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1. Del racismo cientifico
al nuevo racismo

El término <<racismo» surgio en el periodo de entregue-
rras, imponiéndose en el lenguaje corriente de las so-
ciedades occidentales, y luego de todo el planeta, a lo
largo de los anos de posguerra. Pero si bien la palabra es

reciente (la incorporaron en el diccionario Larousse en
1932), las ideas y las practicas a las cuales remite son anti-
guas y no se vinculan exclusivamente con la experiencia
occidental. Resulta tentador hablar de racismo sin te-
mer el anacronismo respecto a los antiguos griegos, pa-
ra quienes los barbaros, mas alla de la Ciudad-Estado,
eran sin duda seres humanos, pero singularmente infe-
riores; o, también, evocar el espesor del racismo en al-
gunas sociedades asiaticas. El fenomeno es, sin duda,
anterior a su concepto, o al menos a su denorninacion.

Nuestro enfoque sera sin embargo mas prudente, y

nos limitaremos ala era moderna y a las sociedades oc-
cidentales. Esta eleccion esta relacionada con la volun-
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tad de no constituir el racismo en constante antropolo-
gica, en virtualidad que hace de cualquier grupo huma-
no el vector eventual de categorias que <<naturalizan»

a otros grupos humanos para poder agredirlos mejor,

mantenerlos a distancia o minimizarlos. Permite, en

cambio, considerar el racismo como atributo de las so-

ciedades modernas, individualistas, tal como se empeza-

ron a desarrollar en Europa occidental al final cle la Edad
Media. <<El racismo -escribe Louis Dumont (1966)-,
responde baj o una forma nueva a una funcion antigua.
Todo ocurre como si representara, en la sociedad iguali-

taria, un resurgimiento de lo que se expresaba de mane-

ra diferente, mas directamente, en la sociedad jerarquica
[...]. Supriman los modelos antiguos de distincion y

tendran la ideologia racista.» El fenomeno, desde este

punto de Vista, no caracteriza alas sociedades tradicio-
nales, <<holistas», en el vocabulario de Dumont (es decir,

donde el conjunto predomina sobre los individuos);
emerge en Europa a partir del momento en que se ope-

ra su expansion planetaria, con los grandes descubri-
mientos y la colonizacion que es ya, desde el siglo XV,

un proceso de mundializacion econémica. En esta pers-
pectiva, en la que el racismo es indisociable de la mo-

dernidad, la nocion de raza se difunde a partir del siglo

XVIII. Por eso los debates actuales sobre el rol de la

Ilustracion y la renovacion religiosa en aquella época
son particularmente interesantes: un historiador como

George Mosse (1985), por ejemplo, ve en esto los fun-
damentos del racismo, mientras que Tzvetan Todorov
(1986) encuentra inadaptada y simplificadora la idea de
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una relacion de causalidad entre la filosofia de la Ilus-
tracion y el racismo.

El racismo, en la medida en que esta asociado a la
modernidad, puede ser abordado desde dos entradas
principales. La primera, por orden de aparicién histori-
ca, lo considera primero como un fenomeno ideologico,
un conjunto de doctrinas e ideas mas o menos elabora-
das; la Segunda, que se impondra progresivamente a lo
largo de este libro, da prioridad al examen de sus moda-
lidades concretas, interesandose entonces por la conti-
nuidad de la que precede, por los discursos y los es-
critos, pero también y sobre todo por las formas en las

cuales se expresa en la prafctica, como las masacres, la
explotacién, la discriminacion y la segregacion, por
ejemplo.

El racismo cientifico

Las doctrinas e ideologias racistas han evolucionado
considerablemente a lo largo de la era moderna. En un
primer momento, durante los siglos XVII y XVIII, domi-
nan, no sin gran diversidad, representaciones del Otro
que se podrian definir como protorracistas. Algunas,
particularmente, explican las diferencias fisicas entre
africanos o indios de Norteamérica (diferencias que se
perciben como causa o senal de inferioridad) por el en-
torno en que viven: el clima, la naturaleza, pero también
la cultura y la civilizacién en la cual han sido socializa-
dos. Desde este punto cle vista, el negro africano es un
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salvaje, pero puede ser <<civilizado» e incluso ver que su

apariencia fisica se transforma con la colonizacion.

El nacimiento del racismo cient$co

El racismo propiamente dicho, es decir, la idea de una
diferencia esencial, inscrita en la naturaleza misma de

los grupos humanos, o sea, en sus caracteristicas fisicas,

no comienza realmente a difundirse sino al final del si-
glo XVIII y en el siguiente.

Se abre entonces la época del racismo clasico, para el

cual la <<raza», al asociar atributos biologicos y naturales
y atributos culturales, puede ser objeto de teorizacion
cientifica. Esta inflexion también esta vinculada con la

creciente importancia que adquiere por entonces la idea
de nacion. Muchos pensadores, conternporaneos o cer-
canos a nosotros, subrayan que la relacion con la nacion
es el sustento del racismo moderno. Asi, Hannah
Arendt, en su estudio sobre los origenes del totalitaris-
mo (1951), dedica un capitulo al nacimiento de la ideo-
logia racista, de la cual exarnina el marco nacional a par-
tir de tres centros principales constituidos por Francia,
Alemania e Inglaterra al final del siglo XVIII y al princi-
pio del siguiente.

En Francia el fenomeno, segun Arendt, se vincula en

un principio con las inquietudes de la nobleza en su
oposicién, como lo muestra entre otros el conde de

Boulainvilliers, al pueblo y a la burguesia, de un lado, y a

la monarquia, del otro: la nobleza francesa, dice Arendt,
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identifica <<la caida de su casta con la caida de Francia y

luego con la de la humanidad entera» (1982, p. 89). En
Alemania, los romanticos por un lado, exaltando la no-
bleza natural, y los nacionalistas del otro, en busca de
un origen tribal comun, conforman dos corrientes cuya
amalgama se opera al final del siglo XIX para constituir
el racismo <<en tanto plena ideologia» (ibiaf). En Ingla-
terra, por ultimo, el racismo es indisociable de la expan-
sion colonial, pero también de las expectativas de las

clases medias, que quieren <<cientificos capaces de pro-
bar que los grandes hombres, y no los aristocratas, eran
los verdaderos representantes de la nacion, los que ma-
nifestaban el “genio de la raza”» (il9id.).

