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Gran parte de la hi s tor ia m o d e r n a es tá salpicada de confl ictos y guerras cu
yo o r i g e n se achaca a ese f e n ó m e n o -casi i n d e f i n i b l e de tan e t é r e o - l lama
do nacional i smo. Y ocurre que t a m b i é n los estudios y anál is i s que sobre él 
se hacen son convert idos en campo de batalla, ya que pocas cosas hay m á s 
proclives a debates, muchas veces m á s pasionales que racionales, que el na
cional i smo. Sobre el tema han hablado casi todos aquellos dedicados a las 
disciplinas sociales, desde el a n t r o p ó l o g o hasta el economista. 

El nac iona l i smo en las relaciones internacionales es u n asunto, t a l vez, 
a ú n m á s compl icado . Para la escuela realista, el Estado es u n actor rac iona l 
y u n i t a r i o , y en esa m e d i d a el nacional i smo y la i d e n t i d a d nacional -sien
do, en el f o n d o , manifestaciones individuales o de g r u p o , a d e m á s de pro
f u n d a m e n t e i r rac iona les - n o se analizan p o r separado, sino que son vistos, 
a lo m u c h o , como herramientas discursivas que sirven para ocultar los ver
daderos intereses de l Estado. Por su parte , las corrientes de pensamiento 
l ibera l , m á s abiertas a la p a r t i c i p a c i ó n de grupos d e n t r o de l Estado en la 
f o r m u l a c i ó n de pol í t i cas , mues t ran cierta desconfianza y t e m o r ante las 
manifestaciones nacionalistas, ya que les resulta i n t r í n s e c a m e n t e reproba
ble toda d o c t r i n a que ponga en pe l igro el o r d e n de u n p a í s o que provo
que guerras. Y el nacional i smo t iene probada capacidad para e l lo . Por eso, 
los estudios liberales sobre e l f e n ó m e n o tienden a ser menos objetivos que 
lo deseable. 

Así , pareciera que el tema de l nacional i smo en las relaciones i n t e r n a 
cionales es campo p r o p i c i o para las visiones alternativas. Y el l i b r o de Cot
tam y Cot t am es e j emplo de el lo : con u n enfoque bastante peculiar , basado 
en argumentos extrapolados de l ps icoanál i s i s , se in tenta expl icar algunas 
de las conductas de los estados, estableciendo una re lac ión entre el grado de 
lealtad nac ional que la p o b l a c i ó n tiene y la po l í t i ca ex ter ior de l Estado. Pa
ra los autores, e l nacional i smo es u n "resultado n a t u r a l " de procesos psico
l ó g i c o s e spec í f i cos , que p r o d u c e n manifestaciones y conductas po l í t i ca s 
particulares , p r i m e r o en ind iv iduos , y luego, p o r u n proceso de e x t e n s i ó n , 
en las inst i tuciones estatales. 

E l lo , de p r i n c i p i o , parece bastante p o l é m i c o . Antes que nada, e n t r a ñ a 
aceptar que la po l í t i ca ex ter ior depende, en ú l t i m a instancia, de la cond i 
c ión m e n t a l e i d e o l ó g i c a de los ciudadanos. A d e m á s , requiere a d m i t i r que 
el Estado puede ser absolutamente " i r r ac iona l " ; de hecho, se d e b e r í a acep
tar que su fuerza depende m á s de la subjetividad de sus habitantes que de 
valores m á s objetivos, c o m o la capacidad m i l i t a r , los recursos e c o n ó m i c o s 
o el sistema de p o d e r in te rnac iona l . Los autores, sin embargo, parecen 
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zanjar dichas cuestiones estableciendo que el Estado, al f i n y al cabo, se 
c o m p o n e de ind iv iduos y que la conducta de és tos es la que m o d u l a o del i 
m i t a la de a q u é l . 

Para p r o b a r d icha re l ac ión , los autores comienzan p o r clasificar los es
tados s e g ú n su naturaleza "nac iona l " y su conducta po l í t i ca . Respecto de lo 
p r i m e r o , establecen dos tipos: el verdadero " E s t a d o - n a c i ó n " , cuya pobla
c ión le otorga su lealtad p r i m a r i a , p o r enc ima de cualquier o t r o g r u p o ; y 
aquellos estados " n o nacionales", en diferentes subdivisiones, d o n d e la po
b l a c i ó n da su lealtad p r i m a r i a a otros grupos ( t r i b u , etnia , loca l idad) y el 
Estado tiene u n lugar secundario o incluso i n f e r i o r . 

Esto ya presenta m á s problemas , y es que se toma u n a base p u r a m e n t e 
vol i t iva de la n a c i ó n , d o n d e és ta n o es m á s que u n "plebiscito de todos los 
d ía s " . E m p e r o , llevar la c é l e b r e frase de R e n á n a su ex t remo , puede; ser 
m u y poco esclarecedor y hasta t a u t o l ó g i c o : una n a c i ó n a c a b a r í a s iendo 
cualquier cosa con lo que estuvieran de acuerdo los que ia c o m p o n e n . Por 
o t r o lado, el esquema citado supone que, q u i e n analiza, conoce l a j erar
q u í a de lealtades de cada u n o de los indiv iduos de l Estado e s p e c í f i c o , lo 
cual resulta algo p r o b l e m á t i c o . A ú n m á s - y esto sí es tema de gran debate- , 
en el l i b r o se sobreentiende que las lealtades y filiaciones indiv iduales pue
d e n ser medidas. 

