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Nacionalismos, 
xenofobia 

N
aCi6 n procede  d e 

nascor , nacer,  del  qu e 

tam bien  se  derivan natu

ral y  naturaleza. A  partir  de 

una  raiz  com tin,  las  voces  han 

adquirido  s ignif icados  distintos 

e  inclu so  contrapuestos.  Natural 

y  natu raleza  se  emplean  tanto 

para  referirse  al  lugar  de  naci-

miento  como  a  la  universalidad 

de  la esp ecie.  «Na tural de » pue-

de  considerarse  como  un  signa 

especffico ,  en  tanto  «la  natura-

leza  hurnana» nos  identifica con 
Miguel Artola (Sanel  conjunto de  la  es pecie . La  in-
Sebastian, 1923) es profesor 

corporaci6n  de  ent idades  polfti-
emerito de Historia 

cas  menores  a  otras  mayores  Conternporanea de la  
dio  lugar a  la  aparici6n  de  Mo- Universidad Aut6noma de  
narqufa s ,  que  se  caracterizan  Madrid . Es Premio Nacional  

de Historia 1992, Premio  porque cada Reino mantuvo sus 
Prfncipe de Asturias de 

leyes anteriores y sus  institucio-
Ciencias Sociales, acadernico 

nes  polfticas  bajo  la  misma Co- de Historia y ha side  
rona  y  con  una  politica  unitaria   presidente del Instituto de  
en  materias de  Estado.  La  natu- Espana. Autor de La  

raleza ,  como  si gno  de  identi- burguesfa revolucionaria, Los  
orfgenes de la Espana  dad,  se extendi6 a  todo  10 de  un 
contetnporenee y Antiguo

reino, sin que  de sap areciese  por 
Regimen y Revoluci6n liberal. 

ella el antiguo caracter local del  

terrnino,  Un  ejemplo particular-

•  BAJO  la  nibri ca  de  «Ensayo»,  e l  Boletin  Informarivo  de  la  Fundac i6n  Juan  March  
publ ica cada mes  la co laboraci6n ori gin al y exclusiva de un es pecialista sobre un aspecto de  
un  lem a  general.  Ant er iorm ente  fueron  obje to  de  estos  ensayos  temas  relativos  a  Ciencia ,  
Len guaje , Arte,  Historia, Prensa, Biologia, Psicologla, Ener gia, Europa , Literatura, Cullura  
en  las Autonornia s, Cienc ia modema: pioneros es pafioles , Tea tro espafiol  conternp oraneo, La  
rmisica en  Espana, hoy. y La  len gua  espanola, hoy.  ;  
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ment e  interesante  10 encontramos  en  la  edic i6n  de  1539  de  las 

obras de Ausias March , que contrapone  veci ndad y naturaleza, al 

desc ribir  al autor co mo  «cava llero  va le(n)ciano  de  naci6n  catala

na», 

Los intereses de la Co rona, cuando el rey rige una Monarqu fa, 

entra n en conflicto co n los de los naturale s de los reinos, aunque 

no sea mas que en 10 referente a la personalidad de los of iciales 

reales. La condici6n que los reyes aprecian por encima de cua l

qu ier otra es la fidelid ad a la Corona, en tant o los naturales de los 

re inos, que no enco ntraban obstac ulo para que eI rey los emplease 

fuera de ellos , hicieron cuanto estu vo en sus manos para que los 

ofic ios y beneficios propios de cada reino no fuesen a manos de 

qui en no era natural de e llos. La disparid ad origin6 peticiones de 

las Cortes y promesas de los reyes, que no siempre se cump lie

ron . Los reyes acudieron a1 recurso de naturalizar a qu ienes que

rfan emplear y las Co rtes trata ron de ce rra r es ta Via, a l ped ir que 

los naturale s 10 fuesen de nacimiento. En otras oca siones, se acu

di6 a la naturaleza, para agrupar a las persona s del mismo orig en 

geografico, en aquellos lugares en los que se producfa una gran 

---> «Carnbios politicos y sociales en Europa» es el terna de la serie que se ofrece actualrnente, 
prograrnada con la colaboracion del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del 
lnsrituto Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que complernerua en eI campo 
cientffico las actividades culturales que desarrolla la Fundaci6n Juan March. 