De un lado, la colonizacién y el imperialismo; del
otro, la nacion y los nacionalismos europeos: las clasifi-
caciones raciales se elaboran en un doble rnovimiento
de expansion europea y de desarrollo de las identidades
nacionales. Iflstas remiten tanto a las <<razas» mas o me-
nos lejanas, definidas ante todo por el color, como a las

<<razas» presentes en el suelo nacional: <<razas» franca y

gala de Boulainvilliers, judios, irlandeses (en Inglate-
rra), etcétera.

La confvergencia de los saberes

Las concepciones cientificas de la raza se asientan en la

convergencia de todos los campos del saber. Contribu-
yen a este hecho viajantes, escritores y poetas, pero
también filosofos y cientificos, anatomistas, fisicos, his-
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toriadores, filologos y teologos. Se trata, sea cual sea el

saber descubierto o convocado, de demostrar la supe-
rioridad de la <<raza» blanca sobre las otras <<razas», de
clasificar las razas humanas siguiendo la clasificacién
de las especies propuesta por Linneo; y de mostrar,
también, que la <<mezcla» es fuente de decadencia para
la raza superior: aqui nos encontramos con la obsesién
del mestizaje, siempre central en el racismo, incluso en
nuestros dias.

Asi, en Francia Ernest Renan y otros se esfuerzan
por construir una oposicion racial entre semitas y arios
que favorece, desde luego, a los segundos. Arthur de
Gobineau, en su famoso Ensayo sobre la desigualdad de
las razas humanas (1853-1855), desarrolla un pensamien-
to de la decadencia, como si la humanidad avanzara ha-
cia su exterminio por el hecho de la mezcla de las razas,
segun él ineludible (Alexis de Tocqueville dira de este
ensayo que le recuerda la Revue des /aams).’ Gustave Le
Bon (1894) clasifica las razas distinguiendo las que son
superiores, todas indoeuropeas, de aquellas que tienen
un estatuto intermediario, semitica o china particular-
mente, y de las que son primitivas. Georges Vacher de
Lapouge (1899) propone una antropologia positivista y

cientifica que habla de su inquietud ante el mestizaje,
etcétera.

Francia no tiene, de ninguna manera, el monopolio
de la produccién y la difusion de estas ideas. Asi, como
lo muestran Robert Miles (1989), Michael Banton (198321)

1. Publicacién dedicada a los criaderos de caballos. [N. de la T]
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y Elazar Barkan (1992), sobre quienes nos apoyamos
aqui, dichas ideas ocupan un amplio espacio en el mun-
do anglosajén y en los paises latinos. El positivismo
ejerce una influencia bastante fuerte sobre los autores
que, como Benjamin Kidd en Inglaterra o el sociologo
aleman Ludwig Gumplowicz, buscan en las ciencias na-
turales la explicacién de los procesos histéricos o politi-
cos, lo que, sin presentar a estos autores como racistas
antes de tiempo, abre la via a posturas explicitamente
racistas. ]ohann Friedrich Blumenbach, el anatomista
austriaco Johann Franz Gall y muchos otros conside-
ran que existe una correlacion entre las capacidades men-
tales de la gente y la forma de su cabeza; el anatomista
escocés Robert Knox recurre a la ciencia para proponer
una teoria de las razas que no esta muy alejada de la de
Gobineau; y el antropélogo ]ohn Hunt sostiene el poli-
genismo de la especia humana, es decir, la idea de que
las razas humanas tienen diversos origenes.

Un poco mas tarde, hacia el final del siglo XIX, en un
clima intelectual en el que las ideas de Herbert Spencer
se entremezclan con la teoria de Charles Darwin sobre
el origen de las especies, el <<darwinismo social» pro-
mueve ideas racistas, en realidad muy alejadas del pen-
samiento de Darwin: alli donde él se interesa por el
cambio y la evolucion mediante la seleccién natural,
Spencer pone de relieve las caracteristicas fijas de la raza
que autorizan, segun él, que un grupo racial se manten-
ga mediante luchas eliminando los especimenes impu-
ros. Francis Galton (1904-1905), primo de Darwin, se
convirtio en el promotor del eugenismo que anima dis-

27



tintos debates, entre ellos los de la Sociological Society
of London, en los que participan, sin adherirse necesa-
riamente a sus opiniones, figuras tan prestigiosas como
Max Nordau, Bertrand Russell, Ferdinand Tonnies,
George Bernard Shaw o H. G. Wells. Galton jerarquiza
las poblaciones negra y blanca en 24 grados, desde A
(abajo) hasta X (arriba), y considera que los grupos E y

F de los negros apenas corresponden a los grupos C y D
de los blancos. Ctto Amon, en Alemania, o Houston
Stewart Chamberlain, cunado de Richard Wagner e hi-
jo de un almirante britanico instalado en Dresde, se

preocupan por el <<caos de las razas» o la influencia de

los judios en la politica, el derecho, las letras y la Vida

econémica.
En Estados Unidos, los dos primeros tratados de so-

ciologia, publicados a mediados del siglo XIX, el de

Henry Hughes tanto como el de George Fitzhugh, pre-
tenden justificar la esclavitud; y las ciencias sociales,
con Ellwood, Grove S. Dow y muchos autores, espe-
cialmente en las primeras entregas del Americanjournal
of Sociology, desarrollan un racismo que se centra en

dos temas principales: por un lado la cuestion negra, y

por otro el de la inmigracion, que preocupa cada vez
mas a la poblacion estadounidense a partir de principios
del siglo XX.

