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29 Etltonacionalis1llfJ 
2H 

(CONSTHUCC16N 0 DESTRUCCI6N DE LA NACI6Nr 

Los (,$tudiosos proximos a Ius tearlas sobre la «construcci6n de Ia nacion» han 
rendido a na tomar en consideraci6n la diversidlKi ecnica 0 a prescar,una,aten
cion SLlp~rficial a la identidad ernica, consiclerundola un simple impedimenta 

1<1 integraci6n efectiva del Estado. CU<lndoia idemidad ecnica se ha 
ell cllenta, ha solido entendersecomo un obst,kulo eiYciefto modo in

tmscendente y eHmero que, con el paso del tiernpo, a medicla que las moder
nas redes de cOnlul1icaciones Y transportes aproximen mas a las diversas partes 
del Estado, sed sllstituido por lIna identidad com tin gue unificanl a todos los 
habieantes del Estado, sea cual fuere su legado etnico. Ambas posturas, muy 
nlejadas de fa realidad de los hechos, han contribuido a fomentar ese opti

:5mo infundada glle caracteriza buena parte de los estudios sobre la <,cons
llccion de 1a naci6n". 
, No es diffcil documentar la afirmacion de que los principales teoricos de la 

uconscrucci6n de 101 naci6n» han tendido a minimizar, cuando no a desatender 
pur completo, los problemas relacionados con la diversidad ecnica. Una somera 
consulca de los fndices de contenidos y de los Indices ana!l'ticos de las obras so
bre hi aconstrLlCcIOn de Ia naci6n» bastanl para convencer a los escepticos de 
que este tema se mellciona solo en contadas ocasiones y se toma en seria consi
deraci6n ell ocasiones aun mas infrecuentes ' . Para est~r justificadas, esas omi

T",dllt:ido d. \~'alker Connor: .Nation-Building or Nntilln·Descroying?", \f'odd Pelitio, 2-1, 
I 'F!.. Pl'. 11'1-555, Copyright © 1972 Johns Hopkins Unillersity Press. Publicado con permiso de 

}nllll~ HlIl',kins 11:1f\'ersirr Press. 
I 1-:1 sij:;lIiente mliC'srra de In bibliogwffa sabre la teorf. de In integraci6n pllcdc considemrse repre

',,,,at;,.o de !a misrlln: Gabriel Almond y James S. Coleman: Tb, Polili,", 0/Df,-e/"Pillg Ar"m, Princeton. 
19(,0: Gabrirl Almond}" G. Bingham Powel!: COllljHm:ttitt Polilia: A Dtl'e/vPllltIIMI Apprwch, Boston, 
I%(': Gabriel Almond r Sidney Verba: Tm Cil'ic CIIIIIM, Boston, 1963; D.viJ Apter: The PoliliCJ 0/ 
,\I".Jtllli~,"i.lIl, Chicago, 1965; \o/illard A. Beling )' George O. "Jotten (camps,): D,,~/opillg Naliollr: 

/;11",' ,111kkl. Nueva York, 1970; Karl \0/, Deursch y \o/illinm Foltz (camps.}: N",;oll-Bltildiilg, 
a York, 1966; Jason Finkle y Richard Gable (comps,): Po{itic.,{ DeI'eloplllmt arid SlJ(i,,1 Chollgt, 

N"'c"a ""'k, 196(,; Philip E. Jacob y James V. 1bscnno (comps,); Tbe Jllt,-glrtlion 0/Po/ili",,{ Commllnities, 
Fii;[ddfia, I<)(,.(; Lucian Pre (comp.): COl1llllllllict1fiolJJ "lid Politi""l DClilapmml, Princeton, 1963; r Lu

(P(}lilic"l D£l~{ol'lf/"'I, Boston, 1966. La Oluestra queda sllsrancialmente ampliada ra 
cnmpilaciones, que encre sf somnn unas cincuentil (oncribucjones diferentes, 

·de las diez obms dmdas dedica una secci6n, un capItulo. ni un aparrndo importance n 
de In diversidad ernica. En contrasre, algunos terminos que se repiten en los indices de 

,)fltenidos $011: ejercito. burocrnriu 
t 

dases sodates, personalidad, industriali7.3cion, urbanizaciun, in.. 
comerdales y otros modos de comunicncion. En los casos en que los 'ndices de conteni

cotegorra, que por Sll .nunciado llevaban a espernr un an51isis serio de las impi icaciones 
de la etnic;dad (categodas como "Iegilimidad interna. a .identidad nacional.), hay que decir que 
tilles eXj'l'ctat;\·as no se cumj.,len al leer d texto. 

L"s indices onaHticos confirm'ln que la etnicidad no reribe la a[encion debiJa. Seis de los diez 
rtl~!i(tS no contienen la minima referencia a grnpos etnicos, etnicidad ni minorfus. Dos de ellos men
c;"mln de pa,,,da etniddad. )' OW) dedica menos de dos paginas a rodos los tipos de Olinor'as, fES
rrin,giC'ndo S1..1 nrdlisis a los efec[os que ejereen sobre Ia democracia. La ultima obm, que es una com
l'il.ci611. con5(jruye s610 una excepcion parcial: el estudio de los impedimenros que In etnicidad per 
" planrea" 10 inregraci6n del Estudu se restringe a una serie de comentarios generales en el prefacio; 
eS """" eI auwr del preracio, siguiendo Ia segunda de las tendencias descritas en las primeras frases 
de este capitulo, presupone que se [rata de una cuestion relarh'amenre pnsajera. 

Hal' que reconocer que la, compilaciones sabre In "consrruccion de la nacion .. suden inclutr algu
nos estudios de ambito regional 0 estatal cuyo auto res son perfectamenre conscienres del efecto Jisgre
gado, que la diversidad ~tnica tiene sobre IU objeto de estudio. (En una de las obras citadas anrerior-

EJtrldio! e!ftrdOlinidenJeJ de {" reglmd" pOJgllfm'O }}Jllmli," 

siones debieran estar motivadas bien por el hecho de que Ia mayorfa de los Es
tados son etnicameme homogeneos, bien poryue la diversidad erniea no plan
tea obstaculos graves a la integraci6n. 

La primera posibilidad se elimina sin mayor dificultad que la de remicirnos 
ala composicion etnica real de los Estados contemporaneos. Los datos eseaclfsti
cos expuestos a continuacion reve/an una notable discrepancia entre las fronte
cas emieas y las polfticas: de un toeal de 132 Estados contempon'ineos, solo 12 
(c1 9,1%) pueden describirse como homogeneos desde el punto de vista ernico; 
otros 25 Estados (eI18,9% de la muestra) cue man con un grupo ewico que re
presenta mas del 90 por ciento de la poblacion total; en tanto que en orros 25 
Estados el componente etnico de mayor peso corresponde·a entre el 75 yel 89 
por ciemo de la poblaci6n; pero en 31 Estados (un 23,5% del total), el compo
neme ecnico de mayor tamano solo constituye entre la mitad y las tres martas 
partes de la poblacion, y en 39 casos (el 29,5% del total de Estados) el mayor 
grupo etnico ni siquiera equivale a la mitad de la poblacion del Escado. POt otra 
parte, esee retrato de la diversidad emica se hace mas elocuente cuando se ta
man en consideraci6n el numero de grupos etnicos diferenciados que acogen 10$ 

Estados: en algunos casos, un solo Escado engloba a cemenares de grupos, 
miemras gue en 53 Estados (el 40,2% del total), Ia poblacion esta dividida en 
mas de cim'O grupos significativos2. Se demuestra asf con toda evidencia que eJ 
problema de la diversidad ernica esea demasiado generalizado para que cual
quier esrudioso serio de la «construcci6n de Ia naci6n» 10 pase por alto, a no sec 
que suscriba Ia opinion de que no es una cuesti6n de relevanci'l. 

La validez de esta opinion se funda, al parecer, en dos hip6tesis alternativ<ls. 
Una supone que la compatibilidad de la leal tad al grupo"etnico con la Iealtad 
al Estado se demuestra por sf miSma, y la otra, a la que ya se ha aludido. 
afirma--q'ue la identificacion etnica resultara ser un fenomeno transitotio, que 
ira perdiendo fuerza amedida que avance la modernizaci6n, Mas adelante ana
lizaremos con mayor detalle la cuesti6n de las dos lealtades (al grupo etnico y 
al Estado), mas no es necesario profundizar mucho para ver gue su combina
cion no es naturalmente armoniosa. Basta pensar en la partici6n polftica con Ia 
que se sal do el que en tiempos fuera el Imperio austrohungaro, 0 reHexionar 

mente, dan testimonio de esa consciencia un ensayo sabre d Africa sllbsahariana y otro sabre CeiUn 
[Sri Lank.].) Pero es muy revelador que los compil.dores e,timen que el tema de la diversid.d emica no 
crasciende los Ifmires de los casas particulares tratados. Si en la estructura de una obr" ---curo 
son los Indices ana!fticos y de comenidos- no se reconoee que el problema de la erniciJad es alga 
que un fen omena local, es poco probable que el lector Jlegue a reconocerlo por su cuenta, 

Como se ha senalado, las diez obras citadas mas arriba Se consideran represenr.;i"as del conjunro 
de la bibliografia existente en esta area. Ahora bien, conviene llam.t In atencion sabre dos obras 
no son en modo algUllo representativas: el concepto de ernicidad es ubieuo en Rupert Emerson: J 
Empir, fo Nation, Boston, 1960; y en Charles \'\1. Anderson ef ,,{.: [mlf! a/Politic,,{ DtI'e/.)PlIlfJ" Engle
wood Cliffs, 1967, se consagra un. seccion importante a an.lizar en profundidad I. etnicidad. 

2 Lns 132 unidades incluidas en esta estadistic. son emidades que. I de enero de 1971 se con
sideraban genera/mente como Est.dos, excepcion hecha de unas cuantas microunid.des como Nauru 
y Samoa Occidental. Ahor. bien, Alemania del Este y del Oeste, Core. del Norre }' del Sur, )' Vier· 
nam del Norte y del Sur se teat.ron como ent.dades globales, en I. creenci. de que de esa forma se 
minimizabao los efectos distorsionndores. No debe suponerse que la inclusion de rodas h microul1i
dades alterari. sustancialmente los resultados estadlsticos en [allor de I. homogeneidad. En eI caso de 
Nauru, par ejemplo, donde I. poblaci6n solo sumab. 6.500 habitantes, el e!emenro "mico de mayor 
Camano no constilUl. una ma),oria. 
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sobre cmil es el factor comLm que c011stituye la mayor amenaza para la supervi
vencia polftica de Belgica, Canad,i, Chipre, Guyana, Kenia, Nigeria, Sudan, 
Yugoslavia y cantOS oeros Estados mltltiewicos. Es posible que el te6rico de la 
«construccion de la naci6n» baya elaborado alguna propuesta con la que cree 
que es posible redllcir a dimensiones manejables la cuesti6n de las lealtades ri 
vales, pero, en tal caso, dicha propuesta seria un elemento importantede su 
modelo tearico y debiera owpar un lugar destacado en su exposicion'. 

Por 10 que se refiere a la hip6tesis de que la identidad etnica ira debilitan
dose a medida que se desarrollen los procesos denominados con el nombre co
lectivo de modernizacion, cabe pensar que los que asf opinan, habran sido in
fluenciados, directa 0 indirectameme, por los escritos de Karl Deutsch. Y, sin 
embargo, que de su obm pueda inferirse semejante opinion con respecto al fu
turo de la idemidad etnica es una cuestion debatible. Deutsch no siempre ex-

de manera ineqllfvoca como entiende la interrelacl6n entre 10 que ei de
nomina la «movilizacion social» y la asimilacion (es dedr, la «construccion de 
la nacion», por 10 que a fa identidad se refiere) y parece que sus ideas al res
pecto sufrieron fluctuaciones significativas. Sea como fllere, teniendo en 
cuenta la magnitlld de la influencia de este autor, se impone examinar con de
tenimiento su obra si queremos definir y evaluar con mayor precision sus con
ctllsiooes sobrela importancia que la identidad etnica posee para la «construc
cion de la naCi(11». 

La obra mas conocida de Deutsch, Naciolla/ismo y colllrmicacion Jocial4, servira 
para ilustrar la dificultad que entrafia definir su postma con precision. Por un 
lado, en esm obm se alude repetidas veces, bien que de pasada, a 1~-1LQJ.ibilidad 
de que el incremento de los conta.ctos_ ~ntre pueblos culturalmente diversos au
me-lite el antagonismo entre ellos5• Por orro lado, varios pasajes pueden Hevar 

ejemplo, Arnold Rivkin: Nation-BlIilding in Afrira, New Brunswick, 1969. Des
pues de examinar una serie de conllicros de toda Africa y de afirmar que su origen es W.sicamente ~t-
11im en numerosos casos (veanse. por ejemplo, pp.35-37, 195, 196 y 226), el autor conduye (p.238): 
.. i\tllltl"e las poblaciones divididas de Africa --de distintas tribus, diferemes or{genes etoicos (como 
"" rliBis y los huCtis de Ruanda y Burundi), religiones diversas (cristiana, islamica, animism, etc.) y 
o"tioros orrgenes historicos-- plantean grandes y serios problemas a la construction de In nadon, 
cornparadas con las divisiones de America Latina -..que se han ida desarrollando con eI transcurso de 

l' son reslilmdo de una mezd" de factores raciales, de la esrructllra soci.1 y del estatus eco
nUIllJca- parecen telativamenre f"'iles de afrontur y susceptibles de ser resueltas con el 
Pew. nl no ufrecer mas detalles relativos a esa posible solucion, se esta pidiendo al lector que 
lin alto de fe para .ceptar esa optimist. prevision. 

Uno de los ejemplos mas asombtosos de I. incapacidad para enfrentacse 01 problema de la diver
sid"d ~tnim nos 10 aftece Lucian Pye: 'Po/itics, Pmonalil)', dl1d Nation-Building: Elmoa's Starch for 
'.lmlity. New Haven, 1962. Pese a que los burmeses, que son eI gtupO etnico polfticamenre domi
nante. han librado lIna guerra etnica contra las minorlqs del pafs de forma pn!cdcamente ininre
rrumpid. <.Itsde que el Estudo aleanzara Sll independencia, y a pesar de que eSa guerra conrinuada es 
sill dud" el obstaclIlo mas visible y significativo para la inte.'lraci6n, [as refetendas a al.'lunas de las 
minot!"! se menciollan de pasada en una sola pagina. 

; N"riQIIAism alld Soci,,/ C01l111111tl;cat;on: An illqltil)' illio Ihe FOlmddrions ofNationality, Cambridge 
(lIbssocilusem). La primera edici6n se publico en 1953, y 10 segunda, que induye cambios sustaneia
les. en 1966. Tod.s las referencias a I. numeraci6n de [as paginas corre.ponden a [a seglmda edici6n . 

. , Veasr, por ejemplo. p.126: .Por tanto, [ingiiistiCl y cultura[menre, los miembros de ambos grupos 
se considernn mllturunente extmnjeros. Sin embargo, los procesos tecnologicos y economicos estan fordn~ 
<.Ioles a unirse, con [0 que se .gudi"" la conciencia de sus diferencias y de su comun y mutua experiencia 
oe extranjeridad, de 10 que puede derivarse una diferenciacion mas conspicua y mayores conflictos». 

! 
I ...• 1, . 

EIllidios estadOllnidemes de /a segmlda porgl{erra ntlllldial .y.f';'; /-,,·"""31 
al lector a conduir que Deutsch estaba convencido de que la modemizacioll, \Jl 

\ 
materializada en la expansion de la ur~al!izaci6n,JalriJustdalizaci6n, la esco

IT lariza.clOn, losmedlos de tninsporte y las comllnjcacione~, etc.erera, conducirfa 
a lafotsimilacion.J:is mas, cl desarrollo y examen pormenorizado del concepto 

\l 
.~ 

de'movili~.~r;:i~[l'social que se hace en este libro, manifiestamente consagrado al 

estudio analftico del nacionalismo, revela la idea implicita de que existe una / 


relaci6n entre ambos fen6menos. Y ella queda demostrado en que sea eI capI

tulo titulado «Asimilaci6n 0 diferenciacion nacional: algunas relaciones cuan

titativas» el que Deutsch escoge para exponer los facrares que, en Sll 


determinan el citIllO del proceso de movilizaci6n social. Mas adelante, una vez 

que ha analizado por separado las tasas de movilizacion y de asimilacion, 

Deutsch indica de manera inequivoca que entre ambas se da una interrelacion 

qlUsal y de mutuo refuerzo: 


Hasta ahora, hemos estudiado las tasas de cambio como si fueran 
dientes entre sf [, ..JAhara bien, la experiencia nos ha demostrado que la tasa 
de asimilaci6n de una poblaci6n desarraigada y movilizada (como los inmi
grames que vinieron a America) suele ser considerablemente mas elevada que 
la tasa de asilllilacion de las poblaciones que viven aisladas en comunidades 
enraizadas en su terruno I.. .J Es probable que la investigaci6n te6rica de los 
aspectos cuantitativos de la fusion y la division de las naciones pudiera lle~ 
varse aun mas lejos. Uno de los motivos para detenernos Ilegados a est!: punta 
tal vez sea que, aunque ahora sabemos que tipo de informacion estadlstica 
mereee la pena recoger, hasta que esos datos no esten disponibles seguir ade
lante no parece tener mucho sentido6• 

Mas ilUt:ll11ILt: al resumir el mismo capftulo, Deutsch senalaba: 

Se ha descubierto que un factor decisivo de la asimilaci6n 0 la diferenciacion 
nacional es el proceso de movifizaci6n social concomitance a la expansion de 
los mercados, las industrias, las ciudades y, por ultimo, de la alfabetizacion y 
las comunicaciones de masas. Las tendencias del proceso subyacente de movi
lizacion social pueden tener un efecto determinante sabre eI mantenimiento 0 

Ia inversi6n de las tendencias nacionales existences en palses concretos'. 

En el capItulo siguiente, Deutsch exarninaba la tasa de asimilacion en fLln
don de seis modelos de equilibrioentre f.a.crores ta.nto cuantitativos como cua
litativos, y, a contiiiilaCliSn;- volvla a exponer su idea sobre la relacion entre las 
tasas de movilizaci6n y de asimilaci6n: 

En los pueblos s6lidament1 enraizados en SLlS comunidades originales y su ~ ., 
tierra natal,ff~ asi~il~:i~~suele desarrollarse a un ritmo mucho mas lento Y:'J) 
que en las Joblaciones movilizadas, pero, aun asi, es un proceso inexorable, \., 
pese a que pueda prolongarse durante much as generaciones [...J Aun queda rj·! i( 

.,', ':C-J 

~r'i-·J'r; ,
6 Ibid.,p.152. 
1 Ibid., p.188. 

: '~ 
.1 
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p(lr establecer una comparacion cuantirariva mas general entre la velocidad 
relativamente elevada de la asimilaci6n entre las personas movilizadas y la ve
locidad de asimilaci6n considerablemente menor propia del resto de la 
CiUllo Queda, asimismo, por elucidar la intcf<lcciol1 IJIl1tlltt entte los diversos In
dices de cambio, que hasta el momento se ban estudiado como si fueran 
roralmente independientes entre si8 

• 

Se dirfil que las afirmaciones de esta indole son fundamento suficiente para 
concluir que Deutsch crefil que la modernizaci6n, al movilizar socialmente a 

sectores de la poblacion, incrementarfa tanto las posibilidades de asi
como el ritmo de esta. Conclusion que encuentra confirmacion en el 

optimismo con el que Deutsch contemplaba la posibilidad de que la asimi
lacion de diversos grupos etnicos se sometiera a Ia ingenieria social. Al final 
Je una exposicion sobre las funciones de los planificadores polfticos, Deutsch 

Muy a menudo, los hombres ban tornado la lengua y la nacionalidad por un 
accidence, sin profundizar mas, 0 bien las han aceptado sumisameme como 
un destino. Lo cieero es que no son ni Ull accidente ni un destino, sino el re
sultado de un proceso discernible; y en cuanto c'omenzamos a hacer visible ese 
proceso, ya hemos comenzado a transformarlo9• 

En 1961, la vision de Deutsch sobre la relaci6n entre la movilizacion social 
y la asirnilaci6n se habfa modificado de manera sustancial, pues ahora estimaba 
que eI cfccto de la movilizacion sobre la asimilacion era mas bien e1 contrario: 

la igualdad de los demas [actores, (abe esperat, por tantO, que una 
etapa de movilizucion social rapida promueva la consolidacion de los Estados 
cuyos pueblos compacten de antemano una lengua, una eultura y unas insti
tuciones sociales basicas comunes; del mismo modo, ese proceso tendera a de
sestabilizar 0 a destruit la unidad de los Estados cuya poblacion se encuentra 
dividida de antemano en diversos grupos con distintas lenguas, culturas 0 

111odo5 de vida basicos 10. 

Ahora bien, las consecuencias pnkticas de este cambio de punto de vista, en 
cuamo a 10 que parecfa augurar con respecto a la supervivencia de la mayorfa de 

'-. Estados no industrializados que son multietnicos, quedaban mitigadas por la 
, 	 afirlJlacion realizada a continuacion de que no todos los casos son iguaIes, Mas 

en concreto, Deutsch argumentaba que la idemidad etnica no podrfa rivalizar 
con Ia fuerza de los Intereses personales: 

Abora bien, en ultima instancia, el problema del tamano de los Estados su
pera a los efectos de la lengua, la cultura 0 las instituciones, por importantes 

l' 163; enfasis ailadido. 

10 Karl Deutsch: .Social Mobilization and Political Development», Americal1 Political Science Re
t'iell', 55, 1961, p.50L 

Eltlldios estndoll1ljdlmJeI de la Ieglll1da {losgllerra Pllindi"r 

que estos sean, En un perIodo de movilizacion social dpida. el tamano acep
table de una unidad politica rended a depender de los resultados que logre 
[..J En eI fondo, la aceptaci6n popular que dene un gobierno en un pedodo 
de movilizad6n sodal depende basicamente de como responde ame las nece
sidades que siente su poblaci6n ll , 

En un ensayo escrito dos anos mas tarde por el profesor Deutsch, se ad
vierte un retorno 'a su postura inicial. Al retomar S!1 amerior optimismo con 
respecto a J5~S.. efecto~ de la modernizaci6n sobre la etnicidad, Deutsch re
prende, sin nombrarlos; it los' illitoresqueuuil1tienen que las divisiones ctnicas 
constituyen una amenaza permanente para la «construccion de la nacion»' 

Las tribus, como nos 10 demuestra la historia europea, puedell cambiar de 
lengui-y de culcura, puedell absorber a orras tribus, y las grariaei:-tribus se 
han formad6 mediante lil fedefaciori '0 'hilusI6ndec'ribus'menores, 0 mediante 
suo conquistao absorcion por 6thCmayor.Efi'corihaste con esre panorama de 
plasticidad y cambio, nurtlerosos estudios polfticos de Africa y Asia 51' ocupan 
de las tribus como si fueran elementos estables y poco susceptibles de crans
formmede' mariera'slgnificad'i"a.durante' iis pro:iiffias, decadas. Sin 
es probafile-que, aui:! siendo 'mOderado, ei rirmodeI cambio cultural y etnico 
del Asia y el Africa contemporaneas resulte'ser mas r;ipido que eI de la Eu

de los inidos de la Edad Media [...] A la investigaci6n corresponde facili
tar datos contrastados, pero .de la experiencia de las minorfas etnicas en otras 
regiones del mundo cabe inferir la probabilidad de que eI proceso de moder
nizaci6n parcial atraiga a muchos de los individuos mejor dotados y con ma
yor iniciativa a las ciudades 0 a los sectores econ6mieos en expansion, alejan
dolos de los grupos tribales 0 minoritarios a los que pertenedan, y, de tal 
suerte. reste fuerza y energfa a estos grupos tradidonales, rornandolos mas fa
dIes de gobernarl2• 

Mas adelante, en el mismo ensayo, Deutsch especificaba las cuatro etapas por 
las que predecfa que habra de pasar la asimilaci6n: 

Resistencia declarada 0 latente a la fusion polftica en un Estado nacional co
mun; integraci6n mInima, hasta el punto de que se aceptasen pasivamente las 
6rdenes del gobierno de fusi6n; integracion poHtica mas profunda, hasta el 
punto de que se conceda apoyo accivo al Estado comun, a la vez que se man
tieuen la diversidad y la cohesi6n de los grupos etnicos y culturales; y, por ul
timo, coincidenda de la fusion y la integracion polfticas en virtud de la asi
milacion de todos los grupos en el seno de una cultura y una lengua comunes 
(tales podrfan ser las principales erapas de la trayectoria que se origina en las 

1\ Ibid. No deja de ser revebdor que Deutsch diese ejemplos negativos de este fen6meno (por 
la secesi6n de los Estados Unidos y la separaci6n de lelanda de Gran Btetalia), pew nO 

mencionara ningun caso en que un grupo etnico haya renunciado a su identidad merced a la efectivi
dad del goblerno. 

12 Karl Deutsch: .Nation-Building and National Development: Some Issues for Political Rese
arch», en Deutsch y Foilz (camps,): Nation-Building, ppA-5, 
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tribus y condu)'e en la naci6n). Puesro que la naci6n no es un organismo ani
mal ni vegetal, su evoluci6n pllede llevada par estadios distimos de los de 
esta seclIencia [. ..J No obstante, la secllencia mas comun en el Asia y eI Africa 
Illodernas bien podrfa ser la que se I1fl esbozfldo anteriormente. iCllanto 
tiempo tardaran las uibllS u otros grupos etnicos de los pafses en desarrollo 
en attflvesar las distintas etapas de dicha secuencia? No 10 sabemos, pero la 
!listoria ellropea nos ofrece algllnas sugerenciasll . 

, El optimismo de esta predicci6n sabre el destino de los nuevos Estados de 
Africa y Asia difiere notable mente de las opiniones expresadas par Deutsch en 
Sll mas reciente exposicion sobre el nacionalismo!4, las cuales, a su vez, se apro
xlman mas a las que mantenfa en su articulo de 1961. Una vez mas, yalejan
dose del amHisis previo comenido en Naciollalislllo y comtmicaci6n social, Deutsch 

lta Ia asimilaci6n y la movilizaci6n como dos procesos aislados en cuanta a 
cflusas l5 • La unica relacion admitida entre ambos es la cronologica, es decir, 

, hecho de que uno anteceda al otro: 

EI factor decisivo en tales siruaciones es el equilibrio entre los dos procesos 
que nos vienen oeupando. Si la asimilaci6n tiene lugar antes que la moviliza
Ci<lll 0 mamiene la delantera con respecto a ella, eI sistema polftico conservara 
ptobablemente I~ esrabilidad y, andando eI tiempo, codas los habitantes He
garan a integrarse en un pueblo (mico (.. .1 Por ouo lado-,_~UiUJl.()viUzaci6n es 
mas rapida que la asimilacion, oClIrrira 10 contrariol6• 

Si bien esta postura recuerda a la expresada por Deutsch en 1961 11 , nuestro 
OIucor ha dejado de sostener que la mejora de los servicios y prestaciones publi 
cas pueda servir para eludir las consecuencias logicas de este analisis. De ella se 
deriva llna nota de pesimismo que no se detectaba en el anal isis de 1961 y que 
contmdice el patente optimismo de sus reflexiones de 1963: 

I-Jemos visco que cuanto mas gradual es el proceso de movilizacion social, de 
nias tiempo dispondffi la asimilacion social y nacional para llevarse a efecto. Y, 
al comratio, cllanto mas se posponga la movilizaci6n social, tanto mas deprisa 
habnln de realizarse sus diversos aspectos (Iengua y moneda comunes, audien
cia de masas, alfabetizaeiun, sufragio, urbanizaci6n, induHrializacion) llegado 
el momento. Mas wando se hace preciso acumular todas estas uansformacio
[les en el tie moo de vida de una 0 dos genetflciones, las probabilidades de que 

II Mid., pp.8-9. Es pertinente senalar que. al examinar los posibles estadios del proceso de asi
milaci6'i, Deutsch cicaba varias de sus propias obms, entre ellas, Ntltiomr/ism and Social COlllmlmirtl
li.l1, indicando de esa forma q"e, en su opini6n, esa obra era perfen_mente compatible con esta pers
pecti,-a sobre I_ erradicaci6n absoluta de la fragmentaci6n ernica. . 

