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INTRO DUC CIÓN

La pa tria le ja na apa re ció en 2003. Era, y si gue sien do, un
es tu dio so bre el na cio na lis mo en el si glo XX. En la pri me ra
lí nea de la In tro duc ción de aque lla pri me ra edi ción, es cri bí
que el na cio na lis mo era una rea li dad, no un pro ble ma. Era
ob vio con to do, y el mis mo li bro así lo mos tra ba, que el na- 
cio na lis mo era, y es, am bas co sas a la vez, una rea li dad y un
pro ble ma, en to das las nu me ro sas acep cio nes y perspec ti- 
vas que el tér mino na cio na lis mo tie ne: co mo pro ce so de
cons truc ción (o de li be ra ción) na cio nal; co mo teo ría po lí ti- 
ca; co mo mo vi mien to po lí ti co; co mo sen ti mien to de iden ti- 
dad o per te nen cia; co mo reac ción emo cio nal de ma sas. Por
ello afir ma ba, de acuer do con la que ya di je ra en 1910 el
gran his to ria dor ale mán Eduard Me yer (1855-1930) y que
Or te ga y Ga sset re co gió en su con fe ren cia de Ber lín de
1949 De Eu ro pa Me di ta tio Quae dam, que la idea de na cio- 
na li dad, y por tan to la his to ria de la na ción y del na cio na lis- 
mo, eran, en tre los gran des te mas de la his to ria, los «pro- 
duc tos» de ma yor su ti le za y com ple ji dad.

To do ello —na cio na lis mo co mo rea li dad y co mo pro ble- 
ma; com ple ji dad de los con cep tos de na ción, na cio na li dad
y na cio na lis mo— si gue te nien do, al pu bli car se es ta nue va
edi ción, ple na vi gen cia. La te sis úl ti ma de La pa tria le ja na
era que el na cio na lis mo fue uno de los gran des pro ble mas
del si glo XX: co mo reac ción au to ri ta ria al sis te ma y la fi lo so- 
fía po lí ti ca li be ra les (de ahí la fas cis ti za ción del na cio na lis- 
mo de la de re cha en las dé ca das de 1920 y 1930); co mo
fac tor de dis gre ga ción de Es ta dos na cio na les e im pe rios
co lo nia les; co mo cau sa de ten sio nes y con flic tos in ter na cio- 
na les; co mo fac tor es en cial de las lu chas de li be ra ción na- 
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cio nal en Asia y Áfri ca; co mo de to nan te, des de 1960, del
re sur gir etno na cio na lis ta en de ter mi na das na cio na li da des y
re gio nes eu ro peas (y no eu ro peas, co mo Que bec), y de la
rea pa ri ción de gue rras na cio na lis tas en la Eu ro pa del es te
tras el co lap so del co mu nis mo en 1989. La pa tria le ja na ter- 
mi na ba, se di ría que «ade cua da men te», con es to úl ti mo:
con el triun fo en 1989-1991 de las na cio na li da des en la
Unión So vié ti ca y Yu gos la via, la des mem bra ción de es tos
dos paí ses, y la crea ción co mo con se cuen cia de una vein te- 
na de Es ta dos nue vos (he chos en sí mis mos im por tan tí si- 
mos, de sig ni fi ca ción his tó ri ca ex tra or di na ria, que re ve la ban
ade más que, contra lo que se pen só y se di jo rei te ra da- 
men te, el co mu nis mo no ha bía re suel to el pro ble ma de los
na cio na lis mos ni en los Bal ca nes ni en el Im pe rio ru so y so- 
vié ti co).