Se podria completar el cuadro considerando las so-

ciedades latinas, Espana, Italia, Portugal, Latinoamérica,
o incluso el mundo eslavo. Digamos, ante todo, que, en

tanto conjunto de doctrinas e ideologias, el racismo cla-
sico, ademas de tener sus promotores en diversas socie-
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dades, es también un fenomeno transnacional en el que
las ideas sobre las razas circulan intensamente, desde el
Antiguo Mundo hacia el Nuevo y a partir del final del si-

glo XVIII, como ha mostrado George M. Fredrickson
(1988). Asi, la frenologia -que pretende abordar las ca-
racteristicas fisicas de una persona a partir de la confor-
macion de su craneo- nace en Alemania, con Franz _Io-

zeph Gall y ]ohan Gaspar Spurzheim. Fue desarrollada
en Escocia por George Combe y retomada por un ami-
go estadounidense del mismo, Samuel George Morton.

Las implicaciones del racismo cientzfco

El racismo cientifico propone, con diversas variantes,
una pretendida demostracion de la existencia de las <<ra-

zas», cuyas caracteristicas biolégicas o fisicas corres-
ponderian a capacidades psicologicas e intelectuales, a

la vez colectivas y validas para cada individuo. Este ra-
cismo contiene un fuerte determinismo que, en algunos
casos, pretende explicar no solamente los atributos de
cada miembro de una supuesta raza, sino también el

funcionamiento de las sociedades o comunidades com-
puestas por tal o cual raza. Como ha subrayado Robert
Miles (1989), esto implica varias dimensiones.

En primer lugar, entra en conflicto con las concep-
ciones cristianas de la naturaleza y del desarrollo del
mundo, asi como de la concepcion de la especie hu-
mana, respecto a la cual la Biblia nos dice que desciende
de Adan y Eva; de ahi algunos de sus esfuerzos para ex-
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plicar, por ejemplo, que el color de su piel fue una ma-

nera que tuvo Dios de castigar y condenar a los prime-

ros negros y a su descendencia. Luego compromete la

idea protagérica segun la cual el entorno natural o cul-

tural fabrica las diferencias que distinguen a las <<razas»:

si los negros reducidos a la esclavitud en Estados Uni-

dos siguen siendo negros, si los blancos que se instalan
en las colonias siguen siendo blancos, gnc significa eso

acaso que la <<raza» es inalterable, natural e irreductible?

Por otra parte, el racismo cientifico es claramente una

ideologia en la que se afirma la superioridad cultural in-

discutible de la raza blanca, ya que la civilizacion esta

asociada a los blancos y a sus atributos fisicos, mientras

que la barbarie o lo salvaje lo esta a las otras razas.

El contenido del racismo cientifico evoluciona, sin

embargo, a lo largo del tiempo: a comienzos del siglo

XIX, las clasificaciones de las razas se fundan sobre todo

en los atributos fenotipicos (color de piel, tipo de cabe-

llera, forma de la nariz y otras caracteristicas del orga-

nismo que se manifiestan a la observacion). Luego el es-

queleto es objeto de un interés creciente, y sobre todo el

craneo (la capacidad craneana o el angulo facial): la cra-

neometria se convierte en una actividad cientifica im-

portante. Por ultimo, en el contexto de un desarrollo de

los nacionalismos, el esfuerzo de clasificacion también
sirve para distinguir <<razas» dentro del mismo Antiguo

Mundo (por ejemplo alpina, mediterranea y nordica),

para justificar discursos y conductas que pretenden mi-

nimizar a los judios o, en Inglaterra, a los irlandeses,

cuando no sirve a ciertas minorias culturales como ar-
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gumento para afirmarse, tal como se observa por ejem-
plo en los escritos del padre fundador del nacionalismo
Vasco, Sabino Arana, que hablan en términos historicos,
pero también biologicos, de la raza vasca: los domina-
dos también se pueden apropiar del tema de la raza.

La decadencia del racismo cientifico

El nazismo

El. nazismo marca el apogeo de este poderoso movi-
miento de ideas. Recurren ampliamente a ellas, en todos
los ambitos del saber, la medicina, la biologia, la qui-
mica y la genética, pero también la antropologia, la psi-
quiatria, la historia, la arqueologia, las ciencias juridicas
o la demografia, todas movilizadas para definir, catego-
rizar, identificar y clasificar las poblaciones en términos
de raza -comenzando por los judios, pero no solo con
ellos-, asegurando su tratamiento <<cientifico». De ma-
nera idéntica, el nazismo se apoya en los mismos cono-
cimrentos para afirmar la superioridad de la raza aria y
dotarse de una legitimidad historica, cultural y natural.
Fil fin de la Segunda Guerra Mundial y la toma de con-
ciencia de lo que fue la barbarie nazi significaron, si no
la desaparicion del racismo cientifico, al menos su des-
legitimacionz antes, _lean-Paul Sartre dijo, en relacién
con la modalidad especifica que constituye el antisemi-
tismo, que, segun su opinion, de ahora en adelante éste
remitia al crimen (1954).
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Raza y racismo

