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La Línea de Investigación Comunidades Étnicas Biculturales-Binacionales, vinculada a la 

biografía intelectual del profesor Enrique Alí González Ordosgoitti, Director del Centro de 

Investigaciones Socioculturales de 

Venezuela (CISCUVE) y miembro del 

Comité Científico del Anuario ININCO, 

constituye un espacio para la reflexión 

teórica sobre la diversidad cultural, la 

transnacionalización y la construcción de 

identidades. 

 

Enrique Alí González Ordosgoitti, 

experto en Estudios Culturales, definirá 

como Comunidades Étnicas Biculturales-

Binacionales a aquellos grupos humanos cuya 

etnicidad recibe componentes de dos universos 

culturales perteneciente a dos estados nación 

contemporáneos. A partir de esta definición, 

se propone revisar los mecanismos de 

construcción de identidades culturales en 

las comunidades españolas–venezolanas: 

los vascos-catalanes-venezolanos y los canarios-gallegos-asturianos-venezolanos. 

 

El esquema teórico de análisis, contribuye para la realización de estudios comparativos con 

otras agrupaciones biculturales-binacionales existentes en Venezuela y así profundizar más en 

nuestra multietnicidad. En el caso venezolano, las principales agrupaciones macro étnicas –

relativamente poco estudiadas- son: nacionalamericanas, euroamericanas, asiáticoamericanas y 

afroamericanas saharianas. 
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RESUMEN 

ENRIQUE ALÍ GONZÁLEZ ORDOSGOITTI 
 

Lo Bicultural-Binacional en expansión: los españoles-venezolanos 
Las comunidades Étnicas Biculturales en Venezuela conforman cerca del 50% de la población Venezolana y 

hasta ahora han sido muy poco los estudios dedicados a las mismas, que intenten dar cuenta de los 

mecanismos de construcción de sus identidades culturales. En este trabajo hacemos un ejercicio de análisis 

acerca de una de las comunidades biculturales más numerosas, los españoles-venezolanos. Hemos utilizado 

como unidad de análisis fundamental a las asociaciones de agrupación voluntarias de los inmigrantes y sus 

descendientes, a través de los llamados Centros, cuyas funciones mixtas de existencialismo social y de 

recreación, justifican suficientemente la elección.  

Descriptores: Asociacionismo / Bicultural / Binacional / Comunidad Étnica / Españoles-venezolanos 

 

ABSTRACT 

ENRIQUE ALÍ GONZÁLEZ ORDOSGOITTI 
 

The Binational Bicultural expanding: the spanish-venezuelan  
Bicultural Ethnic Communities in Venezuela make up about 50% of the Venezuelan population, and so far 

have been very little studies devoted to them, attempting to account for the mechanisms of building their 

cultural identities. In this paper we review exercise on one of the most numerous communities bicultural, 

spanish-venezuelan. We used as fundamental analysis unit grouping voluntary associations of immigrants 

and their descendants, through the so-called centers, whose functions existentialism mixed social and 

recreational, sufficiently justify the choice. 

Keys Words: Associations / Bicultural / Community Ethnic / Spanish-Venezuelan 

 

RÉSUMÉ 

ENRIQUE ALÍ GONZÁLEZ ORDOSGOITTI 
 

Le binational biculturelle en expansion: l'espagnol et le Venezuela  
Biculturels communautés ethniques au Venezuela représentent environ 50% de la population vénézuélienne, 

et ont été jusqu'à présent très peu d'études qui leur sont consacrées, en essayant de tenir compte des 

mécanismes de la construction de leurs identités culturelles. Dans cet article, nous passons en revue l'exercice 

sur l'une des communautés les plus nombreux biculturels, l'espagnol et le Venezuela. Nous avons utilisé 

comme unité d'analyse fondamentale regroupant associations d'immigrés et de leurs descendants, à travers les 

centres dits, dont les fonctions l'existentialisme mélangé sociales et récréatives, suffisamment justifier le choix. 

Mots clés: Associations / Biculturelle / Communauté ethnique / Espagnol-vénézuélienne 

 

RESUMO 

ENRIQUE ALÍ GONZÁLEZ ORDOSGOITTI 
 

O Binacional Bicultural em expansão: o espanhol-venezuelano  
Biculturais Comunidades Étnicas na Venezuela compõem cerca de 50% da população venezuelana, e até agora 

têm sido muito pouco estudos dedicados a eles, na tentativa de explicar os mecanismos de construção de suas 

identidades culturais. Neste artigo analisamos o exercício em uma das comunidades mais numerosas 

biculturais, espanhol-venezuelanos. Nós usado como unidade de análise fundamental agrupando associações 

voluntárias de imigrantes e seus descendentes, através dos chamados centros, cujas funções existencialismo 

misturado social e recreativa, suficientemente justificar a escolha. 

Palavras-chave: Associações / Bicultural / Comunidade étnica / Espanhol-venezuelana 
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EL REGRESO DE LO ÉTNICO1. 

 
Por paradójico que pueda parecer, 

desde finales del siglo XX estamos retomando 
discusiones vertebrales del siglo XIX europeo: 
la identidad cultural y los procesos étnicos. 
Una Europa sacudida desde el XVIII por la idea 
de República derivará fácilmente hacia la idea 
de nación y de Estado nacional, y al plantearse 
las fronteras de los mismos, es decir su 
concreción material, apelará a la cohesión de 
los grupos poblacionales ya establecidos 
tradicionalmente en esos lugares y recurrirá a 
descubrir o a “inventar” (Hobswan) tradiciones 
históricas que justifican lealtades actuales. La 
recomposición de las fronteras inducía a 
revalorar un pasado común,  “supuesto” o no, 
por lo que viejos cuerpos de leyendas de 

tradiciones orales informales serán formalizadas, analizadas y empleadas como 
argumento de justificación de los cambios en marcha. 
 

La idea de nación y nacionalismo será la bandera que guiará las guerras internas e 
“internacionales” en la Europa decimonónica. Ante esta arbitraria o legítima separación en 
Estados nacionales surgirán poderosas corrientes intelectuales que enfrentarán tales 
planteamientos descalificándolos moralmente -por insistir en la división de la humanidad- 
y sobre todo, mostrando su carácter “retrógrado”, anti progreso y condenados a 
desaparecer en lapsos relativamente breves.  
   

Impugnaciones globales como el anarquismo, el socialismo utópico y el socialismo 
científico, triunfarán en los circuitos de los campos culturales académicos del continente, 
logrando desterrar la temática hasta reducirla a niveles insignificantes. A ese triunfo en los 
circuitos del saber formalizado se le unirán expresiones teórico-políticas como la unidad 
de la clase obrera y el internacionalismo proletario, con sus correlatos  organizativos del 
sindicato y el partido comunista. A ese final del XIX  le sucederá un temprano siglo XX, en 
el que las utopías empezarán a concretarse con la Revolución Rusa, el partido 
Bolchevique, la creación de la Internacional Comunista y el anuncio del triunfo del 
proletariado, sentido en numerosas vanguardias de otros países europeos y 
extraeuropeos, como propio. 
             

