y hacen eficaces los derechos humanos para hombres, mujeres y 
menores. Es necesaria una investigación que delinee modalida 
des de acceso (Balibar 2003: 205) a los derechos para las minorías 
migratorias dentro de los estados. En este sentido una propuesta 
objetiva y viable es profundizar en el estudio de la una ciudadanía 

N 
M 

o z 
V) 

~ 

~ 
~ o z w o 
~ 
V) 

~ 
°' 

203 



inclusiva90 y desvinculada de la nacionalidad mediante la exten 
sión de la ciudadanía a la residencia según la proposición De Lu 
cas91 y Balibarx con el fin de evitar que la integración europea sea 
afectada por una explosión de minorías excluidas. 

El constructivismo no reconoce como agentes a las fuer 
zas sociales, pues esta teoría no convoca a la emancipación. En el 
escenario actual de las relaciones internacionales han emergido 
nuevos actores. En este sentido se propone estudiar el rol de las 
fuerzas sociales como constructoras de una realidad alternativa. 

Es desafiante investigar como los grupos organizados 
de la sociedad civil acceden al discurso alternativo y a la movili 
zación e impactan en las estructuras estatales y del sistema inter 
nacional. Se propone el caso del movimiento de los "sin papeles" 
en Europa y su discurso. Es el discurso de las minorías el que 
rompe esquemas preconcebidos. La interacción de la voz de los 
protagonistas de la inmigración genera un mejor conocimiento 
por parte de la opinión pública de la diversidad y la complejidad 
social, cultural y educativa de los colectivos de inmigrantes (Nash 
2005: 150). Gramsci dijo: "pesimismo de la inteligencia y optimis 
mo de la voluntad". Ahora la propuesta es 

que desde las altas esferas del conocimiento no se pier 
da la fe en la posibilidad transformadora de la humanidad. 

Notas: 

39 Master en Relaciones Internacionales FLACSO - Ecuador. Dra. en Juris 
prudencia y Abogada Universidad Central del Ecuador. Investigadora so 
cial independiente sobre la temática migratoria. 

40 Para algunos estudiosos de las relaciones internacionales el Constructi 
vismo aún no tiene categoría de teoría sino es una meta-teoría o un siste 
ma de conceptos y proposiciones que cuando se usa sistemáticamente te 
je puentes entre teorías (cfr. Onuf: 2001) (cfr. Smith: 1997) 

41 Las teorías antif1111dacio,ialistas ( el postestructuralismo ), rechazan el posi 
tivismo y" ... consideran que la relación entre conocimiento y poder im 
pide cualquier posibilidad de juzgar entre diferentes concepciones de ver 
dad" (Tickner: 2002, 138). 

42 Desde el Constructivismo el debate sobre el poder y los intereses toma 
otro nivel, el nivel de lo cognitivo y de las ideas (Chávez 2007: 7). 

43 Foucault expuso: "el discurso no es simplemente aquello que traduce las 
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luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio 
de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse" (Foucault 
en Mendizábal 1999: 122) (Foucault en Bonilla 1991: 10) (Foucault en 
Vasilachis 1997: 30). 

44 A las élites les distingue su localización estratégica en las organizaciones o 
en la sociedad para la toma de decisiones. Los grupos dirigentes no ejer 
cen el poder ni en el vacío ni desde la nada, se amparan en las organiza 
ciones mediante las que el Estado y la Sociedad se articulan. Estos estudios 
conectan el concepto de élite al de estructura. Las élites serán denomina 
das normalmente aquéllas personas, cuyo poder está institucionalizado, 
esto es, como expresión de una estructura de poder con una mayor o me 
nor duración determinada (Hoffman-Lange 1992: 19). "Toda élite ejerce 
control o bien dispone de acceso preferente, ya sea a los media de repro 
ducción simbólica institucionales u organizativos; es decir, influye pode 
rosamente sobre el discurso y la opinión pública en el ámbito social don 
de otras fuentes de información y de formación de opinión no abundan" 
Los grupos de élite tienen un doble dominio por su capacidad de tomar 
decisiones y por ser líderes de opinión en su propio grupo. (Van Dijk 2003 
c: 284) 