Pues bien; la pa sión na cio na lis ta, las as pi ra cio nes y de sa- 
fíos so be ra nis tas e in de pen den tis tas, la con flic ti vi dad y la
vio len cia etno na cio na lis tas, los pro ble mas na cio na les, iden- 
ti ta rios y te rri to ria les, iban a con ti nuar sien do des pués de
2000 una rea li dad en bue na par te del mun do. Con evo lu- 
ción y plan tea mien tos a ve ces pa cí fi cos y no trau má ti cos,
co mo la se pa ra ción en 2006 de Ser bia y Mon te ne gro, des- 
pués de que es te país de ci die ra en re fe rén dum po ner fin a
su unión con el Es ta do ser bio que se re mon ta ba a 1918 (se- 
pa ra ción, pues, «de ter cio pe lo», co mo lo fue, en la mis ma
re gión, la se pa ra ción de Che quia y Es lo va quia en 1993). O
co mo Que bec, que vio la al ter nan cia de mo crá ti ca re gu lar
en tre el na cio na lis mo que be qués y el par ti do li be ral (go- 
bier nos na cio na lis tas en 2001-2003 y 2012-2014; go bier nos
li be ra les en 2003-2012, y des de 2014); o Es co cia, don de en
sep tiem bre de 2014 el Par ti do Na cio na lis ta Es co cés, en el
po der en Es co cia des de 2007 —pe ro in sig ni fi can te an tes
de la con ce sión en 1999 de la au to no mía re gio nal— plan- 
teó, si bien sin éxi to, un pri mer re fe rén dum de in de pen den- 
cia. Con un ba lan ce, otras ve ces, es pe ran za dor aun que
contra dic to rio. En Es pa ña, tras cua ren ta y tres años de te- 
rro ris mo y 829 víc ti mas mor ta les, ETA, la or ga ni za ción vas- 
ca, aban do nó la «lu cha ar ma da» el 20 de oc tu bre de 2011.
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Pe ro el na cio na lis mo ca ta lán, que go ber na ba de for ma
prác ti ca men te inin te rrum pi da en Ca ta lu ña des de 1980 en
ra zón del am plí si mo gra do de au to go bierno que na cio na li- 
da des y re gio nes —tam bién, pues, el País Vas co— te nían
en el país des de el res ta ble ci mien to de la de mo cra cia a
par tir de 1975, de ri vó de ci di da men te des de 2012 ha cia el
in de pen den tis mo en abier to de sa fío a to do el sis te ma po lí- 
ti co es pa ñol.

La cues tión na cio nal, en to do ca so, se guía ge ne ran do fa- 
na tis mos y ma sacres (por de cir lo de nue vo con las pa la bras
del his to ria dor fran cés François Fu ret, re fe ri das a los años
fi na les del si glo XX, que ci ta ba en el úl ti mo pá rra fo de la pri- 
me ra edi ción de La pa tria le ja na y que he man te ni do en és- 
ta ín te gra men te). En Orien te Me dio, en la inti fa da de las
Me z qui tas o de Al-Aq sa (2000-2005) —vio len cia pa les ti na
des en ca de na da tras la vi si ta del di ri gen te is ra elí Ariel Sha- 
ron al re cin to de las me z qui tas mu sul ma nas de Je ru sa lén, y
du rí si ma reac ción is ra elí—, cu yo co mien zo aso ma en las úl- 
ti mas pá gi nas de es te li bro, mu rie ron 1.000 is ra elíes y 5.500
pa les ti nos. Vio len cia, te rro ris mo y gue rra vol vían a en san- 
gren tar la re gión. Co mo res pues ta a ac cio nes pre vias pa les- 
ti nas —lan za mien to con ti nua do de cohe tes so bre te rri to rio
is ra elí des de po si cio nes pa les ti nas, ase si na to de ciu da da- 
nos is ra elíes por mi li tan tes pa les ti nos—, Is ra el lan za ría en tre
2008 y 2014 tres de vas ta do ras ope ra cio nes mi li ta res a gran
es ca la contra la fran ja de Ga za, uno de los te rri to rios pa les- 
ti nos: en la Ope ra ción Plo mo Fun di do (2008-2009), mu rie- 
ron en torno a 1.300 pa les ti nos (de ellos, 670 ci vi les) y 11
sol da dos is ra elíes; en Pi lar De fen si vo (no viem bre de 2012),
170 pa les ti nos; y en la Ope ra ción Mar gen Pro tec tor (ju lio-
agos to de 2014), 2.143 pa les ti nos y 66 sol da dos is ra elíes
(más cin co ci vi les).