A las dificultades de derrotar el capitalismo en su conjunto (habida cuenta de la 
derrota sufrida por la social democracia alemana, incluyendo a los espartaquistas y a los 
laboristas ingleses), se les respondió con la tesis del socialismo en un sólo país, de Stalin. 
Se comenzó entonces a construir  en la escala del antiguo imperio Zarista una fundación 
nacional nueva: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por intermedio de 
la cual se accedería a la creación de la supranacionalidad soviética, lo que mostraría la 

                                                           
1
 Este trabajo forma parte de dos Proyectos de Investigación de Grupo financiados por el CDCH, de uno de los cuales soy 

el Investigador Responsable (PG 07-00-6683-2007 “Reproducción de la Etnicidad en las Comunidades Étnicas Hispano-
Venezolanas en el Área Metropolitana de Caracas. El papel de los sistemas de fiesta y de los dispositivos comunicacionales 
formales e informales” y en el otro soy Profesor-Investigador, ya que la Investigadora Responsable es la Dra. Carmen Dina 
Guitián, Profesora Titular de la FAU (PG 02-00-6551-2006, “Paisaje Cultural de la Caracas Contemporánea, hacia la 
construcción del Mapa Étnico de la Ciudad”. 
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posibilidad de crear una nación que representara lo internacional, a la clase obrera. Crear 
una nación por lo internacional era antinómico a como habían sido creadas anteriormente, 
por lo local. El vínculo racional proveniente de la estructura económica; el trabajo, al 
contrario de los vínculos anteriores “subjetivos”; como la raza, religión y etnia.         
 
            Esta visión antagónica al capitalismo venía reforzada por una existente en el 
mismo seno capitalista, que suponía la internacionalización cada vez mayor del capital y 
del mercado, marchando cada vez más hacia un modo de vida unificado, que colocaba 
las antiguas diferencias nacionales en situación de poca influencia hacia el destino 
mundial. Ambas visiones -socialista y capitalista- partían de la misma base común de la 
racionalidad de la economía y de su definitiva beligerancia en el momento de dirigir los 
rumbos más importantes de la sociedad. 
 
          En el mundo de las ideas estas tendencias eran avaladas por un doble movimiento 
que siempre se perfiló como uno sólo: la vigencia de la razón técnica desplazando por 
completo a lo “irracional”: lo religioso, lo racial y las adscripciones étnicas. El 
mantenimiento en algunas áreas del planeta de estas condiciones eran demostración de 
atraso, de no haber sido aún incorporadas a la fuerza indetenible del progreso. Estas 
ideas lograron la hegemonía en las Ciencias Sociales europeas, norteamericanas y 
latinoamericanas, aunque es bueno señalar que las estadounidenses, a partir de la lucha 
por los derechos de la minoría negra en los años sesenta, habían prestado atención 
creciente a la problemática de la diversidad racial y étnica. 
 
           Pero es a partir de los conflictos que la “Perestroika” de Gorbachov permite 
desarrollar en la URSS, cuando una parte importante del mundo académico toma 
conciencia de la importancia de estos temas. Es así como se vinculan en una misma red 
de reflexión: las minorías étnicas en los EEUU; los católicos en Irlanda del Norte; los 
corsos en Francia; los vascos en España; los húngaros en Rumania; los musulmanes en 
Israel, etc. De esta forma los temas de la diversidad cultural, la transnacionalización y 
la construcción de identidades, alcanzan su actual vigencia. 
 

EN VENEZUELA 
 

           Esos mismos temas necesitan un debate intenso y explícito en Venezuela, aunque 
la comunidad académica aún no los ha asumido con ese  carácter, razón por la cual con 
este escrito, queremos hacer nuestro modesto aporte para abrir un camino que hay que 
transitar. Pensamos que el considerar estos temas al margen de las preocupaciones 
centrales de las Ciencias Sociales, es debido a que no han constituido un estado 
conflictivo como en el de los países anteriormente mencionados. Pero a pesar de no 
presentar aspectos de enfrentamientos evidentes a la luz pública, las investigaciones 
realizadas en distintos lugares del país nos señalan algunos problemas cuyas tendencias 
se vislumbran harto problemáticas, además están siendo cada vez más significativos en la 
estructuración de diversos aspectos de la sociedad venezolana (GONZÁLEZ 
ORDOSGOITTI, 1991-b). 
  
         En nuestro caso abordaremos los problemas étnicos excluyendo a los indígenas -
debido a que sus problemas han merecido estudios importantes y existen instituciones 
especializadas en su temática- concentrándonos en aquellas agrupaciones étnicas 
relativamente poco estudiadas:  las comunidades étnicas biculturales-binacionales. 
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COMUNIDADES ÉTNICAS BICULTURALES-BINACIONALES Y NO COLONIAS 
             

Definimos como Comunidades Étnicas Biculturales-Binacionales a aquellos grupos 
humanos cuya etnicidad recibe componentes de dos universos culturales perteneciente a 
dos estados nación contemporáneos. Las principales agrupaciones macro étnicas de los 
mismos en Venezuela son: nacionalamericanas, euroamericanas, asiáticoamericanas y 
afroamericanas saharianas (GONZÁLEZ ORDOSGOITTI, 1991-a)2. En Venezuela estas 
comunidades han recibido el nombre de colonias, del cual discrepamos por que da una 
idea de extranjeridad que no se corresponde con su real inserción en la constitución 
societal del país. Igualmente, esta noción supone una estadía potencialmente limitada, ya 
que estarían de paso, para retornar a sus países de origen cuando las condiciones que 
los volvieron inmigrantes hayan desaparecido. 
 
            La historia demuestra la falsedad de estos supuestos, porque no se dan esos 
regresos masivos sino selectivos y muy circunstanciales, especialmente cuando la vejez 
se ha adentrado. La precariedad del término corrobora una precariedad de la 
personalidad cultural colectiva que es vista por la comunidad étnica, por las otras 
comunidades del país y aún por los propios individuos, como un estado de transición -que 
nunca termina- en el cual se dejaría la personalidad cultural inicial por la nueva 
personalidad cultural venezolana. Aunque esta transición dura toda la vida, la 
personalidad estable sólo se alcanza circunstancialmente, cuando se cree haber 
adoptado la nueva o definitivamente haber regresado a la personalidad cultural del otro 
país. Esas circunstancias duran escaso tiempo y enseguida se devuelve el individuo a su 
primario desgarramiento. 
             
             Cuando se consideran “adaptados” a Venezuela, el término de “musiu” o 
extranjero manejado en su contra como agresión los rechaza a su plano inicial. 
Igualmente en el  retorno a su otro país, se le llamará -o se sentirá- nuevamente 
extranjero retornado a su estado inicial. La sensación de no pertenecer por completo a 
una sola de las realidades culturales nacionales le atormenta, creando indudablemente 
problemas de identidad.               
  

 LOS ESPAÑOLES - VENEZOLANOS 
             

Para este trabajo, debido a la brevedad 
requerida, vamos a referirnos a un ejemplo de estas 
comunidades étnicas biculturales-binacionales en 
Venezuela: los españoles-venezolanos  o hispanos-
venezolanos, que  aunque  en esta categoría en estricto 
sensu entrarían los de origen portugués, la costumbre 
es incluir únicamente a los de ascendiente español. 