" Karl Deutsch: NtttinlltlliJII1 ann Its A/It!71t1tit'tS, Nueva York, 1969. 

" EI cambio de actirud de Deutsch con respecco al problema de la asimilaci6n se hace notar en 

mientras eI proceso asimilador desempeiiaba un pape! fundamental en Ntltiontllism tllld Srxial 

f..,mJtlllllllirnfiQlI, en su obm mas redente apenas se Ie conceden un par de piiginas. y se examinan sus 
.,dimensiones. en lugar de sus .componentes •. Veanse pp.25,27. 

1(. Deutsch: Naliontllism OlIn lis Alttrn"ti",s, p.27. 

17 Vease nota anterior. 
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la asimilaci6n tenga exito disminuyen notablemente. Es muy probable que, en 
estos casas, las personas sean Ianzadas a la polftica sin apenas haber modificado 
su antigua lengua, su tradicional visi6n del mundo, ni sus viejas lealtades tri
bales, y, en conseclIencia, se haee muy diflcil lograr que se yean como miem
bros de una naci6n nueva y Unica. Crear a los ingleses y a los franceses fue una 
labor de siglos. iC6mo convertir a los diversos grupos tribales en tanzanos, 
zambianos 0 malawianos en el transcurso de una sola generaci6n?IB. 

Si damos p~J).Ee_flO. el analisis masreciente ge Deutsch sobre la inrerrela
ci6n entre la,asimilaci6ril y la movilizaci6n soci~li es decir, si aceptamos que la 
relacion entte ~o 'es en'al5so1ino" causaLsioo. rner;;.meQte !=rono16gica, el 
valor predictiv(i-que"el" contepto de movilizaci6n social pueda tener para el 
«constructor de la naci6n» parece desvanecerse. Dedr que «si la asimilaci6n 
tiene lugarantes que la moviiizaci6n 0 mantiene la delantera can respecto a 
ella L..J andando el tiempo, todos los habitames llegaran a integrarse en un 
pueblo unico», ciertamente no es decir mucho. Si la asimilaci6n progresa, es 
evidente que lograra realizarse19• Y al afiadir, como 10 hace Deutsch, que «si la 
movilizacion es mas rapida que la asimilacion, ocurrici 10 contrario», no se 
esta proporcionando al planificador estatal una gufa para la acdon; antes bien, 
se esta negando que la cuesti6n sea susceptible de some terse a la ingenieria so
cial. Si fa asimilacion, aun pudiendo lIevarse a cabo, es un proeeso largo que 
oeupa a vadas generaciones, y si el profesor Deutsch no pretende recomendar 
que a los Escados del Tercer Mundo se les inmunice contra la modernizaci6n 
-yen la cita precedente afirma que esa inmllnizad6n no es posible-, no 
resta sino eoncluir que alia donde la asimilacion no se ha realizado, tiene mlly 
escasas probabitidades de llegar a efectuarse nunca. 

Asf pues, la obra mas reciente del profesor Deutsch no respalda a quienes 
suponen que la etnicidad ira extinguiendose paulatinamente ante el avance de 
la mod!:f.nizaciOil;-por el co·rittailo~1os refuta. Sin embargo, 'sus comemarios 
anteriores, y en particular aqllellos en los que prededa cuatro etapas de desa
rrollo del proceso asimilador, podrfan a todas luces citarse en apoyo de los 
planteamientos de dicha eseuela de pensamiento. Ahara bien, al margen de la 
lectura que quiera hacerse de Deutsch, la hipotesis de que la modernizacion 
socava las lealtades etnicas se puede impugnar con fundamentas meramenre 
empfricos. 

D~ ser cierto que los procesos englobados en la modernizaei6n promueven la 
desaparidon de la conciencia etnica y el fortalecimiento de la identificacion con el 
Estado, el numero de Estados con problemas de camcter etnico estarfa disminu
yendo. Pero un estudio global demuestra que la conciencia etniea esta en inequf-

I. Deutsch: Nationalism and lis Alternatit·es, p.73. 
I~ Se encuentra otro ejemplo de esta tautologia en ibid., p.68. Refiriendose a ejemplos mas anti

guos de I. integrad6n nacional, Deutsch conduye que • los proceIos cOlllbinados de ltl moti/htlci"n sori"l 
y la asimilaci6n terminartin por converrirlos en pueblos y naciones consolidados». Si se omiten las 
palabras en cutsiva, eSta afirmaci6n se convierte en una tautologfa. puesto que no es mas que una de
finicion de I. asimilaci6n. Abora bien, tal ComO se expresa la idea, resulta falsa, pues la movilizaci6n 
social necesita como requisito previo que se haya aleanuda In era industrial y exista una red de 
transporteS y comunicaciones relacivarnente moderna. Y, sin embargo, la nati6n cbina. como cas; to
das las demas, existe desde antes de que se produjera la Revoluci6n industrial. 
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vow ascenso en tanto que fucrza polftica y que esta tendenda es lIna amenaza cre
(ienee para In estabilidad de la actual delimitacion de las fronteras esratales20. Y 
atlll rcsllira mas significativo que ningllD Estudo multiernico. sea cual sea su 
Brado de modernidad. se haya visto libre de esea amenaza, En este sentido, es muy 
instruct/yo observar la elevada proporcion de Estados de Europa occidental, re
gion tecnol6gica y econ6micamente avan1.uda. que han sllfrido conflicros a causa 
de I" agitacion etnica en los ultimos tiempos. Pueden citaese a modo de ejemplos: 

1. 	 Espafia y las acdones anticastellanas de los vascos, los catalanes y, en 
mellor medida, de los gallegos; 

2. 	 la animosidad manifiesta que despiertan en los suizos los trabajadores in
migrantes extranjeros, asf como las reivindicadones de los francoparlan
tes de Berna en favor de una separaci6n polftica de los germanoparlantes; 

3. 	 In insatisfacci6n que inspira a los tiroleses del sur el sometimiemo al do
millio italiano, acallada recientemente gracias a las concesiones realiza
das por el gobierno de ltalia; 

4. 	 las ll111estras de descontemo de los bretones ante la perpetuacion del do
minio frances; 

5. 	 el resurgimiento del nacionaUsmo escoces y gales, el conflicto de Irlanda 
del Norte y la amplia popularidad de las actitudes contrarias a los inmi
grames, personificadas en la figura de Enoch Powell (tres problemas que 
afcctan al Reino Unido), y 

6. 	 la enconada rivalidad de valones y flamencos en Belgica. Fuera de Europa, 
eI desaffo al concepto de un Canada unido que representan los movimien
tos francocanadienses, asf como la existencia de movimientos negms sepa
ratisms en Estados Unidos, dan testimonio de que la combinaci6n de una 
Inrga tradici6n estatal con un alto grado de integraci6n tecnol6gica y eco
n6mica no garantizan la inmunidad contra el particularismo etnico. 

No es preciso abundar mas en el hecho de que la movilizad6n social no 
conduce necesariamente a una transferencia hacia el Estado de las lealtades ori

ill gtupo etnico. iPodemos dar un paso mas y suponer una correlaci6n 
entre la modernizacion y el grado de disonanda etnica en los Estados 

multietnicos? Contraponer a la hipotesis de que los procesos de modernizaci6n 
conducen a la asimilaci6n cultural una supuesta ley ferrea de la desimegracion 

'JI [tica, seglm la cual la modernizacion promueve necesariamente el incre
de las reivindicadones a £wor de la separad6n etnica, ciertamente en

SllS peligros, Attn no estamos en posesi6n de datos suficientes que permi
tall IHlcer una afirmaci6n tan categorica. Sea como fuere, la evidencia 
cQnsiderable que obra en nuestro poder viene a confirmar la hip6tesis de que 
los increlllentos materialesde 10 que Deutsch denomina comunicaci6n y movi
lizacion sociales timdl!ll a promover la condencia cultural y a exacerbar los con
Il lctos inrerernicos. Como prueba de ellos se podrfa volver a dtae el numero 
considerable y creciente de movimiemos etnicos separatistas. 

,,' Se encnnrrnci un nll"lis;s de esra tendencia, en tanto que fen6meno glob-aI, en el capitulo 1 de 
esr<: volumen. 

EJltldiOJ estndOlmidenm de I" segJlJlda pOJglle,.,." mlll/didl 

Ahora bien, numerosos estadistas y estudiosos objetarlan a este enfoque-; 
macroanalltico que algunos casos citados en apoyo de nuestra tesis son Estados . 
poseoloniales. Incluir antiguos dominios coloniales en la lista que Sf aduce > 
como prueba de la correlaci6n entre modernizacion y etnieidad no esta jllstifi
cado, nos dirfan, siendo as! que los responsables de las colonias se preOCllparon 
de mantener viva la conciencia etnica, y de fomemarla, con objeto de refor1.ar 
su polftica de «divide y vencer;is». La presencia generalizada de la conciencia y 
los amagonismos etnicos en estos territorios es, para elIos, resultado de su esti
mulaci6n artificial por parte de la polftiea colonial. De no haber existido esta, 
la etnicidad no constituirfa un problema grave para los nuevos Estados. 

La validez de tal convicci6n puede ponerse a prueba comparando la expe

riencia de las antiguas colonias con la de los Estados multietnicos de industria

lizaci6n tardfa que no han vivido una etapa significativa de colonizacion. Y 

esta comparaci6n no revela diferencias importantes; pensemos, por ejemplo, en 

'Etiopfa y en Tailandia, palses ambos con una prolongada historia de Estados 
independientes21 • En esto~dQ~)ugares han coexistido sin difiellltad y durant~ 
largo tiempo diversos elementos etnicos, gracias a que los Estados estaban I 
poco iru-egrados y-ias 'ffiinorfas apenas tenlan comacto entre sf ni con el go- { 
bier!!Q. estatal-{cuya eicistencia era mas bien teariea). Hasta hace bien poco, 1<1/' 

situaci6fi de estas minorias no diferfa mucho de la de los grupos etrlicos de las 
colonias donde las autoridades coloniales habfan adoptado la pnktica muy co
mun de gobernar a traves de los dirigentes de los diversos grupos etnicos. En 
estos casos, el conflicto emre el dominio extranjero y la determinacion del 
grupo etnico de preservar su modo de vida se minimizaba. Aunque los gobier
nos de los Estados subdesarrollados hayan abrigado desde hace mllcbo tiempo 
la 16gica aspiraci6n de hacer efectivo su dominio en todo eI terrirorio esmtal, 
10 cierto es que el desarrollo de las comunicaCiones y los transportes era un 
paso previo sin el que la presencia gubernamental no podIa imponerse con efi
cada en las remotas regiones habitadas por las minorfas. 

Cuando la presencia gubernamental se ha hecho efectiva, el resemimienro 

contra el dominio extranjero se ha convertido por primera vez en una fuerza 

poHtica importanre, Por otro lado, al margen de quien gobierne, esta la cues

d6n de la preservaci6n de la propia cultura. Los Estados que carecen de inte

gracion no constituyen una amenaza seria para el modo de vida de los diversos 

gruposetnicos; pero la mejora en la ealidad y la cantidad de los medios de 


. transporte y de comunicad6n va restringiendo palliatinamente el aislamiento 
cultural en el que un grupo etnico puede amparar su pureza cultural y defen
derse de la influencia desvirtuadora de las demas Cllituras del Esrado. Las res
tricciones de tal Indole pueden muy bien desencadenar una reaccion de hostili
dad xen6foba, 

Los avances en las comunicaCiones y transporres tienden asimismo a acre

centar la conciencia cultural de las minorias, en tanto en cuanto £worecen la 

percepdon de los factores que los diferencian de oteos grupos, Esta influencia 

tiene una doble vertiente: ademas de conocer mejor a otros grupos etnicos dis

21 Se parte. del supuesto de que el brevisimo perfodo en que Etiopia estuvo bajo el dominio ;ra

liano en la decada de los treinca nO invalida su empleo como ejemplo de Estado sin historia colonial. 
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tiotos del suyo, el individuo tam bien llega a conocer a otros grupos que com
parten su identidad. ASI, los transistores de radio no 5610 han servido para que 
los aldeanos de lengua lao del nordeste de Tailandia salierande su aislamiento 
y empezaran a discernir las diferencias lingUfsticas y etnicas que los separaban 
de la poblaci6n polfticamente dominante de lengua siamesa que habita en el 
oeste del pais; a la vez, la radio tambien les ha permitido darse cuenta de la 
afinidad cultural que les une a los laos que habitan otras aldeas diseminadas 
pm el nordeste de Tailandia y en la zona occidental de Laos, al otro lado del rio 
Mekong22. Vemos, pues, que las comlL[jic:aciones intraetnicas.e interetnicas de
sempei'i<tn un papel fundamental en hi"creacion de la conciencia etnica. 

Como resultiido'de estos procesos; Tailandia se'-eiifrenta hoy a los movimien
toS separatiscas de las tribus momafiesas del norte, de los laos del nordeste y de 
los malayos del surH. Tambien el Estado de Etiop[a, pese a sus tees mil anos de 

es escenario de movimientos etnicos separatistas surgidos de Ia toma 
de (onciencia de las minorfas y de Ia presencia acrecentada del gobierno central 
en (Odo su territoriol ·i . Y la misma pauta se repite en otros Estados multietni
cos subdesarrollados que no han tenido una historia coloniaJ2~. A este respecto, 
el colonialismo no parece ser un factor diferenciador significativo. 

Podemos anticipar otro de los reparos que se opondn1n a la argumentacion 
seglLl1 Ia cllal la modernizaci6n tiende a exacerbar las tensiones ernicas. Ya se 
ha senalado antes que el reciente avivamiento de los conflictos etnicos en los 
Est,ldos multietnicos industrializados de Europa y America del Norte pone 
seriamente en tela de juicio la hip6tesis de que la modernizaci6n disipa la 
conciencia clI1ica. Ahora bien, .:puede esgrimirse ese mismo motivo para re
barir la tesis de que la modernizaci6n fomenta Ia conciencia etnica? Puesto 
que hI Revoluci6n industrial tuvo lugar en estos Estados hace mas de un si
glo, ,:no serfa logico que Ia conciencia etnica hubiera alcanzado su cota mas 
alta hace mucho tiempo? Para dar una respuesta patcial a esta pregunta acu
diremos a 10 que los marxistas denominan la «ley de la transformaci6n de Ia 
Glntidad en calidad», que puede parafrasearse diciendo que «suficientes dife
rencias cuantitativas constitu},en una diferencia cualitativa». Los procesos de 
modernizacion previos a la Segunda Guerra Mundial ni estimularon los con
taetos inrernacionales, l1i precisaron de ellos en la misma medida que en el 

1! Vease en el capItulo 5 de este volumeo un analisis mas completo de la relacion entre la dis· 
ttmcia de las comunicaciones y la distancia fisica. 

" En Charles E Keyes: «Ethnic Identity and Loyalty of Villagers in Northeast Thailand .. , AJial1 
SII17q, 6, 1966, pp.362·369, so ofrece una descripci6n fascinante de Como se ha fortalecido I. iden. 
riclad lao gr,lCias a !a incellsificacion de los contactos, 

" Un reportero hada este perspicaz comemario can respecto a Etiop!a: .La falta de comun;ca· 
ciones con(fibl1Yo a mantener unido el Imperio. Ahora, el desarrollo de IllS comunieaciones y la toma 
de (oncienei. politic. que aquellas promueven estan poniendo en peligro su unidad .• (Prederich 
Hunter ell el CbriJticm Science 1110niMr del B de enero de 1970). 

Ademas de In recientememe absorbida [ambi€n son zonasconflictivas las provincias de 
B,d. r Gojam. Vease el Nell' iork Timer dell de de 1969. 

" Entre los ejemplns perdnemes se cueman Afganisuln. Iran y Libetia. Pod dan induirse asi
f11i~r11o numerosos Escados latinoamericanos. AI respecto de estoS ultimos. vease Anderson <I al.: II· 
J/m of Politi ..,,1 Dealopl1Iellt, pp.4S·46. Hay una descripcion mas potmenorizada de In intensificacion 
de In conciencia ernica en Tailandia y el sur de Asia en Connor: «EtbnololZv and the Peace of South 
Asia .. , 1FQr/d Politin, 22,1969, pp.Sl.B.6. 

EJllldiOJ eJtadollnidmser de /a reglll1da pOJglI<rra mfltldial 

perfodo de la posguerra. En unos tiempos en que las carre teras erun pocas y 
deficientes y los vehfculos privados mucho mas escasos e ineficaces, wando 
<las emisoras locales de radio aun no habian cedido el puesto ala televisi6n de 
ambito estatal como canal principal de las comunicaciones de masas no escri
tas, cuando el nivel educativo era mas bajo y mas restringido el conocimiento 
de los hechos de los que no se tenia experiencia directa, wando los niveles de 
renta generales no permirfan a las gentes alejarse mucho de su lugar de resi
dencia, aun era posible mantener la tolerancia ctnica; Ia cultura de Bretana 
pareda a salvo de las intrusiones francesas, Edimburgo se sentfa lejos y aislada 
de Londres, la mayorla de los valones y de los flamencos rara vez entraban en 
contacto -ni siquiera mediante un comacto artificial como el que propor
donala televisi6n- con miembros del otro grupo. En resumen, la situaci6n 
de los grupos etnicos de estos Estados no era muy distinta de la que se lla des
criro anteriormente en el marco de las sociedades sin industrializar26; la dife

. renda s610 era una cuesti6n de grado hasta que se llegase al punto en que se 
produjera un saito cualitativo. Ahora bien, el momento en que una 
ci6n significativa de la poblaci6n percibi6 que los efectos acumulativos de 
aumentos cuantitativos de la intensidad de los contactos intergrupales ha.bian 
Uegado a consdtuir una amenaza para su etnicidad represent6, en terminos 
politicos, una transformaci6n cualitariva. 

Pero quiza no sea tanto el canieter y la densidad de los medios de cOll1uni
cad6n, como el mensaje que transmiten, 10 que explica cl auge de I? concien
cia ethica militante en los Estados avanzados y menos avanzados. La expresi6n 
«autodeterminaci6n de las naciones» data, cuando menos, de 1865 27 , pero 
nas se Ie concedi6 atenci6n antes de que varios estadistas de renombre 
se adhirieran a esa doctrina en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Por 
otro lado, el hecho de que dicha doctrina no se aplicara despues de la guerra a 
los Imperios multietnicos de Belgica, Espana, Erancia, Gran Bretana, los Pai
ses Bajos y Portugal demuestra que los estadistas no estimaban que la autode
terminaci6n fuera un axioma de validez universal. Bubo que esperar a que 
concluyera Ia Segunda Guerra Mundial para que una organizaci6n que 
raba a tener una jurisdicci6n mundial hiciera suya Ia doctrina de Ia autodeter· 
minaci6n 28 • La autodeterminaci6n no cuenta, por tanto. con una larga tradi

'6 EI regionaIismo estadonnidense es una prueba de que la presencia generalizada de contaetos 
intergrupales denno del Estado era sustancialmente diferente en las epoea previa y posterior a 10 Se
gunda Guerra Mundia!. Como senalaremos mas adelante, a diferencia de la etnicidad. el tegiona
Iismo tiende a desaparecer a un ritmo directarnente proporcional al de la ampliacion de las comuai· 
caciones y las redes de transportes incerregionales. A pesar de ello. una serie de conceptos. como el 
de los «derechos de los estados •• as, como los bloques de votames y los patrones de VOto. demues· 
tran que en la posguerra el regionalismo todavf. conservaba mucha fuerz •. La manifestacio!) mas 

. persistente del regionalismo, el «bloque del Sur~ (Solid SOllfh), ha comenzado a des"pareeer solo en 
los ultimos alios. . 

21 EstR expresi6n apareci6 en I. Prodamad6n de I. Cuesti6n Polaca, aprobada 
de l. Primera Internacional celebtado eo Londres. La Proclamaci6n seiialaba «la de anular 
la influencia rusa en Europa, mediante el reforzamienco del derecho a la autodeterminaci6n y me
diante la recons[ruc('ion de Polonia sobre nnos cimientos democraticos y sociales,· (Citado en G. 
Stdkofi': Hi!iory 0/ the Firrtlrrtel'l1aliQIII1I, Nueva York, 1968). Se encuentra una referencia aI 
anterior que Karl Marx haee de esta expresi6n en Htrr Vogi en Stefan Possony: «Nationalism 

<Ethnic Factot., Orch, 10,1967, p.121B. 
,. Carta de las Naciones Unidas. art.I, par.2. 
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peru la brevedad de su historia no ba impedido que se difundiera exten
samente ni que fuera eIevada a la categorfa de verdad indiscutible. Los Haeres 
politicos de las tendencias poifticas mas dispares cantan hoy sus alabanzas al 
unlsollo. Hay que reconocer que la doctrina ha sido objeto de una aplicaci6n 
abusiva en llUmCl'OSas ocasiones, ya que se la ha invocado una y oua vez para 
respaldar todo tipo de movimientos encaminados a fa disoluci6n de un vInculo 
polfrico, sin importar cual fuera el fundamento de sus aspiraciones a Ia sece
si6n. Pero en su forma original, esta doctrina convierte en ultima instancia a la 
etnicidad en el patron de medida de la legitimidad polftica, ya que sostiene 
que todo pueblo diferenciado, por el meco hecho de Set' un pueblo, riene dere- . 

. elm a gobernarse a sf mi5mo 5i asi 10 desea. En los ultimos anos, la amplia 
aceptaci6n de esta idea en tanto que verdad universal ha impulsado a las mino
rfas de Europa y America del Norre, asf como a}as de Africa,A~i~..y America 
Latina, a cttesti~madayaliclez delas fronteraspoIrtiCas actuales. As! pues, la 
alltodece"i:lninaci6n no se ha quedado en mera, justificad6n de los movimientos 

ha sido Sll catalizador. La expansi6n de medios e£1caces de comunica
cion ha tenido sin duda sus efectos en la concienciaci6n etnica, pero esos efec
tos no se hicieron notar por completo antes de que se difundiera el mensaje de 
la autodeterminaci6n. 

Otro de los factores potenciadores del avivamiento de la conciencia emica 
es el patente cambia que se ha operado en e[ encorno politico mundial, que ha 
mermado notoriameme las probabilidades de que una entidad polftica debi[, 
en terminos militares, sea anexionada por lIna potencia mayor. En la era co10
nialista, esa probabi[idacl era tan elevada como para que algunos Estados inde
pendientes aspirasen a convertirse en protectorado, reservandose la prerroga
tiva de t'scoger, como mal menor, el Estado del que querfan depender. En 
cuntmste, los sucesos polfticos internacionales de los ultimos tiempos, incluida 
la denominada «moratoria» nuclear, convierten la independencia en una posi
bi[idad perdurable aun para [as unidades polfticas mas debiles. Hay que con
cluir que el tema que nos ocupa Jepende de una multiplicidad de factores: un 
entorno favorable, eI principio movilizador y justificador de la autodetermina
cion, la lista cada vez may'or de ejemp[os que ban sentado un precedence, y la 
di[llsion del conocimienro de estos factores a wives de unos mejores medios de 
C0Il111l1lCacion. 

El resumen de los aspeCtos analizados basta el momenco incluirfa los si
guientes puntos: 

1. 	 Hay una proporcion muy elevada de Estados mu[thi:tnicos. 
2. 	 En los 61timos anos, la co·nciencia emica, lejos de haber perdido fuerza, 

esta cobrandola. 
3. 	 Ninguna categorfa particular de Estados multietnicos ha res'u[tado in

mlln!" a [os efectos disgregadores de la e"tnicidad: tanto los Estados auto
ritarios como los democraticos, tanto los federa[es como los unitarios, 
tanto los asiiiticos como los africanos 0 americanos 0 europeos se han 
visco afectados por igual. 

4. 	 Ni la forma de gobierno ni las particularidades geograficas son determi
names a este respecto. 

5. 	 Como tampoco 10 es el nivel de desarrollo economico. 

'-.......... 

ESflldiOJ tSfadOflllidet1seJ de /" segllnda posgllm"it mlilldi,,! 

6. 	 Ahora bien, los efectos concomitantes del Jesarrollo economico 
menta de la movilizacion social y de las comunicaciones) sf ban contri
bllido a incrementar las tensiones etnicas y a fomentar las reivindicacio
nes separat is tas. 

7. 	 Y, sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, los principales teoricos 
de la «construcci6n de la naci6n» han tendido a soslayar 0 a minimizar 
los problemas asociadas a la etnicidad. 

Si pretendemos analizar los motivos de este divorcio entre la teorfa y la rea

lidad, se nos ofrecen doce posibilldades interrelacionadas y solapadas. 


1. EI empleo equfvoco de los terminos dave «naci6n» y «Estado» como 

si fueran intercambiables. Podni parecer disparatado iniciar esta exposicion 

adenmindonos en las cuestiones semanticas, que tamas veces resultan ser futi

les. Sin embargo, probablemente ninguna disciplina se babra vista tan afec

tada por el uso impropio de sus terminos clave como las Relaciones Imernacio

nales. Los antro~QJQ~OS se !amentan con frecu!~da_?: la EI:!'l!losa que encie:ra 

el con£e.pto d~H"a¥; amblgliedad que se h<l refleJado en numerosas teonas 

acientificas que, asu vez, han obligado a perder el tiempo refutandolas. Ahora 

bien, el concepto de ra~a,.~un siendo fundamen_tal para la Antropologfa, no 


. puede parangonarse-con el deperSoilL1,COncepto clave de esa disciplina. En 
cambio, los'conceptos de Estado y de la relaci6n de las personas con el Estado 
son el nucleo de las Relaciones Internacionales. Y a pesar de la funcion basica 
que desempeftan, ambos conceptos estan sumidos en la ambigiiedad que se de
riva de la negligenre utilizaci6n de los terminos. 

Consideremos en primer lugar el concepto de Estado y el empleo que de 
el suele hacerse como sinonimo de una idea tan distinta como 10 es la de na
cion. La Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas e incluso la expresion I'e
Jario/Ie! internaciollales no son sino una muestra de Ia frecuencia con qlle los 
estadistas y los estudiosos intercambian ambos conceptos de manera indis
criminada29 • Teniendo en cuenta que a los expertos no les pas an inadvertidas 
las diferencias entre Estado y nadon, la perpetuaci6n de esta confusion rcr
minol6gica no es facil de explicar. Un diccionario concebido para uso del es
tudiante de fa polftica global ofrece la siguiente definici6n de Estado: "Con
cepto legal que describe a un grupo social que ompa un territario definido y 
esta organizado a[ amparo de unas instituciones polfticas comunes y de un 
gobierno efectivo,,;o. En contraste, la naci6n s~."defi!1e.cQmSl_.~u_n_.g!y-po so~ ~\ 
cial que comparte una ideologfa comun...t-!I).as instituciones y costumbres co- ! \ 
munes yurCsentimiento de-homogeneidad),. Despues se hace la siguiente--' I 
precision: «Una naci6n puede comprenderpil!"J.e.de..un-Esta9.o, coincidir con 
un Estado 0 extend~E~~t.::na~ll).ra de lilS"fronteras de un solo Estado». Los 
autores de libros de texto y mon6graffasde Relacioneslnternaciona[es trazan 
por 10 general este mismo tipo de distinciones entre Estado y nacion. Pero, 

,. TI;, \V1)r/dlllark. Ellrydoptdin 0/ the Natiol1J, 3' ed., Nueva York, 1967, voU, pp.254-57, in

cluye cincuemn organizaciones imergubernamemales cuyos nombres comienzan con [nt.mariofla!. 

Ninguna de elIas liene nada que ver con las naciones. 


30 Jack C. Plano y Roy Olmn: Tht [ntema/iana! Ke!aliom Dicfiollary, Nueva York, 1969. 
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lamclHablcmente, esos mismos amores tambien incurrcn en el uso indiscri
minado de ambos terminos'l. 