45 "La delimitación del discurso político a sus principales "autores" es insu 
ficiente y necesita extenderse a un cuadro más complejo que incluya a to 
dos sus participantes pertinentes, estén o no involucrados activamente en 
el discurso político, o sean meramente receptores unidireccionales de la 
comunicación"(Van Dijk 1999: 14) 

46 Los contextos definidos como estructuras de propiedades de situaciones 
sociales que son relevantes para el discurso ejemplifican muchas propie 
dades de acontecimientos sociales y grupos sociales que están controladas 
por ideologías. La dominación basada en la ideología también involucra 
el control del contexto. Especificar el contexto provee una visión de los 
detalles del ejercicio de la dominación social y sus ideologías subyacentes 
(Van Dijk 1999: 267). 

47 El discurso tiene un estatus especial en la reproducción de ideologías. L1s 
propiedades del texto y la conversación permiten a los miembros sociales 
expresar o formular concretamente creencias ideológicas abstractas u opi 
niones relacionadas con la ideología (Van Dijk 1999: 244). 

48 El discurso además de permitir la expresión directa y explícita de las ideo 
logías, tiene una función fundamental que está en las consecuencias socia 
les: la adquisición, cambio o confirmación de creencias ideológicas (Van 
Dijk 1999: 245). 

49 En el Tratado de Schengen fue firmado en 1985 por Francia, Alemania, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo posteriormente se adhirió Italia, España, 
Portugal y Grecia. Su convenio de aplicación fue firmado en junio de 
1990 y entró en vigor en marzo de 1995. Suiza se adhirió a Schcngen el 5 
de junio del 2005. Este tratado refuerza la cooperación policial y judicial 
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entre los estados con el objetivo de suprimir las fronteras interiores y re 
forzar las exteriores ( Gimenez: 2006, 71) 

50 En Santa María del Águila, núcleo de la población dependiente del Mu 
nicipio almeriense de El Ejido, zona de la provincia de Almería, existen 
poblados de inmigrantes magrebíes y subsaharianos (Moreno: 2000). En 
esta zona existieron agresivos disturbios en contra de este colectivo inmi 
grante, tras el apuñalamiento de Encarnación López Valverde, mujer de 26 
años. Según testigos ella fue apuñalada en el hígado al resistirse ante in 
migrante magrebí que intentaba robarla. (El País, 06-02-2000) http://ww 
wub.es/penal/hjstoria/eijdo/prjncipal.htm Posteriormente se produjeron 
una serie de conflictos sociales entre españoles e inmigrantes magrebíes y 
subsaharianos que también poblaban ese sector, así los vecinos de El Eji 
do atacaron a los inmigrantes y destrozaron sus locales (El País, 07-02- 
2000) http:/lwww.ub es/penal/historia/eiido/eiido.htm 

51 W\Vw.elrnundo.es 
52 www lavanguardiadigital es 
53 www.elpais es 
54 LO 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su 

Integración social, entró en vigor el 11 de enero del 2000, en el Primer pe 
riodo de gobierno de Aznar fue apoyada por todos los grupos parlamen 
tarios contrarios al PP. Esta ley daba una amplia gama de derechos a los 
inmigrantes y vislumbraba en última instancia la integración. 

55 La Ley Orgánica 8/2000 es la que rige en la actualidad en el Estado Espa 
ñol, existen leves transformaciones en los últimos años así su posterior re 
forma la L.O. 14/2003, pero su fondo se mantiene. 

56 El contexto social textual alude al que está presente en el texto, que se di 
buja en el proceso de su producción y de su recepción y que se liga a las 
formas de representación discursiva de la realidad seleccionadas por el ha 
blante (Vasilachis 1997: 147). 

57 Los discursos políticos de los principales representantes del gobierno de 
José María Aznar tales como el portavoz del Gobierno español, Josep Pi 
qué y los dos responsables del Ministerio del Interior: el ministro Jaime 
Mayor Oreja y el Delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique 
Fernández-Miranda expresaron la necesidad de establecer instrumentos 
eficaces de control de flujos para reducir el "efecto llamada" de la ley 
4/2000 y alinearla con los compromisos europeos (www.elpais.es) 

58 Se refiere a la transcripción del discurso de los funcionarios del gobierno 
mediante el estilo directo (Vasilachis: 1997: 252) 