Previamente, incluso, al descubrimiento de los horrores
nazis y de la descolonizacion de los aiios cincuenta, se

podia pensar que el racismo cientifico estaba condena-
do cientificamente. Su <<retirada», segfln el titulo de un

libro de Elazar Barkan (1992), corresponde al periodo

de entreguerras y, si nos remitimos a ese libro, a la inter-
vencion de militantes de izquierda, judios, mujeres que

cuestionaron sus fundamentos. Muy pronto algunos

autores trataron de defender un principio de disocia-

cion, separando la idea de raza del racismo, y trataron
de salvar la primera mientras luchaban contra la segun-

da. Asi, la antropologa estadounidense Ruth Benedict,

en Race and Racism, publicado por primera vez en

1942, sostiene que la raza es una clasificacion fundada
en rasgos hereditarios que constituyen un terreno de in-

vestigacion cientifica, mientras que el racismo es un

dogma contrario a cualquier demostracién cientifica,

<<el dogma segun el cual un grupo étnico esta condena-
do por naturaleza a la inferioridad congénita y otro

grupo destinado a la superioridad congénita». Asimis-

mo, auténticos militantes antirracistas de los anos trein-
ta, como ]ulian Huxley y A. C. Haddon, en We Euro-
peans (publicado en Londres en 1935), rechazan el uso
politico que hacen los nazis de la clasificacion de las ra-

zas humanas, pero distinguiendo a la vez grupos biolo-
gicos en el seno de la humanidad (prefieren, sin embar-
go, hablar de grupos étnicos y no de razas, precisamente
porque la politica se ha apropiado del término).

32

En esta perspectiva, el postulado de un vinculo entre
el comportamiento y las capacidades de un individuo,
su superioridad o su inferioridad, y sus atributos natu-
rales, es decir, raciales, constituye una denegacion de la
ciencia, y entonces se puede hablar de razas sin avalar el
racismo e incluso combatiéndolo. Asi es como el socio-
logo britanico Michael Banton, en los anos sesenta y se-
tenta, pudo abogar para que el racismo desapareciera
del utillaje conceptual de la sociologia, mientras desa-
rrollaba el concepto de <<racializaci6n>> para designar el

uso de la raza como representacion o percepcion, es de-
cir, como categorizacion de algunas poblaciones por
otras.

Deslegitimada también por el trabajo de organiza-
ciones internacionales, empezando por la UNESCO,
que supo movilizar gran cantidad de cientificos, la idea
de razas humanas cientificamente probadas es un tema
que sigue siendo, sin embargo, recurrente. Ha resistido
a la transformacion de la viej a antropologia fisica, obse-
sionada por la pigmentacion de la piel y la forma de los
craneos, en una antropologia cultural que se interesa
por las instituciones y los comportamientos especificos
de los hombres, los modelos sociales y las practicas cul-
turales, transicion cuya figura pionera fue ciertamente
Franz Boas a principios del siglo XX, en Estados Uni-
dos. Dicha idea reaparece regularmente, incluso al mas
alto nivel, por ejemplo en las declaraciones de William
Schockley, Premio Nobel de Fisica en 1956, proponien-
do que se esterilice a los negros para evitar que transmi-
tan sus genes inferiores, o en los muchos estudios que se
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esmeran por aportar la prueba de una inteligencia supe-

rior de los blancos sobre los negros, tesis aun presente
en el libro, que tuvo un inmenso éxito de libreria en Es-

tados Unidos, T/:ve Bell Carve, de Richard Herrnstein y

Charles Murray, publicado en 1994. Sin embargo, otro
Premio Nobel (de Medicina, 1965), Francois jacob, pu-
do afirmar claramente que para la biologia <<el concepto
de raza ha perdido cualquier valor operativo, y no puede

sino fijar nuestra vision de una realidad incesantemente
movediza; el mecanismo de transmisién de la vida afir-

ma que cada individuo es unico, que los individuos no

pueden ser jerarquizados y que la (mica riqueza es colec-

tiva: esta hecha de diversidad. Todo lo demas es ideolo-
gia» (1981).

Los trabajos de los genetistas, en particular, deberian
acabar definitivamente con el racismo cientifico, mos-
trando que el concepto de raza no tiene ningun sentido
desde el punto de vista de su disciplina, ya que, en el se-

no de una supuesta raza, la distancia genética media en-

tre individuos es practicamente la misma, o incluso su-

perior a la que separa a dos supuestas razas. Y tal como

senala el cientifico Alberto Piazza, <<el estudio de la di-
versidad genética nos ensena sobre todo la historia de la

geografia de las poblaciones» (1997, p. 64), lo que hace

de la raza <<un concepto sin fundamento biol6gico». Pe-

ro, por un lado, el marco conceptual de la ciencia de las

razas no esta totalmente liquidado, como aseveran los

avatares contemporaneos de la controversia sobre la he-

rencia de la inteligencia; y, por otro lado, el hecho de

que su soporte cientifico se haya derrumbado y que el
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nazismo haya desacreditado los proyectos de una poli-
tica de la raza adosada a una concepcién que otorga un
lugar importante a la biologia, no implica que el racis-
mo haya desaparecido.

Las relaciones de razas

En la tradicion intelectual y politica anglosajona es po-
sible y legitimo hablar de race relations (relaciones de
razas) sin por lo mismo exponerse a una acusacién o

sospecha de racismo. La raza, desde esta perspectiva, es

una construccion social y politica, fundada en atributos
fenotipicos, en la que se despliegan las relaciones entre
grupos raciales. Desde los anos veinte, las ciencias so-
ciales estadounidenses, junto a la Escuela de Chicago,
han desarrollado trabajos que adoptan una perspectiva
de race relations. Y en Gran Bretana, a partir de los anos
cincuenta, investigadores tan influyentes como Michael
Banton (1967) y ]ohn Rex (1970) también han adoptado
este tipo de enfoque. Banton, por ejemplo, propuso dis-
tinguir seis modelos fundamentales de interaccién en la

historia de las race relations: el contacto institucional,
la aculturacién, la dominacién, el paternalismo, la inte-
gracién y el pluralismo. Rex, en textos teéricos que se

apoyan en una experiencia de campo, mostré de qué
manera, en diversas condiciones, la <<relaci6n de razas>>

es una relacién social y como, por ejemplo, permite a la

clase obrera britanica blanca minimizar a su favor a los
trabajadores inmigrantes y constituirlos en underclass
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(término muy controvertido, que remite a la idea de un
grupo social indefenso, de subcultura singular, y parti-
cularmente desfavorecido en el mercado laboral).