En la nue va ofen si va mi li tar en Che che nia —cu yo co- 
mien zo tam bién se men cio na en es te li bro— que, pa ra res- 
tau rar el po der fe de ral ru so fren te al de sa fío del in de pen- 
den tis mo che cheno, Ru sia, la Ru sia de Vla di mir Pu tin (pre si- 
den te en 2000-2008 y nue va men te des de 2012; pri mer mi- 
nis tro en 2008-2012), des en ca de nó a par tir de oc tu bre de
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1999 y que se pro lon gó has ta 2009, mu rie ron en torno a
5.200 sol da dos ru sos y en tre 25.000 y 50.000 che che nos
(re bel des y ci vi les). Ko so vo de cla ró uni la te ral men te la in de- 
pen den cia de Ser bia en fe bre ro de 2008, un nue vo fac tor
de ten sión y com pli ca ción en la re gión bal cá ni ca. Ru sia y
Geor gia en tra ron en gue rra —Ru sia in ter vino des ple gan do
en la zo na un ejérci to de 40.000 hom bres— en agos to de
ese mis mo año, 2008, co mo con se cuen cia de la ten sión
exis ten te en las re gio nes geor gia nas pro rru sas de Ose tia
del sur y Ab ja sia, te rri to rios que, tras la vic to ria ru sa en la
gue rra —en la que mu rie ron 67 sol da dos ru sos y en torno a
180 geor gia nos—, que da ron ba jo pro tec ción mi li tar ru sa.
Lue go, en 2014, a la vis ta de los en fren ta mien tos que se
pro du je ron en Ucra nia a fa vor y en contra de la en tra da del
país en la Unión Eu ro pea (y pre vi si ble men te en la OTAN),
Ru sia, una Ru sia cre cien te men te nos tál gi ca del po der in ter- 
na cio nal que el Im pe rio so vié ti co tu vo has ta 1989, fron tal- 
men te opues ta a aque lla en tra da y en bue na me di da ins pi- 
ra do ra de los dis tur bios, pro ce dió a ane xio nar se Cri mea, y
a ten sar aún más la si tua ción con su apo yo ex plí ci to a la
agi ta ción pro rru sa en las re gio nes, tam bién ucra nia nas, de
Do ne tsk y Lu gan sk.

En la ofen si va fi nal (2006-2009) del ejérci to de Sri Lanka
contra el na cio na lis mo ta mil, con flic to que co mo se men- 
cio na en el li bro ha bía em pe za do en 1983, mu rie ron 5.556
sol da dos cei la ne ses, 22.247 gue rri lle ros ta mi les y en torno
a 20.000 ci vi les. La in su rrec ción ar ma da (1984-2012) plan- 
tea da en el sur de Fi li pi nas por el Fren te Mo ro Is lá mi co de
Li be ra ción en fa vor de la in de pen den cia de Min da nao de jó
igual men te mi les de víc ti mas. En la lu cha gue rri lle ra por un
Kur dis tán in de pen dien te des en ca de na da des de 1984 en
Tur quía (con re per cu sio nes en Iraq y Si ria, es de cir, en paí- 
ses con im por tan te po bla ción kur da: en torno a 20 mi llo nes
en Tur quía, 8 mi llo nes en Iraq y 3 mi llo nes en Si ria) por el
na cio na lis mo kur do, ba jo el li de raz go ini cial del Par ti do de
los Tra ba ja do res Kur dos (PKK), mu rie ron en tre 1984 y 2010
—pe se a tre guas y de cla ra cio nes de al to el fue go en 1999 y
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2004 (y lue go, en 2013)— cer ca de 40.000 per so nas (sol da- 
dos y ci vi les tur cos; gue rri lle ros y ci vi les kur dos).