 
La inmigración a Venezuela: Siglo XIX 
 
En este aparte queremos referirnos a las necesidades de la inmigración por parte 

de un país que aún sufría las consecuencias de la guerra de secesión con España y cómo 

                                                           
2
Recientemente hemos actualizado la reflexión teórica sobre la diversidad de las comunidades étnicas Biculturales, ver: 

“Leer la Identidad Venezolana a la luz de las Comunidades Étnicas Biculturales en América Latina” Revista Venezolana de 
Ciencias Económicas y Sociales, FACES-UCV (Venezuela) 3: 91-116, septiembre-diciembre 2009.  
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se instrumentaron un conjunto de políticas que intentaban promover la inmigración hacia 
la Venezuela del siglo XIX, al respecto María Gabriela Ponce nos ilustra:               

 
La historia del siglo XIX venezolano, a partir de la constitución de Venezuela como 
República independiente hasta 1940...estuvo signada por la constante política del 
fenómeno de la inmigración como uno de los pilares fundamentales del desarrollo. El 
sustento de esta política estaba basado en la necesidad de poblar un amplio territorio 
y atraer mano de obra productiva para superar los estragos que, desde el punto de 
vista económico, social y demográfico causaron las distintas guerras que asolaron al 
país y las precarias condiciones de la economía venezolana. Puede decirse que el 
tema de la inmigración contó con el consenso de todos los actores políticos que 
intervinieron durante el siglo en referencia (PONCE, 1992: 1).  

  
       A pesar de esa importante preocupación gubernamental por el asunto, los resultados 
no fueron satisfactorios: 
          

Al tratar de aproximarnos a un balance de las políticas inmigratorias y los logros 
alcanzados en este aspecto durante  el siglo XIX, lo primero que habría que introducir 
es que los datos oficiales son muy dispersos, algunos años no se encuentran 
reseñados y, en general no existen mayores posibilidades de calcular una cifra de 
inmigración para el período expuesto y menos aún resaltar con cierta precisión la 
composición y características socio-demográficas del contingente de extranjeros que 
vino a establecerse en el país. Sin embargo, puede afirmarse, en líneas generales 
que Venezuela no fue exitosa para captar un conglomerado importante de extranjeros 
durante el período señalado, sus cifras con las salvedades enunciadas, se distancian 
de manera bastante significativas (de países) de la región como Argentina, Brasil y 
Chile y la comparación se hace aún más desfavorable en relación a los Estados 
Unidos, principal país de las corrientes migratorias. Este fenómeno…puede ser 
explicado, en parte, porque Venezuela nunca logró las condiciones sociales, políticas 
y económicas que la hicieran atractiva como país receptor de grandes corrientes 
migratorias. Frente a una economía basada en el modelo agroexportador, en donde la 
participación de Venezuela era débil y limitada, cuyos beneficios era capitalizados por 
las clases dominantes, sin que se produjera ningún (importante margen) redistributivo 
hacia el resto de la población, continuamente golpeada por las sucesivas guerras y 
enfrentamientos que asolaron al país durante el siglo XIX, y a las condiciones de 
inestabilidad social y política que imperaban, los esfuerzos políticos y legislativos se 
diluían, situación que se mantuvo relativamente invariable para todo el período 
(PONCE, 1992: 8–9).             

 
En los marcos de esa limitada inmigración es importante destacar la presencia 

mayoritaria de los oriundos de España: 
 

Con todo, y a pesar de las consideraciones anteriores, fueron canarios y españoles 
los grupos de mayor afluencia que recibió el país, debido, entre otras cosas, a la 
preferencia oficial por este tipo de inmigrantes, que se reflejaba de manera reiterada 
en las distintas legislaciones emanadas, aunado a ello, las facilidades operativas de 
embarque, transporte, etc. coadyuvaron a este proceso. Algunos documentos de la 
época reflejan que, además, los habitantes y potenciales emigrantes de las islas 
Canarias tenían un menor nivel de aspiraciones y exigencias, que poseían la misma 
lengua y religión; aspectos que facilitaban su integración. Una y otra vez se refleja en 
las opiniones de los voceros y en el ambiente político, la falta de adaptación de los 
inmigrantes provenientes de otras naciones de Europa: franceses, u holandeses, etc. 
y la reiteración a la preferencia por la inmigración española-canaria. Estos factores 
redundaron en la superioridad numérica de los inmigrantes de esta zona (PONCE, 
1992: 10).  
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La inmigración a Venezuela siglo XX 

 
Para analizar la población migrante en el siglo XX utilizaremos los censos de 1936, 

1941 y 1981. Sobre el primero sigamos a Ponce: 
      

Para 1936 la población extranjera empadronada representaba un 1,40% de la 
población total del país, porcentaje que sufrió un ligero descenso cinco años después 
como lo demuestran las cifras arrojadas por el censo de 1941, aún cuando en 
términos absolutos se registro un incremento de 2.902 personas. En cuanto a su 
composición por nacionalidad e inserción demográfica se observa que para 1936 los 
colombianos ocupan el primer lugar con un 41,62% del total de extranjeros, de los 
cuales el 79% se ubica en el Estado Táchira. Le siguen en orden de importancia pero 
con pesos bastante inferiores las categoría de otras repúblicas americanas, con una 
representación del 9,12%, de las cuales aproximadamente la mitad se ubican entre 
las entidades Distrito Federal y Zulia con porcentajes relativamente similares (26%), a 
continuación hallamos a los españoles con una proporción de 11,91% del total, de los 
cuales una razón cercana a las tres cuartas partes (73,79%) está en el Distrito 
Federal (PONCE, 1992:15).  

 
Este tercer lugar de la inmigración española en 1936 variará para el Censo de 

1941:  
 

Esta estructura se ve modificada para el censo siguiente (1941) en la cual se continúa 
marcando la preeminencia de colombianos pero con proporciones considerablemente 
inferiores, aunque mantienen la tendencia a la concentración en el Estado Táchira, 
por razones de tipo fronterizo; los españoles incrementan su representación con un 
13,67% conservando su alta proporción en el Distrito Federal, le siguen los ingleses 
con una razón porcentual del 11,24 % ubicados prioritariamente en Zulia, Distrito 
Federal y  Bolívar (PONCE , 1992 :16).      

        
          Este ascenso de la inmigración española al segundo lugar se mantendrá en 1948 
constituyendo el 16,0% de la inmigración total (italianos el 27,5%) y en 1951 con 33,4% 
(italianos 35,5%). Pero en 1955 ascenderán al primer lugar con 37,2% y lo mantendrán 
tanto en 1958 con 41,3% y 1961 con 26,1% (ver BERGLUND y HERNÁNDEZ, 1985:49). 
Lo anterior demuestra que la inmigración española ha sido de las más numerosas 
llegadas al país, de ahí que el intentar investigar cómo han sido sus mecanismos para la 
construcción de sus entidades significa algo importante para el conocimiento de la 
Venezuela actual. 
 