En nurneros anteriores se han publicado ensayos sobre Hacia una soc iedad europea, por 
Salvador Giner, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del C.S.I.c. , y profesor 
de la Universidad Pompeu Fabra, de Barce lona; lm aginando [uturos para la Comunidad 
Politico Europea, por Philippe C. Schmitter, profesor de Ciencias Poliucas de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos); La integracion ~uro p  e a  y 10 libera lizacion de la cro nomla 

espan ola . Lo que queda por hacer, por Miguel Angel Fernandez Ordonez, ex presidcrue del 
Tribunal de Defensa de la Cornperencia; Polit icos soc iale s de l Estado del bicnestar. Entre 10 
continuidad y el cambia, par Joan Subirars. catedraticode Ciencia Polltica y de la Adrninistracion 
de la Universidad Autonorna de Barcelona; Xenofobia ante 10 inm igracion ccon omica , por 
Carlota Sole, catedratica de la Universidad Auronorna de Barcelona; La po litico exterior 
alemana tras la unificaci/m , por Karl Kaiser, catedrarico de Ciencia Pohtica de la Universidad 
de Bonn (Alemania);EI neoliberalismo en la Europa occidental: un balance, por VincentWright, 
Fellow del Nuffield College, de Oxford (Inglaterra): Las democracias europeas ante 1'1dcsafio 
terrorista , pOl' Fernando Reinares, catedra tico «Jean Monnet» de Estudios Europeos de la 
Universidad Nacional de Educacion a Distancia; EI dcscontento politico en las sociedodes 
informadas de Europa , por Rafael Lopez Pintor, catedratico de Sociologia de la Universidad 
Autonorna de Madrid; La poblacion espanola , en 1'1 creclmicnto cero , por Jose Juan Toharia, 
catedratico de Sociolog la de la Universidad Autonoma de Madrid; Sindicatos y empresario s 

I'll la Comunidad Europea , por Wolfgang Streeck, profesor de Sociologla y Relaciones 
Industriales de Ia Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos); Soc ialdemocra cia: 
realismo y utopia, por Elias Diaz. caredratico de Filosoffa ju rfdica, etica y politica de la 
Universidad Auionorna de Madrid; EI declive desigual de las adhesio nes portidista s en 
Europa occidental y en EE. Ull.. por Hermann Schmitt, investigador del Mannheimer Zentrum 
ftir Europaische Sozialforschung de la Universidad de Mannheim y director de l Zentrum fur 
Europaische Umfrageanalysen und Srudien; e ldeologias en torno a la democracia: vocabularios 
liberat es y voca bularios democraticos, por Rafael del Aguila, catedratico y director del 
departamento de Ciencia Polltica y de la Administracion en la Univcrsidad Autonoma de Madrid. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariarnerue con las opiniones expresadas por 
los autores de estos Ensayos. 
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concurrencia de gentes de todas partes, como sucedfa en los puer

tos y en las universidades. La Universidad de Paris estaba com

pue sta por cuatro naciones: Francia, Picard fa, Normandfa y Ger

mania, aunque el contenido de cada denorninacion no coincide 

con el actual. En la primera se incluia a los que venian de Espana 

y de Italia; en la segunda entraban los holandeses, y 10 mismo su

cedfa con las otras naciones . 