La lle ga da al po der en Ve ne zue la en 1998 de Hu go Chá- 
vez hi zo re na cer, ya en los pri me ros años del si glo XXI, el
po pu lis mo na cio na lis ta e in di ge nis ta en paí ses co mo Ecua- 
dor y Bo li via, y en la pro pia Ar gen ti na, aquí ba jo la pre si- 
den cia neo pe ro nis ta de Nés tor Kir ch ner, 2005-2010, y de
su su ce so ra, su viu da Cris ti na Fer nán dez, 2010-2016. Co mo
se apun ta ba en la edi ción de 2003, ya en los años no ven ta
del si glo xx par ti dos y mo vi mien tos xe nó fo bos, na cio na lis- 
tas y an tieu ro peos ad qui rie ron cre cien te apo yo elec to ral en
la Unión Eu ro pea: el Fren te Na cio nal fran cés lo gró el 15
por cien to del vo to elec to ral de su país en las elec cio nes
pre si den cia les de 1995 y el 17,07 por cien to en las de 2002
(pri me ra vuel ta); el Par ti do Aus tria co de la Li ber tad lo gró el
26,91 por cien to en las elec cio nes aus tria cas de 1999. En
1993 se creó en Gran Bre ta ña un Par ti do por la In de pen- 
den cia del Reino Uni do (UKIP, en sus si glas en in glés); la Li- 
ga For tu yn ho lan de sa y, fue ra de la Unión Eu ro pea, el Par ti- 
do del Pue blo No rue go, par ti dos de la ul tra de re cha xe nó- 
fo ba, ob tu vie ron tam bién ex ce len tes re sul ta dos en las elec- 
cio nes de sus paí ses de 2002 y 2005, res pec ti va men te. Lue- 
go, la gra ví si ma cri sis fi nan cie ra y de deu da so be ra na que
es ta lló en Eu ro pa en 2009 y en se gui da, la lle ga da ma si va al
con ti nen te eu ro peo de re fu gia dos de la gue rra ci vil si ria
que co men zó en 2011 (en torno a 800.000 re fu gia dos en
2014-2015), pa re cie ron cues tio nar la idea mis ma de Eu ro- 
pa. Las pro fun das di fe ren cias na cio na les y el au ge elec to ral
en 2014-2016 en mu chos paí ses eu ro peos del po pu lis mo
xe nó fo bo, na cio na lis ta y an tieu ro peo (Fren te Na cio nal fran- 
cés, Par ti do por la In de pen den cia del Reino Uni do, Par ti do
por la Li ber tad ho lan dés, Ama ne cer Do ra do en Gre cia, Jo- 
bbik en Hun g ría, el par ti do na cio na lis ta fla men co Vla ams
Be lang, De mó cra tas Sue cos, Al ter na ti va por Ale ma nia, Par- 
ti do Po pu lar Da nés, Par ti do Aus tria co de la Li ber tad, Fin- 
lan de ses, Nues tra Es lo va quia), que am bas cues tio nes (cri sis
eco nó mi ca, cri sis de los re fu gia dos) pro vo ca ron, re ve la ron
que idea de na ción y po pu lis mo na cio nal eran aún rea li da- 
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des po lí ti cas y so cia les ope ra ti vas en una Eu ro pa su pues ta- 
men te trans na cio nal y pos tna cio na lis ta. El 23 de ju nio de
2016, Gran Bre ta ña vo tó en re fe rén dum aban do nar la
Unión Eu ro pea, el ma yor re vés, con con se cuen cias ade más
in men sas, que el ideal eu ro peo ha bía su fri do des de que en
1950, el 9 de ma yo, se ini cia ra con la crea ción del mer ca do
co mún del car bón y del ace ro (el Plan Schu man, pre pa ra do
por Jean Mon net) el pro ce so de la cons truc ción de la uni- 
dad eu ro pea.