El papel de las Asociaciones Voluntarias en la construcción de identidades: 
la necesidad de aislarse     
 
¿Cuáles son los procesos de psicología social que generan la organización en 

asociaciones voluntarias?, Fernández nos responde: 
 

Cuando cierto contingente de individuos emigra hacia otro lugar, se les hace 
imperativo adaptarse, en mayor o menor medida, a la dinámica de la sociedad que los 
recibe. Para no ser rechazados y hacer posible la convivencia al establecerse en un 
medio distinto, se debe aceptar en un determinado grado, y no violentar, las normas y 
valores por lo que esa sociedad se rige. De manera éste es el primer escollo que 
debe enfrentar el inmigrante al pretender insertarse en una sociedad distinta a la 
originaria, tiene que ubicarse en el lugar que, de acuerdo a la estructura normativa, le 
es permitido y adoptar gradualmente las pautas de comportamiento propias del nuevo 
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ambiente. La integración del inmigrante a la sociedad receptora parece ser un 
proceso que no termina de completarse, este va aumentando su alcance en la 
medida que el individuo, de acuerdo con las circunstancias que le toca experimentar, 
se ve obligado a incorporarse a distintos ámbitos de la sociedad en los cuales se ve 
precisado a participar. Progresivamente el inmigrante va abriendo espacio en el lugar 
donde vive hasta formar parte del medio donde habita, como por ejemplo, la propia 
comunidad o barrio de residencia donde establece vínculos con los vecinos y otros 
miembros; además, entra en contacto con los integrantes de la comunidad educativa 
de las instituciones a las que asisten sus hijos, por mencionar algunos ejemplos. Sin 
embargo, en ese proceso de adaptación que lleva a la aceptación de nuevos patrones 
de comportamiento, a incorporar dentro de sus esquemas originarios nuevos valores 
y elementos propios de una cultura que hasta ese momento le era ajena, el 
inmigrante parece precisar de cierta posibilidad de aislamiento que le permita 
compartir, con aquellos con quienes guarda una identidad común, ciertos valores y 
tradiciones propios de su lugar de origen. Tal mecanismo llega a presentar una 
válvula de escape mediante la cual se puede liberar las tensiones generadas por las 
exigencias de una integración absoluta. Esa necesidad de proporcionar en la 
sociedad de acogida cierto aislamiento que permita a los inmigrantes mantener vivo 
sus vínculos con el lugar de origen y con ello reducir los conflictos que la presión por 
el proceso de integración pueda generarles, ha sido canalizada a través de la 
formación de asociaciones (FERNÁNDEZ, 1992: 1-2). 

 
¿Cuándo surgen las asociaciones voluntarias de inmigrantes?: 

  
Puede decirse que en el caso particular de las asociaciones de inmigrantes éstas han 
surgido en los momentos en que se ha iniciado, en un país determinado, el ingreso, 
más o menos masivo, de dicha población, cuando la situación de soledad y 
desconexión de estas personas en un lugar extraño hace propicia la generación de 
lazos de solidaridad con sus coterráneos, pues al tomar contacto descubren que ese 
intercambio representa una ayuda y alivio mutuos en diversas facetas de la vida 
(FERNÁNDEZ, 1992: 3).  

 
¿Para qué surgen las asociaciones voluntarias de inmigrantes?: 

 
De esta forma las asociaciones han constituido instancias formales que brindan a los 
inmigrantes la posibilidad de estar organizados y, congregados para alcanzar 
objetivos comunes. En términos generales estas se han iniciado, en las primeras 
fases del proceso migratorio, principalmente como organizaciones de ayuda mutua, 
pero una vez que esa comunidades han logrado cierto nivel de asentamiento y 
adaptación a la sociedad receptora, algunas asociaciones han pasado a constituirse 
en “centros”, modelo asociativos cuyos objetivos son múltiples ya que llegan a 
combinar los objetivos recreativo de los clubes, los objetivos sociales de las 
sociedades benéficas y se preocupan además de la formación e integración de los 
inmigrantes (FERNÁNDEZ, 1992: 3-4). 

 
Las Asociaciones Voluntarias de Inmigrantes (los Centros), como 
mecanismos de construcción de identidades 
 
¿Por qué pensamos que los Centros son los principales mecanismos colectivos 

para la construcción de las identidades de los inmigrantes en Venezuela, particularmente 
de los de origen español?:  
 

La decisión de escoger a los centros como unidad de análisis se debe a que 
generalmente los estudios de integración de los inmigrantes se han realizado desde 
la perspectiva de los individuos de manera que haría falta conocer las ventajas que 
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estas instituciones ofrecen en virtud de una trayectoria que ha probado la capacidad  
que tienen para captar un gran número de miembros y constituir núcleos que 
organizan la población inmigrante alrededor de objetivos comunes. Aunque los 
centros o asociaciones no llegan a afiliar a todas las personas originarias de España 
que residen en el país la imagen, la proyección y la afirmación de los mismos, los 
convierte en punto de referencia para ese grupo que no participa en la organización, 
ya que en su política está contemplado el propósito de mantener un canal o puerta 
abierta con quien manifiesten el deseo de pertenecer o servirse de ellos 
(FERNÁNDEZ 1992: 4).    

 
 Observamos en el párrafo anterior como los Centros sirven para la construcción de 
la identidad de los inmigrantes españoles a través de tres mecanismos: la afiliación 
directa, la posibilidad latente de afiliarse y utilizar sus recursos e instalaciones en algún 
momento y la imagen que el Centro transmite a la comunidad nacional en la cual se 
prestigia (o no) el otro origen nacional, ayudando a crear una imagen que la comunidad 
nacional devuelve sobre toda la comunidad étnica bicultural–binacional, 
independientemente de que estén o no afiliados al Centro. 
 

Los Centros Españoles-Venezolanos  
 
Quisiéramos revisar brevemente la presencia de los Centros de españoles- 

venezolanos, en nuestro país. Comenzaremos por preguntarnos, ¿cuántos son y dónde 
están?: “Según los registros de la Federación de Centros Españoles de Venezuela 
(FECEVE), en el país existe un total de 68 centros españoles” (FERNÁNDEZ, 1992: 4). 
Los cuadros 1 y 2 nos permiten señalar la presencia de Centros Españoles–Venezolanos 
en 17 (diecisiete) de las 24 (veinticuatro) entidades Federales del país, sólo están 
exceptuadas: Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Mérida y  Apure, lo cual se corresponde 
con la escasa implantación de los inmigrantes de España a lo largo del siglo XX, en estos 
estados.      
        

CUADRO N° 1 
Venezuela: Distribución de los Centros Españoles, según Entidad Federal.  