El individualismo, que caracteriza el pensamiento renacentis

ta y se impone con la Ilustracion, alcanzo una dimension polftica 

en el constitucionalismo liberal, que tiene como fundamento los 

Derechos del Hombre. Las circunstancias territoriales cedieron 

ante la afirmacion de la unidad de la cspecie, la cormin human i

dad de los hombres. Antes de que se materializasen las conse

cuencias polfticas y sociales del pensamiento ilustrado, Herder 

sento las bases de una nueva doctrina al denunciar como falsos el 

racionalismo y la universalidad del hombre. La derrota militar de 

Austria en Austerlitz y la de Prusia en lena pusieron fin al unico 

vinculo polftico que unfa a los ale manes, en tanto la influencia 

del pensamiento frances fue vista como una amenaza para la 

identidad de Alemania. Los romanticos tomaron a Herder como 

maestro y difundieron y desarrollaron su pensamiento hasta hacer 

de el el antagonista de la Ilustracion . El conocimiento racional 

cedio su primacia al sentimiento como via de conocimiento y el 

cambio de rnetodo dio lugar a una modificacion radical de las 

ideas, que habian llegado a considerarse como el fin de los tiern

pos. Donde los ilustrados vieron unidad, la de la especie humana, 

los romanticos encontraron diversidad. En vez de hombres descu

brieron una multitud de realidades humanas diferentes, alemanes 

y franceses en primer termino. La diferencia era tal que la comu

nidad biologica perdfa su importancia frente a la diversidad cultu

ral. En el lugar del hombre, como sujeto de la vida y de la histo

ria , adernas de titular de derechos universales, descubrieron la di

versidad de los pueblos , con siderados como rcalidades esenciales 

y singulares, los unos distintos de los otros, comunidad organica 

frente a las organizaciones construidas por el contrato y la vol un

tad de los hombres. En lugar de crear el Estado, los hombres de s

cubrieron que eran un producto social , determinado en su libertad 

por su dependencia de su pueblo de origen. La lengua que hace 

hum ana a la criatura nacida de mujer es anterior al hombre que la 

usa y determina su pensamiento. 

La cultura, hasta entonces un conocimiento individual, adqui
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rido por el esfuerzo personal y comunicable a todos los indivi

duos de la especie, paso a designar un mundo cerrado de valores 

y creencias, que se imponen al hombre a traves de la educacion y 

la convivencia dentro del pueblo. La objetivacion de la cultura 

puso fin a la libertad del individuo, que se encontro en el trance 

de perder su identidad en caso de emprender otro camino. EI es

piritu del pueblo (\Io/kgeist) , una realidad esencial que inspira y 

distingue las realizaciones personates de los naturales de las dis

tintas comunidades hurnanas , paso a ser gufa y norma de pensa

miento y de conducta. Los efectos de la doctrina se hicieron visi

bles al de~cubrir  que no habia lugar para los canones universales 

de belleza, ni idea de 10 justo y 10 injusto que los humanos com

partiesen, ni modelo general de existencia organizada (sociedad, 

politica). La incomunicabilidad del misterio de la cornunion del 

individuo con el pueblo deberfa haber acabado con el comercio 

intelectual, tras comprobar que las palabras decfan cosas distintas 

a unos y otros, y que no habfa forma de traducir el pensamiento. 

EI rechazo de 10 extranjero fue suficiente para condenar la comu

nicacion del derecho codificado en Francia, 10 mismo que la de la 

Constitucion, sin necesidad de entrar a considerar su posible con

veniencia. 