O co mo in di ca ba más arri ba; el na cio na lis mo (na cio na lis- 
mos de na cio na li da des y re gio nes, etno na cio na lis mos, mo- 
vi mien tos de li be ra ción na cio nal, na cio na lis mos na cio na les,
na cio na lis mos de la ul tra de re cha, etcé te ra) con ti núa sien do,
al apa re cer es ta nue va edi ción de La pa tria le ja na, lo que
fue en el si glo XX: una rea li dad y un pro ble ma, una rea li dad
cons ti tu ti va men te pro ble má ti ca. Eso obli ga, ló gi ca men te, a
su es tu dio. La evo lu ción que el na cio na lis mo tu vo en el si- 
glo XX, de acuer do con la vi sión cro no ló gi ca que en es te li- 
bro se pro po ne —ple ni tud del na cio na lis mo, su fas cis ti za- 
ción en el pe rio do de en tre gue rras, el des pres ti gio del na- 
cio na lis mo en 1945 (de ahí la cons truc ción de la uni dad eu- 
ro pea co mo pro yec to su pra na cio nal), na cio na lis mo co mo li- 
be ra ción na cio nal, re sur gir etno na cio na lis ta des de 1960,
triun fo de las na cio na li da des y rea pa ri ción de gue rras na- 
cio na lis tas en la Eu ro pa del es te tras la caí da del co mu nis- 
mo en 1989—, pue de pro por cio nar cla ves de ci si vas pa ra su
co no ci mien to.
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PRI ME RA PAR TE

LA PLE NI TUD DEL NA CIO NA LIS MO
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CAPÍ TU LO I

EL MO MEN TO NA CIO NA LIS TA

«El na cio na lis mo —es cri bía en 1894 Mau ri ce Ba rrès, el
in te lec tual fran cés— es la ley de los pue blos mo der nos»[1].
Tal afir ma ción no ha bría si do po si ble un si glo an tes: en
1794, en efec to, ni si quie ra exis tía la pa la bra na cio na lis mo.
«Na cio na lis ta», en in glés, em pe zó a usar se ha cia 1850, y el
tér mino «na cio na lis mo», en fran cés, só lo se ge ne ra li zó en la
úl ti ma dé ca da del si glo XIX. Pe ro las pa la bras de Ba rrès te- 
nían in du da ble men te sen ti do en 1894. Pre ci sa men te, el
avan ce a lo lar go del si glo XIX de los pro ce sos de cons truc- 
ción de los prin ci pa les Es ta dos na cio na les eu ro peos mo der- 
nos; la pro gre si va na cio na li za ción en to dos ellos de la po lí- 
ti ca; la ma yor ver te bra ción geo grá fi ca y eco nó mi ca de re- 
gio nes, co mar cas y ciu da des en ca da na ción, gra cias a fe- 
rro ca rri les, ca rre te ras y te lé gra fos; la ex ten sión de los apa- 
ra tos y ser vi cios del es ta do (co mo el ejérci to y el ser vi cio
mi li tar), de sis te mas de edu ca ción uni ta rios y co mu nes y de
los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, to do ello hi zo que
fue ran cris ta li zan do gra dual men te en los dis tin tos paí ses
eu ro peos vo lun ta des y sen ti mien tos co lec ti vos ver da de ra- 
men te na cio na les, es to es, sen ti mien tos y con cien cia de or- 
gu llo y na cio na li dad, teo rías de lo na cio nal, cul tu ras e idea- 
les na cio na les, y con cep cio nes emo cio na les de la pro pia
iden ti dad na cio nal.