Es probable que la tendcncia a no disringuir ambos terminos surgiera del 
deseo de sllstituir por Llna version abrcviada la expresion EJtado-fldcion, que se 
sUjJone posee un significado preciso, en tanto en manto describe la situacion 
en que las fronreras de la nacion son muy semejanres a las del Estado. Pero ya 
hemos senalado que, en terminos estricros, menos del 10 por ciemo de los Es
rados del mundo pueden considerarse esencialmente homogeneos. A pesar de 
10 cual, los expenos suelen denominar Estado-nacion a todos los Estados32• 

La confusion derivada del uso erroneo de estos terminos viene constitu
yendo desde hace tiempo un obst.:iculo para eI estudio de numerosos aspectos 
de las relaciones interestatales, pero, sobre todo, ha impediclo comprender el 
nacionalismo. Mas en concreto, la leal tad hacia la nacion se ha confundido 
muy a menudo con la lealrad hada el Estado. Confusion que rambien en este 
casu se debe en gran medida a la inadecuacion terminologica, en la que, a su 

se refleja. 
Las definiciones de Estado y nadon anteriormente dtadas ponen de mani

fiesto que 10 que hasta abora hemos venido denominando grupos etnicos auro
diferenciaclos SOil en realidad naciones. En consecuencia, la lealtad al grupo et
nico debeda en buena logica llamiuse nacionalismo; pero el nadonalismo, tal 
como slIele emplearse, se refiere a la leal tad al Estado --a'a la palabra llaciOIl, 

" Vea,e, por e;emplo. A.F.K. Organski: World PolllifJ, 2' ed. rev., Nueva York, 1968, p.12: «La 
hiswria '1"e vamos a cnnrar es un relato sobre las naeiones. Los personaies principales son las nacio
nes. y noS mlllos a ocupar de sus actividades, de sus objetivos y planes, de su poder, de sus posesio
nes \' U" sus relaciones mucuRS». Ve.,e tambien Deutsch: Nalionali]", and III Allemalh'es, donde, a 

,;r de que define el termino nacion COIOO pueblo (es decir, grupo ernico) que dumina un Esrado 
I ~J). el autoe denomina naciones a las poblaciones multiernicas de Espana (p.13) y de Belgica 

Vi'"se, asimismo, el ultimo pittafo de Dankwart Rusrow: A \vorld"f NatiotlJ, \Vasbingcon 
1967, dande el autor senala que «mas de 130 naciones, reales 0 asf Hamadas, realizaran su 

comrlDucion" I .. hiscor;. de las posrrimerfRS del siglo xx•. Ameriormenre (por ejemplo, p.36), Rus
row habfa esrab[ecido una diferenciacion enue Estado y nation. Para comprobar que los estudios que 
s~ ocupan de los problemas espedficos gue I. diversidad etnica p[antea a I. integraci6n esratal no 
son Iltccsariamentc inmunes al uso inadecuado de [a terminolog!a, vease Donald Rorhchild: «Etlmi
cit} anu Conflict Resolution», Wi"./d Polilia, 22, 1970, panicularmeme pp.597-59S. «En primer 

a pesor de que se recmnI f,ecl1enremenre a la distinci6n entre Un sistema interno coercitivo y 
internacional basicamente no coercitivo, las estrategias de busqueda de poder empleadas 

<'tnicos denuo de [os Estados son sensiblemenre similares a las de las relaciones enrre 
I. .. J Nuevas "decatlas de desarrollo" mas produccivas, y sus previsib[es intenros redis

pueden resulta, tan indispensables para el reconocimienro muruo de las costumbres y le
"jenas entre los grupos €micas en e! interior de un solo Estado como ocune entre las naciones del 

munJo» (enf,'sis ai'i"dido). Puesto que los ejernplas de la rendenda a emplear err6neumente los ter
minos clave son mlly abundanres, "" debe enrenderse que los autores citados en esta nora y en las si
guiemes hayan siJo elegiaos porqlle se muestran especi.[menre poco circunspectos en su terminolo
gf •. Muy al eooerMio, ill elecci6n se debe, entre oeros motivos, a que son autoridades reconoeidas . 

." Yense, por ejemplo, Norman J P.ddlerord y George A. Lincoln: Tbe D),nalllics of Inlmlallonal 
PolitiC!. 2' W., Nue,'A York, 1967, p.7: ~Los aecotes del sistema politico internacional son los Esta
dos-naci6n independientes_. 0 Louis J Halle: CMlhatio" ,md Foreign Policy, Nueva York, 1952, 
p.IO: .Un hecho ptimordial con respecro a nuestro mUlldo es gue esta fundamenralmellte compuesto 

Estados-n:1ci6n». Y Elton Atwater ,101.: \Vorld TenJiollJ: COIiflin and Accoll1odatiol1, Nueva York, 
7, p.16: "Puesto gue hay unos 120 Estados-naci6n en eI mundo». Karl Deutsch tambien se re

/lere habitll.lmente a todos los Estados denomimindolos Estados-nacion. Vease, por ejemplo, Nalio
/I,di.llli muf IIJ Altmldtlm, pp. 61, 123 y 176, y al respecto de I. denominaci6n de Estado-nadon que 
otorga a los Esrados multh'tllicos de Cbecoslovaquia, Rumania y Yugoslavia, v~anse pp.62-63. 

EJtlldio] 'JtadolJnidtllJeJ de la Jegunda pOJgllerra 1I111!Idi,,/ 

cuando esta se lisa incorrectamente como sustituto de Estado-H . Asf, el 
mismo diccionario cuyas precisas definiciones de Esraclo y dE naci6n acabamos 
de citar, define el 11acionalislno como una emoci6n colectiva que «convierte el 
Estado en el principal caralizador de la lealtad individual» (enfasis afiadido). 
Una vez desvirtuado de esea forma el termino lIaciolla/isll1o, los estudiosos se 
han visto en la necesidad de bllscar un sustituto para definir la lealead a In na~ 
.cion. En;ie'ios t~rrninos propuestos se cueman regionalismo, localismo, pri
mordialismo, corimnitarismo, complememariedad etnica y tribalismo. Por 
desgracia, la perpetuacion del uso incorrecto de l1aciol1aliJlI1o para referirse a la 
devocion aL Estado;tinidaal empleo de orros terminos con diferemes rakes y 

If:'

connotaciones esericialmente diversas para definir La devoci6n a la nadon, poco 
puede conidbuir a deshacer eL entuerto creado en torno a am bas lealtades;~. 
Antes bien, propicia una peligrosa infravaloraci6n del magnetismo y la capaci
dad de permanencia de la .identidad etnica, en tamo en cuamo esos terminos 
no Son aptos para transmitir el aura de profundo compromiso emodonal que 
acompa.na al nacionalismo. Cualquier escolar aprende, por ejemplo, que las tri
bus germanicas y celticas de la antigiiedad quedaron subsumidas en una iden
tidad mas amplia; .0 que el regionalismo ha ido perdiendo importanda en los 
EstadosUnidos y en Alemania. Y, sin embargo, ese mismo escolar aprende 
que, a la vez que ese tipo de fuerzas se desvanecfan, el nacionalismo ha sido 
uno de Los factores que mas ha influido en el curso de la polftica mundial 
durante los ultimos dosciemos anos. Pero, al equiparar el nacionalismo con la 
lealtad al Estado, se esni condicionando al cStudiame para que piense que el 
Estado es el poderoso vencedoi de la contienda entre lealtades, donde orros 
anacronismos de menor categorfa han demostrado ser effmeros. 

Si efEstado-nacion fuera en efecto la forma universal de las entidades po
Hticas, la confusion de conceptos a que hemos aludido carecerfa de impor
tancia .. En los casos en que la nadon y el Estado coinciden casi por completo, 
las dos lealtades se funden en Lugar de rivalizar entre sf. Ahora bien, los te6
ricos han solido-caer en la trampa de equiparar el compromiso emocional ge
nerado por eL Estado-nacion con la lealtad al Estado sin calificativos. El cstu
dio del nacionalismo ha estado muy influenciado en las postrimerfas del 

siglo xx por las experiencias de Alemania y de ]apon, que se consideran ca
50S ilusttativos del compromiso extrema que el nacionalismo puede alemar. 
De ella se deduce que orros Estados poseen la misma capacidad potencial 
para suscitat ese tipo de ieacci6n de masas, aunque es de esperar que con me
nor fanatismo. Pero casi ningun estudio tiene en cuenta que precisamenre 
estos dos Estados se cuentan entre los pocos que son etnicameme homoge
neos35; por ello, Deutschlal1d y NippOll han sido para sus respectivas poblacio

)) A la Vel, a I. expresi6n eJtatalhlllo 0 {tatisme que debier. referirse " la lealrad .1 Estado, se Ie 
han atribuido otros significados que poco tienen que ver con ningun tipo de Iealrad. 

H Vease, por ejemplo, en Edward Silils: Political Develop",,,,t ill the Neu,Stale!, La Haya, 1968, I. 
seeeion ticul"da ~Parochialism, Nationaliry and Nationalism., pp.32-33. En esre conrexro, 10ca
lismo se refiere a la leal tad al gtupo "toieo, mienuas que nacionalidad y nacionalismo se refieren, 
respecrivamente, la identifieaci6n con el Estado y la lealrad al Estado. 

H Una manifestaci6n ha sido la ogtupacion del nacionaliJmo de Japon y Alemania en la decad. 
de los rreinta y comienzos de I. de los cuarenta y e[ de los Esrados mulri~tnicos de Argenrina, Ita[ia 
y Espana en la caeegoda de fascismo, una doctrin. que .firma la superioridad del Est"do cotporarivo. 
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Iles algo mllcho mas profundo que una mera lInidad polItico-territorial de
nominada Estado; han sido esa lInidad~~!.nico-psicologica que es Ia na(ion. 
Pcnsar en el IIncionalismo alem,ln y jnpones en terminos-de leal tad al Estado 
cs un garrafal error de interpretaci6n, yes, ademas, una distorsi6n extrema 
de la capacidaJ del Estado para inspirar lealtades cuando en la psiqlle popu
lar no existe lin vinculo entre Estado y nacion. Si esta vinculaci6n existe, los 
lfderes puedell formular sus llamamientos apelando tanto al Estado (DtlltKh
Itmd) como a la nacion (VolksdeNtJt-h, Volks/mll, Volksgenom), pues ambas no
ciones despiertan el mismo tipo de asociaciones. Y 10 mismo puede decirse 
con respecro a los miembros del grupo polfdcamente dominante de algunos 
Estados multietnicos; asf, por ejemplo, los chinos hans tenderan aver el Es
tado de China como el Estado de su nacion particular y, de tal suerte, seran 
sensibles a los llamamientos realizados tanto en nombre de China como en 
nombre del pueblo han de China. Ahara bien, la idea de China despierta aso
.::iaciones muy distintas, y reacciones tambien muy diferentes, en los tibeta

los mogoles, los uigures y demas pueblos minoritarios. EI empleo equf
de Ia terminologfa ha desviado a los estudiosos dela cuestion 

fundamental: (Cwimos ejemplos se nos ocurren de un «nacionalismo esta
tal" poderoso que se manifieste a traves de un pueblo que percibe su Estado 
)' Sll naciOn como entidades separadas? 

Los estlldiosos comemponineos no se habrfan desviado tanto de esta cues
tion si no se hubiera acunado la equfvoca expresion de «construccion de la na
cion». Pues~o que la mayoria de los Estados menos desarrollados engloban va
rias naciones, y dado que la transferencia al Estadod_eJa leal tad primaria a la 
mcion suele considerarse una condici6n sille q1ta }JOJJ de iii--irlcegraci6n, el ver
dadero objetivo no es en realidad la «conscrucci6n de la naci6n» sino la «des
trllccion de la naciOn». ~Se habrfan mostrado los estudiosos tan oprimistas con 
respecto a las posibilidades de la imegcaci6n 5i se hubiera empleado la termi
nologfa adecuada} En rodo caso, de haber sido asf, seguramente no habrfan 
soslayado l1i minimizado tan a la ligera el problema de la identidad etnica, que 
es el verdadero nacionalismo36. 

Vease, por ejempla, Rochehild: «Ethniciry and Conllier Resolution., p.598: -En segundo 
lugar, 10 confront~ci6n interernica plantea interrogantes sobre el potencial unifjcador del nacio
nalismo_ Aunque el nacionalismo ha rechazado eficozmente las aspiraciones hegemonic.s de la 
',enopoli en una serie de confront.ciones cruciales, aun debe demostrar su capacidad para 
,Ir los "sentimientos primordiale," y promover un sentif!liemo de comunidad de objetivos •. 

;-quiramr el nacionalismo con la lealtad 1.11 Escado, Rothdiild incurre en el error de criticar el na
-,-iunalismo por no ser capaz de superar,e a sf mismo. No obstante. si su pesirnismo perdurase, su 
anal;,is basico sabre la fuerza re!ativa de I. leal tad etniea y la leal tad al Escado seda v~lido. 
Ahom bien. mas adelante Rothchild critic. a los aurares de diversas obras sobre la problematica 

por haret hincapie en I. importancia de las divisiones etnieas antes que en el potencial po
del '«equilibrio ernico», Esos nutores muestran «una preoeupad6n excesivamente general 

eX)Jlicar los conflicras y divisiones del pasado en lugaf de ocuparse de las dimensione, cam~ 
del proceso de imegraci(in polftica» (p.612)_ «Nos hablan mas de las divisiones que de 
ulos. de los confl ictos que de la cooperacion y la reciprocidad_ Aunqoe craz'n un pano

rarna cuidadosamente der.lIado. una panoramica campleta debiera prestar mayor atendon a la 
acomodacion, la inrerrelaciun, la adapraci6n y el intercambio» (p_615). Y hay que preguntarse si 
el au tor no se habrf. percatado mas f"cilmente de que estaba planreando pregunras sin posible 
resl'uesta si hubiera sido conscienre de que el nacionalislllO favoreee la desinregracion del Est.do 
r no su inregcl1cion. 

\ 
\ 
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2. La comprension erronea de la naturaleza del nacionalismo etnico y la 
consecuente tendencia a subestimar su fuerza emocional. En un semido 
amplio, esto seria consecuencia de la falta de atenci6n prestada a la ernicidad 
por los especialistas y no su causa. Desde esta perspectiva, ames que una expli
cacion del problema, serfa un mero eOllnciado del mismo. Ahora bien, en el 
contexto en que aquf se emplea, tan s610 pretende serialar la rendencia de los 
estudiosos a percibir el nacionalismo etnico a traves de sus maniiestaciones ex
ternas y no a traves de su esencia. La esencia de una nacion no -es tangible sino 
psicologica. Es una cuestion de actitudes y no de he<;:hos.___ 

Segun la definicion citada ant!!J?~meCl.~e.,J~£.h~.cj2!r·es un grupo ernico 
autodiferenciado. 1:::hrrequ:rsii:o--para la existencia de la condicion de naci6n es \ 

la idea 0 creencia popular en que tU..,Qropiq grupo es unico, especial, en un sen ,) 

tido muy vital. Cuando no se da esta convlccionHpopulitr, el colectivo no pasa 
de ser ul:f"gr~po"'etnico. Aunque a ojos del amrop610go, y aun del ob5ervador 
no especializado, la singularidad de un grupo pu~g!.l. __se!"_!'yicle(lte, la naei6n no 
existira en tanto ~cuaruouQijJiQI'-QiaQ"~~~!~~~.;!_ de sus miembros no scan 
conscieni:es de su difereng.1!.d.6n. 

Siendo as! que la esencia de la nacion es una cuesti6n de actitudes, las ma
nifestaciones tangibles de la diversidad cultural s610 son relevames en 1a me
dida en que comribuyen a crear un Itmtimiento de particularidad. Y, en efeeto, 
ese sentimiento vital de particularidad puede surgir aun sin fundarse en unos 
rasgos culturales peculiares tangibles ni notables, como 10 demuestra la expe
riencia etnico-psicologica de los afrikaners, los colonos americanos y los taiwa
neses con respecto a Sll amigua Identidad holandesa, brininica y china han. Y, 
al reves, el conceptO de nacion puede trascender las diferencias culturales tan
gibles, como 10 ilustra el hecho de que la nacion alemana eSte compuesra por 
cat6llcos y luteranos37 • 

Toda nacion es susceptible de ser definida, como es logico, por la amalgama 
peculiar de rasgos tangibles que fa caracterizan, como puedan serlo el nllmero 
de sus miembros, su ubicaci6n ffsica, su composici6n religiosa y lingiiistica, 
etcetera. Pero rambien es posible describir en estos terminos a cualquier colec
tivo humano, aun cuando se trate de un colectivo tan irrelevante como e1 de 
los naturales de Nueva Inglaterra. Al conceder intuitivamente mayor 
tancia a 10 que denen en comun con e1 resto de los estadounidenses que a sus 
rasgos diferenciadores, los naturales de Nueva Inglaterra se han re1egado a Sl 
mismos al estarus de elemento subnacional. En contraste, los ibos conceden 
mucha mayor importancia a ser ibo que a ser nigeriano. Asf pues, el factor 
esencial para determinar la existencia de una nacion no son las caracrerfsticas 
tangibles de un grupo, sino la imagen que este se forma de sf mismo. 

Muchas veces, la esencia abstracra del nacionali5mo etnico no es perceptible 
para el observador. Por elio, en los analisis de la discordia etnica se advierte una 
comprensible propension a reducir los conOictos a sus rasgos mas facilmente 
discernibles. As!, la agitacion ucraniana suele describirse popularmeme como 

11 PuestD que el concepto de nacion no e"cluye la posibilidad de qu ••xistan divisiones internas 
significacivas, en realid.d abarcll dos imponantes tipos de acritudes. Con respecto a las diferencins y si
militudes int1'ttnaciollales, hace hincapie, cuando es nec.sario, en los rasgos que fomentan In unidad; can 
respecto a las diferendas y similitudes entre las naciones, siempre resalra los rasgos diferenciadores. 
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un intento de defender [a Iengua ucraniana concra las agresiones rusas; se dice 
que el mayor problema de Belgica es esencialmente lingUfstico; el conflic[O en
tre etfopes y erirreos y Ia problematica de lrlanda del None se atribuyen a razo
IlCS religioSGs; y en las disl:>utas entre checos y es[ovacos, bengalfes y paquista
Ilies oecidentales, y serbios y croatas, se estima que 10 que esta en juego son 
basicamente cuestiones de diferenciacion economica. Los facto res linglifsticos, 
rcligiosos y economicos que distinguen a unos pueblos de orros son facilmente 
discernibles y, 10 que no es menos importante, faciles de explicar a 1a audiencia. 

Esca propension a atribuir las divisiones etnicas a los rasgos diferenciadores 
milS tangibles encuentra mtlchas veces respaldo en las afirmaciones y acciones 
de quienes eSlan l11<lS implicados en elIas. Movidos por el deseo de afirmar su 

los miembros de los grupos etnicos suelen esforzarse en destacar 
los rasgos visibles que mas les caracterizan. Asf, por ejemplo, con objeto de su

que su identidad no es rusa, los ucranianos basan su campana por Ia su
. :ncia nacional en Ia reivindicacion del derecho a empleae el ucraniano, 

dl lugGr del ruso, en sus comunicaciones escritas y oeales. Pero cabe plantearse 


.si acaso la nacion ucraniana (es decir, la conciencia popular de see ucraniano) 

no sobrevivirfa aun en el Caso de que el ruso sustituyeea por completo a su len

g\H1, tal como perduro la nacion irlandesa tras la virtual desaparicion del gae

lico, por mucho que las consignas previas a 1920 defendieran que el gaelico y 


. In iJentidaJ irlandesa eran inseparables38• iEs la lengua el fundamento bisico . 

de la l1aci611 ucraniana, 0 no es sino un mere elemento menoe que ha sido ele

vado a la categorfa de Jfmbo/a de unt'. nacion que lucha poe perdurar? La identi

daJ nacional puede sobrevivir a transformaciones sustanciales de la lengua, la 


el estatus econol11ico y cualquier orra manifestacion tangible de su 

La que no obsta para que quienes estan implicados en una disputa et

Ilic<] no solo tieedan a expresar su conciencia nacional a traves de sfmbolos tan
sino tambiel1 a manifestar su aversion hacia la otra nacion concretan

en atributos externos f,icilmente identificables. Es muy raro que alguien 
reCOllozca que no Ie gl1sta un miembro de otCO grupo por el meco hecho de ser 
chino, judio, ibo, afroamericano, italiano 0 10 que fuere. Casi todos nos senti
mos obligados a traducir a terminos mas «racionales» las reacciones bisica
mente emocionales (es decir, los prejuicios) ante estfmulos foraneos. Decimos, 
{'Iltonees, que no nos gustan «ellos» porque suelen ser vagos -Q agresivos-, 
o delincuentes, 0 porque tienen demasiados hijos 0, si se trata de una minorfa, 
')orqu~ son unos traidores. «Ellos» tienen prejuicios contra nosotcos y nos tra

.Ill COil alcaneria, desprecian nuestra cultura y estan decididos a aprovecharse 
Ie Ilosotros economicamente, pretenden imponernos Sll cultura y sus cdterios 

y relegarnos a un estaWs inferior39.• Para respaldar con datos tangibles este tipo 

" Tambien podrfan rimrse como ejemplos el resurgimienro de los nacionalismos escoces y gales 
indus" entre qllienes han ,ido asimilados a I. lengu. inglesa. 

," Los esfuerzos pioneros de Hadley Cantril en el estudio de las imagenes estereocfpicas que un 
.~rur" Se forma de orro son alramenre perrinenres y valiosos para el estudio del nacionalismo emico. 
EI "~c,,o de que su objeto de estudio fuera eI conjunro de la poblaci6n de los paises y n() los 
"miens no obsta para que la obm de Comril y de [os estudiosos mas influidos por "I tengo gran 
Anre In pregunra de que adjerivos describen mejor a la poblacion de orro pals, es muy probable que 
eI "Ilcuesrado piense en eI grupo etnico po[fricamenre dominante del Esrado en cuesrion (par ejem
I'lu, se percibe a los brjranicos como i,,\eses, a los sudafric.nos como afrikaners, a los checoslovacos 

blfld;os eSladolmid(J1stJ de la JegUlltkt posguerra lTlundi,lI 

de alegaciones se suelen esgrimir estadisticas, no siempre fiables ni pertinen
tes, relativas al empleo, a la delincuencia, a la natalidad, a los ingresos, a [a 
emigracion, a la esperanza de vida y a1 bilingiiismo. De tal suerre, la «idea» 
tOma Cllerpo. 

Como resultado de la tendencia compartida por participames y observado
res a describir los fenomenos etnopsico[ogicos como si fueran cuestiones tangi
bles, nunca se llega a sondear la autentica naturaleza ni la fuerza de los senti
mientos etnicos. TantO es asf, que en muchas ocasiones los analistas ni siquiera 
advierten que ewin ocupandose de un caso de nacionalismo etnico. La situa
cion actual de Irlanda del Norte nos permitini ilustrar esta cuestion. 

Los conflictos que agitan los seis condados del norte de lrlanda se han 
. estudiado casi exclusivamente como si de un antagonismo religioso se [ratara, 
una reminiscencia curiosa de las guerras religiosas intranacionales que en epo
cas pretericas enfrentaron a franceses contra franceses, alemanes contra alema
nes, etcetera. En los casos excepcionales en que el problema de Irlanda del 
Norte no se ha considerado religioso, se ha esrimado que es una lucha en pro 
de los derechos civiles que pretende la reforma polftica y economica. Lo cierro 
es que, en esencia, no es ni una cosa ni la otra; antes bien, es una lucha basada 
en diferencias fundamentales relativas a la idemidad nacional. En contra de 
los relatOs habituales, no todos los habitantes de lrlanda del Norte se consi
deran iriandeses40• De hecho, una encuesta de opinion realizada en 1968 por 
investigadores de la Universidad de Strathclyde puso al descubietto que la 
rnayorla de ellos no se tenian por irlandeses: si bien el 43% de los encucs
tados se vefan como irlandeses~ un 29% se consideraban brlranicos, un 21 % 
del Ulster y el 7% restante se adscribfan a otra nacionalidad 0 a una naciona
lidad mixta 0 indeterminada41 . 

Por desgracia, el estudio no se preocup6 de correlacionar la identidad na
cional de los encuestados con su religion; no obstante, a la vista de la historia 
etnica y religiosa de la isla, no parece aventurado suponer que hay una fuerte 
correlacion entre la autoidentificacion como irlandes y la adhesion a[ catoli
cism042 • Ahora bien, la diferencia esencial es la que separa a quienes se atribu
yen la nacionalidad irlandesa de quienes ni se consideran irlandeses ni son vis
tos como tales por la mayor parte del contingence irlandes. El hecho de que la 
religion sea un factor mas bien accidental explica en parte poc que no se ba 

como cheeos, etc.). Mas importanee es I. limitacion de que las respuestas no esten rabuladas ell fun
·cion de I. ernicidad de los eneuestados. Y Run hay que tener en cuenta ono facror: los adjerivos que 
suelell presentarse en los estudios de esre tipo cara vez transmiren eI profundo odio irr.donal que 
pueden inspirar los habitantes de oero paIs. Los arriburos negativos del ripo de I1tmsado. dOlllil1<111/', 
mgrtfdo, e incluso cruel, son de un orden diferente que las pasiones inexpresadas que pueden Ilevar a 
los camboy.nos a masacrar a numerosos civiles viem"miras desarmados; a los balineses, los javaneses 

los mal.yos a masactar a los chinos; 0 a los I"ltus • ensanarse con los tutsis; a los hausas con Ius 
o a los turcos con los armenios. 

Un eiemplo r'pico es el arriculo de Linda Charlron publicado en el Ntll' York Tim'J del 15 de 
"gOSto de 1969, en eI que se describe un conflicro que enfrema al .irland€s conrra eI irlandes» y a 
los .Prods. (proresrameg) canna los c8r6licos. 

41 Richard Rose: The United Kingdom aJ (/ i\!lIltilUll;.n,tI Slale, Glasgow, 
., La composicion religiosa es I. siguieme: 35% de ,atolieos, 29% de pcesbiterianos (Iglesia de 

Escocia), 24% de episcopalisras (Ig[esia de Inglaterra), 10% de proresranres y 2% de orras religio
nes.lb;d., p.13. 



48 49 EtnQnacionalismo 

prestado of do a los repetidos llamamientos en favor de la tolerancia realizados 
por casi todos los lfderes religiosos43 • En realidad, no serfa mas descabellado 
decir que el conflicto se explica en razon de los apellidos que atribuirlo a las 
religiones. A pesar de una cierta tendencia a los matrimonios mixtos, los ape
lIidos continLJan siendo un indicador bastante fiable del linaje irlandes, por 
cuntraposicion al ingles y el escoces·i4 • Por ello, los apellidos desencadenan a 
veces reacciones positivas 0 negativas. Una manifestacion lamentable de este 
fcnomeno es la inclinacion de los irlandeses militantes (senalados como catoli
cos) a mostrarse particularmente agresivos con las unidades escocesas de las 
Fuerzas Armadas britanicas desplazadas a Irlanda del Norte, 10 cual se explica 
por la preponderancia de los apeUidos escoceses en la poblaci6n de Irlanda del 
Norte que no es irlandesa~l. La percepcion popular irlandesa asimila a los ene
migos de su tierra con las tropas escocesas por su comun extranjerfa y por su 
linaje escoces compartido. 

Por 10 que el autor de esta obra sabe, solo una descripcion de los conflictos 
ele Irlanda del Norte los ha situado en un contexto adecuado: 

En cl Ulster, particularmente, buena parte de las tensiones datan del siglo 
XVII. Tras una ronda mas de enfrentamientos contra los cat61icos irlandeses, 
los bricanicos alenraron a ingleses y escoceses a establecerse en Irlanda del 
Norte para domesticar a los naturales. La poblaci6n originaria cat6lica ha 
oJiado desde enronces a los invasores protestantes, no 5610 porque sean pro
testall~es, sino porque son forasteros con costunibres distintas y mas privile
gios. EnrOllees como ahora, las friceiones eran tanto sociales como religiosas46. 