59 La creación de percepciones del inmigrante no comunitario se establece a 
partir de las relaciones históricas entre españoles y latinoamericanos co 
mo la colonización y los procesos de construcción de otredades, a partir 
de los cuales estos últimos fueron definidos como un "otro" "diferente" 
"raro" e "inferior". Estereotipos que son recreados cuando el "conquista 
do" invade territorio español y pone en peligro la "nación" (A. van Dijk: 
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2003, 19). M 

60 Vasilachis en sus investigaciones los denomina como "ejes excluyentes" ó z (Vasilachis I 997: 234) V) 

61 " ... quien controla el discurso público por lo menos parcialmente, contro- w _, 
la la mente pública ... "(A. Van Dijk: 1999, 77). 1 

62 Existe un debate muy arduo de lo que se denomina como esfera pública 8 
V) 

pero tomaremos el concepto propuesto por Narváez Montoya, en este V) 

sentido se entiende como esfera pública a" ... todo dominio de nuestra vi- <{ 
o 

da social en la cual puede tomarse algo como la opinión pública, donde z 
los ciudadanos, actúan como público cuando tratan un tema convertido 

w o 
en asunto de interés general sin estar sujetos a coerción convirtiéndose en ~ 
sujetos sociales de la esfera pública-política" (Narváez 2005: 203). V) 

5 63 "Todo poder de violencia simbólica, o sea todo poder que logra imponer w 
significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de "' 
fuerza que están en el fundamento de esa fuerza, añade su fuerza propia, 
es decir, propiamente simbólica, a esa relación de fuerza" (Bordieu y Pas- 
seron en Bergalli 2006: 33) 

64 Los agentes también conocidos como oradores competentes participan 
activamente en la formulación de reglas (Onuf en Tickner 2002: 160). 

65 Las estructuras deben ser entendidas como arreglos sociales en los cuales 
existen patrones estables de reglas, instituciones y sus consecuencias. 
(Onuf en Tickner 2002: 160). 

66 La traducción del inglés es de la autora. 
67 En el segundo periodo de Aznar la LO 4 del 2000 fue reformada por la 

LO. 8/2000 y más tarde por la LO. 14/2003. 
68 Las normas tienen dos funciones: regulativas y constitutivas, las reglas 

constitutivas son las que crean la práctica o institución, por ejemplo las 
reglas del ajedrez y reglas regulativas son las que ordenan las interaccio- 
nes, como por ejemplo las reglas del tráfico (Onuf 2001: 13). 

69 Barry Buzan y otros autores hace una diferenciación entre Seguridad y Se- 
guritización que conviene tenerla en cuenta: La Seguritización consiste en 
la existencia de una amenaza que requiere una medida emergente, pero la 
diferencia está en que mientras la seguridad mueve su política más all:í de 
los roles establecidos de otras políticas, la seguritización justifica sus ac- 
ciones fuera de los límites normales del procedimiento político. Los dos 
procesos pueden ser resultado de una visión de extrema politización (Bu- 
zan y otros 1998: 21-33). 

70 La palabra nación ha sido utilizada comúnmente en los discursos politi- 
cos del gobierno español (www.elpais.es). La palabra "nación" tiene un 
contenido mítico grabado en el inconsciente colectivo que despierta los 
mecanismos de defensa social (Narv:íez 1999: 207-210). 

71 En los Estado- nación democráticos contemporáneos, a través de sus 
fronteras indican a que derecho se somete su población y qué personas e 
instituciones ejercen autoridad sobre el territorio. Lo que define a los ciu- 
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dada nos o a la comunidad política que se percibe como titular de la sobe 
ranía y cuya voluntad e intereses conforman los estándares de la legitimi 
dad política. Con el advenimiento del nacionalismo se otorga valor al 
pueblo y se crea el mito de una única comunidad nacional. Las fronteras 
estatales no solo circunscriben jurisdicciones sino también definen nacio 
nes. En este sentido las democracias liberales han aspirado a forjar 1111a iden 
tidad 11acio11al co111IÍ11 entre la gente que reside de manera permanente en el 
territorio del estado. La coincidencia entre territorio e identidad nacional 
se ha alcanzado de dos formas. En unos casos se ha trazado fronteras pa 
ra que se correspondan mejor las identidades nacionales preexistentes co 
mo la secesión de Noruega en Suecia. También se ha expandido una mis 
ma cultura nacional a todo el territorio de Estado corno en Inglaterra, 
Francia, Alemania e Italia. Pero en otros países las minorías se han resis 
tido a la integración de la cultura social dominante corno en España con 
minorías nacionales. En los estados multinacionales los individuos com 
parten una ciudadanía pero no una identidad nacional. Los estados mul 
tinacionales demarcan jurisdicciones distintas y comunidades políticas 
nacionales diferentes (Kymlicka 2006: 45, 47-49). 