La identificacion de los pueblos que se habian mezclado en el 

seno de la sociedad estaban repartidos 0 se encontraban incorpo

rados con otros en un mismo Estado, de resultas de los azares de 

la sucesion y la guerra, no era visible para quien se conformase 

con girar la vista alrededor. Era necesario ofrecer a las gentes un 

instrumento que permitiese descubrir la presencia de los diferen

tes pueblos sin posibilidad de error. Las seiias de identidad, pro

puestas pOI' los rornanticos con caracter general, se limitaban a 

dos elementos : la raza, que les parecfa manifiesta, al menos en su 

caso, y la cultura , mas diffcil de apreciar, despues de siglos de co

municacion continental. El usa de una lengua distinta se convirti6 

en la manifestacion inconfundible de una cultura objetivada. La 

aplicacion del metodo dio lugar a la identificacion de la unidad 

del pueblo aleman bajo la divisi6n en reinos y principados y la di

ferenciaci6n de los alemanes y los dernas. EI avance del pensa

miento romantico se hizo visible en el desarrollo de iguales fen6

men os. La iinica justificacion que encontraron para la diversidad, 

frente al universalismo del catolicismo y del liberalismo, era el 

designio divino de hacer realidad todas las posibilidades, 10 que a 

su vez lIevaba a conc1uir que la providencia habfa asociado a 
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cada uno de los pueblos al cumplimiento de un objetivo determi

nado, sin el cual la Creacion no aJcanzarfa la plenitud de su de sa

rrollo. La libre disposicion del pueblo sobre su destino fue la con

secuencia polftica que se segufa del mandato divino, solo realiza

ble a traves de la union de toda s sus gentes en una sola voluntad 

polftica, en un iinico Estado. La correspondencia biunfvoca entre 

pueblo y Estado se convirtio en condicion necesaria, mediante la 

union de los separados, como era el caso de Alemania, y la sepa

racion de los integrados con otros en el mismo Estado, para el 

cumplimiento del destino propio de cada uno . 

En tanto en Aleman ia se ha mantenido hasta nuestros d fas la 

referencia al pueblo (Volk), como puede verse en la fachada del 

Reichstag y en el prearnbulo de la Constitucion de 1949, en el 

resto de Europa se produjo un cambio lexico, que dio lugar a la 

substitucion de pueblo por nacion, que a su vez ha dado nombre 

al nacionalismo. La razon del cambio puede encontrarse en las 

Const ituciones escritas, que habitual mente usan la voz nacion pa

ra referirse a la poblacion del Estado y al titular de la soberanfa: 

«Le principe de toute souverainete reside essentiellement dan s la 

Nation », dice el art. 3Q de la Declaracion de Derechos de 1789. 

El Tercer Estado, que representaba a la inmensa mayorfa de la po

blacion francesa, se constituyo en Asamblea Nacional y la Cons

titucion de 1791, tras definir la soberanfa - «una, indivisible, ina

lienable e imprescriptible»-, la atribuye a la nacion. La Con stitu

cion politico de la Monarquia espanola de 1812 dice: «La sobe

ranfa reside esencialmente en la Nacion» (art. 3Q
) y define a esta, 

de acuerdo con la tradicion contractualista, como «la reunion de 

todos los espafioles de ambos hernisferios» (art. IQ). Aunque otras 

Constituciones francesas , las del 93, se refieren al pueblo donde 

la anterior decfa Nacion, la palabra que se ha impuesto para refe

rirse a la entidad y al fenomeno con ella relacionado son nacion 

y nacionalismo. 

EI desarrollo del nacionalismo se produjo de acuerdo con una 

secuencia corruin e invariable, circunstancia que facilita la carac

terizacion del movimiento. Comienza como movimiento cultural , 

que busca recuperar la cultura del pueblo, que no coincide con la 

popular, aunque existi6 la creencia de que esta estaba menos con

taminada que la urbana. La recuperacion de la literatura popular 

--eanciones, cuentos, refranes, etc.-, la depuracion de los textos 

escritos en la propia lengua, la recuperacion del arte y de las tra

diciones populares, la construccion de una lengua culta mediante 
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la depuraci6n y eJ uso habitual , la realizacion de historias nacio