Pero ghasta donde podemos aceptar la nocién de

<<relaci6n de razas», que implica un reconocimiento y

una legitimidad de la nocién de raza en si misma? gDe-

be el debate permanecer abierto porque los grupos se

consideran involucrados en relaciones de este tipo, es

decir, porque los individuos son designados y eventual-

mente se designan en términos de categorias raciales?

En muchos paises, y especialmente en el mundo anglo-
sajén, la respuesta es claramente positiva, incluso a ve-
ces en las estadisticas oficiales. En Francia, donde la pa-
labra <<raza» va ganando terreno dia a dia en el discurso

popular, pero también en los medios de comunicacion e

incluso en los discursos politicos, hay una resistencia
sin embargo a legitimarla, a aceptar la idea de que la rea-

lidad social haya construido e impuesto tal categoria.

El racismo institucional

En 1967, Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton,
dos militantes del movimiento negro estadounidense,
publican un libro, Black Power: the Politics of Libera-
tion in America, en el que explican como funciona el ra-

cismo en Estados Unidos; de dos maneras, segun ellos:

una, abierta y asociada a los individuos; la otra, no de-

clarada e institucional. La primera es explicita, la segun-

da deja de serlo y permite, en ultima instancia, disociar
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el racismo en actos de las intenciones o de la conciencia
de algunos actores.

En Estados Unidos el racismo institucional, tal como
es descrito, mantiene a los negros en una situacion de in-
ferioridad gracias a mecanismos no percibidos social-
mente. Esta concepcién del fenémeno renueva el analisis,
al mismo tiempo que inspira a muchos investigadores: el

problema ya no es la existencia de doctrinas 0 de ideolo-
gias que apelan mas o menos explicitamente a la ciencia,
ni siquiera lo que piensa la gente o los contenidos de los
argumentos que utiliza eventualmente para justificar sus
actos racistas. El problema radica en el funcionamiento
mismo de la sociedad, de la cual el racismo constituye
una propiedad estructural, inscrita en los mecanismos
rutinarios que aseguran la dominacion y minimizacién
de los negros, sin que nadie necesite teorizarlos o trate de
justificarlos mediante la ciencia. El racismo se presenta,
por tanto, como un sistema generalizado de discrimina-
ciones que se alimentan o se informan unas a otras: existe
un circulo vicioso, ya identificado en los aiios cuarenta
por el economista Gunnar Myrdal en su libro clasico An
American Dilemma (1944), que asegura la reproduccién
casi automatica de la discriminacién de los negros en la

Vivienda, en la escuela o en el mercado del trabajo.

5 Un racismo sin actores?

El concepto de racismo institucional, como fue origi-
nalmente formulado por Carmichael y Hamilton, no
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cuestiona la idea biolégica de raza, sino que promueve

una representacion social que transcribe los vinculos

sociales en términos de raza, ya que, en el caso estadou-

nidense, los blancos pueden ser presentados como do-

minantes en la estructura social, y los negros en posi-

ci6n desfavorable. Ese concepto se aleja de los analisis

corrientes del racismo cientifico, que se interesan sobre

todo por doctrinas e ideologias, para insistir en las prac-

ticas que aseguran la reproduccién de la dominacién.

También conlleva la idea de una disociacion del actor y

del sistema, y sugiere que el racismo también puede

funcionar sin que intervengan prejuicios u opiniones
racistas. Asi, en su libro que reune entrevistas con <<ra-

cistas» blancos (Portraits of White Racism, 1977), David

T. Wellman muestra que la hostilidad o el prejuicio ha-

cia los negros tal vez estén ausentes de un discurso que,

sin embargo, conduce igualmente a su segregacién o

discriminacion. Cuando los blancos quieren mantener

un statu quo que los favorece en detrimento de los ne-

gros, negandose a cambios institucionales que podrian
modificar esa situacién, no utilizan argumentos racistas;

cuando rechazan el busing obligatorio, es decir, el bus

escolar que impone una mezcla racial en las escuelas,

no es necesariamente porque estén a favor de la segrega-

cién racial: quiza sea porque no quieren que sus hijos

pasen demasiado tiempo en los transportes.
Se podria ilustrar esta manera de razonar con dos

ejemplos franceses: cuando algunos padres piden anula-

ciones para que sus hijos no vayan a la escuela publica del

barrio, en las que, segun ellos, el nivel escolar es malo, o
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cuando los inscriben en la ensefianza privada, a menudo
es porque constatan que se recibe a muchos alumnos ori-
ginarios de la inmigracion, pero no es necesariamente por
racismo: quieren asegurar a su progenitura la mejor edu-
cacion posible. Pero el resultado es que contribuyen a
producir una escuela que tiende a la segregacién, una es-
cuela publica dual, la de las poblaciones originarias de la
lnrmgracién que se distingue cada vez mas, en estas con-
d1c1ones, de la de los <<franceses de origen>>. Segundo ejem-
plo, que remite a un problema sociologicamente cercano
al racismo, es decir, el sexismo: nadie milita en Francia por
la discriminacion de las mujeres en la vida politica, pero
todos los indicadores muestran que su acceso a responsa-
bilidades o a la representacion politica es singularmente

deslgufib 001110 algo que forma parte del funcionamiento
de las instituciones, a pesar de las declaraciones igualita-
r1as de todos los actores politicos o institucionales.