Año 1991. (Fernández, 1992: 5) 

                         ENTIDADES FEDERALES FECEVE 
ANZOÁTEGUI 04 

ARAGUA 07 
BARINAS 01 
BOLÍVAR 04 

CARABOBO 03 
COJEDES 01 

DISTRITO CAPITAL 22 
GUÁRICO 05 
FALCÓN 02 

LARA 03 
MIRANDA 05 
MONAGAS 02 

NUEVA ESPARTA 01 
TRUJILLO 01 
YARACUY 01 

ZULIA 03 
TOTAL 68 

FUENTE: CEDEAL–IIES–UCAB. Encuesta de Centros Españoles. Proyecto: 

España a través de sus emigrantes: Venezuela. (1) Registro de la Federación de 
Centros Españoles de Venezuela (FECEVE). 
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CUADRO N° 2 
Venezuela: Centros Españoles por Comunidad de Origen,  

según Entidad Federal. 
Año 1991. (Fernández, 1992: 5) 

 

CENTROS POR COMUNIDAD DE ORIGEN FECEVE % 
CANARIOS 20 (29,4%) 
GALLEGOS 11 (16,2%) 
HISPANOS 31 (45,6%) 

ASTURIANO 1 (1,5%) 
VASCO 1 (1,5%) 

CATALAN 1 (1,5%) 
ANDALUZ 1 (1,5%) 
RIOJANO 1 (1,5%) 

ARAGONES 1 (1,5%) 
TOTAL 68 (100%) 

FUENTE: CEDEAL – IIES – UCAB. Encuesta de Centros Españoles. Proyecto: 

España a través de sus emigrantes: Venezuela. (1) Registros de la Federación 
de Centros Españoles de Venezuela (FECEVE).     

 
Tal número de centros (68), demuestra la eficacia de ese tipo de organización para 

la construcción de la identidad de las comunidades étnicas españolas-venezolanas: 
     

Esta tendencia de organizarse según la comunidad de origen puede ser considerada 
como el más evidente hecho de integración que presenta esta población. Sus Centros 
independientemente de la región de España que presentan, han constituido el 
espacio requerido por el inmigrante para reducir las tensiones que le habría generado 
un total desarraigo, de manera que éstas, en su mayoría (71%), han propiciado la 
celebración de eventos(foros, conferencias, etc.) permitiendo la participación de 
personalidades a través de las cuales se ha brindado conocimiento y discutido las 
acciones y proyectos de intereses relacionados con las comunidades de origen 
respectivas (FERNÁNDEZ, 1992:7).  

 
  En la profundización de la creación de los mecanismos de identidad con las 
comunidades de origen, los Centros hacen hincapié en la utilización de diversos canales 
de los medios de difusión masiva de su otro país: 
                                                                                                               

De igual modo, en una frecuencia notable (87%), las asociaciones representantes 
de las diferentes comunidades han entendido la importancia de constituir la 
instancia donde el inmigrante encuentre un punto de contacto natural que le aísle 
momentáneamente del ambiente al cual se ha ido incorporando, para vincularlo con 
los acontecimientos sociales, económicos, culturales y deportivos de su localidad. A 
fin de cumplir tal objetivo dichos centros han tratado de mantener vivo un flujo de 
información a través de la recepción de publicaciones periódicas y de otros 
documentos impresos (cuadro 3) (FERNÁNDEZ, 1992:7-8).        

 
CUADRO N° 3 

Venezuela: Canales de Información utilizados por los Centros Españoles. 
Año 1991. (Fernández, 1992: 8) 

 

PUBLICACIONES 
PERIODICAS 

N° DE CENTROS QUE CUENTAN CON ESTOS 
CANALES DE INFORMACION. 

PUBLICACIONES OFICIALES 5 
RADIO Y TV 1 



ENRIQUE ALÍ GONZÁLEZ ORDOSGOITTI  

ISSN 0798-2992  107 

 

PUBLICACIONES IMPRESAS 17 
PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS 
IMPRESAS Y OFICIALES 

 
4 

NO RESPONDIÓ 4 
TOTAL. 31 

FUENTE: CEDEAL – IIES –UCAB. Encuestas de Centros Españoles. Proyecto: España a través de sus 

emigrantes: Venezuela. 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y LA COMUNIDAD DE ORIGEN 
       

Uno de los mecanismos más inmediatos que poseen los inmigrantes para 
reconstruir sus identidades, es el apego al recuerdo de su lugar de origen, entendido 
como el espacio habitable en el cual desarrolló gran parte de su ciclo vital y cuyo 
recuerdo lo ata a él, a través de sus anteriores vivencias y a sus descendientes, a través 
de la transmisión que él hará de las mismas. Ese pensar en el lugar adquirirá dos 
dimensiones en el caso de los miembros de la comunidad étnica española-venezolana: la 
identificación con España y/o la identificación con la Región de Origen; la asociación en 
uno u otro sentido dependerá fundamentalmente, del número de miembros que en el lugar 
posea la comunidad étnica. Cuando la composición numérica es baja se formarán Centros 
Hispanos, cuando es alta se crearán Centros por región:     
 

Los españoles, a diferencia de otras corrientes migratorias que se han 
asentado en Venezuela como la italiana3 o la portuguesa4, se han 
caracterizado por la expresión de una identidad fundamentada en un 
particularismo geográfico, cuyos orígenes, como bien se pudo recoger a partir 
de las declaraciones de las personas entrevistadas, se deben a factores 
históricos, políticos y culturales. Esa fuerte identificación con la tierra de 
origen, al punto de seccionar la constitución de asociaciones según la 
comunidad de pertenencia, tiene raíces ancestrales que evocan la condición 
de Estado soberano que alcanzaron sus comunidades aún después del 
proceso de unificación de España. Por otro lado, incide el componente 
cultural, el cual da cuenta de regiones ampliamente diferenciadas en sus 
tradiciones, costumbres e incluso, en algunos casos, en su manifestación 
idiomática, hecho que ha tornado compleja, aunque no imposible, la 
congregación en asociaciones que representen una unidad nacional 
española, es decir, se encuentra en Venezuela una “aparente contradicción”, 
pues actualmente se registran a nivel nacional 31 centros representantes de 
dicha unidad bajo la denominación de centros hispanos, los cuales están 
situados en zonas de Venezuela donde la población española es 
numéricamente reducida, circunstancia que propicia en distintos grupos la 
voluntad de unirse bajo la identidad hispana, esto significa que el volumen de 
población inmigrante en un determinado lugar puede facilitar o no la 

                                                           
3
Esto no es cierto para los ítalo-venezolanos, pues ellos siguen un patrón muy parecido al español y es el de crear 

asociaciones de carácter regional o local, si se reúnen suficientes miembros para hacerlo. Así, además de existir por 
ejemplo el Club Ítalo Venezolano en el Área Metropolitana de Caracas, puede albergar en su seno la Casa Sicilia o Casa 
Abruzzo. 
4
En el caso de los luso-venezolanos tenemos un caso similar al de las comunidades étnicas española-venezolana e ítalo-

venezolana. Se crean Centros cuyo nombre puede ser el genérico de Luso-venezolano o Centro Portugués, cuya 
membrecía puede referirse en un caso, sólo a los portugueses nacidos en el continente y en el otro caso, a los portugueses 
de las islas Azores y Madeira (y anteriormente de Cabo Verde), que expresan las diferencias internas entre ellos, siendo 
unos llamados portugueses europeos y otros portugueses africanos. 
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integración de los españoles en comunidades o como unidad hispana 
(Fernández, 1992: 6-7).  
 
La acentuación de la construcción de identidades basada en una unidad 

geográfica regional y no nacional está directamente ligada al número de miembros de la 
comunidad étnica, como se observa en el Distrito Capital: 
 

(....) en las regiones de Venezuela donde la densidad de la población española es 
mayor, las fuerzas representativas de las diversas comunidades es tal, que ha 
ayudado a la formación de varias asociaciones de una misma comunidad. En el 
Distrito Federal, la comunidad canaria ha formado 7 asociaciones y 4 la gallega. Otras 
comunidades (asturiana, vasca, catalana, andaluza y riojana), minoritarias en 
volumen de inmigrantes, solo cuenta con una asociación a nivel nacional, todas 
ubicadas en Caracas (FERNÁNDEZ, 1992: 7).               