72 El casticismo es fundamental en la etnogénesis española, este se centra 
en la pureza étnico religiosa, con ausencia de sangre musulmana o ju 
día (Stallaert 1998: 23). Ver sobre las paradojas del casticismo español 
en h ttp· //cu I tu rita I i a. u ibk.a e.a t/h ispa noteca/Lexikon%20dero/o20 Li n 
gu ist i k/ c/CASTICJSM O.htm. El casticismo interpretó la relación que 
existe entre ser "cristiano" y "no ser moro" convirtiéndose el musulmán 
en "el otro" negativo (Stallaert 1998: 9-12). Los vínculos oficiales entre 
ser español y ser católico han desaparecido definitivamente, el catoli 
cismo dejó de ser la religión oficial del Estado pero esto no significa la 
desaparición del etnicismo religioso en la identidad española (Stallaert 
1998: 54). 

73 El nacionalismo catalán partió del casticismo español (Stallaert 1998: 125) 
74 "El nacionalismo histórico vasco nace como un retoño del casticismo es 

pañol. Al extremar el ideal étnico español, la conciencia vasca termina 
oponiéndose al grupo étnico en cuyo seno se había concebido" (Stallaert 
1998: 166) 

75 El nacionalismo étnico andaluz niega el ideal casticista, inclusive se cree 
que Andalucía es un territorio ocupado, colonia del Estado español (Sta 
llaert 1998: 166, 107) 

76 El carácter supranacional e intergubernamental de la UE no desconoce a 
las naciones- estados que la conforman, existe un Derecho Comunitario 
que permite la cesión de competencias cuando existe pugna entre normas 
nacionales y normas comunitarias sin superar a las constituciones de los 
países miembros. 

77 La UE mediante el Tratado de Niza pretendió establecer un tratado cons 
titucional que rija toda la Unión, el cual no fue posible materializarse por 
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la oposición de las nacionalidades internas, visibilizándose una serie de 
protestas sociales que impidieron este objetivo. 

78 La cuestión de la democracia es debatida pues sabemos que es una cons 
trucción ideológica instaurada por la burguesía a partir de la revolución 
francesa que junto con la revolución industrial dieron paso a la moderni 
dad. La "representatividad" creada desde esa época es cuestionada ya que 
esta manera de llevar la democracia, es una creación desde arriba y que 
responde a intereses específicos. 

79 Sobre los nuevos valores que existen como un proyecto de construcción 
de la identidad Europea está la educación, construcción de redes e insti 
tuciones entre ciudades europeas y regiones, crear una red europea de 
agentes sociales, una política exterior común de defensa común, fuerzas 
armadas multinacionales y profesionales, políticas de integración cultural 
que incluye la política migratoria común para toda Europa Ver sobre ca 
da uno en Castells Manuel. "Unión Europea sin identidad europea: pro 
blemas y perspectivas" en Castells Manuel. Europa e11 construcción: lnte 
gración, Identidades y Seguridad. Fundación CIDOB. Barcelona. España. 
2004. Pp. 20-23. 

80 Esta construcción de la "ilegalidad" de la inmigración es muy cuestionada 
pues crea como delito a un proceso estructural y mundial como es el trán 
sito de las personas en el mundo, cuyo fin es restringir más las fronteras. 

81 El "desarrollo" es un término muy complejo, analizado desde sus propias 
teorías económicas. Esta definición implica al "progreso" como una me 
ta creada desde el occidente, a la cual se deben llegar los países denomina 
dos "subdesarrollados" o en "vías de desarrollo" 

82 Igualmente es importante hacer notar el pensamiento predominante con 
respecto a la inmigración definido por el Consejo Europeo reunido en Se 
villa en junio del 2002, donde aprovechando que la UE es uno de los 3 ma 
yores donantes del mundo ha condicionado su ayuda para el "desarrollo" 
mediante acuerdos de cooperación de ayuda económica por el control de 
la inmigración en los países de origen. El incumplimiento de estos acuer 
dos da lugar a sanciones (Sanahuja S/F: 11 ). 