Fuerza y debilidad del concepto de racismo
institucional

Segun el enfoque que postula un racismo institucional,
las capas sociales dominantes no son conscientes de los
mecanismos de su dominacién y, en ultima instancia, se
pueden .permitir una buena conciencia compatible con
COI‘1Vl'CC1OI]€Santirracistas. Este tipo de analisis implica
que ciertas logicas, que estas capas tal vez no consideren
como propias, aseguren un funcionamiento enmascara-
do o invisible de la discriminacion aun cuando las bene-
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fician. Las causas del racismo estan camufladas y apa-

rentemente no son identificables, mientras que sus efec-

tos son, sin embargo, tangibles.
La fuerza del concepto de racismo institucional resi-

de en indicar que la decadencia de las doctrinas cientf-

ficas de la raza no implica, de ninguna manera, el del ra-

cismo en si: es facil constatar que ahi donde el racismo

esta descualificado politicamente, prohibido por ley o

echado a perder ante los ojos cle los cientificos, ahi don-

de los prejuicios no tienen cabida para expresarse, si nada

es llevado a cabo de manera voluntariosa para contra-
rrestar las tendencias espontaneas de las instituciones,
los miembros de los grupos victimas del racismo siguen
confinados en puestos subalternos en la vida economica

y politica o sufren la discriminacién en el empleo, la vi-

vienda y la educacién.
Pero la debilidad de este concepto, nacido en Esta-

dos Unidos y aplicado con grandes dificultades por va-

rios investigadores a la experiencia de Gran Bretafia, es

que conduce, llevado al extremo, a una paradoja impo-
sible de sostener. Implica, en efecto, que el conjunto de

los que dominan es ajeno a su practica, y al mismo tiem-

po se benefician con ella; libera a cada cual de toda sos-

pecha de racismo, ya que, segun esta teoria, solo las

instituciones, en ultima instancia, funcionan con racis-

mo y, al mismo tiempo, otorgan a todos la responsabili-
dad del fenomeno.

La utilidad del concepto de racismo institucional tal

vez consista, ante todo, en abogar por que se escuche

la voz de los que padecen la discriminacion y la segrega-
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cion y piden cambios politicos e institucionales para rec-
tificar las desigualdades e injusticias que sufren. Es una
invitacion a debatir, investigar y rechazar una ceguera
que, gracias al espesor y a la opacidad de los mecanismos
propios del funcionamiento de las instituciones, permite
que amplios sectores de la poblacion se beneficien de las
ventajas economicas o estatutarias que puede aportar el

racismo activo, mientras evitan asumir los inconvenien-
tes morales anadidos. Dicho en otros términos, resguar-
da la buena conciencia de quienes se benefician con él.

La tesis del racismo institucional sugiere que las for-
mas contemporaneas del fenémeno se pueden, al menos
parcialmente, desplegar desde abajo, atravesando las es-
tructuras sociales sin necesidad de que exista una fuerte
estructuracion ideologica o doctrinaria; pero da a enten-
der que el racismo remite a mecanismos que funcionan
sin actores sociales. Ademas, en sus aplicaciones concre-
tas la nocion de racismo institucional deifica a las <<ra-

zas» en el marco de una representacion superficial de la

sociedad reducida a la dominacién de los negros por los
blancos (en Estados Unidos). Por eso fue combatida por
investigadores de inspiracion marxista como Robert Mi-
les (1993), que le reprochaba soslayar las relaciones de
clase y el rol del capitalismo. En el fondo, la utilidad de la
nocién de racismo institucional consiste en subrayar las
formas no flagrantes o brutales del racismo, es decir, sus
expresiones veladas, al transitar por las instituciones; pe-
ro se vuelve insuficiente cuando hace del racismo un fe-
nomeno abstracto, que parece que se sustenta en meca-
nismos abstractos, sin actores.
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El racismo cultural

En 1968, en Birmingham, en un discurso que hizo his-
toria en el Reino Unido, Enoch Powell, miembro del

<<gabinete fantasma» conservador, predijo a su pais <<rios

de sangre» si la politica que él proponia a dicho partido
no se adoptaba: control estricto de la inmigracion, me-
didas para la repatriacién de los inmigrantes y el reagru-
pamiento familiar en el pais de origen y oposicion a la

legislacion sobre discriminacién racial, que segun él da-
ria a los britafnicos de color mas derechos que a los blan-
cos. El contexto britanico de esa época correspondia a

la aparicién del National Front (1967), y tanto el dis-

curso de Powell como la emergencia de este partido de

extrema derecha marcan la entrada en un racismo reno-
vado, cuyo primer y mr-fs importante analista sera, en su

pais, el politologo Martin Barker.

El “nuevo mcismo»

En un libro publicado en 1981 (The New Racism), Bar-
ker trata del nuevo racismo, es decir, del paso de la infe-
rioridad biologica a la diferencia cultural en la legitima-
ci6n del discurso racista. A partir de ese momento, la

argumentacion racista ya no se funda en la jerarquia si-

no en la <<diferencia», ya no en los atributos naturales
atribuidos al grupo <<racizado>> sino en la cultura, su

lengua, su religion, sus tradiciones y sus costumbres. El
nuevo racismo, desde esta perspectiva, insiste en la ame-
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naza que la diferencia de ciertos grupos impondria a la

identidad del grupo dominante. Expresa por ende un
sentimiento de amenaza sobre la homogeneidad nacio~

nal de Gran Bretaiia, que desde los aiios cincuenta vio
entrar considerables olas de inmigracion provenientes
de antiguas colonias de la Commonwealth. Segun este
punto de vista, que parece renovar el discurso y la prac-
tica racista, cada comunidad, étnica o nacional, consti-
tuye una expresion particular de la naturaleza humana,
ni superior ni inferior, sino diferente.