Si en la Ultima Frase sustituimos sociales por {tnicas 0 nacion£llist£lJ, quedara en 
evidencia que el conflicto de Irlanda del Norte no difiere mucho en cuanto a 
SliS causas Cdrimas de las luchas enrre flamencos y valones en Belgica, entre leJ 

n Vease eL Nell' York Times del 24 de enero de 1971 al respecro de la concentrocian de mujeres 
de Belfast ante la casa del obispo catalico en protesta por una homilra en la que aconseja a los catali
cos que no tuvieran tratOs con el ilegal Ejercito Republicano Idandes. 

·il COllstiw),e una excepcian notable Terrence O'Neill, el antiguo primer ministro moderado. EI 
heel", de que los ape lIidos despierten fuertes asociaciones emocionales en la comunidad politica de 
rr1aneia del Norte lIe"o a SllS colegas a suponer que O'Neill les ayudarra 0 granjearse el respetO y 1. 
confianza de la minoria irlandesa. 

Il Veast eI NfII' l'i".k Ti1!le! del 30 de abril de 1970. Vease asimismo el New York Timer de dos 
,: elias antes, e1unde se informa de que el orden se restablecio en Belfast solo despues de que las trOpas 
:"escocesas fueran reemplazadas pur tropas ingles3s. 

El estuelio anteriormente mencionado' sobre 10 identificacion nacion.1 pone claramente de mani
fiesta que d t~rmino irlal1doescods es una denominaci6n ernica equivoca. Se refiere simplemente a 
las rersonas cuyos antepasados escoceses emigraron a Jrlanda, pero no indica necesariam!!'nte una as
cendellCia irlandesa. 

'" 1\":111 5lrmjollma/, 16 de ogOStO dr 1969. Un amUisis similar se publico en la seooian de car
[as al directOr del New lark Times del 12 de julio de 1970, firmado por John C. Marler: .Pero las 
convicciones religiosas de los adversarios son inciclentales con respecto a la cuesti6n poiftica de 
roneio, que es si los seis condados del lrlanda del Norte deben ser gobernados par una autaridad ex
[["njcta. Una maroria aplastante de irlandeses, del Norte y del Sur, com parte el deseo de que los bri
r:inicos sc marchen de Irlanda. La fa' ica excepci6n can respecto a este punta de vista es el grupo er
nico btitanico que constituye una ayoria unicamente en un pequeno enclave de treinta millas de 
radio en torno a Belfast, y no en la ot.lidad de los scis condados ocupados •. 

fIll/dial est"dounidenm de la segmidd POJglw.,." mlmdial 

Anglais y les Canadiel1S de Canada, entre ibos y hausas en Nigeria, 0 entre los 
«asiaticos» y los «africanos» de Guyana. Mas cuan distinta resulta la imagen 
del caracter, la profundidad y la insolubilidad del problema de Irlanda del 
Norte que se desprende de este analisis respecto a la imagen SLIgerida por la si
guienre afirmacion de C. L. Sulzberger: «todos son irlandeses y, por consi
guienre, les encanta pelearse: son hombres formidables que se dejan arrastrar 
faSilmenre por la pasion [. ..JTodos los irlandeses, ya sean partidarios del Verde 
o del Naranja, se divienen peleandose»47. 

En resumen, muchas veces los conflictos ernicos se analizan desde una pers
pectiva superficial que los atribuye a facrores tangibles como la lengua, la reli
gion, las costumbres, la desigualdad economica u otros. Y, sin embargo, el ver
dadero germen de esos conflictos es una divergencia en la idenridad basica que 
'se manifiesta en el sfndrome de «nosotros-ellos». Y, en ultima instancia, la de
cision de si una persona es uno de los nuestros 0 de los suyos rara vez depende 
de su adhesion a unos u otros aspectos culturales visibles. Esta cuestion es la 
que ha ~ificultado los prolongados y todavfa vanos intentos realizados por el 
gobierno israelita para definir a los judfos. A efectos polfticos y legales, el go
bierno puede exigir la adhesion a una de las ramas de la religion bebraica 
como prueba de que se es judfo. Pero, al propio tiempo, el gobierno sabe muy 
bien que hay muchas personas que se declaran agnosticas, ateas 0 que se han 
convertido a otra religion 'y que no por ella son menos judfas, en el sentido 
mas amplio y psicologicamente profundo del terminG; asf como hay personas 
que practican la religion hebraica y no son judfos desde el punto de vista et
nico, El judafsmo ha sido, sin lugar a duda, un elemento importante del nacio
nalismo judfo, como tam bien 10 ha sido, en menor medida, el catolicismo en 
el caso del nacionalismo irlandes. Pero un individuo -0 un grupo nacional 
entero- puede desprenderse de todas las manifestaciones culturales visibles 
que tradicionalmente se atribuyen a su grupo ernico sin por ello perder su 
identidad fundamental de miembro de esa nacion. La asimilacion cultural no 
compona necesariamenre la asimilacion psicologica. 

3. La exageraci6n infundada de la influencia del materialismo en los 
asuntos humanos. Son muchos los especialistas que han sefialado la inclina
cion de un sector de estadistas y estudiosos estadounidenses del per!odo poste
rior a la Segunda Guerra Mundial a suponer que los aspectos econ6micos son 
un factor determinante de los asuntos humanos. As!, por ejemplo, la promo
cion y defensa de los programas de ayuda exterior se ha basado en la idea de 
que el estatus economico de un Estado esta directamente relacionado con su 
forma de gobierno, su estabilidad polftica y su agresividad48 • Por otro lado, los 
planificadores polfticos de los Estados Unidos han tratado de desactivar una se
rie de encarnizados conflicros interestatales --e interetnicos- convirtiendo 'la 
cooperacion entre los adversarios en condicion de la ayuda'material (proyectos 

47 Nell' York Times, 10 de julio de 1970. 
.. Se encontraran varias descripciones de esta tendencia en Hans Morgenthau: «The American 

Tradition in Foreign Policy., en Roy C. Macridis (comp.): Foreign Policy ill \'(Iorld PolitiC!, 3" ed., En
glewood Cliffs, 1967, p.254, Y en Stanley Hoffman: Gul/i""! T,.,Jllbler iI' the Setting of Americal1 Fo
nigll Policy, Nueva York, 196B, pp.120-121. . 
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de los rios Mekong, Jord,1.n e Indo, por ejemplo). EI Plan Marshall, cl PuntO 
CU:1no, 1:1 Doctrina Eisenhower y la Alianza para el Progreso pueden verse 
como otros tamos ejemplos de los esfuerzos por modificar actitudes apelando a 
los intereses materiales. 

La hipotesis de que los asUntos economicos son la fuerza primordial que mol
dea las ideas y actitudes humanas ha tenido una influencia notable en buena 
parte de la bibliograffa relativa a la integracion polftica. De manera implfcita 0 
explfcita, se sostiene que una minoria etnica no se escindira de un Estado siem
pre que su nivel de vida este mejorando, tanto en terminos reales, como en ter
minos relativos a los demas sectores de la poblacion estatal49• Esce pron6stico es 
uno mis de los que subestiman la fuerza de los sentimientos etnicos y hacen caso 
omiso de Ia evidencia contraria: por ejemplo, por 10 que respecta a la cuestion de 
la desigualdad econ6mica entre varios grupos, pueden enumerarse varios casos en 
que la conciencia etnica de una minorla y su animosidad hacia el eIemento do
minante se acentllaron a la vez que la diferencia en el nivel de ingresos de ambos 
grupos se iba atenuando a pasos agigantados. los flamencos de Belgica y los es
lovacos de Checoslovaquia son sendos ejemplos de 10 expuest050• E induso hay 
ejemplos de movimiemos separatistas que ernanan de un grupo mas aventajado 
en terminos economicos que el clemento etnico polfticamente dominante: los 
croams y eslovenos, de Yugoslavia~ y los vascOS y catalanes, de Espana, ilustran 
esra situaci6n. En 10 relativo al estatus economico objetivo, y no al comparativo, 
ya se ha clicho antes que la discordia etnica se ha incrementado en todos los Esta
do:;; multiemicos, fuera cual fLlese su nivel de desarrollo econ6mico. Ahora bien, 
las consideraciones econ6micas pueden actuar Como revulsivo y reforzar la con
ciencia ernica; y, tal como se ha apuntado, quienes estan mas implicados en un 
conflicto 10 exponen a veces en terminos economicos. Pero, cuando rivalizan con 
el componente emocional del nacionalismo etnico, los factores econ6micos tie
nen n111chas probabilidades de salir malparados. Numerosos nexos coloniales se 
han cortado sin tener en cuenta si resultaban 0 no beneficiosos para el pueblo co
lonizado. EI argumento de que su nacion no tjene el tamano necesario para con
yertirse en llna llnidad economicamente viable diffdlmente conseguira disuadir 
de Stl empeno a los separatistas (ya sean anguillanos, eritreos, nagas 0 galeses)*. 
La cOl1signa "Mils vale un gobierno nefastameme dirigido por los filipinos que 
un gobierno maravillosamente dicigido por los americanos» transmitc un men
saje no por simple menos profundo y de aplicacion virtualmente universal. 

4. La aceptacion acrftica de la hip6tesis de que el incremento de los con
mews entre los grllpos fomenta Ia toma de concienda de 10 que tienen 
en comun y no de 10 que leshace diferentes. Tambien son numerosos los 
especialistas que ha,n senalado que la polftica exterior estadounidense esta ex
cesivametltc inflllenciada por una concepcion optimista de los aSlltltos huma
nns, segCII1 la cttal el hombre es un ser esencialmente radonal y dotado de 
buena voluntad. inc/inado por naturaleza a buscar soluciones razonables a los 

,.. Ya se ha seiiol.do anres que Karl DeUtsch sosruvo explicirameote esta opinion en 1961. 
'" Los .froamericanos de los Estados Unidos son un caso comparable. 
• No debiera habetse mencio;lnado a Eritrea, que es un movimiento de eanieter mas regional que 

emico. I 

EJ("diOJ tItadOlmidenJeJ de la Itgrmda /Hugr",,,a mtmdial 

problemasll . En el terreno de la etnicidad, este optimismo sc manifiesta en la 
conviccion de que la falta de enteridimiento entre las naciones se debe al des
conocimiento que domina sus reladones; de ello se deriva que un conracto ma
yor entre las naciones fomentarfa la comprensi6n y la armonia. La diplomacia 
basada en el contacto personal que constituye la razon de ser del Peace COSi)J' es 
una manifestacion de eSta crcencia, como tambien 10 es el apoyo oficial a am
plios program as de intercambio cultural y educativo. La misma conviccion se 
haee patente asimismo en el hecho de que en las instandas oficiales no se con
temple con inquietud que la presencia masiva de estadollnidenses en un Es
tado extranjero pueda generar reacciones xenofobass2• Por Otro lado, estas con
cepciones pueden contribuir a explicar por que los estudios sobre la 
integracion polftica prestan tan escasa arenci6n a la etnicidad: sl. la ampliaci6n 
de los contactos, motivada por la mejora de las redes de comunicaciones y 
transportes, promueve la armonla, la heterogeneidad etnica no es una cuesti6n 
que merezca ser analizada con detenimiento. 

Sea como fuere, ya se ha indicado que, de hecho, los contactos promovidos 
por la modernizaci6n han tenido el efecto contrario. La perspectiva optimista 
no tiene en cuenta que, S1 bien es cierro que el conocimiento mutuo es requi

. sito previo de la amistad, tam bien 10 es de Ia rivalidad. Es mas,-Ia conciencia 
de la propia identidad, que es una condicion sine qua 11011 de la nadon, solo 
puede surgir cuando se identifica a quienes no son miembros. La idea de que 
se es unico 0 diferente requiere un referente 0, 10 que es 10 mismo, la idea de 
«nosotros» precisa de «ellos». En consecuencia, se puede afirmar que, en e[ 
mejor de los casos, la profundizaci6n en el conocimiento de otro grupo no ga
rantiza la armonla, 0 que, cuando menos, en conjumo tiene tantas probabilida
des de provocar una respuesta positiva como negativa. Y a la vista de la evi
dencia empirica sobre el auge de la conciencia etnica y de las disensiones 
crnicas, cabrfa aiiadir que la ultima posibilidad es la mas probable. 

S. Las analogfas inadecuadas con eI casu de los Estados Unidos. Muchas 
obras sobre la integracion polftica mencionan el exito de la historia de asimila
ci6n de los Estados Unidos como prueba de que la identidad basica de un puc
blo es faci! de transferir del grupo etnico a oua agrupacion de mayor tamano 
que coincida con el EstadoB . Por otro lado, es probable que la concepcion dc 

II Particularmente significativo para est" ana:!isis es el siguiente camentario de Gabriel AI. 

mond: «Este optimismo manifiesro es un ingredient" tan compuisivo de la cultura esradounidense, 

que los factores que 10 amenazan, COmo el fracaso l...l se desvfnn del foco de nrenci6n y se tratan de 

Una manera superficiaL. (The American pl!lJple and Foreign Policy, Nueva York, 1961, pp.50-51). Ve

ase tambien Frederick Hartman, The New Age 0/ Am.,'ican FQl7:ign Policy, Nueva York, 1970, p.58. 


• El Peact COIPI es una agencia gubernamental est.dounidense creada en 1961, cuyo objetivo 

oficial eS el envfo de volunt"rios para arudar al desarrollo de diversos paises del Tercer Mundo (Nor"

tid, Trtt<l). . 

II Comparemos, por ejemplo, 1. cosrumbre estadounidense de "nimar a los soldados de su pars a 
que pasen sus permisos en Bangkok, con la costumbre sovietica de mini mizar 1. presencia rusa en 
'Estodol como la Republica Arabe Unida (Egipto). Vease Connor: «Ethnology and the Peace of 
South Asia., pp.51-86. con respecto a la influencia de 1. presencia exrranjera sobre I. lucha de gue
rrillas, as. como a las distinras percepciones que de esa influenci. Sf tienen en Estados Unidos, por 
un lado, y en China, I. Union Sovi€tica y Vietnam del Norte, por otro. 

l! Vease, por ejemplo. el comentario de Karl Deutsh citado anreriormente en Ia p.34. 

http:seiiol.do
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Estados Unidos como un «crisoh, de culturas haya ejercido una influencia no 
sobre un numero mucho mayor de estudiosos. Si en 

se (110, casi de manera esponn'inea, un vasto proceso de asi
110 1m de repetirse la experiencia en ottos lugares? Si de una 

ellormemente variada surgi6 casi pot sf misma una sola «na
cion escadounidense» (Amerital1 liatlon), cabrfa esper-ar que el proceso se desa
rrolJara (on pareja naturalidad en el resto del mundo. Pero, como vcremos, es
tablecer esta analog fa entrana graves riesgos. 

Cuando negamos la pertinencia de universalizar la experiencia cstadounidense 
110 escarnos basandonos cn d renovado intetes que en los Ctltimos ticmpos vienen 
suscitando en Escados U nidos las cuestiones etnicas. La mirfada de monograffas y 
artlculos dedicados a estoS temas que se han publicado recientemente demuescra 
de manera inequfvoca que el proceso de fusi6n ctnica aun no esta a la altura del 
mito y que la herencia nacional preestadounidense conrinLla siendo un indicador 

de la vida de barrio, de las pautas de voto, del asociacionismo, etc<~
Es mas, muchos estadounidenses que antano minimizaran Ia importancia 

de su herencia preestadounidense han comenzado a cnorgullecerse de ella. Ahora 
no son necesariamente aplicables al estudio del nacionalismo 

al teran el hecho incuestionable de que en los Escados U ni
dos se ha un grado excepcionalmente altO de asimilacion. Aunque la 
fusion absoluta aun no se haya producido, y qlliza no llegue a,producirse nunca, 
SI Ita becho notables avances y sigue progresando a buen titmo. Asimismo. aun 
cuando el resurgimienro del orgulb etnico resultara ser mas que una moda 
pasajera, tampoco habrfa que conduir por ello que se trata una manifesraci6n 
dd nacionalismo etnico. Ya se ha apuntado antes <Jue el concepto de la naci6n 
linica 110 exduye las clisensiones internas. En el seno de una sola nacion pueden 
existir rl'laciones «l1osotros-ellos» de menor ambito. siempre quc ell cualquier si
tuacion donde se ponga a ptueba la leal tad el «nosotroS» mas amplio de la naci6n 
del11uestre ser mas poderoso que las exigencias de una religion 0 region particu
lar, clel legaclo ctnico preesradounidense 0 de cllalguier otro factOr minoricario. 
Subrayar la propia herencia cultural italiana 0 polaca no es en absolutO incompa
tible can sentirse parte de la «naci6n estadOLlnidense». 

AhorH bien, el nacionalismo negto sf puede entranar un desaffo abierto con
tra el «nosotroS» mas amplio de la «naci6n estadounidense». Si bien es cierto 

el estandarre comun del nacionalismo se allrllOan actitudes 
muy diversos, toclos ellos coinciden en el 

de que 10 que hasta ahora se ha conocido como la «nacion 
sido, de hecho, una nacion blanca. El nacionalismo negro es un nacionahsmo en 
d s('ntido rn;is estricto del termino, ya que recbaza la identificacion con la «na
cion estadounidense" y afirma la existencia de una nacion negra rivapj. Yesto 

" Son especialmente recomend.bles par su "gudez. las obms de Nathan Glazer, Milton Gordon 

\" Daniel P. Moynihan.
" "No se Cjuiere decir con eUo Cjue I. mayorf. de los afroameric.nos sean n.cion.list.s negros. EI 

Sf desconoce. Un estudio profunda debier. plante.tse tambi!!n que porcentaje de n.cion.
negros son separatist.s. Es muy probable que un porcentaje importante de quienes se idenrifi

can con el nacionalismo negro nun~a se hay.n planteado cual es su prop6si[O en terminos mas con
cretos que el de lograr un. igll.lda real. Las .ctitudes rel.tivas a I. bondad de distinros medias de 

(colegios. negocios. de ortes. matrimonio, ere.) consrituirfan probablemente el mejor 

. EJflldiOJ est",lolillidtflses de I" segllnda pOJglierra nllll/di,,1 

es asf tanto en el caso de que los nacionalistas defiendan la postma de «dos na
ciones y un solo Estado» como en el de que propugnen la separacion polftica de 
facto. Por consiguieme, el nacionalismo negro constituye un objcto v,Hiclo de 
investigacion en el area de estudio de la etnicidad como fenomeno global. Pew, 
como va se ha dicho, la asimilaci6n entre los estadounidenses blancos 110 es un 

adecuado para otras situaciones. 
factor dave que singulariza el 

es que el impulso asimilador proceolO 
lar y no del gropo dominante. El 
abandonaba 1.Jo/untariamente su lar cultural y recorda una dlStanCl<l notable, tanto 
en sentido fi'sico como psicol6gico, para internarse en un entorno etnopolftico di
fereme que no presentaba semejanzas polfticas 0 psicol6gicas notables con su tie
rra natal. Ademas, ya perteneciera a una generaci6n 0 a otm, tamo 61 como los de
mas inmlgrances de su eenia estaban en franca minoria numerica con respecto a la 
poblacion estadounidense dominante, Ia anglosajonizada. Y aunque bien pudiera 
darse eJ caso de que este emigrance viviera -y que sus .descendientes sigan vi
vlenda--:- en un gueto eenico donde se preservaban su lengua y sus costumbres 
originales, el gueto no era 10 bastante grande ni reunia las condiciones econ6micas 
necesarias para permitirle realizar sus aspiraciones mas ambiciosas, ya fuemn de 
indole econ6mica, social 0 polftica. El emigranre se daba cuenca en todo mo
mento de que perteneda a una entidad cultural mas amplia que impregnaba y 
modelaba el gueto de innumerables maneras56, y sabra que eI unico medio de sor
tear los obst:kulos mas obvios inrerpuestOs en el camino de sus ambiciones era 

la asimilaci6n cultural. Como consecuencia de todo esto, los problemas 
de los Estados U nidos no se han caracterizado fundamemalmente por la 

resistencia de las minorias a la asimilacion, sino porque el grupo dominance care
da de la capaddad 0 de Ia disposici6n necesarias para permitir que la asimilad6n 
se desarrollara al dtmo deseado por quienes aun no se habfan asimilado. 

En el restO del mundo, el problema de Ia ernicidad suele ser el coatrario, 
slendo as! que las minorlas por 10 general perciben que la prcsi6n hacia la asi
milaci6n procede del grupo dominante. Pensemos, par ejemplo, en un franco
canadiense que vive en Ia gran provincia de Quebec, preclominantemence fran
cesa. Esa persona habita en su pattia etnica, en un lugar poblado por franceses 
desde antes de la llegada de leJ Al1g/cris y cargado de resonancias emocionales. 
Alii los angloparlames y su culrura son intrusos, extranjeros en una tierra fran
cocanadiense. Es mas, la comunidad francocanadiense es 10 bascante grande 
como para acoger dentra de su ambito etnico a grandes triunfadores17• En COI1

Indicador de Sl el encuestado aspira a In independencia de su nacian. Pem no hay que deducir de ella 
que los estudios acrirudinales sean validos para determinar esas ru::tirudes. Hay una critien mu~' acer
tada de esos estudios, fe.lizada por un profesion.1 can mucha experiencia en eI rema, en 
Rose: iHig.."ntJ in Etlropt, Mineapolis, 1969, pp.100 

)6 Las insrituciolles y servicios publicos (en los colegios), los medias de comunicacian 
que trascienden al gueto. la publicidad y las elecciones son algunos de las numerosas fuerz", extern as 
que afectan aI guero. 

l? La cuestion del tamano conrribtlye a explicar por qu€ suele corresponder a los prufesionales un por
cencaje desptoporcionadamente alco de paltidarios de I. sepamcian total. B€lgica, Canada l' Cellan [Sri 
Lankal ofrecell ejemplos pertinences. Puesto que en las socied.des menos des.rroll.das los objetiv~s rende
nin a ser mellos ambiciosos, una comunidad menor puede bastar en las situaciones menos modernas. 
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secuencia, respaldado como esta por las fuerzas y sfmbolos de su entorno, poco 
es 10 que anima ul individuo a renunciar a su cultura y mucho 10 que Ie lleva a 
despreciar }' a reehazar la intromisi6n de una cultura ajena. A diferencia de la 
usimilaeioll en Estudos Unidos, que, por 10 general, ha sido entendida por la 
minarfa como un acto voluntario, en Canada, todo cuanto requiem de cierto 
gcaLia de asimilaci6n desprende un tufo a coerci6n ffsica 0 psicol6giea58• Esta 
re,lCci6n es a tal punto universal, que la expresi6n «imperialisrno cultural» se 
ha difundido con gran rapidez. Y es una reaccion que se refuerza a sf rnisma, 
ya que exacerba la susceptibilidad etnica y lleva a considerar ofensivo 10 que 
ayer se tenfa por inoello. De tal suene, las tensiones etnicas se magnifican y las 
tenues posibilidades de llevar a cabo la asimilaci6n se desvaneccn aun rnas. 

En conclusion, puede decirse que las analoglas trazadas con la experiencia 
estadounidense suelen ser engafiosas. Una cosa es que una propord6n relativa
mente pequena de personas se alejen voluntariamente de su medio cultural 
llara incorporarse a un medio polftico-cultural ajeno donde la asimilaci6n cul

. mal se percibe positivamente, en tanto que requisito indispensable del exito; 
pero es muy distinta una situaci6n caracterizada por la coexistencia de dos 0 

mas grupos grandes que se hacen fuertes en un territorio al que consideran su 
patria tradicional y su reserva cultural. Y este suele ser e1 trasfondo de la gran 
mayorfa de los enfrentamientos interetnicos. 

6. Deducir erront:amente que el hecho de que el aumento de las comu
nicacioncs y los transportes comribuya a difuminar las diferencias cul
turales eritre las regiones de un Estado en el que basicamente predo
mina una sola cultura, significa que el mismo proceso se repetini en 
siruaciul1cs ell las que estan implicadas dos 0 mas culturas distintas. No 
cs necesnrio demostrar que el aumento de los contactos entre las regiones de 
los Estndos Unidos ha debilitado las culturas polfticas regionales distincivas 
(Jt'di(Jlh1liSIII). Los medios de comunicaci6n de ambito estatal (en particular, la 
television y el cine), los rnovirnientos de poblaci6n incerregionales, la difusi6n 
geografica de la industria y sus productos, asf como la creciente estandariza
ci6n de la educaci6n han tendido a homogeneizar los Estados Unidos. Entre 
los facmres que dan claro testimonio de esta tendencia pueden citarse el ate
l1uamiento del «efecto regionab distintivo en los patrones de voto que antes 
caracterizaba al pals (<<el bloque del Sur» {the Solid Sollth} dem6crata y la Nueva 
Tnglaterra Horteaa republicana, por ejemplo) y la progresiva eliminaci6n de la 
,ingularidad de las costumbres locales en cuanco a los dialcctos, el humor, la 

';;cstimenta y la musica. Peto wando no nos ocupamos de variaciones denteo de 
Ull solo grupo cultural, sino de varios grupos culturales distintos y autodife
renciados, el aumento de los concactos, como ya se ha dicho, tiende a generar 
tensiones en lugar 'de armonfa. El aumento de los contactos ha incrementado 
la discordia entre vase os y castellanos, chec'Js y eslovacos, rusos y ucranianos, 
valones y flamencos, galeses e ingleses, canadienses francoparlantes y anglopar
Iantes, serbios y croatas. Y 10 mismo puede decirse con respecto a los diversos 

dad de h"blar bien In I~ gua dominante para obcener un puesto decente en I. admi
n;srracion central e5 un ejemplo comunt_ 

EJllldiOJ t:Jtndoll1lidenltJ de la Jegllnd" jlrJJgJi.,.,.a mtmdial 

grupos de Tailandia y Etiopfa. EI incremento de los contactos suele tener un 
efecto en los encornos uniculturales y otro muy distimo en las zonas de diver
sidad cultural59• 

. 7. La presunci6n de que la asimilacion es un pr()ces() unidireccional. Si 
partimos del supuesto de que la asimilacion es irreversible, cualguier avance 
demostrado de la asimilacion se convierte en un logto irrevocable y en funda
mento del optimismo. En el Reino Unido, donde los pueblos escoces y gales 
estuvieron inmersos durante generaciones en un proceso continuo de acultura
ci6n y llegaron a una asimilacion lingUfstica casi completa, y donde la identi
dad nacional britanica era una noci6n cargada de significado para la mayorfa 
de los escoceses y galeses, la autoridadcs se mostraron durante muchos anos 
pnkticamente unanimes en su conviccion de que la homogeneidad de la iden
tidad se habla logrado de una vel por todas60• Pero el slIbito resurgimiento de 
los nacionalismos escoces y gales en la decada de los sesenta demuestra que el 
procesQ de asimilaci6n puede invertirsc siempre que el aliento de la identidad 
etnica supuestamente asimilada no se haya extinguido por com pie to. 

8. La interpretacion de la falta de enfrentamientos etnicos como signa in
dicador de la existencia de una sola naci6n. La existencia de una sola con
ciencia nacional compartida por todos los sectores de la poblaci6n de un Escado 
no puede deducirse de la mera ausencia de enfrentamientos etnicos. Llegar a una 
conclusion de tal fndole siempre es arriesgado pues, 1lS1 como el fervor con que 
se abraza el nacionalismo etoico y la forma en que se manifiesta varfan sustan
cialmente de un individuo a otro, tambien varfan con el transcurso del tiempo 
en el caso de las naciones. Casi nadie sostendrfa que el nacionalisme aleman ha 
muerto, si bien es evidente que desde la decada de los treinta se 1m aplacado y 
se ha canalizado por distintas vIas. A los perfodos en que el nacionalismo 
adopta formas mas pasivas pueden seguirles onos de nacionalismo militante r 
viceversa. Por otro lado, las relaciones bilaterales entre los grupos etnicos fluc

. tuan tanto como las relaciones interestatales; se situan a 10 largo de un continuo 
que va de Ia relaci6n genocida a la sirnbiosis. Aungue Canada y los Estados 
Unidos hayan coexistido en padfica vedndad durante muchas gcneraciones, 

'9 La relnci6n invers. hace que eI empleo del fermino regiolJaliSlll(} resulte un sustituto particu
larmente inadecuado y peligroso de tlaciQ1IaliJ1l10 Itnko. 