nales y nacionalistas fueron algunas de [as manifestac iones mas 

significativ as del nacionalismo incipiente, A[ cabo de un tiempo, 

determinado por [as circunstancias de cada Estado, surgen grupos 

politicos que combinan [a reivindicaci6n nacionalista con uno u 

otro de los idearios politicos del momento. E[ objetivo final es [a 

transformaci6n de los Estados hist6ricos, creados en torno a la 

Corona, por otros nacionales, en los que la poblaci6n pertenezca 

a [a misma naci6n. E[ Imperio aleman y el Reino de Italia fueron 

[as realizaciones mas significativ as del nacionalismo integrador, 

en tanto el Imperio de Austria sufri6 los efectos del nacionalismo 

separador, al dejar en manos de la minoria hungara e l gobiemo de 

la Trasleitania. E[ objetivo irrenunciable del nacionalismo es la 

independencia, aunque las circun stancias Ie lIeven a aceptar solu

ciones intermedias. El «Compromiso» (Ausg/eic h) de 1867 cre6 

el Imperio austro- hungaro, en tanto la derrota de las Potencias 

centrales en 1918 di6 lugar a [a constituci6n de buen numero de 

Estados nacionales a partir del reparto del solar comun. Los re

sultados aparentemente contradictorios del nacionalismo tuvieron 

en estos afios una ilustraci6n inequivoca, 

La difusi6n del pensamiento romantico no encontro resisten

cia en Europa central, dada la tradi cional hegemonia cultural ger

manica, y la polftica se midi 6 con Estados debiles, como los Im

perios austrfaco y otomano. En la parte occidental de Europa, la 

difu si6n de la doctrina lIev6 mucho mas tiempo y tuvo menor im

pacto, debido a [a integraci6n secular en la Monarqufa absoluta, 

vinculo que fue potenciado por [a aparici6n del Estado Unitario, 

[a forma de Estado que introdujo [a Revolucion liberal. EI Estado 

Unitario es [a consecuencia de [a igualdad de derechos y deberes 

de los ciud adanos. La soberanfa nacional, [a de todos [os ciudada

nos frente al rey, representada en una asarnblea ele gida, da lugar a 

la unidad de [a ley, del mismo modo que [a lusticia no hara en [0 

sucesivo acepci6n de personas, ni por su condici6n ni por su na

turaleza. Para que los servicios publicos -orden publico, justicia, 

educaci6n, etc.- fuesen iguales y para que todos tuv iesen los mis

mos derechos - participaci6n politica, formar parte de [os cuerpos 

de [a administraci6n- y obli gacion es , tanto prestaciones persona

[es -servicio mi[itar- como fiscales, era preci so un cambio radi

cal del Estado . Se traz6 una nueva divisi6n del terr itorio para que 

todos los ciudadanos estuviesen a [a misma distancia del poder, 

para que todos tuviesen los mismos intermediarios. La realizacion 
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de este programa dio lugar a resultados desiguales. Mas que un 

ejemplo, el caso de Francia es una excepcion, de la que se sepa

ran Gran Bretafia y Espana. La confrontacion del nacionalismo 

con el Estado Unitario es un combate por el campeonato de los 

grandes pesos, cuyo resultado mas significativo por el momento 

es la constitucion del Irish Free State en 1922 y la division de la 

isla entre el Eire y el Ulster. EI abandono constitucional del Esta

do Unitario que introdujo la Constitucion espanola de 1978 ha 

dado lugar a un nuevo modelo , el Estado de las autonornlas, cuyo 

terrnino aiin no se conoce. 

La xenofobia no guarda, en principio, relacion con el naciona

lismo, dada la diferencia que separa el discurso del sentimiento. 

EI disgusto que puede provocar la presencia del extrafio que no se 

limita a pasar ante nosotros se convierte en xenofobia cuando da 

lugar a algun tipo de rechazo. La primera reaccion, inapreciable 

si el protagonista sabe contenerse y el observador no presta aten

cion, es la incomodidad del que hace frente al extranjero, cuando 

es suficientemente numeroso y aun mas cuando se convierte en 

vecino . Aunque no se haga visible , estamos ante un sentimiento 

no manifestado de xenofobia. Cuando el rechazo se hace expreso 

con gestos, palabras 0 actos, surge la posibilidad de que, al com

partirlo con otros, de lugar a una manifestacion colectiva, y a par

tir de aqui se puede producir una escalada que puede lIegar hasta 

la expulsion violenta 0 la muerte del extrafio. Para hablar de xe

nofobia es necesario llegar al nivel del rechazo manifiesto y co

lectivo, que puede adoptar formas muy diferentes. La primera 

forma de resolver un conflicto consiste en aumentar la distancia a 

que nos encontramos de la causa . El cambio de domicilio, cuando 

el vecindario produce rechazo y temor, es una forma discreta de 

xenofobia, en la medida en que la unica accion contra el extranje

ro es privarle de nuestra compafiia. EI apartheid es una version 

mas agresiva, dado que en ella se impone la segregacion al otro. 