El na cio na lis mo, en su ma, se fue con vir tien do de for ma
len ta pe ro evi den te en el prin ci pal sen ti mien to de cohe sión
de los paí ses y so cie da des eu ro peas y en el prin ci pio úl ti mo
de la le gi ti mi dad del or den po lí ti co. Ello con lle vó, pa ra le la- 
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men te, cam bios im por tan tes en la mis ma sig ni fi ca ción po lí- 
ti ca del na cio na lis mo. En la pri me ra mi tad del si glo XIX, el
na cio na lis mo ha bía es ta do, en efec to, aso cia do en ge ne ral
a las ideas de so be ra nía na cio nal y li be ra lis mo, y a la exi- 
gen cia de li ber ta des cons ti tu cio na les, ci vi les y de uni fi ca- 
ción o in de pen den cia po lí ti cas. Lue go, la idea na cio nal se
ha bía ido im preg nan do, de una par te, de va lo res tra di cio- 
na les, his tó ri cos, di nás ti cos y, en al gu nos ca sos, mi li ta res,
que fue ron los va lo res que ins pi ra ron los na cio na lis mos más
o me nos ar ti cu la dos de los Es ta dos ya cons ti tui dos —y de
al gu nos que se cons ti tui rían en ton ces, co mo Ale ma nia e
Ita lia—, y los va lo res que im pul sa ron, en los úl ti mos años
del si glo XIX, los im pe ria lis mos co lo nia les de los paí ses eu- 
ro peos; de otra par te, el na cio na lis mo ha bía ido ha cien do
de ele men tos de di fe ren cia ción cul tu ral —la len gua, la
etnia, la re li gión— el fun da men to de la iden ti dad na cio nal.
En su es tu dio del na cio na lis mo des de 1780, que se pu bli có
en 1990 con el tí tu lo Na tions and Na tio na lism sin ce 1780.
Pro gra m me, my th, rea li ty, el his to ria dor bri tá ni co Hobs- 
bawm apre cia ba tres gran des di fe ren cias en tre el na cio na- 
lis mo de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, y el na cio- 
na lis mo li be ral-de mo crá ti co de ci mo nó ni co: 1) el aban dono
del «prin ci pio de mí ni mos» pa ra de fi nir la na cio na li dad, por
lo que cual quier gru po o co lec ti vi dad que se con si de ra se a
sí mis mo co mo na cio na li dad ten dría aho ra (fi nes del
XIX/prin ci pios del XX) de re cho al au to go bierno o a for mar un
es ta do in de pen dien te; 2) la asun ción, ya men cio na da más
arri ba, de las ideas de etni ci dad y len gua co mo cen tra les a
la de fi ni ción de la na cio na li dad; y 3) un ra di cal gi ro del na- 
cio na lis mo ha cia el au to ri ta ris mo, al ex tre mo que «na cio na- 
lis mo» a fi nes del si glo XIX —que fue, hay que rei te rar, cuan- 
do se ge ne ra li zó el uso del tér mino— equi va lía en rea li dad
a na cio na lis mo de la de re cha[2].

La ge ne ra li za ción del he cho na cio na lis ta re sul tó, en cual- 
quier ca so, evi den te y sus con se cuen cias, de ci si vas. He chos
co mo la in de pen den cia de Gre cia (1829), Hun g ría (1867,
den tro de la mo nar quía dual aus trohún ga ra), de Ru ma nía,
Ser bia y Bul ga ria (1878), co mo las uni fi ca cio nes de Ita lia
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(1870) y Ale ma nia (1871), trans for ma ron el ma pa de Eu ro- 
pa. Des de fi na les del si glo XIX, el na cio na lis mo de es ta do o
na cio nal fue asu mien do, co mo ya se ha men cio na do y en- 
se gui da se ve rá, for mas agre si vas e in to le ran tes, iden ti fi- 
cán do se con ideas de gran de za na cio nal, ex pan sio nis mo
mi li tar y su pe rio ri dad ra cial, y con po lí ti cas au to ri ta rias, po- 
pu lis tas y an ti li be ra les. Al tiem po, las con cep cio nes étni co-
lin güís ti cas de la na cio na li dad ins pi ra rían la po li ti za ción de
las na cio na li da des o mi no rías del cen tro y es te de Eu ro pa
en cla va das en los Im pe rios aus trohún ga ro, oto ma no y ru so
(croa tas, ser bios, hún ga ros, ru ma nos, búl ga ros, ma ce do- 
nios, al ba ne ses, che cos, po la cos, es lo va cos, ucra nia nos, ar- 
me nios, geor gia nos, fin lan de ses, es to nios, le to nios, li tua- 
nos, ju díos), y de ir lan de ses, ca ta la nes, vas cos, ga lle gos y
fla men cos en la Eu ro pa oc ci den tal, has ta des em bo car, en- 
tre las úl ti mas dé ca das del si glo XIX y el fi nal de la I Gue rra
Mun dial, en la pri me ra gran eta pa de mo vi li za ción étni co-
se ce sio nis ta de la his to ria eu ro pea (pues an te rior men te,
mu chos de aque llos na cio na lis mos no ha bían si do sino pe- 
que ños nú cleos de in te lec tua les sin apo yo po pu lar sig ni fi- 
ca ti vo). El na cio na lis mo irrum pía ade más por las mis mas fe- 
chas, tam bién se ve rá, en Asia y Áfri ca.