Este tipo de enfoque obtiene en Gran Bretana una
importante aceptacién y lo prolongan en particular in-
vestigadores que, como Paul Gilroy (1987), se vinculan
con una tradicién mas 0 menos marxista o se refieren al

pensamiento de Franz Fanon (1952, 1961), en el que ya
encontramos la denuncia del racismo cultural, en un sen-
tido bastante cercano, efectivamente, al que contempla
la nocién de <<nuevo racismo». Este no es, sin embargo,
un fenomeno exclusivamente britanico. Asi, en Francia
el libro de Pierre-André Taguieff, La Force du préjugé,
publicado en 1988, insiste también, en términos elabo-
rados, en la constitucién en el ambito de la extrema de-
recha de un racismo dzferenciado perceptible en el cam-
po doctrinario, especialmente con las publicaciones y

las reflexiones del GRECE2 o del Club de l’Horloge
(Club del Reloj), y en el campo politico con el discurso
identitario del Frente Nacional; su conceptualizacién,

2. Groupement de Recherche et d’Etudes pour la Civilisation
Européenne (Grupo de Investigacién y de Estudios para la Civiliza-
cién Europea). [N. de la T]
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mas abstracta y desarrollada, se parece a la de Barker,
aunque da mas nitidez a la oposicion entre jerarquia fi-
sica y diferencia cultural.

En Estados Unidos otro concepto, bastante cercano,
se forjé en los anos setenta para dar cuenta también de
la decadencia del racismo clasico, es decir, el de racismo
simbélico. Esta expresion designa las formas menos os-

tensibles o flagrantes del fenomeno, y en particular las

variantes contemporaneas del prejuicio hacia los ne-
gros. Desde esta perspectiva lo que se evoca, por parte
de los racistas, no es ya su inferioridad biologica, fisica e

intelectual, sino el hecho de que, al satisfacerse con las

facilidades que brinda la ayuda social o dejando que
sus familias se descompongan, estarian avasallando los
valores culturales y morales de la nacion, empezando
por el trabajo y el sentido de la responsabilidad indivi-
dual y del esfuerzo.

Asi, los importantes libros de Barker y de Taguieff, a

los cuales se puede agregar el de Etienne Balibar e Im-
manuel Wallerstein (1989) o los trabajos de ciencias po-
liticas y de psicologia social de los investigadores esta-
dounidenses, subrayan bruscamente el paso del racismo
clasico, cientffico, a un racismo <<nuevo», <<cultural»,

<<diferencialista» y <<simb6lico». Un <<neorracismo», co-
mo a veces se califica, que parece descartar el principio
de la jerarquia biologica en beneficio del de la diversi-
dad cultural. Este nuevo discurso racista se legitimaria
menos por la invocacién de una desigualdad de las <<ra-

zas>> que por la idea de la irreductibilidad y la incom-
patibilidad de ciertas especificidades culturales, nacio-
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nales, religiosas, étnicas u otras. El Otro, segun esta
perspectiva, es percibido como el que no tiene ningun
lugar en la sociedad de los racistas, es decir, que se le

niegan sus Valores y su ser cultural. Pero ghay que se-
guir hablando todavia de racismo cuando el rechazo y
el odio se fundan en la diferencia cultural?

Debates renofvados

Conviene ser muy prudente cuando se trata de calificar
como racistas a discursos y conductas que remiten al lla-
mamiento hacia la integridad de las culturas. gQuién, por
ejernplo, podria sospechar como racista al antropologo
Claude Lévi-Strauss (1952, 1971), cuando aboga porque
las diferencias culturales solo se cornuniquen entre si en la

medida en que no corran el riesgo de contaminarse unas
a otras? Para que haya racismo tiene que haber, cierta-
mente, algo mas que la defensa y la promocion de la de-
fensa cultural como tal. Hace falra, entre otras cosas, la
idea de que nacemos en una cultura, y no de que ésta se

puede adquirir; hace falta que la cultura sea concebida
como un atributo que remite al pasado en comun al cual
algunos pertenecen, y otros no, sin que se pueda produ-
cir realmente un transito, sin que haya inclusion: <<Un

antillano o un asiatico -dijo Enoch Powell en Eastbour-
ne, en noviembre de 1968- no se convirtio en inglés por
el hecho de nacer en Inglaterra. Es ciudadano britanico
ante la ley, por su nacimiento, pero en realidad Sigue
siendo un antillano o un asiatico» (véase Miles, 1989).
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Esto abre un amplio conjunto de debates. Las pri-
meras preguntas son de orden teérico. Si una cultura es
totalmente irreductible a otra, si el que nacié, por ejem-
plo, en una minoria originaria de la inmigracién no tie-
ne, supuestamente, ninguna capacidad para asimilarse a

la cultura del pais que lo recibe, lo que constituye el dis-
curso del <<nuevo racismo», gno equivale esto a naturali-
zar la cultura y a otorgarle los atributos de la naturaleza
o de la raza, en el sentido biolégico de la palabra? En su
referencia ala cultura, gel racismo diferencialista no con-
tiene la idea de caracteristicas inscritas en los genes o
ligadas a un fenotipo? Asi, aquel que admite que no
profesa tal o cual religion, por ejemplo, podria ser cali-
ficado de racista, lo que seria excesivo, salvo si detras
del juicio sobre dicha religion se halla la idea de una
esencia casi natural.

El concepto de racismo cultural plantea, por lo tan-
to, un problema teorico. Ademas, quienes lo reivindi-
can no siempre lo hacen con conocimiento de causa, y
la experiencia muestra que a veces se usa para referirse a

poblaciones acusadas por su supuesto modo de funcio-
namiento comunitario, lo que no se verifica en los he-
chos, mientras deja de lado a otras que si funcionan de
una manera mas comunitaria. Asi, en Francia, el racis-
mo antiinmigrantes se dirige ante todo a poblaciones
que llegaron del norte de Africa, cuya integracion cul-
tural es fuerte y rapida, como subrayé Michele Tribalat
(1995), mientras que deja de lado a minorias, asiéticas o
también portuguesa, cuyas formas de organizacién co-
munitarias, a la vez economicas y culturales, estén cla-
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ramente marcadas. ,cual es entonces el alcance del con-
cepto de racismo cultural y de las concepciones cerca-
nas, si se aplican a grupos poco diferenciados cultural-
mente y dejan de lado a grupos que lo son mas?

gDos racismos o dos légicas?