60 Richard Rose se cuent. entre e50S especialistas. En 1964, observaba que .1. polftica actual 
del Reino Unido esta muy simplifkada por I. ausencia de divisiones importantes con respeeto a la 
etnieidad, I. lengua 0 la religion [ ... 1La solidaridad del Reino Uniuo de hoy dia pllede deberse a lin 
eonjunto forruito de circunscaneias historicas; aun as!, es real e importatlte" (Politics ht England, Bos" 
ton, 1964, pp.IO Y 11). Pero en 1970, la situ.cion se habra mooifieado ran drasdcamente que el 
profesor Rose publico un libro con et [frulo de The U1Iited Kingdom tTJ a Multi-Nation,,1 Stale, En In 
piigina 1, Rose cita a A.S. Amery, Samuel Beers, Harry Eckstein, Jean Blondel y S.E. Finer como 
ejemplos de escrirores que en tiempos reciemes no han logrado detector In importancia potencial de 
las divisiones ernieas del Reino Unido. Estos auto res no eonstituyen de ninguna manera una excep
ci6n por el hecho de no haber previsto el gran cambio de acc;ruoes que escaba a punto de producitse 
en Escoei. y Gales. Vease, por ejemplo, el capitulo 1 de este volumen, donde eI autor de esta obr. 
reconoel" la fuerza inminenre de I" idea n,,(ionaH.ta Escoeesa, peto rambien la infravaloraba. Vease, 
rambien, J.D. Mackie: A HiJlary 0/ Scotland, Baltimore, 1964, pp.367-370, donde un autor escoces 
tampoco reconoee la fuerZll sumergida pero a punto de afloral del nacionalismo ESCOCeS. 

http:n,,(ionaH.ta
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ello no significa que constituyan un solo Estado. Del mismo modo, la ausencia 
de hostilidades entre dos grupos etnicos vecinos no indica la inequfvoca presen
cia de una unica identidad transgrupal. Ya hemos senalado que diversos grupos 
etnicos pneden coexistir, al menos durante algun tiempo, en el seno de un sola 
estructllra polftica. Entre los factores relevantes en este tipo de sitllaciones cabe 
mencionar el grado de conciencia de la propia cultura, la forma en que la mino
rfa percibe la magnitud y d caracter de las amenazas contra la conservacion de 
su gfLlpO como emidad singular, asf como la reputacion que el gobierno se haya 
labrado al responder con mayor 0 menor dureza a los aClOs de «rraicion». lvIas, 
en cualguier caso, la coexistencia -aun cnando sea pacffica- no debe tomarse 
como prueba de la existencia de una nacion unica. 

m error de interpretacion consistente en creer que la falta de conflictos en
tre los grupos etnicos es un indicador de la unidad nacional nO solo se ha co
'lletido con respecto a situaciones padficas. Otca apreciaci6n inexacta comun 

atribuir una sola conciencia nacional a movimienros militantes que encua
en sus filas a miembros de grupos etnicos diferentes. La conciencia etnica 

110 se convierte de manera automatica en obsraculo para desarrollar una accion 
o induso conjunta 0 integrada, contra un enemigo que se estima 

comun, ni tam poco una accion en pro de la consecucion de un objetivo dese
ado par todos. Es posible, y oCLIrre a menudo, que diversos grupos ernicos 
marchen bajo el mismo estandarte y coreen las mismas consignas. Ahora bien, 
ll1uchas veces se ha cometido el error de identificar esos movimienros conjun
tos como manifestaci6n de un nacionalismo {mico que abarca a todos los gru
pos aliados. En la epoca de decadencia del colonialismo, por ejemplo, diversos 
sc\:tOres de la poblacion de la India britanica coincidieron en el deseo de libe
nIr al subcontinente del dominio extranjero y el movimiento resultante en pro 
de la supresion del gobierno britanico se identifico generalmente con el nacio
nalismo indio (subdividiendolo a partir de 1930 en dos nacionalismos: el 
hindu y el muslllman). Se habrfa hecho mayor justicia a la realidad si se hll
biera descriro ese movimienro como una alianza en tiempos de guerra, similar 
en muchos aspectos a las que entablan los Estados. Asf como las alianzas inte
restatales tiellden a debilirarse gradualmente a medida que la amenaza cornun 
se va dcsvanecicndo y la consecucion del objetivo se ve mas proxima, una Yez 
que los britanicos anunciaron su intencion de retirarse de sus dominios, los la
zos interetnicos entraron en un proceso sostenido de deterioro dentro de los 
"uevos Estados poscoloniales. Hoy dia siguen existiendo movimientos mul
,etnicos anticoloniales en el pufiado de colonias que aun no se han liberado, 

c'omo Angola y Mozambique". Son asimismo muy frecuentes en una serie de 
situaciones poscoloniales en diversas regiones, como Birmania [Myanmarl, el 
norte de Borneo, Nueva Guinea occidental y en toda la cordillera indochina. 
Todas estas alianzas emicas estan compuestas por .varios movimientos naciona
les, mas ningLina coincide con una sola nacion. Ahora bien, el que no exista 
discordia etnica entre los diversos gfllpOS etnicos -bien porque simplemente 
no se enfrentan, bien porgue cooperan entre si- no puede tomarse como 
prueba de la existencia de unaronCiencia nacional comun. 

Tanro Angola como Mozambique iograron independizarse a mediados de los onos serent •. 

ESllldios erladollllide1JJ£I de la J<gI11U/4 posg/{'fTa "'"lIdi,,1 

La tendencia a interpretar como unidad etnica la ausencia de conflictos et
nicos declarados ha tenido una influencia importante en las teorfas de la 
«construccion de la nacion». Contribuye asimismo a explicar el habiro muy 
comun de describir Europa occidental como una region compuesta por Estados 
total mente integrados, cuando, como hem as visro, la situaci6n es mlly otra. 
AsI, Europa occidental se pone como modelo de alga que no es, se. esgrime 
como prueba de la posibilidad de conseguir en otros lugares algo que ni ella 
misma ha lograd061 • Orca consecuencia de esta tendencia es la coscumbre de 
'analizar los estallidos del nacionalismo etnico con teorias ad hoc, en lugar de 
considerarlos manifestaciones contemponineas de un fenomeno global e hist6
rico. EI desencadenamienro de hostilidades etnicas en Malasia, Jamaica, Bu
rundi, Espana 0 Canada se consideran como casos aislados y la mayoria de los 
observadores no tardan en olvidarlos una vez que se restablece una situaci6n 
mas.padfica. Por ella, la ubicuidad y la relevancia del nacionalismo ettlico no 
llegan a reconocerse por 10 que son. 

9. La comprensi6n erronea del tiempo cronol6gico y del desarrollo de 
los sucesos cuando se analizan los fen6menos contemporaneos por ana
logia con las experiencias asimilacionistas previas a la «era delnaciona
lismo». Cuando los expertos invocan can entusiastno eI ejemplo de las nacio
nes de Europa occidental y de Asia oriental constituidas a partir de elementos 
etnicos muy dispares, olvidan que los modelos previos al siglo XIX pueden no 
resuitar pertinentes en la situacion actual. Nunca se citan e;emplos importan
tes de asimilacion posteriores al inicio de la era del nacionalismo y a la propa
gacion del principio de autodeterminaci6n de las naciones. 

En conjunto, puede afirmarse que los pueblos que antes del siglo XIX se de
jaron seducir por los halagos de OUas culturas (los pueblos que se convirrieron 
en «e1l0s») no tenfan conciencia de pertenecer a un grupo cultural peculiar y 
orgulloso de sus propias tradiciones y miros. En ese contexto, no habia una 
competencia fuerte para lograr la leal tad de los grupos. En nuestros dias, por 
el contrario, los pueblos del mundo tienen por 10 general mas presence su per
tenencia a un grupo con un origen mftico singular, unas costumbres y creen
cias peculiares, y tal vez una lengua propia, todo 10 cual les diferencia de los 
demas grupos y permite al individuo comun responder intuitiva e inequfvoca
·mente a la pregunta: «iTu que eresh,. La respuesta espontanea: «Soy luo», en 

61 Veanse en eI capitulo 1 de este volumen una serie de ejemplos de esta tendencia a confundir 
I. ausencia de enfrentamientos €rnicos can la existencia de Estados-naci6n en roda Europa Occiden
ral. Entte quienes han incurrido en este error Sf cuenran figuras tan norables cnmo John Stuart Mill, 
Lord Acton, Ernest Barker y Alfred Cobban; su error de apredacion afectaba, entre Otros lug.res, .1 
Reino Unido, a Belgica, a Suiza y a Espana. De igual forma, el perspicaz Frederick Engels escribio 
en una ocasi6n: _Los gaelicos de las tierras altas (los e,(oceses) y los galeses pertenecen sin dud. a no
cionalidades disrintas de 1. briranica, peto 1tddie atribuirla a estos vestigios de pueblos dfJa}lamidor 
hace "'!lcho litll1pa eI ritulo de naci6n, como tampoco Se 10 otorg.rfan a los habitantes dltkos de la 
Brerai'ia francesa. (Citado en Roman Rosdolsky: «Worker and Fatherland: A Note on a Passage in 
the Communist Manifesto», Sritllct <lnd SlKiely, 29.1965, p.333; enf.sis afiadido). En su obm mas re· 
ciente. Naiioll<lliJ1Il alld [Is Alltm<llivt!r, Karl Deutsch tambien pone Europa occidental de modelo de 
region can Estados bien inregrados. Y en ambas ediciones de Natiollalirlll alld SlKial Conm"micalioll, 
Deutsch afirma que los bretones, los escoeeses, los flamencos, las francocanadienses, los francosuizos, 
los germanosuizos y los galeses estan toralmente asimilados. 
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lugar de keniano, 0 «bengali», en vez de paquistanf, no presagia nada bueno 
para el arquitecto del Estado-naciOn. 

Ya hemos visto que las razones de que la conciencia etnica se haya intensifi
cado desde comienzos del siglo pasado son multiples, slendo una de ellas el 
aumento de la frecuencia, el ambito y la variedad de los contacros interetnicos 
c illtractnicos. Desde la perspectiva del «tiempo asimilacionista» (el perfodo 
reqLlerido para que se lleve a termino la asimilaci6n tota!), la radio, el telefono, 
el cren, los vehfculos de motor y los aeroplanos son innovaciones recientes, 
posteriores al comienzo de la era nacionalista y a la implantacion de la etnici
tlad como criterio de legitimidad politica. Como se ha senalado, la posibilidad 
de qlle las comllnicaciones modernas hagan desaparecer la conciencia etnica 
esta respaldada por una evidencia muy escasa, mientras que en el sentido con
trario la evidencia abunda. Antes del siglo XIX, puede decirse que predomino 
la tendencia hacia la asimilacion para formar una serie de naciones grandes, 

,.pero des de enronces parece haberse impuesto la tendencia a la conservacion de 
}'los grupos etnicos existentes. Por ello, el empleo de ejemplos del pasado debe 

realizarse con la maxima cautela. 

10. La comprension erronea de la duracion del proccso de asimilacion, 
que impide comprender que los inrentos de abreviar el «tiempo asimi
lacionista» mediante el aumento de la frecuencia y del ambito de los 
contactos pueden desencadenar una reacci6n negativa. Aun cuando se 
snlvara el obstaculo planteado por la deficiente comprension del tiempo crono
16gi(0, alm quedarfapor resolver la cuestion del tiempo necesario para la asi
l11ilaci6n. EI reavivamiento del nacionalismo escoces viene a demostrar que la 
asimilacion absoluta de un pueblo grande, que esta en mayorfa en un territorio 
concreto, requiere un perfodo de tiempo largo, que se prolongue durante va
rias generaciones. Para llegar a buen termino, el proceso de asimilacion debe. 
S("I' nluy gradual y llevarse a cabo de manera discreta y apenas perceptible62 

• 

Puesro que la identidad etnica es esencialmente psicologica y pasa por la acep
racion de la propia manera de ser, la intensificacion de los contacros, ya sea ac
cidental 0 programada, ademas de no acelerar el proceso, puede resultar con
traproducente. Por su contingente numerico, los chinos han demuestran ser 
los asimiladores de mayor exito de la historia; pero el proceso de sinificaci6n 
de nllmerosus pueblos costeros y rioerefios de China se realiza a 10 largo de 
11tlchos siglos. Los esfuerzos programados a partir de 1949 para acelerar el 

.proceso de sinificacion de las minorfas restantes han tenido el efecto conrrario 
'i 	de fomentar la conciencia etnica y el resentimiento contra los han. Tambien la 

Union Sovietica, despues de mas de medio siglo de asimilacion programada, se 
enfrenca a L1na «cuestion nacionah) sin resolver y cada vez mils espinosa. 5e di

asimismo, que el redoblamiento de los esfuerzos del regimen franquista 
por erradicar la autoconliencia de vascos, catalanes y gall egos s610 ha logrado 
pocenciarla .. En lugar de abreviar el proceso de asimilaci6n, la intensificacion 
de los contactos parece Sllscitar rechazo psicologico. Las variaciones en cI ritmo 

,j 
---_._-- \ 

r., Esc. aseveroci6n se basa en I. p\emisa de que el gobierno no esta dispuesto a adopcar medidas 
can e~tfema.1 como trnsladoc a ia fuerzi a l~poblacl6n u obligarla a (Qllteaer macrimonios mixcos. 

Elludiol eJlddormid",w de la JeS!lfJd" POlS"""'" mll/dinl 

de los contactos pueden decidir si un pueblo avanzara despacio hacia la asimi
lacian 0 deprisa hacia el etnocentrismo. 

5i esta es la relacion que existe entre la asimilacion y el tiempo asimilacio
nista, habrfa que albergar grandes dudas can respecto a 1a posibilidad de some
~er a la ingenierfa social el proceso de asimilacion. La planificaci6n se orienta 
antes a 1a acci6n que a la inaccion, y suele actuar en el tiempo de vida de una 
generaci6n y no en el de varias generaciones. Y, 10 que es mas importante, la 
modernizacion tiende a imponer su propio calendario. Los avances tecnol6gi
cos y otras fuerzas modernizadoras Bevan incorporado un mecanismo de acele
racion que provoca un continuo «encogimiento del mundo» y de sus Estados 
tal como estan definidos actualmente. As! pues, la frecuencia y 1a ubicuidad de 
los contactos intergrupales parecen estar destinadas a aumentar en progresion 
geometrica, sin que en ello influyan los deseos del planificador. 

, 
11. La confusion de los sfntomas con las causas. Los textos teoricos sabre 
la integracion poHrica suelen pecar de optimismo, como ya se ha apuntado an
tes. Ahora bien, a medida que los Estados de nueva creacion demostraban po
seer una cohesion menor de la prevista, las explicaciones de Sll desintegracion 
poHtica han ido menudeando mas y mils. Pero en muchas de estas exp1icacio
nes se toman por causas ultimas de la decadencia polftica algunos de sus sfmo
mas y algunos de los factores de escasa imporranda que han contribuido a fo
mentarla. 

Por ejemplo, un estudio sobre la decadencia polftica en el Africa subsaha
riana63, enumera entre sus causas, ademas del colonialismo y el neocolonia
lismo, 

a) la sobrevaloracion de la fuerza real del gobierno centralizado; 
b) el debilitamiento de los «partidos de masas»; 
c) la reducci6n de la movilizacion polftica; 
d) la disminucion de los vinculos entre el gobierno estatal y sectores de la 

poblacion; 
e) la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades percibidas de la 

poblaci6n; 
f) la perdida del aura carismatica que amano poseyeran las figuras polfticas 

mils notables, y 
g) la existencia de un «impulso pretoriano». 

Esta lista no incluye la cuestion de la lealtad fundamental, ni tampoco la iden
tidad etnica. Por otro lado, es evidente que los factores enumerados no son 
causas sino sfntomas (a, b, d, e, f) 0 factores de escasa importancia cuya petti
nencia se limita a unas cuantas situaciones espedficas (c y g). Para identificar 
la causa original de la desintegracion polftica habrfa que preguntarse por que se 
tenia una idea exagerada del poder e1 gobierno central, POl' que los partidos de 

63 Christian Potholm: .Political Decay in Post-Independence Africa: Some Thoughts on its 
Causes and Cures», ponencia presemada en el Congreso Anual de la New York Scate Political 
Science Association, 1970 .. 
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«llJasas» demostmron ser inesmbles,1'or q1le el gobierno no consiguio estable
cer vlnculos solidos can todos los senores de la poblacion y por qf(e las figuras 
de ,</os padres de III parria" perdieron su popularidad. 

La causa primordial de la desunion polftica es Ia falta de unus co()rdenadas 
jlsicologicas compartidas par codos los sectores de la poblaci6n. La homogenei
dad ernica no garanriza por sf sola ese tipo de consenso, como 10 demuestran 
las discnsiones internas de Vietnam. Mas en el caso del Estado multinacional, 
ya se ha senalndo que la idemidad primaria de la mayorfa de los habitantes no 
se extiende mas allii del grupo twico. Y, con algunas excepciones, los nuevos 
Estados son multiernicos. 

Reromemos ahora el ejemplo del Africa subsahariana con objeco de ilustrar 
hI importancia de la conciencia etnica en tanto que impedimento de la integra
cion polftica del Estado multietnico. EI nacionalismo ernico es a codas .Iuces el 
hecho polftico de mayor trascendencia en esta region y las identidades funda
11entales en las que se basa senin de gran ayuda para responder a las preguntas 
)le hemos planteado. La fuerza de los gobiernos centrales se sobrevaloro en un 
principia porque no se tuvo en cuenca que, en general, la lealtad de la gente 
ram vez se extendfa mas alla de su propio grupo etllico; tanto fue asf que, a pe
sar Je la brevedad de la hiscoria poscoionial subsahariana, una proporcion eleva
dfsima de Estados (mas de un tercia) ya han experimentado la fragmentacion 
emica en su forma mas exacerbada: la guerra civil entre facciones etnicas64 . En 
la may-aria de los Estudos los partidos de masas se han utilizado fundamental
mente como media de encllbrir las rivalidades etnicas, sin sustentarse en la 
idenriiicat'ion del individuo con el panid065 • Yen 10 cocanre a las figuras de los 
«padres de Ia patria», en terminos generales, solo han conservado su ascen
diente sobre quienes los ve1an como lfderes etnicos; as!, por ejemplo, Kenyatta 
sigue cOllservando su carisma ante los kikuyus, y tiene problemas con los luos y 
con otcos grupas que 10 cansideran ante rodo un kikuyu66 

,;, Burundi, Camerlin, Chad, Congo (Kinshasa), Costa de l\Iarfil, Eeiop!., Keni., Nigeria, 
Runnda, Sud"n, Tanzania (Zanzibar), Uganda y Zambia. EI Congo (Brazz.ville) tam bien vivie una 
guerra <'mica en l"ispenls de Sll indcpendencia, y. en Ghana, Nkrumah sofoco los mlJvimiemos sepu
ratistos ashami r ewe al comienzo de su gobierno. Los golpes de EStado que tuvieron lugar en Daho
me)' }' Sierra Leono cam bien se justifkarorl alegando que su ptoposito era evitar una guerra etnica. 
En Libt-tio, el gubierno de Tubman declar6 culpable a un or.cial de haber. conspirado para desellcade
nar lIna guerra ch·jl etnka. La emicidad tam bien desempena un papel importante en In lucha contra 

s rO[wgueses librad. en Angola y en Mozambique, mientras que en eI frances Territntio de los 
fars y los Issas [Djibolltj} tambiell ha habjdo violencio emica. 

Edward Fe" dijo erl cierra acasi6n que los partidos polfticos .fricanos eran .1. prolongaci6n 
uibales por ouos medios". Yeas. asimismo sus coment.rios sobre este >SUntO en «Mi

and Political Developmenr: Some Lessons rromGhan. and Nigeria», World Polil;,> , 20, 
1'.184. 

r,,; Aunque no hara oCllrrido en un Estado .fricano, el derrocamiento de Norodom Sihanouk es 
un rjemplo mu,' instrucrivo rel.tivo a una figura muy poPuI.a! que dm.nte muchos anos desempei\6 
(ollScientemente el p.pel de gran !fder nacional (lease «etnico.) y fue viSto asr por el pueblo ierner 
de Cambor •. Des!'u", del golpe palaciego que derroc6 • Sih.nonk, era esenci.l para los lfderes suble
vados que la lealrad iemer • Sih.nauk se tr.nsfirier. sin demOta al nuevo gobierno. Con este obje
t"·o. cI om,ya gobierno difllodi6 uha serie de .cusndones conrra la person.lidad y la histori. de Siha
""uk. I" mayorfu d. los cual.s <r.ri fals.s 0 exageradas. Ahora bien, la acusaci6n mas efectiva resulto 
set 10. de que Sihanouk habra sido «blando COil los vietnamicas», al permitit que el Viet Coog y orros 
\*iernamitus vlolaran con impunidad el terrirorio pat rio jemer. futa acusaci6n, unida a la intensiva 
campana Fara fomem.r el odia contra la etnia vietnamita, situo a Sihanouk eo un dilema: como se-

ESflldiOJ m"do/illidtllJtJ d.la seg/lIJda porglltrra lIJ1l11di,,1 

No esta de mas repecir que la homogeneidad etnica no basca por Sl misma 
para garantizar unos v!nculos de union ran inquebrantables que puedan resis
tir los efectos de las fuerzas disgregadoras. As! pues, el escudio de los compa
nentes de una identidad eficaz debiera tener en cuenca el impacto de las insri
tuciones, las oporcunidades economicas, la geografia, la alfabetizacion, la 
urbanizaci6n y otra mirfada de factores. Ahora bien, la experiencia pasada y 
presente de los Escados multiemicos parece indicar de manera inequfvoca que 
probablemente la nacion emica es la que sefiala los Ifmites externos de dicha 
idenridad. Si se cree que hay una manera viable de transferir la identificaci6n y 
la lealtad fundamentales de la naci6n al Estado, 0 si se vislumbran metodos de 
dar cllmplimiento a las aspiraciones nacionales en el seno de un Esrado mul
tiewico, cierramenre hay que indagar en esas posibilidades. Mas 10 que debe 
evitarse a toda costa es ocultar la potente fuerza disgregadora del parricula
rismo etnico atribuyendo a sus s(nromas el importante papel que desempena. 

12. La.predisposidon del ana.lista. EI ultimo punto de esta lisca de factores 
que contribuyen a Ia infravaloraci6n general de las repercusiones del naclona

. lismo etnico es el que result a mas diffeil de documentar, siendo aSI que se tram 
de la influencia que sobre la percepcion del analista pueden tener los ideales 
que abraza. A la vista de las numerosas e inequlvocas manifestaciopes del na
cionalismo etnico que nos ofrecen Africa y Asia -y el resco del mundo-, es 
diffeil comprender por que mllchos estudios sobre el desarrollo hacen casa 
omiso de elIas 0 se limitan a tratarlas superficialmente. Las once consideracio
nes precedences no bastan, ni siquiera en conjunro, para explicar por que no se 
reconoce la trascendencia del factor etnico. Por ello, parece imponerse la con
clusion de que la predisposicion de los analistas tambien emi en juego; que el 
«constructor de la nacion» abriga los mejores deseos para los pueblos de su 
area de estudio; que esra convencido de que el bienestar de los pueblos va ne
cesariamenre unido al Estado tal como est<!. conscirnido actualmeme, y que Sll 

compasion Ie ha lIevado a distorsionar su manera de percibir las cosas, de 
suerre que, ajeno a la situaci6n real, considera que las tendencias que estima 
deseables son las que de hecho existen. Si.el nacionalismo etflico no es compa
tible con su vision, hace como si no existiera. El miedo a que dar publicidad al 
nacionalismo ecoico contribuya a reforzarlo es ocra razon concomitance para 
eludir su ami/isis. En ambos casos, los hechos indeseables 0 bien se pasan por 
alto,o bien se descartan a la ligera. Y allnque esta actitud pueda estar justifi
cada para el planificador polftico, nunca 10 estara en eI caso del estudioso. 

guir siendo el palad!n del nacianalisrno iemer a la vez que entablab. una aliam. con Hanoi y el Vier 
Cong, una alianz. que Ie era indispensable para oponerse alas ruenas armadas que el nuevo gobierna 
camboy"no tenfa" su disposici6n. As. pues, Ia estraregi. contra Sihanoukconsisci6 en voh-er el na· 
tionalismo etnico jemer contra quien fuera su mayor "der, acusando[e de traidot y de estar promo
viendo la causa de un enemigo .rnico historico. 



CAPÍTULO 4

EL CAOS TERMINOLÓGICO

Después de examinar las deficiencias de los estudios sobre el desarrollo polí-
tico, vamos a pasar a ocuparnos de algunas de las principales razones que han
dificultado a los estudiosos la labor de reconocer y valorar la fuerza del etnona-
cionalismo. El lector recordará que en la lista de doce motivos de este tipo for-
mulada en el capítulo 2 («¿Construcción o destrucción de la nación?»), se con-
cedía el primer puesto al «empleo equívoco de los términos fundamentales
nación y Estado como si fueran intercambiables». El capítulo que viene a con-
tinuación se escribió inmediatamente después de «¿Construcción o destruc-
ción de la nación?» con objeto de profundizar en el análisis del problema que
plantea el uso negligente de la terminología. Este texto se presentó en el Con-
greso Anual de 1971 de la Northeastern Political Science Associatíon.
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UNA NACIÓN ES UNA NACIÓN, ES UN ESTADO, ES UN GRUPO
ÉTNICO, ES...*

A la vista de los acontecimientos de la última década, incluso los observadores
más circunstanciales de la política mundial han comprendido que el etnona-
cionalismo constituye una amenaza importante y creciente para la estabilidad
política de la mayoría de los Estados. En lugar de presenciar una evolución de
comunidades estatales o supraestatales estables, el observador de la política
global ha sido testigo de una sucesión de situaciones conflictivas entre lealta-
des rivales, en las que los pueblos han demostrado que el sentimiento intuitivo
de vinculación a una subdivisión informal y no estructurada del género hu-
mano es mucho más profundo y poderoso que los vínculos que los unen a la es-
tructura formal y legalista del Estado al que pertenecen. La violencia a gran es-
cala que ha tenido lugar recientemente o aún está teniendo lugar en
numerosos Estados del Tercer Mundo, como Birmania [Myanmar], Burundi,
Chad, Etiopía, Filipinas, Guyana, India, Irak, Kenia, Malasia, Nigeria, Pa-
quistán, Sudán, Tailandia, Turquía y Uganda •—-por mencionar sólo algunos de
los Estados afectados—• da amplio testimonio del fracaso general de los gobier-
nos en su empeño de inducir a un sector importante de la ciudadanía a transfe-
rir su lealtad primaria de una agrupación humana al Estado1. Tampoco los Es-
tados del Primer Mundo, más integrados tecnológicamente, han demostrado
ser inmunes a este problema: Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia,
Italia, Holanda, el Reino Unido y Suiza han vivido disturbios de origen
étnico2. Y aunque los Estados marxista-leninistas del Segundo Mundo decla-
ran oficialmente que, en virtud de una fiel aplicación de los consejos de Lenin
para debilitar el nacionalismo, han logrado resolver lo que ellos denominan la
«cuestión nacional», lo cierto es que la agitación de los grupos nacionales es
un factor fundamental de la política interior y exterior de la Unión Soviética,
China, Checoslovaquia, Laos, Rumania, Vietnam y Yugoslavia3.