En de fi ni ti va, en tre 1880 y 1914 el na cio na lis mo cris ta li zó
co mo prin ci pal fac tor de des es ta bi li za ción de la po lí ti ca eu- 
ro pea e in ter na cio nal. Por lo me nos, en tres sen ti dos: 1) co- 
mo ideo lo gía y mo vi mien to po lí ti co de opo si ción ra di cal al
sis te ma li be ral en nom bre del es ta do, de la na ción o del
pue blo, y en de fen sa de prin ci pios tra di cio na lis tas y or gá ni- 
cos (la co mu ni dad, la ra za, la re li gión); 2) co mo fac tor de
ines ta bi li dad y dis gre ga ción de Es ta dos uni ta rios y de Im- 
pe rios mul ti na cio na les; 3) co mo cau sa de ten sio nes y con- 
flic tos in ter na cio na les: los Bal ca nes, con cre ta men te, fue ron
el pol vo rín de Eu ro pa en tre 1910 y 1914; el pro ble ma de
los na cio na lis mos en esa re gión fue una de las cau sas de la
I Gue rra Mun dial.
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EL NA CIO NA LIS MO AU TO RI TA RIO

La afir ma ción de Ba rrès an tes ci ta da no es ca sual. Pre ci- 
sa men te en Fran cia, y mer ced en tre otras ra zo nes a la obra
del pro pio Ba rrès, fue don de, en los años ci ta dos, el na cio- 
na lis mo de vino, más que un sen ti mien to emo cio nal, una
teo ría y una doc tri na en las que fun da men tar la ac ción po lí- 
ti ca y la or ga ni za ción del es ta do. En pri mer lu gar, la de rro ta
del país an te Pru sia en la gue rra de 1870-1871, el de sas tre
de Se dán, ade más de la Co mu na pa ri si na y de la pro cla ma- 
ción de la III Re pú bli ca pro vo có ya la apa ri ción de un «na- 
cio na lis mo de la re van cha». En 1882, el poe ta, po lí ti co y
com ba tien te en aque lla gue rra Paul Dé rou lè de (1896-
1914), creó una Li ga de pa trio tas que al can zó rá pi da men te
la ci fra de cien to ochen ta y dos mil adhe ri dos, y que si en
prin ci pio pa re ció li mi tar se a pro mo ver la edu ca ción pa trió ti- 
ca den tro del ré gi men re pu bli cano, en se gui da pa só a de- 
nun ciar la pru den cia de la III Re pú bli ca en la cues tión de Al- 
sacia-Lore na —ane xio na das por Ale ma nia en 1871— co mo
una po lí ti ca de de bi li dad y clau di ca ción, y a ver por ello en
el sis te ma re pu bli cano y par la men ta rio un obs tá cu lo a los
in te re ses na cio na les de Fran cia. Ca si al mis mo tiem po, en
1888, Édouard Dru mont (1844-1917), es cri tor y pe rio dis ta
ca tó li co y mo nár qui co, pu bli có un fo lle to es can da lo so, La
Fran cia ju día, un en sa yo so bre la his to ria con tem po rá nea
fran ce sa que, en la zan do con los ar gu men tos de la Li ga, in- 
tro du cía una te sis nue va y pron to muy po pu lar: la te sis de
la cul pa bi li dad del ca pi tal y la in fluen cia ju díos en el de cli- 
nar na cio nal e in ter na cio nal de Fran cia. Aun que efí me ro, el
epi so dio del bou lan gis mo, el mo vi mien to po pu lis ta y ple- 
bis ci ta rio aglu ti na do en torno al ge ne ral Bou lan ger (1837-
1891) que rei vin di can do, igual men te, una po lí ti ca de re van- 
cha contra Ale ma nia irrum pía po co des pués en la vi da fran- 
ce sa (en las elec cio nes de 1888), fue cuan do me nos pre mo- 
ni to rio, pues ge ne ró ya am plias ex pec ta ti vas, lue go no ma- 
te ria li za das, de un po si ble gol pe de es ta do contra la Re pú- 
bli ca. Su ce sos co mo el es cán da lo Pa na má (1892-1893), que
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es ta lló cuan do el pe rió di co de Dru mont, La Li bre Pa ro le,
de nun ció que la com pa ñía del ca nal de Pa na má ha bía so- 
bor na do con su mas cuantio sas a co no ci dos par la men ta rios
y pe rio dis tas pa ra con se guir que se apro ba ra una ley que
au to ri za se un em prés ti to a su fa vor, pu sie ron a la Re pú bli ca
fran ce sa al bor de de una cri sis de es ta do[3].