Se ha descubierto la existencia de una correlacion entre el mime

ro de extranjeros y el desarrollo de la xenofobia, del mismo modo 

que la pluralidad etnica y el mestizaje facilitan la integracion, 

Los nacionalismos triunfantes, de los que Centroeuropa ofre

ce la unica muestra significativa por el numero de ellos , al cam

biar el trazado de las fronteras, dieron origen a una inversion de 

las relaciones de mayoria-minorfa nacionales . Sin excepcion co

nocida, las Constituciones de los nuevos Estados tomaron el mo

delo del Estado Unitario. EI Estado Nacion es el termino mas am
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biguo de todos los usados en este articulo, dadas las lecturas con

trapuestas que permite. En principio designa el Estado en el que 

la Naci6n, entendida como conjunto de los ciudadanos, es sobera

na, aunque muchos pensaron despues que podia ser una f6rmula 

para expresar el Estado formado por individuos del mismo pue

blo. EI Estado Naci6n es la versi6n polftica del Estado liberal del 

mismo modo que el Estado Unitario es su version administrativa. 

Todo Estado Naci6n, antiguo 0 reciente, trata de reforzar los vfn

culos sociales mediante una polftica de integraci6n, de asimila

ci6n cuando las diferencias son mas grandes. La diferencia entre 

los antiguos y los modernos es que en los primeros el Estado era 

anterior a la naci6n , en tanto que en el segundo caso es la naci6n 

la que construye al Estado. EI cambio de la sociedad es el segun

do momenta de una revoluci6n que desarrolla todas sus posibili

dades. Adernas del cambio politico, libertad, propiedad individual 

y mercado establecieron las bases de una economia liberal, que 

no era aun capitalista, en tanto los servicios publicos, entre ellos 

la educaci6n, se prestaron de modo uniforme, a partir de la reali

dad mas difundida. La lengua francesa, que en 1789 hablaba la 

mitad de la poblaci6n, se convirti6 en lengua de la Naci6n y, de 

acuerdo con una visi6n finalista, que induce aver la historia co

mo la preparaci6n de un presente final, se ensefio Historia de 

Francia. A pesar de las apariencias no cabe ver en ella un nacio

nalismo «avant la lettre». Lo mismo sucedi6 en los dernas paises 

hasta que los nacionalistas hicieron de la educaci6n un medio de 

reconstrucci6n de la identidad perdida 0 amenazada. Se produjo 

una inversi6n en los terrninos de la relaci6n y el uso simb6lico de 

las lenguas para expresar una deterrninada postura polftica. 

La asimilaci6n es 10 contrario de la xenofobia, aunque el fra

caso de aquella puede dar lugar a la aparici6n de esta. La man i

festaci6n mas violenta de la xenofobia aparece cuando la asimi

laci6n se encuentra con la resistencia de los afectados. EI caso 

mas conocido y general es el de los judios, a pesar de la integra

ci6n de muchos de ellos en la sociedad cristiana. EI gueto, el 

destierro y la muerte , circunstancial en el pogrom y sistematica 

en los campos de exterminio, ilustran todas las posibilidades de 

la xenofobia. No siempre el fracaso de la asimilaci6n se debe a la 

resistencia de los coJectivos minoritarios, como sucede con las 

minorias de color, aunque tal vez sea muy pronto para decir la 

ultima palabra sobre el problema politico mas importante de 

nuestros dlas. 0 
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