Muy pocos son los estudiosos que pueden afirmar que, cuando menos, pre-
vieron la posibilidad de que esta tendencia se manifestara. La perspectiva que
se impuso durante las dos primeras décadas que siguieron a la Segunda Guerra
Mundial sostenía

,j\. que los Estados que estaban creándose en el Tercer Mundo ganarían la
\a de la lealtad a la fidelidad .«triBal»;

* Traducido de Walker Connor: «A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a...»,
EthnicandRacialStudies, 1, 1978, pp. 377-400. Copyright © 1978 Routledge Journals.

1 Se encontrará una lista más completa de los Estados asiáticos e información complementaria
en el artículo del autor de este libro «An Overview of the Ethnic Composition and Problems of Non
Arab ASÍS.», Journal of Asían Affairs, 1, 1976, pp.9-25. Con respecto a los Estados africanos, véase el
capítulo 2 de este volumen.

2 Pata ampliar la información, véanse el ensayo del autor de este libro «The Political Signifi-
cance of Ethnonationalism within Western Eutope», en Abdul Said y Luis Simmons (comps.): Eth-
nicity in an International Context, Edison (Nueva Jersey), 1976, pp.110-133, y el capítulo 7 de este
volumen.

3 Véase la obra del autor de este libro The National Qtiestion in Marxist Tbeai-y and Strategy, Prin-
ceton, 1984, para ampliar la información.
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2. que la Segunda Guerra Mundial había enseñado a los pueblos de Europa
occidental que el nacionalismo era un interés demasiado estrecho de mi-
ras para la era moderna y que, en consecuencia, la conciencia suprana-
cional y supraestatal de ser europeo estaba convirtiéndose rápidamente
en la identidad básica de los habitantes de la región; y

3. que la(s) estructura(s) marxista-leninista, «monolítica» y altamente cen-
tralizada, combinada con el efecto del adoctrinamiento del pueblo en los
principios de la ideología marxista-leninista, habían restado toda rele-
vancia a fenómenos como el etnonacionalismo.

Los motivos por los que tantos estudiosos no han logrado prever la resisten-
cia a la que de hecho ha tenido que enfrentarse la integración del Estado son
múltiples. En otro lugar, el autor de esta obra ha hecho una lista de doce moti-
vos que se solapan y se refuerzan4, lista que sin duda podría prolongarse. Mas
el propósito de este capítulo es exponer que el factor fundamental que da
cuenta de la divergencia entre las expectativas de los estudiosos y la realidad
de los hechos ha sido que la naturaleza del nacionalismo no ha llegado a com-
prenderse.

. •' El error básico de los estudios académicos sobre el nacionalismo ha sido la ;
tendencia a equiparar el nacionalismo con el sentimiento de lealtad al Estado vy
no con la lealtad a la nación. Esta confusión ha hecho que los estudiosos supu-
sieran qué la relación entre nacionalismo e integración estatal es funcional y
constructiva, en lugar de disíuñcional y destructiva. Y como hay un acuerdo
general sobre el hecho de que el nacionalismo sigue siendo un factor motiva-
cional poderoso y dominante, se ha considerado que el vínculo del naciona-
lismo con eJJEstadq garantizaría la victoria de este último sobre todos los ele-
mentos que riy.alizan con él para lograr la lealtad de los habitantes del Estado.

El error de equiparar nacionalismo con lealtad al Estado deriva de una en-
fermedad terminológica general que afecta al estudio de la política global. Se- ,
ría difícil nombrar cuatro palabras más esenciales para la política mundial que
EstadOjjiació_u,_E_stado-nación y nacionalismo. Pero, pese a su relevancia, estos
cuatro términos han estado envueltos"en la mayor ambigüedad debido a su uso
impreciso, incoherente y, muchas veces, totalmente erróneo. En 1939, un estu-
dio del nacionalismo realizado por el Royal Institute of International Affairs
señalaba que «entre las dificultades que pesan sobre el estudio del "naciona-
lismo", el lenguaje ocupa la primera posición»3. Y durante las cuatro décadas
transcurridas desde entonces, la selva lingüística en la que está inmerso el con-
cepto de nacionalismo no ha hecho sino espesarse.

Resulta especialmente paradójico que se tolere el empleo erróneo generali-
zado de los términos esenciales en una época en que tantas autoridades de la
disciplina que nos ocupa han hecho hincapié en la necesidad de emplear un
vocabulario .más preciso y científico. Karl Deutsch ha elogiado los grandes
avances realizados en este sentido:

4 Véase el capítulo 2 de este volumen.
3 Nationalism: A Report by a Study Group of Members of the Royal Imtitiite of International Affairs,

Londres, 1939, p.xvi.
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Balas ciencias, incluidas las ciencias sociales, una palabra no es más que un
sonido a menos que, más pronto o más tarde, llegemos a emplearla pata que
nos conduzca a un procedimiento que nos indique si a esa palabra le corres-
ponde un suceso o un hecho determinados. El significado de las palabras
queda definido por sus límites, por un conocimiento preciso tanto de a qué
no corresponden como de a qué corresponden. Una palabra que puede apli-
carse a cualquier cosa no tiene sentido para la ciencia [...] Hoy día, cuando al-
guien habla de los «nativos», de inmediato se plantean las preguntas: «¿cómo
define usted a los "nativos"?», «¿cómo sabe quién es un nativo?». Y esas mis-
mas preguntas surgen cuando hablamos de «trabajadores», de «patriotas», o
de cualquier clasificación social general de la misma índole. No podemos se-
guir utilizando a la ligera este tipo de términos6.

Pero a pesar de este tributo a la precisión terminológica, la propia obra del
profesor Deutsch está salpicada de ejemplos de un uso inadecuado y contradic-
torio de los cuatro términos que hemos calificado de cruciales7. Si menciona-
mos al profesor Deutsch, no lo hacemos porque haya sido particularmente des-
cuidado en este sentido, sino para ilustrar la envergadura del problema en
cuestión. El hecho de que un destacado estudioso del nacionalismo, que ade-
más abraza la causa de la precisión léxica, utilice incorrecta e incoherente-
mente estos términos fundamentales, indica hasta qué punto se ha llegado a
imponer el uso erróneo de la terminología.

Una de las manifestaciones más comunes del abuso de la libertad termino-
lógica es el empleo de los términos Estado y nación como si fueran intercam-

!_ biables. Esta tendencia resulta desconcertante porque, en un nivel determi-
nado de la conciencia, la mayoría de los estudiosos saben muy bien cuáles son
las diferencias básicas entre ambos conceptos. El Estado, es la principal subdi-
visión política del mundo. Así las cosas, no es difícil definirlo y, lo que es más
importante para el tema que nos ocupa, también es fácil coñceptualizarlo en
términos cuantitativos, A modo de ejemplo, Perú p_uede defirurse de una ma-
nera conceptual sencilla diciendo que es una unidad político-territorial com-
puesta por los dieciséis'ínillones de personas que habitan en los 827.122 km2

situados junto a la_costa occidental de Sudamerica entre los 69° y 80° de longi-
tud oeste y los 2° y 18° 21' de latitud sur.

Definir la nación y formarse una jdea_de en qué consiste es mucho más difí-
cil porque la esencia de la nación es intangible} Dicha esencia es el vínculo psi-
cológico que uneltTan- pueblo y, en la~conyicción subconsciente de sus miem-

6 Kad Deutsch: Nationalisni andlts Alternativa, Nueva York, 1969, p.138.
7 Ibid. Nación se utiliza, por ejemplo, para referirse a (a) el conjunto de la población de un país, sea

cual sea su composición etnonacional (pp.23 y 33); (b) a la parte asimilada de la población de un país
(pp.40 y 43); (c) al Estado (pp.32, 33 y 79), y (d) a determinados Estados multinacionales como Bélgica
y Suiza (p.70). Estado-nación comienza por definirse correctamente: «un Estado que ha llegado a identifi-
carse casi por completo con un pueblo» (p.19), pero después se emplea indiscriminadamente para refe-
rirse a todos los Estados (pp.32, 33, 35, 49, 60, 61, 63, 112, 113, 114, 120, 125, 171, 172 y 176), en-
tre los que se incluyen los Estados multinacionales de Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia (p.62); se
emplea asimismo para hablar de un Estado unitario por contraposición a un Estado federal (p.120). Por
nacionalidad se entiende identidad etnonacional (pp.54 y 68) y también ciudadanía (p. 125). Nacionalismo
se refiere a «el interés por los conciudadanos, por los compatriotas» (p.25), sin establecer diferencias et-
nonacionales, y, sin embargo, el autor habla de nacionalismo de las minorías (p.53).
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bros, lo. distingue de una forma fundamental del resto de los pueblos. La natu-
raleza de ese vínculo y sus fuentes continúan siendo oscuros e inaprensibles, y
la consecuente dificultad de definir la nación suele ser reconocida por quienes
abordan dicha tarea. Por ello, un popular diccionario de Relaciones Interna-
cionales describe así la nación:

Un grupo social que comparte una ideología común, unas instituciones y cos-
tumbres comunes, así como un sentimiento de homogeneidad. Es difícil definir la
«nación» con suficiente precisión para distinguirla de otros grupos, como las
sectas religiosas, que presenrah algunas características similares. Ahora bien, en
la nación también está presente un fuerte sentimiento grupal de pertenencia, aso-
ciado con un territorio concreto que el grupo considera singularmente suyo8.

La palabra clave de esta definición particular es sentimiento, mientras otras ••
autoridades la sustituyen por sensación o intuición, pero, en todo caso, las c¿efmi~,_
dones de nación suelen^reconocer adecuadamente la esencia abstracta de la na- '
ción. Ahora bien, después de llamar la atención sobre ese vínculo psicológico

^esencial, apenas se intenta profundizar en él. En efecto, después de definir la
nación como un fenómeno esencialmente psicológico, las autoridades pasan a

. emplealnsl"termino nación como ya se ha dicho, esto es, como sinónimo del
concepto muy distinto y perfectamente tangible de Estado.

Incluso cuando nación se emplea en su estricta acepción apolítica de colec-
'1 tiv_oji.umano, la ambigüedad que envuelve su naturaleza no se disipa. ¿Cómo
,¡ se distingue la'nación de otros colectivos humados? La definición que se ha ci-
i¡ tado anteriormente hablaba de «un sentimiento de homogeneidad». Otros ha-

blan de sensación de identidad, _de-unidad, de pertenencia o de conciencia de
grupo. Mas todas estas definiciones pecan de exceso de prudencia y no llegan a
diferenciar la nación de otros muchos tipos de grupos; así las cosas, es posible
pensar que tantoj.os_amish, como los pueblos jnontañeses de los Apalaches o
los habitantes 4?.Maine cumplen bastante claramente los criterios establecidos
para definir la nación.

Con muy escasas excepciones, los especialistas han evitado describir la na-
ción como, un grupo de parentesco y, por lo general, han negado explícita-
mente que la consanguinidad sea-uno de sus elementos constitutivos. Esta re-
futación se basa" en datos que demuestran que la mayoría de los grupos que se
declaran naciones tienen una ascendencia genética mixta. Pero, como ya se ha
señalado, dicho enfoque no tiene en cuenta la sabiduría de la antigua máxima .
que_afirma_gue, cuando se analizan las situaciones sociopolíticas, lo que ver-,
daderamente cuenta_no es la realidad, sino-/0 que-la gente cree que es real. Y la

Acreencia subconsciente en los orígenes y la evolución singulares del grupo es,
un ingrediente importante" de la\psicología nacional". Cuando alguien declara
que es chino, no sólo se está identificando con la cultura y el pueblo chinos de
hoy día, sino con el pueblo chino y sus actividades a lo largo de la historia. En

8 Jack C. Plano y Roy Olton: The International Relations Dictionary, Nueva York, 1969, p.119;
énfasis añadido. [La cuarta edición, publicada en 1988, no introducía cambios sustanciales en las de-
finiciones As nación y de nacionalismo.}
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1937, el Partido Comunista Chino apelaba así a la creencia en los orígenes y la
evolución singulares del pueblo chino:

Sabemos que para transformar el glorioso futuro en una China nueva, indepen-
diente, libre y feliz todos nuestros compatriotas, todos y cada uno de los devo-
tos descendientes de Huang-ti [el legendario primer emperador de China] de-
ben participar resuelta e implacablemente en una lucha concertada [...] Nuestra
gran nación china, con una larga historia a su espalda, es inconquistable5.

La célebre exhortación de Bismark al pueblo alemán —repartido por dis-
tintos Estados— para que «pensara con la sangre», fue un intento semejante
de activar una vibración psicológica de masas basada en el sentimiento intui-
tivo de consanguinidad. La nación china •—o la alemana—• se funda implícita-
mente en la idea de que en una nebulosa época protohistórica existieron un

.- '-) Adán y una Eva chinos _—alemanes—, y que la descendencia de esta pareja ha
evolucionado hasta nuestros días prácticamente sin adulterarse. Al reconocer
esta dimensión de la nación, numerosos escritores del siglo XIX y comienzos
del XX decidieron emplear el término raza. como, sinónimo de nación, de ma-

i ' . ñera que en aquellos tiempos las referencias a la raza alemana o a la raza in-
glesa eran bastante habituales.

_ . Puesto que la nación es más bien un grupo que se define a sí mismo que un
Agrupo definido por los demás, la convicción general en los orígenes singulares del

~7¡,.' grupo no necesita estar respaldada por datos objetivos, y rara vez lo está. Así pues,
;'' un antropólogo puede sentirse satisfecho al demostrar que el pueblo pashtun que

- ' • • - ' habita la región fronteriza entre Afganistán y Paquistán tiene una ascendencia ge-
., nética múltiple y concluir que ese grupo desciende dé los diversos pueblos que han

pasado por esa región. Sin embargo, lo importante es que los pashtunes están con-
vencidos de que todos los pashtunes han evolucionado a partir de un origen único
y se han conservado prácticamente puros. Esto es algo que se sabe de manera intui-
tiva e incontrovertible, es una cuestión de actitudes y no un hecho; es una cuestión

, Jiindada en una convicción, que probablemente no se verá sustancialmente alterada
• . , ' • • ' ni siquiera por la aceptación racional de la evidencia contraria de carácter antropo-

lógico o de otro orden. Dependiendo del grado de refinamiento del tratado, este
. ; tipo de conocimiento sensorial se describirá como «un apríorí», «una convicción

. ' de tipo emocional más que racional», un conocimiento «primordial», «un modo
de pensar con el corazón (o con la sangre) en lugar de con la cabeza», o «una reac-

^ ción "refleja" o de las "entrañas"». Sea cual sea su nomenclatura, esta convicción
intuitiva es un atributo extremadamente importante de la idea nacional10. Es ella

9 Conrad Brande, Benjamín Schwartz y John Fairbank: A Doctimentaiy Histoty of Chínese Commii-
nism, Londres, 1952, p.245; el texto entre paréntesis es un añadido.

10 Max Weber señala que «el concepto de "nacionalidad" [o "nación"] comparte con el de "pue-
blo" (Volk) —en sentido "étnico"— la vaga connotación de que todo aquello que se siente tener cla-
ramente en común debe derivar de una. ascendencia común» (Weber: Zconomy and Sotiety, ed. por
Guenther Roth y Claus Witdch, Nueva York, 1968, vol.l, p.395). Una antigua definición europea
de nación, aunque pretendidamente humorística e irónica, y citada por Karl Deutsch en ese sentido,
viene a decir prácticamente lo mismo: «Una nación es un grupo de personas unidas por un error
compartido con respecto a su ascendencia y por la común aversión hacia sus vecinos» (Deutsch: Na-
tionalism and lis Alternativa, p.3).
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farnilia extensa, es decir, de un sentimiento de consanguinidad.
El término nación deriva del latín y, cuando se acuñó por vez primera,

denotaba claramente la idea de un vínculo de sangre compartido. Nación
deriva del participio pasado del verbo nasci, que significa nacer. De ahí
surge el nombre latino ncttionem, que connota, progenie y raza. Lamentable-
mente, los términos usados para describir a los colectivos humanos (como
raza y clase) invitan al uso desmedido de la licencia literaria y nación,
ciertamente, no constituye una excepción11. En algunas universidades me-
dievales, la natioqem del alumno designaba la región del país de donde pro-
cedía,.. Pero cuando se incorporó a la lengua inglesa, a finales del siglo XIII,
fue en su connotación original de grupo consanguíneo. Un etimologista se-
ñala, no obstante, que a comienzos del siglo XVII, nación también se usaba
para denominar a los habitantes de un país, fuera cual fuese la composición
etnonacional de la población, habiéndose convertido en sustituto de otras
categorías humanas menos específicas como pueblo y ciudadanía12. Este uso
desafortunado se ha conservado hasta nuestros días y explica la frecuencia
con que los autores se refieren a la ciudadanía estadounidense denomi-
nándola nación estadounidense. Sea lo que fuere el pueblo estadounidense
—seguramente algo sui generis—, no es una nación en el sentido original
deljérmino. Pero el desacertado hábito de llamar nación a los estadouni-
dense_s_y, ..de tal suerte, equipararlos con los alemanes, los chinos, los
ingleses, etcétera, ha llevado a los estudiosos a establecer analogías erró-
neas._En efecto, aunque un estadounidense se sienta orgulloso de pertenecer
a una «nación de. inmigrantes» con una tradición de «crisol», la ausencia
de unos orígenes comunes puede dificultarle, cuando no imposibilitarle, la
aprehensión instintiva de la idea de nación en la misma dimensión y con
la misma claridad con que la aprehende un japonés, un bengalí o un
kikuyu. A un estadounidense le resulta difícil comprender lo que significa
ser alemán para un alemán o francés para un francés, porque los. efectos
psicológicos de ser estadounidense no son fácilmente equiparables; algunas
de las asociaciones emocionales no están presentes en la condición de ser
estadounidense y otras pueden ser muy diferentes.

Ahora bien, mucho más perjudicial para el estudio del nacionalismo ha
sido la tendencia a emplear el término nación como ̂ sustituto del vocablo
Estado, que hace referencia__a una unidad jurídico-territorial.^Los orígenes
de este, hábito, que al parecer ya era bastante común a finales del siglo

. XVII, no son fácilmente discernibles. Se nos ocurren dos explicaciones.
Una de ellas estaría relacionada con la rápida difusión de la doctrina de la
soberanía popular, acelerada en esa época por las obras de autores como
Locke. Al afirmar que el pueblo era la fuente de todo poder político, esta
doctrina revolucionaria convirtió pueblo y Estado prácticamente en sinó-
nimos. L'état c'est moi pasó a convertirse en l'état c'est le peuple, y, en conse-

11 Como ejemplo reciente del uso negligente del término nación véase Jill Johnston: Lesbian
Nation: The Feminist Solntiün, Nueva York, Simón and Schuster.

12 Raymond Williams: Keywords: A Vocafa/lary of Culture andSociety, Nueva York, 197(3, p.178.
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cuencia, nación y Estado también se convirtieron prácticamente en sinó-
nimos, dada la tendencia antes señalada a equiparar la nación con el con-
junto del pueblo o de la ciudadanía. Así pues, la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano realizada en Francia proclamaba que «la fuente
de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún grupo ni nin-
gún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente
de ella». Aunque quienes redactaron la Declaración quizá no se dieran
cuenta de ello, la «nación» a la que se referían, además de por franceses,
estaba compuesta por alsacianos, bretones, catalanes, corsos, flamencos,
occitanos y vascos*.
"" También es probable que la costumbre de intercambiar los términos nación
y Estado surgiera con objeto de abreviar la expresión Estado-nación. La acuña-
ción de este nombre compuesto demuestra por sí sola que las diferencias cru-
ciales entre nación y Estado no pasaban inadvertidas. Esta expresión pretendía
denominar una unidad político-territorial (el Estado) cuyas fronteras coinciden
'plena o aproximadamente con la distribución territorial de un grupo nacional.
O, de manera más concisa, es una expresión que describíaja situación en que
una nación posee su propio Estado. Por desgracia, el término Estados-nación ha
llegado' a aplicarse indiscriminadamente a todos los Estados. Así, un especia-
listaTha señalado que «un hecho primordial relativo al mundo es que está com-
puesto en su mayor parte por Estados-nación»13. Afirmación que debiera refor-
mularse en estos términos: «un hecho primordial relativo al mundo es que no
está compuesto en su mayor parte por Estados-nación». Un estudio de 132 en-
tidades que en 1971 se consideraban de modo general Estados, dío como re-
sultado la siguiente clasificación:

- _. 1. Sólo doce Estados (9,1%) pueden denominarse justificadamente Estados-
nación.

2. Veinticinco Estados (18,9%) contienen una nación o una nación poten-
cial que engloba a más del 90 por ciento de la población total del Es-
tado, pero contienen asimismo a una minoría importante14.

3. Otros veinticinco Estados (18,9%) contienen una nación o una nación
. j potencial que engloba del 75 al 89 por ciento de la población.

* En la brillante obra de Eugen Weber: Peasants into Fremhmen: The Modernhation of Rural
France, 1870-1914 Stanford, 1976, se demostraría más adelante que, en su inmensa mayoría, los ha-
bitantes de Francia no llegaron a adquirir la conciencia de ser franceses hasta mucho después de la
Revolución francesa.

13 LouisJ. Halle: Civilization and Foreign Policy, Nueva York, 1952, p.10. Véase otro ejemplo de
la costumbre de denominar Estados-nación a los Estados, referido al Reino Unido y a la Unión So-
viética, en Dankwart Rustow: A World of Nations, Washington (D.C.), 1967, p.30. Véanse asimismo
los comentarios finales de Rustow: «Más de 130 naciones, reales o así llamadas, realizarán su contri-
bución a la historia de finales del siglo XX» (p.282). Véanse otros ejemplos en el capítulo 7 de este
volumen.

M Por nación potencial se entiende un grupo de personas que parecen cumplir todos los requi-
sitos necesarios para convertirse en nación, pero que aún no han desarrollado la conciencia de iden-
tidad ni de comunidad, ni la convicción de que sus destinos están entrelazados. Los antropólogos
suelen denominar a estos colectivos «grupos etnolingüísticos». El sentimiento básico de identidad
de estos pueblos todavía está restringido a la localidad, a la familia extensa, al clan o a la tribu. Los
Estados andinos y el Asia sudoccidental nos ofrecen diversos ejemplos de este tipo de pueblos pre-
nacionales.
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4. En treinta y un Estados (23,5%), el elemento étnico mayor constituye <
entre la mitad y las tres cuartas partes de la población. ~~"

5. En 39 Estados (29,5%), la nación o nación potencial mayor engloba a
menos de la mitad de la población*. i-"\i todos los Estados fueran Estados-nación, referirse a ellos como si fuesen

naciones no tendría mayor trascendencia, y a quienes insistieran en que había
que mantener la distinción entre nación y Estado podría achacarse un excesivo
celo lingüístico o semántico. Cuando la nación y el Estado coinciden básica-
mente, emplear ambos términos como sinónimos es correcto porque ambos
conceptos se han fundido hasta tal punto en la percepción popular que ya no se
distinguen. El Estado se percibe como la extensión política de la nación y los
llamamientos realizados en nombre del Estado desencadenan una respuesta
psicológica positiva idéntica a los llamamientos realizados en nombre de la na-
ción. Preguntarle a'un kamikaze japonés, a o un japonés que va a participar en
un ataque suicida, si está a punto de morir por Nippon o por el pueblo nipón
sería sumirle en la perplejidad, ya que, para él, ambas nociones forman un
todo inseparable. Hitler podía realizar sus llamamientos al pueblo alemán en
nombre del Estado (Deutsches Reich), de la nación (Volksdeutscb~) o de la patria
(Deutscbland), ya que todos estos conceptos evocaban las mismas asociaciones
emocionales. Y ocurre lo mismo cuando los miembros de una nación son el
elemento claramente dominante de un Estado, aun cuando en él también haya
minorías significativas. Ahora bien, la invocación de ese tipo de símbolos tiene
un efecto muy distinto en las minorías: la «madre Rusia» provoca un tipo de
respuesta en un ruso y otra muy distinta en un ucraniano. Las emotivas invo-
caciones a La France realizadas por De Gaulle encontraban una acogida muy
distinta en la He de France y en Bretaña o en Córcega.

Sea cual fuere la razón del empleo alternativo de nación y Estado, un mí-
nimo de reflexión basta para comprender el omnipresente efecto que ha tenido
el uso negligente de la terminología en el medio intelectual-cultural donde
necesariamente se desarrolló el estudio del nacionalismo: la Sociedad de Na-'"¡
clones y las Naciones Unidas son nombres evidentemente incorrectos; la disci- :
plina denominada Relaciones Internacionales debiera llamarse Relaciones
InterestatalesK; la lista de las organizaciones contemporáneas contiene sesenta y
seis nombres que comienzan con la palabra International (por ej., International

* Esta estadística también se ha recogido en el capítulo 2 y el único propósito de repetida aquí
es subrayar la notable heterogeneidad étnica de los Estados.
' 15 Un examen aleatorio de los libros sobre política mundial publicados en Estados Unidos y
concebidos como libros de texto universitarios proporciona una amplia documentación sobre los
efectos que el uso erróneo de la terminología ha ejercido sobre la disciplina. Además de la miríada
de títulos que se limitan a recoger las expresiones relaciones internacionales o política internacional, o las
contienen, hay otros ejemplos tan conocidos como «Política entre naciones» (Politics Amottg Nations),
«La potencia de las naciones» (The Migbt of Nations), «Naciones y hombres» (Nations and Men), «La
inseguridad de las1 naciones» (Tbe Inseairity of'Nations'), «Cómo se comportan las naciones» (How
Nations Beíave) y «Juegos en que las naciones compiten» (Games Nations Play). Otro ejemplo nos lo
ofrece la asociación profesional estadounidense llamada International Studies Association: su razón
de ser oficial, tal como se expone en los primeros números de su revista, es que la organización «está
consagrada a fomentar el desarrollo ordenado del conocimiento relativo al impacto de unas naciones
sobre otras».
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Court of Justice [Tribunal Internacional de Justicia] o International Monetary
Fund [Fondo Monetario Internacional]), pero ninguna de esas organizaciones
está relacionada, ni por sus miembros ni por sus funciones, con las naciones;
las expresiones derecho internacional y organización internacional son otros •
dos ejemplos importantes de esta tendencia común e incorrecta a equiparar Es-
tado y nación; las expresiones renta nacional, riqueza nacional, interés nacio-
nal, etc., se refieren en realidad a asuntos que conciernen al Estado; para des-
cribir las relaciones interestatales extragubernamentales se emplea un término
erróneo con efectos ridículos de reciente acuñación, transnacional —e incluso
transnacionalismo—, y nacionalización es, también, otro de los numerosos voca-
blos erróneos que enturbian la comprensión del fenómeno nacional.

Puesto que los conceptos de Estado y de nación se hayan sumidos en tal
confusión, quizá no debiera sorprendernos que nacionalismo haya llegado a sig-
nificar identificación con el Estado en lugar de lealtad a la nación. Incluso el
Diccionario de Relaciones Internacionales cuya definición de nación se ha citado
antes porque capta adecuadamente la esencia psicológica de la nación, incurre
en este error. Después de puntualizar que «una nación puede abarcar parte de
un Estado o extenderse más allá de las fronteras de un único Estado», en otro

; lugar afirma que el nacionalismo «convierte el Estado en el máximo depositario
' ••' de la lealtad del individuo»16. Dice asimismo que el nacionalismo «en tanto

que emoción de masas, es la fuerza política más poderosa que actúa en el
mundo»17. Casi nadie se mostraría en desacuerdo con esa valoración de la
fuerza del nacionalismo, y ése es precisamente el problema. Impresionados por la fuerza
del nacionalismo, y partiendo de la premisa de que está al servicio del Estado, los estu-
diosos del desarrollo político están predispuestos a suponer que los nuevos Estados de
África y Asia se convertirán naturalmente en depositarios de la lealtad de sus habitan-
tes. En éste, como en la mayoría de los casos, el nacionalismo demostraría ser
una fuerza irresistible y, por consiguiente, los demás destinatarios posibles de
la lealtad individual no serían rivales dignos de la estructura política que se de-
nomina, alternativamente, nación, Estado o Estado-nación. Este síndrome,
mezcla de conjeturas y de confusión terminológica, que ha caracterizado en
buena medida a la escuela teórica del desarrollo político se refleja en el hecho
de que la expresión elegida para denominar sus primeros empeños fuera la
«construcción de la nación». Al contrario de lo que indica su nomenclatura, en
la práctica, la escuela de la «construcción de la nación» se ha dedicado a la
construcción de Estados viables, y, con muy escasas excepciones, el mayor obs-
táculo para la unidad estatal ha sido que los Estados suelen abarcar más de una
nación y, a veces, incluso centenares de naciones. Sin embargo, al repasar la bi-
bliografía se observa que apenas se ha reflexionado sobre cómo destruir los vín-
culos psicológicos que unen a algunos sectores de la población estatal. Es un es-
fuerzo vano revisar la bibliografía a la busca de técnicas para sustituir los
vínculos grupales basados en la creencia en el origen, el desarrollo y el destino
singulares del propio pueblo y en otras creencias similares por la lealtad a una

16 Plano y Olton: The International Relations Dictionary, pp. 119 y 120.
17 Ibid., p.120. [Como se ha señalado antes, las ediciones posteriores no incluyen cambios im-

portantes en las definiciones de naciones y de nacionalismo.]
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estructura estatal, cuya población nunca ha compartido esos sentimientos co-
munes. La naturaleza y la fuerza de esos vínculos abstractos que identifican a la
auténtica nación apenas se mencionan, y se analizan aún menos. La presunción
de que la poderosa fuerza del nacionalismo está al servicio del Estado elimina la
necesidad de_ emprender una difícil investigación de tales nociones abstractas..