              
LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y LAS RAZONES DE LA 
INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ÉTNICA 
 

Los procesos de construcción 
de identidades en las diferentes 
comunidades étnicas biculturales-
binacionales, serán signados por las 
razones que originalmente alentaron la 
inmigración, especialmente las políticas 
y las económicas, para el caso de las 
comunidades españolas-venezolanas. 
 
Razones políticas y la construcción 
de la identidad en los vascos-
catalanes-venezolanos: la Región 

 
En los procesos de inmigración 

de los españoles a Venezuela podemos 
distinguir claramente dos períodos: la 
posguerra española (1936) y la década 

de los sesenta. Entre los refugiados provenientes de España luego de finalizada la guerra 
civil, destacaran los vascos y catalanes, comunidades que habían soportado el mayor 
peso de la contienda y que eran consideradas como republicanas mayoritariamente, 
potencialmente  “anarquistas y comunistas” por las autoridades oficiales de la Venezuela 
de entonces. Esta característica política de estos contingentes migratorios va a marcar no 
sólo su entrada, sino también su posterior acomodo dentro del país, influenciando desde 
su inicio la afiliación gregaria en los Centros. Acerca de la calificación política de la 
inmigración vasca veamos las siguientes consideraciones: 

 
Entre los años 1936  a 1939 se desarrolló en España, la denominada Guerra Civil; 
ello trajo como consecuencia una ola emigratoria de exiliados españoles que se 
instalaron mayoritariamente en territorio mexicano y en menores proporciones en 
otros países latinoamericanos. La corriente de emigrados de esta índole que se 
dirigió a Venezuela fue relativamente pequeña al temor de que ingresaran al país 
corrientes de pensamiento anarquistas y comunistas -en especial proveniente de la 
población vasca– viejas reminiscencias del período gomecista. Con todo, durante 
este período llegaron al país algunos refugiados vascos que se encontraban en 
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Francia por efecto de la guerra, lo cual generó una polémica que ocupó lugar en la 
prensa de entonces y movilizó a las fuerzas vivas, puesto que muchos de ellos eran 
militantes o simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) (PONCE, 1992: 14-
15).       

 
Los vascos y catalanes venidos en esta oleada inmigratoria formarán 

tempranamente sus asociaciones voluntarias de inmigrantes, los Centros: 
 

La formación de los centros se relaciona con tres momentos en la historia de estos 
inmigrantes. En la época anterior a los años 50, como una consecuencia de la 
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, llegan a Venezuela refugiados 
políticos que dieron origen al centro vasco y al catalán, ambos de tamaño “mediano” 
(cuyo número de miembros oscila entre 1.000 y 4.000), ya que su población no llegó 
a adquirir magnitudes como las que más tarde alcanzarían las comunidades 
canarias y gallega (FERNÁNDEZ, 1992: 8).             

 
Esa formación temprana de los Centros marcó hasta hoy en día su cualidad 

regional y política: 
 

Estas condiciones de tamaño y carga ideológica de los centros fundados en este 
primer momento, han dado lugar a que se hayan mantenido vigentes, entre sus 
objetivos, el “compartir ideales políticos”. Este interés común, que establece una 
diferencia importante respecto a las asociaciones creadas en las décadas 
siguientes, refuerzan los sentimientos de identificación y pertenencia, hasta el 
extremo de manifestar, en ambos casos, el deseo de ser vistos como inmigrantes 
de naciones independientes de España. Lo que indica una acentuada conciencia de 
integración comunitaria que al mismo tiempo pone en desventaja la posibilidad de 
integración con las otras comunidades españolas en Venezuela, de hecho ninguna 
de estas asociaciones son miembros de la FECEVE, sintiéndose definitivamente 
diferentes, y aunque sí admiten las buenas relaciones con España no se sienten 
parte de ella (FERNÁNDEZ, 1992: 9).                

 
Razones económicas y la construcción de la identidad en los canarios-
gallegos-asturianos-venezolanos: la Nación 
 
Las motivaciones económicas de la inmigración española hacia Venezuela en la 

década de los cincuenta y sesenta apelarán a otros mecanismos de construcción de 
identidades: 

 
(...) durante los años cincuenta y sesenta, cuando la inmigración española entra 
masivamente al país, motivada por razones económicas, se funda el 38,7% de los 
centros, los cuales representaban a las comunidades canaria, gallega, asturiana y 
los primeros centros hispanos (Cuadro 4). Estos centros coinciden en ser miembros 
de la FECEVE y poseen sentimientos de identidad española, esta unidad, en cierta 
medida, puede hallar su origen en que fueron parte de una misma emigración, gente 
obligada a abandonar las diversas regiones de España agotadas por la guerra y sin 
capacidad para absorber a la población sin empleo. Al llegar a Venezuela se 
encuentran bajo las mismas condiciones y necesidades que motivan la creación de 
los centros, y aunque el sentimiento hacia la comunidad de origen está primero, 
existe un espacio para su identificación con España y como españoles. En este 
sentido la FECEVE representa la unión de los diversos centros y su labor se 
concentra en mantener la integración de los mismos (FERNÁNDEZ, 1992: 9-10). 
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CUADRO N° 4. 
Venezuela: Centros Españoles por fecha de creación según Comunidad de Origen y 

según Entidad Federal. Año 1991. (Fernández, 1992: 9). 
 

CENTROS POR                             FECHAS DE CREACION 
COMUNIDAD  
DE ORIGEN.                 – 1950.   1950-59.  1960-69.   1970-79.   + 1980.    TOTAL (1) % 
 

 

CANARIOS                 1.             2.              6.              4.              13.           41,9. 
 

GALLEGOS                                         2.                               4.               6.              19,4. 
 

HISPANOS                           1.             5.                               1.               7.              22,6. 
 

ASTURIANO                        1.                                                                 1.              3,2. 

 

VASCO                                  1.                                                                 1.              3,2 
 

CATALAN                             1.                                                                 1.              3,2 
 

ANDALUZ                              1.                                                       1.              3,2              

 

RIOJANO                               1.                                                                 1.              3,2 
 

TOTAL.                              2.            3.              9.               6.            11.            31. 
%                                      6,5.         9,7.         29,0.          19,4.      35,5.        100. 

FUENTE: CEDEAL - IIES – UCAB. Encuestas de Centros Españoles. Proyecto: España a través de sus 

emigrantes: Venezuela. 
(1) El total excluye a las asociaciones benéficas y a la FECEVE. 