En ese con tex to, la gran cri sis na cio nal que con mo cio nó
Fran cia a fi na les del si glo XIX con mo ti vo del affai re Dre y fus
—el pro ce sa mien to del ca pi tán ju dío Al fred Dre y fus, acu sa- 
do de y con de na do por es pio na je a fa vor de Ale ma nia, y el
pos te rior des cu bri mien to de que to do lo ac tua do ju di cial- 
men te en su contra era fal so— hi zo del na cio na lis mo la
nue va y gran ideo lo gía de la de re cha anti rre pu bli ca na fran- 
ce sa. Mau ri ce Ba rrès con cre ta men te (1862-1923), el es cri tor
lo re nés que ade más de pro sis ta ex ce len te e in di vi dua lis ta
ra di cal ha bía si do di pu ta do bou lan gis ta en 1889 (lue go, en
1914, sus ti tui ría a Dé rou lè de al fren te de la Li ga de Pa trio- 
tas), asu mió al hi lo del «ca so Dre y fus» la de fen sa del ejérci- 
to, cuan do mu chos de sus man dos apa re cían gra ve men te
im pli ca dos en la fa bri ca ción de fal se da des contra Dre y fus.
En una se rie de po lé mi cos ar tícu los y en sa yos re co gi dos en
Es ce nas y doc tri nas del na cio na lis mo (1902), y en un nue vo
ci clo no ve lís ti co in te gra do por Los des arrai ga dos, La lla ma- 
da al sol da do y Sus fi gu ras, pu bli ca do en tre 1897 y 1902 y
de di ca do a la apo lo gía de la pa tria —que pa ra Ba rrès no
era sino la obe dien cia a la voz eter na de «la tie rra y los
muer tos», tí tu lo de una re so nan te con fe ren cia que pro nun- 
ció en 1899—, fue es bo zan do un na cio na lis mo exal ta do,
fuer te men te im preg na do de in ci ta cio nes es té ti cas y so cia- 
les, que re cla ma ba la re cu pe ra ción de las es en cias de la tra- 
di ción e his to ria fran ce sas co mo fun da men to de una re for- 
ma na cio nal que hi cie se de Fran cia una na ción «ar ma da,
glo rio sa y or ga ni za da».

Fue, no obs tan te, Char les Mau rras (1868-1952), es cri tor y
pe rio dis ta na ci do en Mar ti gues, de for ma ción ca tó li ca y fas- 
ci na do por la di men sión me di te rrá nea de Fran cia, quien ha- 
ría del na cio na lis mo una doc tri na au to ri ta ria, anti par la men- 
ta ria y anti de mo crá ti ca. Mau rras, que se in te re só por la po- 