Como en el casó de la sustitución del término nación por el de Estado, tam-
bién es difícil señalar con precisión el origen de la tendencia a equiparar nacio-
nalismo con lealtad al Estado, Sin duda, se trata de una tendencia reciente, ya
que el propio término nacionalismo se ha acuñado hace poco. G. de Bertier de
Sauvigny opina que apareció por vez primera en'un texto en 1798 y no volvió .,-'
a reaparecer hasta 1830. Es más, el hecho de que los primeros diccionarios que
lo recogen sean de finales del siglo XIX y principios del XX indica que su
empleo no se generalizó hasta fechas mucho más recientes. Por otra parte,
todos los ejemplos de su uso inicial transmiten la idea de una identificación
con la nación en sentido estricto, y no con el Estado18. Aun cuando no se pueda
discernir cuándo llegó a asociarse nacionalismo con Estado, es incuestionable
que esa asociación fue posterior a la tendencia a equiparar Estado con nación y
derivó de.elIaTEs'asimismo indudable que recibió un gran impulso del extenso
Corpus literario ocasionado por el desarrollo del nacionalismo militante en
Alemania y enjapón durante la década de los treinta y comienzos de la de los
cuarenta en el presente siglo.

El nacionalismo alemán y el nacionalismo japonés de esta época han pasado
a ocupar un lugar importante en los subsecuentes estudios sobre el naciona-
lismo, ya que son ejemplos notables de las reacciones fanáticas que puede en-
gendrar el nacionalismo. Lamentablemente, _estas manifestaciones de un nacio-
nalismo extremo se han identificado uña y otra vez con la lealtad al Estado^j
Entre los términos que se les ha aplicado, el más común es fascismo, una doc-
trina que promulga la obediencia inquebrantable al Estado orgánico y corpora-
tivo. La expresión alternativa más generalizada, totalitarismo, quizá transmite
aun en mayor medida la idea de una completa (total) identificación del indivi-
dup_con el Estado.

'Al vincular al Estado estos ejemplos por excelencia de nacionalismo ex-
tremo, se da a entender que es posible que otros Estados se conviertan en objeto
de la devoción de las masas. Si algunos Estados pueden suscitar una devoción
tan fanática, ¿por qué no podrían suscitarla otros? Cierto es que pocos querrían
ser testigos del resurgimiento de una entrega al Estado tan extrema y tan des-
naturalizada. Pero si, durante la Segunda Guerra Mundial, la idea del Estado ja-
ponés fue capaz de motivar «ataques banzai», misiones kamikaze y numerosas
decisiones de suicidio a fin de eludir la rendición —y, en la posguerra, numero-
sos ejemplos de personas que han soportado durante muchos años una existen-
cia propia de animales en cuevas de diversas islas del Pacífico—, y todo ello
porque la lealtad al Estado japonés era tan inquebrantable como para que no se
pudiera concebir su derrota, no hay motivos para pensar que los Estados del""\r Mundo no puedan despertar en sus habitantes una lealtad lo bastante po- 1

18 Véase G. de Bertier de Sauvigny: «Liberalism, Nationalism, and Socialista: The Birth of :
Thtee Words», The Review ofPolitics, 32, 1970, particularmente las pp.155-161. ;
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derosa ..como para imponerse sobre cualquier lealtad a otro grupo rival. Si la le-
altad al Estado alemán llevó a los alemanes a prolongar la guerra mucho des-
pués de que fuera evidente que su causa estaba perdida y que la perseverancia
sólo valdría para acarrearles más privaciones, más destrucción y mas muertes, se
diría que otros Estados también han de ser capaces de transmitir a su población
la creencia en una identidad y una causa comunes más poderosa que las tenden-
cias opuestas que crean divisiones entre los distintos sectores del pueblo. Si las
experiencias alemana y japonesa fueran extrapolables, el optimismo relativo a la
estabilidad de las actuales estructuras estatales estaría justificado.

Mas lo que se ha pasado por alto, a la ligera, es que Alemania y Japón se
contaban entre el puñado de Estados que pueden denominarse en sentido es-
tricto Estados-nación. Como ya se ha señalado, dichos Estados-son los que es-
tán hasta tal punto asociados con la nación en la percepción popular, que no se
distinguen de ella. Japón era para los japoneses algo mucho más personal y
profundo que la estructura político-territorial denominada Estado, y lo mismo
puede decirse de Alemania y los alemanes; ambos Estados, eran la encarnación
de la idea de nación, y, por tanto, una prolongación del propio ser. La doctrina
fascista afirmaba que estos Estados eran organismos corporativos y, de hecho,
el pueblo los concebía así, ya que los equiparaba a las naciones japonesa y ale-
mana. Hitler lo expresó en estos términos en su Mein Kampf: «Nosotros, en
tanto que arios, somos capaces de imaginar un Estado que no es sino el orga-
nismo vivo de la nacionalidad y que, además de salvaguardar la conservación
de esa nacionalidad, la conduce, hacia la máxima libertad educando sus capaci-
dades espirituales e ideales»19.

Pero, ¿puede echar raíces una concepción tan emocional del Estado allá
donde nación y Estado no están identificados en la mentalidad popular? La

• j> Alemania hitleriana, el Japón de Tojo, la Italia de Mussolini, la España fran-
' ' ; quista y la Argentina de Perón se incluyeron en el cajón de sastre del fascismo.

Pero es evidente que los llamamientos realizados en nombre de España no sus-
x^Lcitaban grandes emociones en los vascos, en losl:atalanes ni en los gallegos. En
/Pía Argentina de origen plural, el mensaje de Perón no era una apelación unifi-

l cadora dirigida a todos los argentinos, sino un llamamiento segregacionista
i_. hecho en nombre de una clase socioeconómica. En Italia, el sentimiento de

- • ' / lealtad al Estado demostró ser deplorable y sorprendentemente inadecuado
(, cuando la invasión de las tropas aliadas lo puso realmente a prueba; al parecer,

, v el motivo de que así fuera es que la idea de un pueblo único (la conciencia na-
cional) no había llegado a calar en el subconsciente del pueblo italiano en la
misma medida en que había calado en los pueblos alemán y japones20. Al equi-
parar nacionalismo con lealtad al Estado, los estudiosos se han olvidado de pre-
guntarse cuántos casos de devoción fanática al Estado han surgido cuando en la
concepción popular el Estado no se identificaba con el Estado de la propia na-
ción. Lejos de demostrar la posibilidad de que los nuevos Estados venzan en la
lucha por lograr la lealtad del pueblo, los casos de Alemania y de Japón ilus-

18 Adolph Hitler: Mein Kampf, Nueva York, 1940, p.595.
20 Para ampliar la información, véase el artículo «The Political Significance of Bthnonationa-

lism within Western Burope» del autor de este libro, particularmente las pp.12(5-130.
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tran la fuerza potencial de la vinculación emocional con la propia nación a la
que deben enfrentarse los Estados multiétnicos. El nacionalismo de alemanes y
japoneses era más bien un augurio del desarrollo de conceptos tales como los
de ibo, bengalí, kikuyu, naga, karen, lao, hutu, kurdo y baganda, y no de con-
ceptos como Nigeria, Paquistán, Kenia, India, Birmania [Myanmar], Tailan-
dia, Ruanda, Irak y Uganda.

Por otra parte, la errónea equiparación de nacionalismo con lealtad al Es-
tado ha^ fomentado la confusión terminológica al promover la acuñación de
otros términos equívocos. Como al término nacionalismo ya se le había" atri-
buido otro significado, los especialistas.han tenido dificultades para ponerse de
acuerdo a la .hora .de elegir un término que describa la lealtad de algunos secto-
res de la población estatal á su nación particular. Entre los términos empleados . ¡'
con mayor frecuencia se cuentan etnicidad, primordialismo, pluralismo, triba-
lismo, regionalismo, comunitarismo y localismo. Este vocabulario tan variado
viene a sumarse a los obstáculos para la comprensión del nacionalismo, ya que
produce la impresión de que cada término se refiere a un fenómeno distinto.
Es más, reservar el término nacionalismo para denominar la lealtad al Estado
—o, más comúnmente, a la palabra nación, cuando ésta se emplea como susti-
tuto incorrecto de Estado—, a la vez que para referirse a la lealtad a la nación
se emplean diversos vocablos con diferentes raíces y connotaciones fundamen-
talmente distintas, acrecienta enormemente la confusión. Cada uno de los tér-
minos que se han citado ha ejercido su particular efecto negativo en el estudio

\l nacionalismo.

ETNICIDAD (ETHNICITT)

Etnicidad (identidad con el propio grupo étnico) es, cuando menos, un término
más .camaleónico que nación en cuanto a su capacidad de definición. Deriva de
Ethnos, la palabra griega que designábala la nación en el sejatido original de
grupo caracterizado por una ascendencia común. En consonancia-con esta eti-
mología, surgió un consenso general sobre el hecho de que grupo étnico se re-
fiere a una categoría humana, básica (es decir, no a un subgrupo). Es de lamen-
tar, sin embargo, que los sociólogos estadounidenses terminaran por emplear
grupo étnico_.p.ara referirse a «un grupo con una tradición cultural común y un
sentimiento de identidad, que existe como subgrupo de una sociedad más am-
plia»21. Esta definición convierte la expresión grupo étnico en sinónimo de
minaría y, en efecto, en Estados Unidos se ha empleado en el estudio de las re-
laciones grupales para referirse prácticamente a cualquier minoría discernible,
ya sea de carácter religioso, lingüístico o cualquier otro.

La definición de grupo étnico acuñada por los sociólogos estadounidenses
no respeta su significado original al menos en dos aspectos importantes. En

21 George Theodorson y Achules Theodorson: A f/lodern Dictionary ofSociology, Nueva York,
1969, p.135. Véase una definición similar en la entrada «Ethnic Groups» realizada por H. S. Morris
en The International Encydopedia ofthe Social Sciences, Nueva York, 1968.
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la acepción tradicional de unidad ancestralmente relacionada, es evidente
que el grupo étnico^no tiene por qué ser una parte subordinada de una socie-
dad política más amplia, sino que puede ser el elemento dominante de un
Estado (el chino, el francés y el. inglés, por ejemplo) o extenderse por varios
Estados, como en el caso de los árabes.:En segundo lugar, la aplicación indis-
criminada del término grupo étnico a numerosos tipos de grupos oculta dis-
tinciones fundamentales entre diversas modalidades de identidad. En la in-
teresante y muy citada introducción a un libro titulado Etnicidad, Nathan
Glazer y Daniel Patrick Moynihan refutaban la idea de que etnicidad sólo se
refiera ajas minorías y proponían que se incluyesen varios tipos de identidad
en esa categoría:

Así pues, en cierto modo está justificado pensar que varios tipos de identifica-
ción basados en realidades sociales tan distintas como la religión, la lengua y
el origen nacional tienen algo en común, así como acuñar un término nuevo
para referirse a todas ellas: etnicidad. Lo que tienen en común es que todas
ellas se han convertido en catalizadores.efectivos de la moyilización grupal
para lograr fines políticos concretos22.

Ahora bien, sin negar que esta categorización es útil para el estudio de la acti-
vidad política de determinados grupos de interés, resulta evidente que ha ejer-
cido una influencia perniciosa en el estudio del nacionalismo. Una de sus con-
secuencias es que, al consultar los millares de registros de los archivos, índices
de publicaciones periódicas, etcétera, el investigador nunca puede estar seguro
de si un estudio denominado étnico será en realidad un estudio del naciona-
lismo. A veces, la unidad objeto de estudio es una nación o un grupo nacional
en potencia. Otras veces, se trata de un grupo transnacional (interestatal o in-
traestatal) como el de los amerindios. Y, en la mayoría de los casos, es ü5~j
grupo con una relación-marginal o con ninguna relación en absoluto con la na- I
ción en el sentido estricto del término (por ejemplo, la comunidad católica de j
Holanda). Es más, una revisión de los índices y de la bibliografía de los estu-
dios étnicos que sí se ocupan de un grupo nacional en potencia o de hecho, re-
vela con mucha frecuencia que el autor no es-consciente de la relación de su
obra con el nacionalismo. Los estudiosos del nacionalismo y los estudiosos de
la etnicidad rara vez se hacen aportaciones mutuas. Así, poféjemplo, la revista
estadounidense Ethniáty* y la Cañadían Review ofStudiss in Nationalism coinci-
den muy poco tanto en cuanto a la formación académica de sus colaboradores .
como a las materias comentadas en las notas.

Aunque un autor emplee el término etnicidad para referirse exclusivamente
a los grupos nacionales, la tendencia a equiparar nacionalismo con lealtad al
Estado le predispondrá a subestimar la fuerza de atracción de la etnicidad23.

22 Nathan Glarer y Daniel P. Moynihan: Ethnicity: Theory and Experíence, Cambridge (Massachu-
setts), 1975, p.18.

' Dejó de publicarse en 1932.
23 Véase, por ejemplo, Peter Busch: Legitimacy and Ethnicity, Lexington (Massachusetts), 1974,

donde etnicidad se refiere al desglose de la población de Singapur en chinos, malayos y otros compo-
nentes semejantes, y donde nacionalismo se refiere a la identificación con el Estado de Singapur.
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' ¡Pero la costumbre mucho más común de usar etnicidad para denominar di-
I' versos tipos de identidad ejerce un efecto más pernicioso, ya que al agrupar
;!' varias identidades en una sola categoría se da' por supuesto que son de la
;' misma clase. Cuando analicemos más adelante los términos primonlfalismo y
• : pluralismo nos detendremos a examinar con mayor detalle las consecuencias
; adversas de esta premisa, limitándonos ahora a señalar que la premisa en cues-

tión impide que se plantee la pregunta fundamental de cuál entre las diversas
identidades de una persona tenderá a salir victoriosa en una competición de
lealtades.

Los antropólogos, los etnólogos y quienes realizan estudios comparativos de
ámbito mundial han solido emplear con mayor frecuencia etnicidad y grupo ét-
nico en*su sentido original, es decir, para designar a grupos que creen tener una
ascendencia común24. Max Weber, por ejemplo, señalaba que:

Llamaremos grupos étnicos a aquellos grupos humanos que abrigan una ¿^
_-^ creencia subjetiva en su linaje, común [...] esta creencia debe ser impor-
" tante para la propagacion.de la formación del grupo; por el contrario, la

existencia de una relación consanguínea objetiva carece de importancia.
La pertenencia al grupo étnico (Gemeinsamkeif} difiere de la pertenencia
al grupo de parentesco precisamente porque se trata de una identidad
supuesta25.

Se diría que esta definición equipara el grupo étnico a la nación, y, en efecto,
como ya se ha señalado, Weber vinculaba los dos conceptos26. Sin embargo,
en otro texto, Weber establecía entre ambos una diferenciación importante y
útil:

La idea de nación suele_incluir la creencia en una ascendencia común y en
una homogeneidad esencial, aunque frecuentemente indefinida. Estas
creencias'son comunes a la «nación» y al sentimiento de solidaridad de las
comunidades étnicas, el cual también se alimenta de otras fuentes diversas,
como ya hemos visto antes [cap.V, p.4]. Mas el sentimiento de solidaridad ét-
nica no basta para crear una «nación». Indudablemente, aunque los rusos
blancos siempre hayan tenido un sentimiento de solidaridad étnica que los
distingue de los grandes rusos, ni siquiera hoy día afirmarían que reúnen
los requisitos necesarios para constituir una «nación» independiente. Hasta
hace poco, los polacos de la Alta Silesia apenas poseían el menor senti-
miento de solidaridad con la «nación polaca». Se sentían un grupo étnico
diferente de los alemanes y, por lo demás, eran subditos prusianos y nada
más27.

M Véase, por ejemplo, Tomotshu Shibutani y Kian Kwan: Ethnic Stratification: A Comparative
Approach, Nueva York, 1965, p-47, donde se dice que grupo étnico es aquél que está compuesto por
«quienes se consideran a sf mismos semejantes en virtud de su ascendencia compartida, real o ficti-
cia, y a quienes también los demás ven de esa forma».

23 Max Weber: Economy andSoáety, p.389.
26 Véase la nota 10 de este capítulo.
27 Weber: Economy andSoáety, p.923.
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V

'"•A

Es obvio que, en este pasaje, Weber está hablando de pueblos prenaciona-
les o de lo que anteriormente hemos denominado naciones potenciales28. Em-
plea como ejemplos a pueblos que aún no son conscientes de pertenecer a un
elemento étnico más amplio. La conciencia de grupo a la que se refiere —un
nivel bastante bajo de solidaridad/étnica. que.se genera en un sector del ele-
mento étnico al enfrentarse a un/elemento extranjero—• no tiene por qué ser
relevante desde el punto de vista político y está más cerca de la xenofobia que
del nacionalismo. Ahora bien, en tanto en cuanto representa un paso en el
proceso de la formación de una nación, demuestra que las personas de un
grupo deben saber lo que no son desde el punto de vista étnico antes de saber
lo que son. Así pues, a los ejemplos de Weber podríamos añadir el caso de los
eslovacos, los croatas y los eslovenos, que ya eran conscientes de no ser alema-
nes ni magiares cuando pertenecían al Imperio austrohúngaro, mucho antes
de llegar ja_adquirir, una opinión concreta sobre su identidad étnica ó nacio-
nal. En los casos de este tipo, la identidad significaiciva_de carácter positivo no
trasciende los límites de-la localidad,.jie..la-región, del clan o de la tribu. Ve-
mos, pues, que para que exista.un grupo étnico no es "necesario que sus miem-- \, pues, que para que exista.un grupo étnico no es necesario que sus miem-

'< bros sean conscientes de pertenecer a él. El antropólogo o el observador podrá
discernir sin problemas la existencia de un grupo étnico, pero éste no se con-
vertirá en nación hasta que sus miembros no tomen conciencia de la singula-

jridad de su grupo. Por tanto, mientras el grupo étnico puede ser definido
j desde fuera, la nación debe ser definida por sus propios miembros29. Así pues,
J emplear los términos grupo étnico y etnicidad para referirse a diversos tipos

de identidad desdibuja la relación entre el grupo étnico y la nación y, al propio
tiempo, priva al estudioso de un término excelente para denominar tanto a las
naciones como a las naciones potenciales.

PWMORDIALISMO (PRIMORDIALISM)

El término primordialismo, otro de los sustitutos habituales de nacionalismo,
suele atribuirse a Clifford Geertz, aunque el propio Geertz ha reconocido que
se lo debe a E.dward Shils30. Es más, Geertz nunca habló de primordialismo,
sino de sentimientos primordiales. El uso del término en plural no era acci-
dental, ya que Geertz no concebía la cuestión de la rivalidad entre lealtades
como una dicotomía entre lealtad al Estado y lealtad a la nación. En su opi-
nión, los «sentimientos primordiales» o «vínculos primordiales» eran una se-
rie de fenómenos diferentes que sólo se solapaban en algunas ocasiones. Geertz
considera que los vínculos psicológicos derivados de unos orígenes comunes en

28 Véase el capítulo 3 de este volumen.
25 Tal como lo ha señalado Charles Winick al referirse al étimos: «Un grupo de personas vincula-

das tanto por su nacionalidad como por su raza. Estos vínculos son por lo general aceptados incons-
cientemente por los miembros del grupo, pero quienes no pertenecen a él aprecian su homogenei-
dad» (Winick: Dictíonary ofAnthropology, Nueva York, 1956, p.193).

30 Clifford Geertz: «The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in
the New States», en Clifford Geertz (comp.): Oíd Societies and New States, Nueva York, 1963, par-
ticularmente la p. 109.
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el ámbito lingüístico, racial, tribal, regional o religioso constituyen identida-
des fundamentales totalmente independientes, lo que no impide que a me-
nudo se refuercen.
' Como ya hemos visto al comentar la etnicidad, Geertz ciertamente no
constituye una excepción por considerar que no todos los vínculos funda-
mentales son de la misma naturaleza. Por ejemplo, varios autores afirman
que el conflicto entre valones y flamencos es esencialmente lingüístico, dado
que no se observan entre ellos diferencias religiosas o de otro tipo fácilmente
apreciables; en contraste, el problema de Irlanda del Norte casi siempre se
califica de religioso, siendo así que no está relacionado con diferencias lin-
güísticas o raciales; el problema de Singapur se define a menudo como un
cpnflicto racial, porque entre el típico malayo y el típico chino hay diferen-
cias visibles; los problemas de identidad de Indonesia suelen denominarse
regionales, dado que el carácter insular de su geografía salta a la vista; la
identidad taiwanesa tenderá a calificarse de étnica sólo porque no hay dife-
rencias tangibles entre los taiwaneses y los hans de la China continental.
Ahora bien, la cuestión es si cada uno de estos ejemplos constituye un caso
diferente o si su descripción en términos esencialmente religiosos, lingüísti-
cos, etcétera, se debe a la confusión entre las manifestaciones tangibles de la
nación y su esencia psicológica.

Claro está que cualquier nación posee características tangibles y que,
una vez que éstas se identifican, es posible describirla en términos tangi-
bles. La nación alemana puede definirse por su número de miembros, por
su/ composición religiosa, por su lengua, por su ubicación y por otra serie
de factores concretos. Pero ninguno de estos elementos es un requisito
esencial de la nación alemana. La esencia de la nación, como ya se ha di-
cho, es una cuestión de rfaíopercépción o de ¿zaíoconciencia. Muchos de los
proElémas que plantea la definición de la nación pueden atribuirse precisa-
mente al hecho de que es un grupo que se define a sí mismo. Por ello, al-
gunos~"estudiosos, como Ernest Baker, Rupert Emerson, Garitón Hayes y-'
Ha'ns JKohn siempre han empleado términos como autopercepción y con-
ciencia de sí misma para analizar y definir a la nación. La creencia grupal
en los"vínculos de parentesco y en la singularidad del grupo constituye la
esencia de la nación, mientras que sus características tangibles, como pue-
dan "serióla religión o la lengua, sólo son_significativas para la nación en la
medida en que fomentan el sentimiento (o creencia) de identidad y singu-
laridad "der'grupo. Llegados a este punto, conviene señalar que la nación
puede perder o modificar alguna o todas sus características externas sin
que por ello desaparezca la creencia en la propia singularidad vital que la
convierte en nación. Así, los irlandeses o los escoceses de las Higblands po-
drían perder su lengua sin por ello perder la convicción de que poseen una
identidad nacional particular. Del mismo modo, los judíos pueden cortar
sus lazos con el judaismo a la vez que mantienen una vinculación muy
conscieñfe con la nación judía. En efecto, en una época en que la vesti-
meñtaTTradicional, las ceremonias y otras costumbres que en otros tiempos
ayudaban al forastero a identificar a las distintas naciones están dando paso
a una creciente uniformidad global, el nacionalismo, en el sentido estricto
del término, está en evidente auge. Así pues, las características tangibles
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de una nación no son su esencia y todas las situaciones anteriormente men-
cionadas, aunque se describan en términos esencialmente lingüísticos reli-
giosos, raaales, etcétera, son de hecho de la misma especie ya que en úl-
tima mstancia, se fundan en la existencia de una serie de identidades
nacionales divergentes.

La propensión a confundir las manifestaciones tangibles de la nación con su
esencia psicológica se debe a varios motivos. Uno de ellos es que los elementos
tangibles se ven con mayor inmediatez y se conceptuaban con facilidad; es
mas, desde el punto de vista del comentarista de televisión, del periodista, e
incluso del estudioso, los aspectos tangibles no sólo son más fáciles de percibir,
sino también más fáciles de transmitir a la audiencia en términos comprensi-
bles. Otro motivo es la importancia que ha comenzado a concederse a la cuan-
tificación en los círculos académicos, que explica por qué los investigadores
han concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de factores determinantes del
nacionalismo susceptibles de ser cuantificados31.

Sea como fuere, no sólo debe culparse del problema a los observadores.
Quienes están más implicados en un conflicto de identidades nacionales tam-
bién pueden contribuir a destacar en exceso sus elementos más visibles al me-
nos de tres maneras:

1. Muchas veces, un rasgo específico de una nación se convierte en caba-
llo de batalla de las luchas nacionales y se describe como un compo-
nente indivisible de la nación. Así, por ejemplo, los ucranianos, los
francocanadienses y diversos grupos nacionales de la India y de
Paquistán insisten en que la conservación de su lengua es indispensa-
ble para que no desaparezca su identidad nacional. En estos casos, se
está afirmando que el imperativo «primordial» del nacionalismo es
lingüístico. Sin embargo, hemos señalado antes que varias naciones
han "perdido su lengua sin por ello perder su conciencia nacional.
Especialmente pertinente es el caso de los nacionalistas irlandeses,
ya que si bien en el siglo XIX y a comienzos del XX aseveraban que la
lengua y la singularidad nacional estaban indisolublemente unidas,
los esfuerzos por resucitar el gaélico realizados una vez que se consi-
guió la independencia han sido menospreciados por la mayoría del
pueblo irlandés, que, sin embargo, ha conservado con toda evidencia su
identidad nacional32.
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31 Se encontrará una afirmación inusitada sobre cómo los estudios modernos han logrado
desentrañar en gran medida el nacionalismo en el New York Times del 16 de marzo de 1971,
donde hay una prepublicación crítica de un estudio de Karl Deutsch, John Platt y Diter Seng-
haas, que enumera los que, en opinión de los autores, son «los 62 logros principales obtenidos
por las ciencias sociales y de la conducta desde 1900». Entre ellos, se incluyen «los modelos
cuantitativos del nacionalismo y de la integración (estudios matemáticos de las reacciones na-
cionalistas)». Según el texto, ese avance se debe a K. Deutsch, B. Russett y K.. L. Merritt, y se
realizó entre 1942 y 1967.

32 Otro ejemplo interesante lo constituyen los vascos. Aunque su nivel de nacionalismo es con
toda evidencia muy elevado, son el grupo no castellano de España menos interesado en exigir que la
enseñanza se imparta en su lengua. Esta actitud quedó reflejada en una encuesta citada por Milton
da Silva: The Basque Nationalist Moveme/it: A Case Study in Ethnic Natiotialism, tesis doctoral, Univer-
sidad de Massachusetts, 1972.

2. El segundo factor que fomenta la tendencia que nos ocupa es que los
miembros de una nación tienden a des tacar'sólo uno de sus atributos
para "simplificar la descripción del complejo conjunto de criterios que
los distinguen de otros grupos. Así pues, para los habitantes de Irlanda
del Norte de extracción escocesa e inglesa, los irlandeses son «católi-
cos». Y el proceso inverso les convierte en «protestantes». Por ello, es
fácil que el observador incurra en el error de pensar que un problema
basado en diferencias relativas a la identidad nacional fundamental no es
más que una cuestión religiosa33.