  
Razones del tiempo incorporado en la nueva patria de la comunidad 
Bicultural-Binacional y la construcción de la identidad en los españoles-
venezolanos: la Comarca 
 
El tiempo de vivencia en la nueva patria plantea los mecanismos de la 

construcción de la identidad con la patria de origen, especialmente lo referido al espacio 
habitable que se añora y por lo tanto convoca a la membrecía en las asociaciones: 
 

En un tercer momento, que puede situarse en los años setenta y ochenta, cuando el 
proceso de integración de los españoles a la sociedad venezolana expresa una 
amplia incorporación de éstos en distintos ámbitos y los centros sociales han 
trascendido el carácter asistencial que prevaleció en la etapa anterior, surge un tipo 
de organización con el propósito de responder a una exigencia de mayor 
representatividad de las manifestaciones culturales a nivel local, la cual no se percibía 
satisfecha por la gestión de los grandes centros. Son un intento por incorporar e 
integrar a paisanos que, o bien no participan en estas organizaciones, o que a pesar 
de ser miembros de las mismas no satisfacen sus necesidades gregarias.  Así se 
fundan las denominadas “asociaciones comarcales”, instituciones que congregan a 
personas procedentes de ciertas localidades ubicadas en la región que representa el 
centro que la acoge. Estas, por lo general, no tienen sede propia y funcionan 
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prácticamente amparadas en los centros mayores. Su labor consiste en ofrecer un 
servicio a pequeña escala, a paisanos de la misma localidad, tales como ayudas a los 
que están en situación de indigentes, obtención de seguros colectivos, donaciones 
circunstanciales, entrega de becas, rescate cultural, luchas por obtener seguridad 
social, y otros. Estas acciones, fundamentalmente sociales, constituyen una 
respuesta solidaria frente al deterioro que se presenta en la calidad de vida de 
algunos inmigrantes, especialmente los menos favorecidos económicamente y en 
estado de invalidez, abandono o vejez (FERNÁNDEZ, 1992: 10).      

 
LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y LA RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD MAYORITARIA: LA TENSIÓN ENTRE LO PROPIO Y LO 
EXTRAÑO EN LA ESFERA DEL PODER 

 
Aunque los centros surgen para satisfacer la necesidad de aislarse, en el 

transcurso del tiempo esa necesidad va ser sometida a tensiones, especialmente cuando 
se presente la relación con el “extraño” en el interior de la Asociación: 
 

En el proceso de integración, los centros sociales vienen a constituir ese espacio 
aislador que necesitan los inmigrantes para continuar vinculados a las costumbres, 
tradiciones y valores que los identifican con su comunidad de origen, por tal razón es 
natural que sus miembros traten de mantener una participación limitada de otras 
personas ajenas a esa identidad, especialmente en la dirección del centro. Ello 
obedece a la necesidad de poseer un lugar donde predominen sus elementos 
culturales, que por motivos de tiempo y espacio… estén expuestos a debilitarse o 
perderse (FERNÁNDEZ, 1992: 11). 

 
Uno de los referentes empíricos que permiten objetivar la relación entre el propio 

(comunidad étnica bicultural-binacional) y el extraño (comunidad criolla), es la posibilidad 
de que miembro de esta última tengan acceso a pertenecer al centro y sobre todo a los 
cargos directivos: 

 
(...) se partió del supuesto que el grado de integración de inmigrantes procedente de 
las distintas comunidades españolas respecto a la sociedad receptora debía estar 
relacionado con el nivel de apertura que mostraban los centros respectivos en cuanto 
a la afiliación de miembros de otras nacionalidades, especialmente venezolanos, es 
decir, en la medida que se incorporen a los centros mayor número de afiliados de otra 
nacionalidad, especialmente venezolanos (Criollos), y la participación de estos dentro 
de la organización se extienda más, en esa medida podrán considerarse a los centros 
con un mayor o menor nivel de apertura. Detrás de dicho supuesto subyacía la idea 
de que una mayor apertura hacia la participación de venezolanos en iguales 
condiciones, podía facilitar esa otra faceta del proceso de integración donde el 
inmigrante requiere incorporar valores y costumbres de la sociedad receptora, 
dinámica que en el contexto acogedor de un centro social podría ser menos 
conflictiva (FERNÁNDEZ, 1992: 11-12).         

 
     En los resultados de la investigación de Fernández se evidencia la existencia de 
tres modalidades de relación entre lo propio y lo extraño, en cuanto a la posibilidad del 
extraño de acceder a los cargos directivos: 
 

a.- cuando existe la afiliación multiétnica y explícitamente se establece que todos 
pueden acceder a los cargos directivos. 
a.1.cuando los españoles-venezolanos constituyen aproximadamente el mismo 
número de los otros miembros. 
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a.2.-cuando los españoles-venezolanos constituyen la inmensa mayoría de los 
miembros. 
 
b.-Cuando existe afiliación multiétnica y explícitamente se establece que sólo 
pueden acceder a los cargos directivos los españoles-venezolanos. 
c.-Cuando sólo existe afiliación étnica y por supuesto sólo pueden acceder a los 
cargos directivos de los españoles-venezolanos. 

 
Lo propio y lo extraño en la esfera del poder: afiliación multiétnica y poder 
igual  
 
La primera modalidad -de mayor apertura– nos habla de los Centros que permiten 

la afiliación multiétnica: 
 

(...) los de mayor apertura son los que afilian a sus miembros, de cualquier 
procedencia, por acciones en propiedad. En esta categoría se distinguen dos tipos, 
por un lado, a los que están ubicados en el interior, donde la reducción de la 
población española obliga a estas instituciones a incorporar numerosos afiliados de 
procedencia distinta a la comunidad de origen, con derecho a optar a la dirección del 
centro que las acciones en propiedad le confieren, hecho que estimula una mayor 
participación y por ende integración de diferentes grupos, y por otro lado, están los 
centros cuyos accionistas mayoritarios son inmigrantes y descendientes, por tanto los 
grupos minoritarios, aunque poseen el derecho, tienen escasa posibilidad para optar 
a la dirección (FERNÁNDEZ, 1992: 12).        

 
Lo propio y lo extraño en la esfera del poder: afiliación multiétnica y poder 
desigual 
 
En la segunda modalidad de afiliación multiétnica, la exclusión de las otras 

comunidades étnicas no española-venezolana de poder dirigir el Centro, es explícita: 
 
(...) los centros donde los miembros de la comunidad de origen poseen acciones con 
derecho de propiedad, y los demás afiliados poseen acciones que sólo dan derecho a 
la utilización de las instalaciones (FERNÁNDEZ, 1992: 12). 