83 Sistema Europeo de Vigilancia 
84 Cuando un inmigrante ilegal retorna, casi siempre lo hace en peores con 

diciones económicas pues después de haberse endeudado o hipotecado 
bienes para pagar a los coyoteros los gastos del viaje tienen que enfrentar 
situaciones de calamidad económica en su país de origen. 

85 La tipificación del delito de coyoterismo o transportación ilegal de migran 
tes en el Código Penal Ecuatoriano fue el resultado de esta iniciativa. 

86 "El espíritu de Schengen" consiste en desconfiar de los inmigrantes ya 
asentados y en el rechazo de los que intentan llegar; así la inmigración 
constituye un "problema" y "amenaza" (Pereda 2001: 5) 

87 No es lo mismo ser un inmigrante marroquí en España que inmigrante 
ecuatoriano, cada grupo migratorio tiene distintas representaciones que 
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merecen ser estudiadas. Existe diferente trato dependiendo del país de 
origen. Miremos este ejemplo basado en un testimonio de una mujer ma 
rroquí inmigrante: "Si eres hijo de un extranjero de alguno de los países 
que tienen convenio con España, la mayoría de países latinoamericanos, y 
naces aquí, accedes directamente al D.N.!. español, pero si eres hijo de ara 
bomusulmanes, chinos, rusos ... tienes que tramitar primero el permiso 
de residencia y luego tus padres pueden empezar los trámites para la na 
cionalidad" (Revista Contrapoder 2006: 63). Para comparar la jerarqui 
zación de los grupos inmigrantes en España se propone un estudio basa 
do en el análisis del discurso político y mediático en el caso del El Ejido. 
Mediante esta investigación se puede analizar los grados de exclusión en 
tre el colectivo magrebí frente al colectivo latinoamericano. 

88 Las mujeres inmigrantes en los discursos analizados han sido doblemen 
te subordinadas, por ser mujeres e "ilegales" han sido relacionadas con la 
prostitución y delincuencia. Este es un tema que debe ser hilado más fi 
namente. 

89 En este sentido surge la necesidad de investigar a profundidad a las élites 
políticas y su dinámica dentro de los estados en la acción de gobernar y 
delinear políticas internacionales. 

90 Ver HABERMAS, )urgen (1999). "La lucha por el reconocimiento en el Es 
tado Democrático de Derecho" en La i11c/11sió11 del otro. Barcelona. Edicio 
nes Paidós Ibérica. Original: Die Ei11beizieh1111g des A11dere11. Traducción: 
Juan Carlos Velasco Arroyo y Gerad Vilar Roca. Pp. 189- 227. 

91 "Respecto al acceso a la ciudadanía, el paso más claro es la necesidad de 
transferir el vínculo de ciudadanía desde la nacionalidad (también en el 
sentido y la identidad cultural) hasta la residencia, y no necesariamente en 
los términos de obtención de la residencia permanente como nueva llave 
de la ciudadanía ... sino de forma gradual" (De Lucas 2001: 68). Ver más 
en DE LUCAS, Javier (S/F). "Hacia una ciudadanía europea inclusiva. Su 
extensión a los inmigrantes" en Revista CIDOB d'afers internacionals, no. 
53, Barcelona, Fundación CIDOB. Pp. 63 - 75. 

92 Balibar propone un derecho de ciudad de los inmigrados como base para 
la ciudadanía, bien a través de la extensión progresiva de los derechos po 
líticos de todos los residentes, independientemente de la nacionalidad, a 
escala local, nacional y comunitaria. "El derecho de ciudad no correspon 
de a un triunfo del liberalismo sino a una liberación decidida del derecho 
de residencia y de trabajo, que es algo distinto. Las reglamentaciones in 
dispensables en este derecho no pueden resultar más que de la negocia 
ción y del reconocimiento de los inmigrantes como interlocutores válidos. 
(Balibar 2003: 92). Ver más en BALIBAR, Etienne (2003). Editorial Tec 
nos. Madrid. España. 
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