3. Un tercer factor contribuyente es esencialmente psicológico y más difí-
cil de documentar. Las personas implicadas en un conflicto entre identi-
dades nacionales parecen sentir la necesidad de expresar o explicar sus
reacciones emocionales ante el otro grupo de una forma más «lógica» y
concreta. La convicción p el sentimiento de.singularidad que crea un abismo
entre ellos debe traducirse a unos términos más tangibles, como puedan
serlo las diferencias de religión, de costumbres o de dialecto. Un fenó-
meno claramente relacionado con este aspecto es la necesidad aparente-
mente general de «justificar» los prejuicios (es decir, las reacciones emo-
cionales ante estímulos foráneos) atribuyendo al otro grupo rasgos
diferenciadores que se perciben con facilidad, o que se perciben errónea-
mente con facilidad.

La costumbre de describir las situaciones que nos ocupan en términos
esencialmente lingüísticos, raciales, religiosos o de otra índole, además de
ocultar la causa original y la profundidad psicológica de la cuestión, com-
porta el mismo peligro al que hemos aludido al comentar el uso de términos
de significados múltiples como etnicidad: el riesgo de pensar que cada tér-
mino se refiere a un fenómeno distinto. Los análisis que hacen hincapié en
algún rasgo tangible suelen estar salpicados de expresiones como «naciona-
lismo cultural», «nacionalismo religioso» y «nacionalismo lingüístico».
Aunque estas expresiones tengan el mérito de señalar la presencia del nacio-
nalismo, al propio tiempo transmiten la impresión de que el nacionalismo se
compone de distintos tipos de fenómenos y que no podría sobrevivir a la de-
saparición de los factores tangibles. Por esta razón, el empleo de primordia-
lismo es.preferible al de «sentimientos primordiales», porque al menos no
fracciona más el concepto nacional. La mayor crítica que puede hacerse al
término primordialismo es que, al igual que el término tribalismo, connota
un cierto primitivismo, que puede inducir la idea de que tenderá a desapare-
cer a medida qué "avance la modernización. Es un término que no parece
aplicable a las sociedades «modernas»; pero la lista de los Estados europeos
que han experimentado fricciones nacionales en los últimos tiempos revela
que la conciencia nacional no es un fenómeno exclusivo del Tercer Mundo: la
Unión Soviética, Rumania, Chipre, Checoslovaquia, Yugoslavia, Italia, Fran-

33 Al revés de lo que afirman la mayoría de los estudios, los dos bandos del conflicto no se consi-
deran irlandeses. Una encuesta indica que menos del 50 por ciento se consideran irlandeses. Véase
más información en los capítulo 2 y 7 de este volumen.
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cía, España, Suiza, Bélgica y el Reino Unido han vivido recientemente pro-
blemas surgidos del avivamiento de la conciencia nacional en algunos secto-
res de su población. El «nacionalismo negro» de los Estados Unidos y las re-
vueltas francocanadienses de Canadá dan así mismo testimonio de que la
industrialización,.los sistemas intensivos de comunicacionesTlos elevados ín-
dices globales de educación y las cifras impresionantes del PNB no constitu-
yen una salvaguardia contra las fricciones derivadas del desarrollo de la con-
ciencia nacional.

PLURALISMO (PLUBÁLISM)

El origen del término pluralismo suele atribuirse al antropólogo J. S. Eurnivall.
Eurnivall tenía especial interés en los entornos coloniales donde convivían,
unos junto a otros, indígenas, colonos y pueblos no indígenas traídos por los
colonos. El término con el que describía una unidad de este tipo era el de socie-
dad plural:

Es en sentido estricto un amasijo, porque los grupos se mezclan pero no se
combinan. Cada grupo se adhiere a su religión, a su cultura y a\u lengua, a
sus ideas y costumbres peculiares. Entran en contacto de forma individual,
pero sólo en el mercado, comprando y vendiendo. Se trata de una sociedad
plural, en la que distintos sectores de la comunidad viven uno junto a otro,
pero con autonomía, dentro de la misma unidad política34.

Aunque Furnivall se refería a un tipo de sociedad muy concreto, que hoy
casi ha desaparecido por completo, otros autores no tardaron en aplicar su ter-
minología a la descripción de cualquier sociedad de características heterogé-
neas. Así pues, la tercera edición del Nuevo Diccionario Internacional de Webster
(1971) ofrece la siguiente definición de pluralismo, término que no se recogía
en la edición previa: «Estado o condición de una sociedad en la que los miem-
bros de diversos grupos étnicos, raciales, religiosos y sociales continúan parti-
cipando y desarrollando su cultura tradicional o sus intereses ^specíficos de
manera autónoma en el seno de una civilización común».

La inclusión de los grupos sociales confiere al término pluralismo una am-
plitud aún mayor que la de etnicidad, ya que esta última no incluía la clase so-
cioeconómica. De esta suerte, el pluralismo parece abarcar todos los tipos de
identidad grupal de ámbito menor que el estatal, en tanto que el adjetivo cul-
tural que suele precederle apenas logra mitigar ese carácter de cajón de sastre35.
Tal falta de discriminación implica que todas las identidades grupales son de

M J. S. Furnivall: ColonialPolicy andPractice, Cambridge, 1948, p.305.
35 Por ejemplo, la obra en varios volúmenes Case Studies on Human Rigbts and Fundamental Free-

i/onis, editada por la Foundation for the Study of Plural Sodetíes de La Haya y por la revista de la
Fundación, Plural Societies, contiene una serie de artículos dedicados a grupos y temas tan diversos
como puedan serlo, entre otros, las minorías nacionales, los grupos religiosos, la discriminación se-
xual, las casras y las razas.
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la misma índole; y esto, unido a la aceptación apriorística de la sociedad como
algo dado y permanente que caracteriza al pluralismo, favorece una interpreta-
ción del fenómeno en términos de la concepción madisoniana del equilibrio
entre diversos intereses entrecruzados. Puesto que las distintas identidades del
individuo,' como la regional, la económica, la sgcial, la religiosa, la etnonacio-
nal y la racial, no coinciden perfectamente entre sí, esta teoría afirma que íos
intereses rivales que emanan del conjunto de identidades diversas tenderán a
contener la tendencia segregacionista de cualquiera de los intereses concretos
y, de tal modo, garantizarán el mantenimiento de la viabilidad del Estado.
Ahora bien, este pronóstico pasa por alto el hecho demostrado e ilustrado por
diversos movimientos separatistas etnonacionales de que las fuentes de la iden-
tidad nacional son más profundas que las asociadas con la religión, la clase so-
cial, etcétera, y que, por ello, la presencia de algunas características comparti-
das puede no bastar para preservar el Estado. Que el individuo participa
simultáneamente de varias identidades grupales es incuestionable; pero que
esas identidades no son de la misma clase era la base de la acertada definición
de nación que formuló Rupert Emerson: «La comunidad de mayor tamaño
que, a la hora de la verdad, domina eficazmente las lealtades humanas, impo-
niéndose tanto sobre las exigencias de otras comunidades menores contenidas
en ella, como sobre las de otras que se solapan con ella o la engloban potencial-
mente en el seno de una sociedad aún mayor»36.

TRIBALISMO (TRIBALISM)

Tal como se emplean en la actualidad, los términos tribu y tribalismo suelen
asociarse con el África no árabe, donde han añadido una dimensión especial a
la oscuridad "que envuelve el estudio del nacionalismo. Aunque el término
tribu está lejos de ser preciso y su significado es objeto de polémica entre los
antropólogos, se ha empleado tradicionalmente para describir. una unidad
sociópolítica homogénea que se caracteriza por ser sólo una de las partes iriterre-
lacionadas'de una agrupación de mayor tamaño. Este concepto de tribu como
unidad'étnica subordinada suele aplicarse a regiones no africanas; así pues, las
unidades sociopolíticas principales comprendidas en algunos pueblos asiáti-
cos, como el azerbaijano, el kurdo y el pashtún, se denominan tribus, trans-
mitiendo la idea de que, en cada caso, existe un grupo étnico que engloba a
todas la unidades tribales. Por otra parte, la mayoría de las categorías huma-
nas a las que por lo general se designa con el término tribu están en el África
no árabe y son naciones o naciones potenciales. Algunos ejemplos muy cono-
ci3ós son los ashantis, los congos, la bausas, los ibos, los xhosas y los zulúes.
Es probable, por tanto, que entre dos «tribus» africanas haya tantas diferen-
cias —psicológicas al igual que tangibles—• como entre los franceses y los ale-
manes. Al denominarlas tribus en lugar de naciones o naciones potenciales,
los estudiosos han caído en el error de subestimar la atracción emocional que

3C Rupert Emerson: Frota Empire to Natiotí, Boston, 1960, pp.95-96.
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estos colectivos ejercen sobre los individuos. Llamar a esta atracción tribalismo,
a la vez que se reserva el término nacionalismo para referirse a la adhesión a
los nuevos Estados, es un reflejo, a la par que un refuerzo, de la premisa de
que, con el tiempo, la lealtad del individuo terminará inexorablemente por
transferirse de la unidad subordinada (que en realidad es la nación, aunque se
llame tribu) al todo (que en realidad es el Estado, aunque se denomine
nación).

También refuerza esta premisa el hecho de que el término «tribu», además
de transmitir la idea de un estatus subétnico, también connota popularmente
un estadio primitivo de desarrollo de la organización humana. Las tribus célti-
cas y germánicas acabaron por ser absorbidas por una unidad nacional transtri-
bal. Y, por analogía, puede suponerse que las «tribus» africanas terminarán
siendo absorbidas por, pongamos por caso, la «nación nigeriana». Se entiende,
en consecuencia, que el tiempo está de parte de los Estados, y que son ellos, y
no las tribus, los que dominarán el futuro.

Hay un ultimo problema relativo al significado del término tribu tal como
se aplica al África no árabe. La mayoría de los grupos étnicos bien definidos a
los que se denomina tribus están, en realidad, organizados^sobre una base mul-
titribal. Así pues, la terminología al uso suele describir de la misma forma a
los grupos subordinados y a los grupos principales. Esra doble utilización del
término tribu convierte en una empresa arriesgada hacer previsiones generales
sobre la probabilidad de que todas las unidades denominadas tribus lleguen a ser

: absorbidas por entidades mayores. El aumento de los contactos entre unidades
' étnicamente subordinadas tenderá a fomentar la toma de conciencia de lo que
tienen en común, potenciando el surgimiento de la idea de nación. Pero no se
puede presuponer que el aumento de los contactos entre grupos étnicos dife-
rentes tendrá el mismo efecto.

-

REGIONALISMO (REGIONALISMO /

Buena parte de lo dicho con respecto al término tribalismo es aplicable al uso
del vocablo regionalismo como sustituto de nacionalismo. En este caso, la confu-
sión deriva parcialmente de que, en la manera de hablar actual, regionalismo
se emplea con dos significados incompatibles, uno relativo a una identidad
transestatal, y otro a una identidad intraestatal. La integración transestatal de
una parte del mundo se denomina, por ejemplo, regionalismo europeo; y las
estructuras como la OTAN, la SEATO, la CEE y la Liga Árabe .se definen como
organizaciones regionales. Por otro lado, el término regionalismo se emplea
para describir las diferencias intraestatales fundadas en los vínculos sentimen-
tales con la propia localidad. Es con este segundo sentido, afín al de cultura
política regional distintiva (sectionalisnf), con el que el término "regionalismo
suele emplearse como sustituto incorrecto de nacionalismo.

Aun en mayor medida que primordialismo y tribalismo, el término re-
gionalismo no transmite el concepto de compromiso emocional que caracte-
riza al nacionalismo, p.or lo que su mero uso refleja y refuerza la convicción
de que este factor no podrá rivalizar con la lealtad fundamental de un indivi-
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dúo37. Es más, equiparar Regionalismo y nacionalismo genera confusión por-
que el regionalismo, en sentido estricto, coexiste muchas veces con el verda-
dero nacionalismo. El nacionalismo alemán, por ejemplo, no impide que
haya diferencias entre las actitudes 'regionales de los prusianos, los bávaros,
los renanos, etcétera. Lo que realmente importa es que, cuando las. lealtades
se ponen a prueba, los factores que todos los miembros de la nación alemana
consideran tener en común se estiman más importantes que las diferencias
regionales.

Hay algunas situaciones, cierto es, en que la «idea» nacional (la conciencia
nacional) aún no ha cuajado por completo y donde, por tanto, la identidad re-
gional sigue constituyendo un rival importante del nacionalismo en la lucha
por lograr la lealtad del pueblo. Así, el concepto de Occidente árabe (al-magrib
al Arabí) continúa ejerciendo una influencia importante sobre la identidad de
los árabes que habitan al oeste de Libia; aunque el nacionalismo árabe está in-
troduciéndose en esa zona, algunos de sus habitantes siguen creyendo que
entre los árabes occidentales y los orientales existen diferencias cruciales que
pesan más que su común condición de árabes38. Ahora bien, casi todo el
mundo concuerda en que la cultura Apolítica regional distintiva desaparece con
el aumento de los contactos entre los diversos sectores de una población étnica-
mente^ homogénea. La evolución de varias_situaciones confirma la hipótesis de
que la intensificación de los contactos entre diversos sectores de una población
que posee fundamentos para creer en sus orígenes comunes afianzará esa creen-
cia._Las naciones de hoy día estaban compuestas en otros tiempos por pueblos
fragmentados sin otro sentimiento fundamental de identidad que el basado en
la familia, la aldea, el clan o la tribu. Es más, una vez que se establece un senti-
miento de conciencia nacional, la posterior Intensificación de los conractos in-

3

19V5

7 Véase Werner Feld: «Subnational Regionalism and che European Community», Orbis, 18,
, pp. 1176-1192; en este artículo se agrupan los movimientos etnonacionales (como los de Bre-

l e a n e s

equvocas entre e n m e .
si fuera un movimiento regionalista — con la consecuente infravaloración de su fuerza — en John
Schwartz: «The Scottish National Party», World Politia, 22, 1970, pp.496-517, y particularmente
la p.515, donde el autor habla de la «identidad regional». Véase asimismo Jack Haywood: The Om
and Indivisible French Republic, Nueva York, 1973, pp.38 y 56, donde se denomina regionalismo al
movimiento bretón. No se hace la menor referencia al etnonacionalismo, ni tampoco a otras mino-
rías étnicas de Francia. Puesto que el término región implica la existencia de un todo mayor, la indi-
visibilidad de Francia queda garantizada (tal como lo indica el título). Los planes de «regionaliza-
ción» de los últimos tiempos, orientados a descentralizar la administración, probablemente han
reforzado la tendencia a denominar regionalismo a los movimientos etnonacionales de Francia e Ita-
lia. En ambos casos, es frecuente que la demarcación de las nuevas regiones coincida con bastante
exactitud con la distribución de los grupos étnicos.

38 Se observa una manifestación de esta identidad regional peculiar al comparar las distintas
constituciones de los Estados. En tanto que las constituciones de la mayoría de los Estados árabes
afirman que su población pertenece a la «nación árabe», las constituciones de Marruecos y de Túnez
omiten esa expresión y hacen hincapié en que su Estado forma parte del «Gran Magreb». Otra ma-
nifestación de regionalismo es la atenuación progresiva de las reacciones emocionales provocadas por
el «principal enemigo» de los árabes, Israel, a medida que se avanza hacia el Occidente árabe. El
presidente Burguiba de Túnez pudo recomendar hace muchos años que los Estados árabes reconocie-
ran a Israel sin levantar grandes iras en su país. Que un dirigente de Oriente Medio adoptara una
postura similar sería una locura.
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terregionales tiende claramente a homogeneizar las costumbres, los gustos y
las actitudes de las diversas poblaciones. Pero en las situaciones en que no

• existe .una única.nación potencial, sino varios grupos cuyas costumbres y creen-
cias revelan, en conjunto, unos orígenes y una evolución diferentes en lugar de
una historia común, la intensificación de los contactos suele tener el efecto
opuesto. En dichos casos, en lugar de fortalecer el atractivo de los rasgos que se
consideran comunes, fomenta la tendencia a hacer hincapié en las característi-
cas diferenciadoras. Bl notable aumento de las tensiones que agitan a multitud

" de Estados multiétnicos pone de relieve esta dicotomía. La ampliación de los
contactos ha promovido la conciencia nacional de los kurdos, los laosianos, los
luo, los flamencos, los galeses y los francocanadienses, pero también les ha
alentado a oponerse con mayor encono a los árabes y los turcos, los tais, los ki-
kuyus, los valones, los ingleses y los canadienses anglófonos, respectivamente.

Así pues, el aumento de las comunicaciones y los transportes en el interior
de un Estado tiene un efecto determinado en los miembros de una misma na-
ción o de una misma nacióiji potencial, y otro muy distinto en los miembros de
naciones diferentes. El error de denominar regionalismo al nacionalismo ha

. llevado a creer a los especialistas que las variaciones de identidad que estudian
desaparecerán con la modernización. Sin embargo, la evidencia acumulada de-
muestra lo contrario.

.COMUNITARISMO (COMMUNALISM)

Comunitarismo, otro de los términos que sustituye a nacionalismo, también
plantea una serie de problemas. Este vocablo se incorporó a los estudios sobre
el nacionalismo para referirse a los acontecimientos políticos del Asia meridio-
nal, convirtiéndose en un término popular para describir la tendencia ide los
pueblos de la región-a dividirse en función de su adhesión al islamismo o al
hinduismo. En la etapa previa a la retirada británica de la India, el término co-
munitarismo se refería a la tendencia de la gente a acentuar la importancia de
la identidad vinculada a la religión en lugar de a lo que dio en denominarse
erróneamente «nacionalismo indio». Por consiguiente, en esta región, el comu-
nitarismo llegó a verse como un rival de lo que se denomina «nacionalismo»
(es decir, de lo que hemos denominado en sentido estricto lealtad al Estado),
pero no se empleaba (como sí se han empleado primordialismo, tribaüsmo y
regionalismo en otras regiones) como sinónimo de lo que en este texto se ha
identificado con el «auténtico nacionalismo». Por el contrario, el término co-
munitarismo, al denotat que la identidad fundamental dependía de las líneas
divisorias religiosas, que englobaban a varias naciones a la vez que dividían a
otras, negaba la importancia que aquí hemos atribuido al concepto de nación.

Este punto de vista se fundaba en la agitación que tuvo lugar antes de la
independencia en apoyo de la división de la India en dos Estados, uno de los
cuales aspiraba abiertamente a que se le identificara como una república islá-
mica; en una serie de plebiscitos en los que se dividió a varias naciones de
acuerdo con sus creencias religiosas y su afinidad con Paquistán; y en los san-
grientos enfrentamientos entre los distintos grupos religiosos que tuvieron
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lugar tanto en la época de la retirada británica como a intervalos periódicos
desde entonces. Sin embargo, es evidente que los pueblos de la región han de- ¡
mostrado una .progresiva toma de conciencia de su nacionalidad. El hecho de j
que la unidad multinacional que es la India se conserve intacta territorial- j
mente no deja de ser significativo, mas para conservar esa unión ha habido i
que realizar una serie de concesiones a las diversas naciones con respecto a las
fronteras internas de la India, a la aceptación de diversos grados de autonomía
grupal, etcétera. En algunos casos, como el de los cachemires, los mizos y los
nagas, esas concesiones no han bastado para lograr su pasividad. En Paquis-
tán, la agitación separatista de los sindis y los pashtunes pone seriamente en
entredicho la preponderancia del sentimiento religioso sobre el nacional.
Ahora bien, el caso de los bengalíes es el que refuta con mayor contundencia
la hipótesis de que el comunitarismo es más poderoso que la idea de nación.
Y es así no sólo porque el pueblo bengalí se separase de Paquistán, sino tam-
bién porque ha ofrecido numerosos ejemplos, especialmente extremos durante
la guerra independentista, de que la división entre hindúes y musulmanes y
entre paquistaníes e indios no corta el vínculo que une a todos los bengalíes39.

Si en la bibliografía sobre el Asia meridional el comunitarismo se ha tra-
tado como un rival del concepto de nación, en los estudios sobre el resto del
mundo se percibe una tendencia creciente a equiparar ambos conceptos40. Ve-
mos, pues, que es un término de notable versatilidad, capaz de connotar una
serie de conceptos sin relación alguna con el nacionalismo; o de referirse a una
identidad religiosa que pone en entredicho la validez del nacionalismo; o de
ser sinónimo de nacionalismo sin que nunca se le identifique como tal. Como
sembrador de confusión, pocos términos pueden rivalizar con él.

LOCALISMO (PAROCHIALISM)

Si primordialismo y tribalismo denotan una visión paternalista del nacionalismo
en el Tercer Mundo, entendido como una réplica pintoresca de algo que los
europeos superaron antes de que terminara la «edad del oscurantismo», la con-
notación que el vocablo localismo ha adquirido en los círculos intelectuales es-
tadounidenses supone que equipararlo con nacionalismo equivalga a señalar
con dedo acusador a cualquiera que reconozca abrigar un sentimiento de leal-
tad hacia su nación. La tercera edición del Nuevo Diccionario Internacional de
Webster define el localismo como «la condición o estado de ser pueblerino; esp.:
mezquindad egoísta o estrechez (de intereses, de opiniones o de miras)». El
empleo de una terminología que implica un juicio de valor nos dice más sobre
la tendenciosidad emocional del autor con respecto a, entre otra cosas, la riva-

39 Si se desea más información, véase Connor: «An Overview of che Ethnic Composition and
Problems of Non-Arab Asia».

40 Véase, por ejemplo, Robert Melson y Howard Wolpe: «Modernización and che Policios of
Communalism: A Theorecical Perspeccive», American Political Science Review, 64, 1970, pp.1112-
1130. Véase cambien E, H. H. King: Tbe New Malayan Nation: AStudy ofCmnmunalism andÑationa-
lism, Nueva York, 1957.
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lidad entre el Estado y la nación, que acerca del fenómeno nacional41. Indica
asimismo que es escasamente probable que a continuación se realicen un análi-
sis y una evaluación desapasionados del vínculo nacional.

SUBNACIONALISMO (SUBNATIONALISM)

Nos ha parecido apropiado concluir con subnacionalismo la lista de sustitutos
incorrectos del término nacionalismo42. Comenzaremos por reconocer que
quienes emplean este término al menos demuestran ser conscientes de que es-
tán enfrentándose a algo semejante al nacionalismo. Ahora bien, el término
subnacionalismo no tiene rival cuando se trata de dar a entender que el naciona-
lismo está al servicio del Estado o de relegar la lealtad al grupo etnonacional a
una categoría subordinada de fenómenos. Este término es en sí mismo una
afirmación de la victoria final de la lealtad al Estado sobre la lealtad étnica.

* * *

¿Dónde se sitúa hoy día el estudio el nacionalismo? En un mundo como el
de Alicia en el País de las Maravillas, donde nación suele significar Estado,
donde el término Estado-nación se emplea por lo general para designar a los Es-
tados multinacionales, donde nacionalismo significa generalmente lealtad al
Estado, y donde etnicidad, primordialismo, pluralismo, tribalismo, regiona-
lismo, comunitarismo, localismo y subnacionalismo se refieren por lo general a
la lealtad a la nación, no debería sorprendernos que la naturaleza del naciona-
lismo continúe básicamente pendiente de ser investigada. En efecto, la negli-
gencia terminológica incluso ha impedido que se haga una valoración realista
de la magnitud del potencial revolucionario del nacionalismo. Al no ser identi-
ficado como tal, el nacionalismo por lo general se ha pasado por alto o se ha
comprendido erróneamente en los estudios sobre el desarrollo político. Cuando
se ha identificado con un apelativo equivocado, o bien se le ha restado impor-
tancia creyendo que desaparecería ante el avance de la modernización, o bien se
ha identificado con algo tan desagradable corno para resultar intolerable. Las
implicaciones del nacionalismo no podrán apreciarse en tanto en cuanto este fe-
nómeno no se reconozca como tal y continúen atribuyéndosele numerosas deno-
minaciones. Y no es probable que la naturaleza del nacionalismo llegue a com-
prenderse mejor mientras no se reconozcan el fenómeno ni sus implicaciones.

Ahora bien, además de ser uno de los factores que más fomentan la ambi-
güedad que envuelve al nacionalismo, el uso negligente de la terminología es al
propio tiempo un reflejo de la esencia intangible del fenómeno en cuestión.
Como muy bien saben los filósofos, la negligencia terminológica encuentra un

41 Aunque no tengan per se una carga de prejuicios :an grande, otros términos que se utilizan
con frecuencia, como particularismo, también revelan las inclinaciones estatalistas del autor.

42 Véase, por ejemplo, Víctor Olorunsola (comp.): The PoKtics of Cultural Sní-Nati/malism in
África, Garden City (Nueva York), 1972. Véase también Feld: «Subnational Regionalism and trie
European Community».
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campo abonado en el terreno de la abstracción. Por ello, el carácter abstracto e
ilusorio del vínculo nacional es en sí mismo un obstáculo para la investigación
académica. Bien podría ocurrir, por tanto, que el conocimiento de la quinta-
esencia del nacionalismo continúe eludiéndonos. En un artículo que invita a la
reflexión, Ladis Kristof ha planteado la idea de que la investigación científica
quizá no sea adecuada para estudiar este tipo de fenómenos43. Aun combinados,
el análisis y la lógica pueden resultar no sólo inadecuados, sino también enga-
ñosos, cuando se aplican al estudio de las lealtades emocionales. Rupert.Emer-
son, un estudioso de cuya dedicación y perspicacia en la.comprensión del nacio-
nalismo se ha beneficiado todo aquel que ha meditado sobre su obra, ha
expresado una opinión muy similar en las líneas que sirven de prefacio a una
excelente investigación de los elementos que suelen acompañar al nacionalismo:

La afirmación más simple que puede hacerse con respecto a la nación es que es un
conjunto de personas que se sienten nación; y es posible que, una vez realizados
todo tipo de elaborados análisis, esta afirmación sea asimismo la conclusión final.
Para avanzar más, hay que tratar de diseccionar la nación y examinar por sepa-
rado, después de aislarlos, los diversos factores y elementos que parecen haber
contribuido más al surgimiento de la creencia en la identidad común que está en
la raíz de la nación, la creencia en la existencia de un importante «nosotros» na-
cional que se diferencia de todos los otros que componen el «ellos» extranjero.
Pero este proceso es necesariamente demasiado mecánico, ya cuie el nacionalismo,
al igual que otras emociones profundas como el amor y el odio, es algo más que la
suma de las partes que son susceptibles de ser analizadas fría y racionalmente44.

El comentario de Emerson da a entender que el requisito básico para com-
prender mejor el nacionalismo puede ser una buena dosis de humildad. Si se
quiere profundizar en el conocimiento del fenómeno nacional, probablemente
será más fructífero albergar ciertas dudas con respecto a la propia capacidad
para penetrar en su núcleo más recóndito que mostrarse confiado. Admitir la
posibilidad de que quizá no se llegue a comprender el nacionalismo por com-
pleto es una manera de garantizar que no se olvidará la complejidad del tema,
ni se incurrirá en el error muy común de confundir sus manifestaciones apa-
rentes con su esencia. Reconocer que no se puede explicar la quintaesencia del
nacionalismo no impide realizar progresos en su comprensión. En una área de
conocimiento totalmente física como lo es la medicina, el hecho de que no se
hayan descubierto las causas originales ni la naturaleza de los melanomas ma-
lignos no ha impedido que se realizaran grandes avances en el conocimiento de
sus síntomas y sus reacciones ante distintos estímulos. Pero antes fue necesario
identificar los melanomas y diferenciarlos de otros fenómenos. De la misma
forma, los requisitos necesarios para llegar a comprender mejor el naciona-
lismo son, en primer lugar, llegar a reconocerlo, y, en segundo término, que el
nacionalismo'y'sólo el nacionalismo se identifique como tal.

43 Ladis Kristof: «The State-Idea, the National Idea and the Image of the Fatherland», Orbis,

ll,1967,p.255.
44 Emerson: Empire to Nation, p.102.