Estas ultimas interrogantes nos llevan al principal debate
introducido, o mas bien renovado, por el diferencialis-
mo cultural, y que se aboca mucho mas en profundidad
a la naturaleza misma del racismo. Al respecto, hay dos
tesis que merecen ser opuestas a partir, precisamente, de
la imagen de dos légicas distintas.

La primera tesis, ilustrada especialmente por Pierre-
André Taguieff (1988), consiste en endurecer la distin-
ci6n entre racismo clasico, cientifico, y racismo contem-
poraneo, cultural, para examinar la idea de un cambio
radical. En esta perspectiva habria dos racismos que se
suceden uno a otro, a grandes rasgos alrededor de los
afios cincuenta o sesenta, al salir de la experiencia deci-
siva del nazismo y luego de la descolonizacion. El racis-
mo clasico, cientifico, es mas bien universalista y esta
dominado por una tematica de la  erarquia de las razas;
atribuye a los grupos caracterizados en términos de ra-
za un lugar en la sociedad considerada, dentro de rela-
ciones de produccion, ya se trate de la explotacion colo-
nial o de la que se desarrolla, a menudo en el corazén de
las metropolis, en la industria o en los servicios urbanos
o rambién en el campo. El nuevo racismo es diferencia-
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lista y tiende a rechazar, a excluir y no a incluir, a des-
truir o a apartar. Desde esta perspectiva, la distincion
analitica sirve igualmente para leer el cambio historico,
ya que el racismo cientifico remite al pasado, y que el
racismo cultural domina el presente.

A esta primera tesis se le puede oponer otra, que
considera que existen no dos racismos, sino dos logicas
distintas de jerarquizacion y diferenciacion, contradicto-
rias y sin embargo necesariamente copresentes en cual-
quier experiencia significativa del racismo. Una légica
de pura jerarquizacion, universalista si se prefiere, di-
suelve la raza en las relaciones sociales y hace del grupo
caracterizado por la raza una clase social, una modali-
dad extrema del grupo explotado, y de la cuestion de
la raza, en realidad, una cuestion social. Asi, cuando la
cuestion negra en Estados Unidos se convirtio en la de
la exclusion social y de la pobreza de la underclass negra
en el hipergueto de las grandes ciudades de este pais, se
hizo legitimo, tal como hizo el sociologo William _].

Wilson, hablar de <<significaci6n decadente de la raza>>
(segun el titulo de uno de sus libros, The Declining Sig-
nwcance of Race, publicado en 1978).

Y simétricamente, una logica de pura diferenciacion,
que tiende a rechazar los contactos y las relaciones so-
ciales, nos remite a la imagen de exterioridad radical de
los grupos humanos considerados, que en ultima ins-
tancia no tienen ningun espacio en comun en el que
desplegar la menor relacion, sea ésta racista o no. En es-
te caso el racismo, o no puede ser transcrito en actos, y
por ende no tiene ningun alcance para sus promotores
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(lo que hace por ejemplo que los partidos racistas de
Europa occidental, como el Frente Nacional en Francia,
puedan mantener excelentes relaciones con paises ex-
tranjeros sin embargo poblados de arabes o musulma-
nes y encontrar su cultura respetable mientras se man-
tenga alejada), o pasa a ser parte de procesos de pura
exterminacion, que si se realizaran destruirian su obje-
tivo.

En realidad, las grandes experiencias historicas del
racismo combinan, cada una a su manera, y con even-
tuales variaciones en el tiempo, dos logicas principales
del racismo. El apart/oeid en Sudafrica pretendio, al mis-
mo tiempo, minimizar y explotar a los negros y mante-
nerlos a distancia: la destruccion de los judios de Europa
por los nazis fue el resultado de una logica diferencialis-
ta, pero a lo largo de la historia del nazismo los judios
también fueron explotados, incluso en la fase ultima de
su destruccion, ya que una parte de ellos fue obligada a

trabajar para participar en los objetivos del estado de
guerra del Tercer Reich. Su exterminacion paso por
procesos en los que también fueron expoliados de sus
bienes y utilizados, y en los que partes fisicas de su
cuerpo fueron manipuladas y recuperadas con fines de
produccion industrial, cientifica u otros.

Tampoco es legitimo hablar de nuevo mcismo para
dar cuenta de una logica de pura diferenciacion que de-
semboca en el rechazo y la destruccion de los hombres,
de los pueblos y de las culturas, ya que esta logica esta
presente en toda la historia de la era moderna, aunque
solo fuera con las masacres ligadas ala colonizacién.
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Por lo tanto, hay que interrogarse a la vez sobre la
pertinencia de la idea de un cambio radical en las logicas
profundas del racismo y admitir que, histéricamente, en
las sociedades occidentales contemporaneas esta en mar-
cha una tendencia al reforzamiento de la logica de la di-
ferenciacion, con un fondo de fragmentacién cultural y
de brote de los nacionalismos, mientras que el racismo
universalista, ligado a la idea de jerarquia de las razas y
debilitado por la decadencia de la idea cientifica de raza,
puede parecer menos determinante.
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2. El espacio del racismo

No se puede pensar y analizar el racismo sin observar
sus manifestaciones concretas y el contexto en el que
se expresan. El racismo debe ser considerado como el
fruto de situaciones y de cambios en los que acompana
y funda vinculos sociales. A escala de la historia es pro-
ducto de la entrada y la instalacién en la era moderna,
procede de los grandes descubrimientos que relacionan
a Europa occidental con nuevos continentes, va de la
mano de la colonizacién, es indisociable de los movi-
mientos migratorios y también consustancial a la exten-
sion del capitalismo, la industrializacién y la urbani-
zacién.

Este punto de vista se apoya en la idea de que el racis-
mo no solo es un fenémeno meramente ideolégico, poli-
tico 0 doctrinario, es decir, un conjunto de modos de
pensamiento que remitiria a la historia de las ideas y de la
filosofia politica, sino que debe ser comprendido como
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