                                                                                                 
Lo propio y lo extraño en la esfera del poder: afiliación étnica 
 
El tercer caso es el de aquellos Centros que solo aceptan afiliación étnica, por 

supuesto que la relación entre lo propio y lo extraño se resuelve por la vía expedita de la 
exclusión: 
 

En tercer lugar se encuentran las asociaciones más cerradas, y corresponden a las 
comarcales, donde se aceptan solo miembros procedentes de la comarca específica 
salvo rarísimas excepciones (FERNÁNDEZ, 1992: 13). 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y LA RELACIÓN ENTRE DIVERSOS 
UNIVERSOS SIMBÓLICOS. LAS FIESTAS 

 
Acerca de la importancia de la Fiesta como manifestación cultural colectiva se ha 

escrito bastante en la antropología, por lo tanto no vamos a insistir en la misma, 
solamente queremos señalar la participación de los Centros en las realizaciones festivas: 
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(En los centros) se realizan fiestas típicas de la comunidad de origen en las que se 
rememoran ritos y costumbres, posibilitando la manifestación de sentimientos y 
expresiones propias de los grupos integrantes. Es una forma de satisfacción espiritual 
donde las personas pueden evocar viejas tradiciones heredadas por generaciones. A 
su vez este ejercicio tiene como función transmitir a los hijos cierta sensibilidad hacia 
estas expresiones que son parte del reservorio cultural que poseen. En la encuesta 
se registró que casi ocho de cada diez centros llevan a cabo estas celebraciones por 
lo menos una vez al año, complementándola con la preparación de platillos típicos de 
la comunidad de origen y su música, pero al mismo tiempo se combina tanto con 
menú como con música típica y popular de Venezuela. El 90,3% de los centros 
utilizan en sus celebraciones, en mayor o menor medida, música latina, práctica que 
manifiesta una asimilación que acerca el gusto musical de los inmigrantes al que 
prevalece en el país. Las personas designadas para organizar estos eventos de 
celebración y conmemoración, tienen como norma proyectarlos hacia los diversos 
sectores de la sociedad a través de invitaciones directas a personas no afiliadas al 
centro (96% de los centros) y la difusión por los medios de comunicación masivos 
como radio y prensa (77,4 %)

5
. Desde el punto de vista institucional los centros 

participan en los eventos propios de Venezuela, pues aunque éstos se llevan a cabo 
fuera de la sede, una comisión representante del centro asiste, por invitación, a los 
actos programados por otras instituciones donde se conmemoran o celebran fechas 
significativas patrióticas y sociales (FERNÁNDEZ, 1992: 13). 
 

Los deportes: fútbol vs beisbol 
 

Así como la celebración de las Fiestas puede ser un indicativo de la tendencia del 
Centro a tener sólo relación con su propio universo simbólico o con un universo simbólico 
multiétnico, lo mismo ocurre con la esfera del deporte: 
 

Ciertas actividades deportivas que realizan los centros con sede, han resultado ser un 
indicativo de cómo la circunstancia de la composición de los asociados y del lugar 
geográfico donde se encuentran, afectan las preferencias de los afiliados. Se destaca 
el 47,6% que cuenta con campo de fútbol, porcentaje que resulta bajo, considerando 
que éste es el deporte preferido por todas las comunidades españolas, en 
comparación con el 33,3% de asociaciones que practican el béisbol, con la 
particularidad de que este último porcentaje está representado, en su totalidad, por 
los centros que se localizan fuera de Caracas y, que en la mayoría de los casos, las 
instalaciones destinadas para ese propósito o bien se improvisan o se encuentran 
fuera de la sede. Aunque este hecho se relaciona con los costos que supone 
acondicionar un área para la práctica de dichos deportes, no cabe duda que este 
detalle confirma, como los centros del interior del país, que albergan a toda la 
población española sin distingo de comunidad de origen, y debido a la disminución de 
españoles por envejecimiento y retornos, presentan una mayor participación de 
venezolanos y de otras nacionalidades, las cuales han ido incorporando una actividad 
deportiva tan propia de Venezuela (FERNÁNDEZ, 1992: 14).                           

 
La educación formal 
 

                                                           
5
 Hoy en día (2011) esta tendencia ha aumentado sensiblemente, debido a que por razones del achicamiento del uso de los 

espacios públicos por parte del Gobierno del Presidente Chávez, para sólo sus partidarios (caso escandalosamente 
evidente del Poliedro de Caracas, del Teatro Municipal y del Teatro Nacional en Caracas y sus respectivos correlatos en el 
interior del país). Aquellos grupos privados de música o teatro por ejemplo, se han visto obligados a crear un circuito 
paralelo para exponer sus manifestaciones artísticas, contratando la infraestructura de los diversos Centros de Asociaciones 
de las Comunidades Biculturales-Binacionales en Venezuela. Y para que las actividades realizadas en dichos 
establecimientos resulten económicamente rentables, es obligatorio convocar a un público con mayor espectro étnico, que 
incluya tanto a los criollos como a los biculturales-binacionales y a los indígenas. 
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Uno de los mecanismos más importantes para la transmisión de la tradición y la 
construcción de identidades, es el sistema de educación formal. Encontramos que para el 
caso de los Centros Españoles, esta variable tiene poca importancia debido a la 
integración de los españoles-venezolanos en el sistema educativo oficial de Venezuela: 
 

Entre los centros sólo uno de la muestra, representado por La Hermandad Gallega en 
Caracas, cuenta con instalaciones donde se proporciona educación preescolar, 
primaria y secundaria. Por otro lado el centro vasco también tuvo primaria, pero la 
eliminó debido a dos razones principales: una fue la expansión urbana experimentada 
en Caracas, hecho que llevó a complicar el traslado diario que los niños tenían que 
recorrer a través de largas rutas, aumentando así los costos de transporte y 
requerimientos de tiempo; y la otra fue, una reducción de la población infantil en esta 
comunidad, motivo que estrechaba cada vez más la posibilidad para solventar dicha 
actividad. La pequeña proporción de centros que tienen o tuvieron instalaciones para 
dicho propósito pone de manifiesto que el sistema educativo en Venezuela ha tenido 
la capacidad y ha ofrecido las facilidades suficientes para cubrir las necesidades 
educativas de la población española incorporándola como una parte más de la 
sociedad global venezolana (FERNÁNDEZ, 1992: 14-15).  

 
CUADRO N° 5. 

Venezuela: Centros Españoles, según tipos de eventos que conmemoran.  
Año 1991. (Fernández, 1992: 13) 

 

                                   EVENTOS DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN 
                                  Patrióticas  –  Religiosas  –  Ferias  –  Otras Celebraciones 

                               
Centros que 
organizan eventos              51,6                77,4                51,6                      51,6 
de la comunidad 
de origen. 

 
Centros que  
Organizan eventos              22,6                9,7                  6,5                         3,2 
Relacionados con  
Venezuela.                           
Fuente: CEDEAL – IIES – UCAB. Encuesta de Centros Españoles. Proyecto: España a través de sus 

emigrantes: Venezuela. 

 
CONCLUSIÓN 

 

Hemos procedido en este breve trabajo a revisar los mecanismos de 
construcción de identidades culturales en las comunidades españolas–
venezolanas, con el fin de tratar de determinar cuáles son los principales y a partir de allí, 
intentar presentar una aproximación al estado actual de dichas identidades, tomando 
como principal unidad de análisis las Asociaciones Voluntarias de los Migrantes y sus 
descendientes, llamada por ellos: Centros. Observamos poco o ningún grado de 
conflictividad colectiva debido a que la permisividad existente propicia la libre 
reproducción de los caracteres étnicos específicos. Consideramos que el esquema teórico 
de ítems aquí presentado pudiera servir para realizar estudios comparativos con otras 
agrupaciones biculturales-binacionales existentes en Venezuela y así profundizar más en 
nuestra multietnicidad. Creemos que, en aquellas comunidades étnicas que posean 
religiones no cristianas, tenderá a manifestarse una situación de mayor esfuerzo dedicado 
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a preservar su diferencia, como sería el caso de los judíos-israelíes-venezolanos y de los 
musulmanes-árabes (sirios y libaneses)-venezolanos. 
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