Respecto de la conducta de los estados, t a m b i é n se establecen dos ca
sos t íp icos : p r i m e r o , el "Estado nacionalista", que t e n d e r á a ser m á s belige
rante y receloso en re l ac ión con las amenazas que percibe del ex te r ior , que 
cuenta c o n u n a p o b l a c i ó n c o n intensa f iüac ión nacional y m á s dispuesta a 
apoyar pol í t icas agresivas, y d o n d e la él ite p o s e e r á mayor a u t o n o m í a de de
cis ión. El "Estado no nacionalista", na tura lmente , se s i túa en el opuesto. 
E l lo n o deja de l l amar la a t e n c i ó n , ya. que se i n s i n ú a as í que los g e m i m o s 
" e s t a d o s - n a c i ó n " son, p o r ese solo hecho, m á s proclives a conductas agresi
vas, y que , en esa medida , ser ía m á s seguro tener u n m u n d o de estados n o 
nacionales. 

Si b i e n se r í a posible hacer u n estudio sobre la obediencia de los ciuda
danos al Estado, usando patrones como la evas ión fiscal, el n ú m e r o y t i p o 
de delitos, la cant idad y t ipo de las protestas sociales, etc., u n o acaba pre
g u n t á n d o s e c o n q u é herramientas puede a lguien m e d i r lo que la gente 
"en verdad" siente y cree respecto de la n a c i ó n . I n t e n t a d o esto, los autores 
usan lo que l l aman indicadores del nacional i smo: la existencia o no de u n a 
élite nacionalista " con menta l idad de cambio" , la p r e d i s p o s i c i ó n de las ma
sas a la p a r t i c i p a c i ó n pol í t ica , la a u t o v a l o r a c i ó n de l g rupo en r e l a c i ó n c o n 
su capacidad de crear y defender u n Estado, la d i f e r e n c i a c i ó n (uniqueness) 
c u l t u r a l , h i s tór ica , l ingüís t ica , etc., y la complementar i edad de los grupos 
subestatales, es decir , su capacidad de coexistencia. 
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C o n e l lo , t a m b i é n se presentan las dif icultades: s ó l o encontrar l a rela
c ión entre la p a r t i c i p a c i ó n po l í t i ca y la e x t e n s i ó n p o p u l a r de l nac iona l i smo 
es u n a tarea ardua. M á s difícil a ú n es p r o b a r que, efectivamente, e l com
p o r t a m i e n t o de u n a él i te , la v iab i l idad d e l Estado o la existencia de otras 
lealtades de g r u p o t i enen u n efecto u n i f o r m e en la conducta de mi les o 
mi l lones de personas distintas. E n el c a p í t u l o segundo, los autores i n t e n 
tan demostrar la validez de l esquema, r e c u r r i e n d o a "o rdenamiento s " 
(clusters) de ejemplos, notables p o r su general idad: "Asia de l Este", que 
abarca j a p ó n , C h i n a y Corea; "Europa del Este", que incluye lo m i s m o a Es
ton ia que a Bosnia-Herzegovina; "estados inmigrantes en el hemis fe r io oc
c identa l " , que c o m p r e n d e a los Estados U n i d o s y a Brasil y Cuba, p e r o que, 
sin e x p l i c a c i ó n , deja fuera a C a n a d á y B e l k e . incluso , hay u n o r d e n a m i e n 
to para "estados africanos m u l ü é t n i c o s sin una c o m u n i d a d de base", e l cual 
acaba abarcando p r á c ü c a m e n t e a todos. 

E n el tercer c a p í t u l o , que i n t e n t a ser m á s e spec í f i co , se t ratan los casos 
de " i d e n t i d a d compuesta" de los Estados Unidos , Eg ipto y China . L o ú n i c o 
c o m ú n a estos ejemplos es que, en su i n t e r i o r , hay u n gran n ú m e r o de gru
pos que potenc ia lmente t i e n e n i m p o r t a n c i a po l í t i ca y capacidad de m o v i l i 
zac ión : rel igiones y sectas, grupos é tn icos , l ingüís t icos , corrientes po l í t i ca s 
diferenciadas. Y, sin embargo, se asegura que estos estados t i enen la lea l tad 
p r i m a r i a de la gran m a y o r í a de su p o b l a c i ó n . 

L o que n o se t e r m i n a de esclarecer es si se p u e d e n comparar dichas le
altades. E n el caso de los Estados U n i d o s y - e n bastante m e n o r m e d i d a - en 
el egipcio, es posible que las personas puedan otorgar l i b r e m e n t e su leal
tad al Estado; respecto de China , el n o hacerlo t e n d r í a serias consecuen
cias. Y el lector no queda m u y seguro de que a esto se le deba l l amar 
" lealtad de p r i m e r o r d e n " . Por o t r o lado, aparecen de nuevo las explicacio
nes n o m u y convincentes: en el caso de las m i n o r í a s chinas (que, d i c h o sea 
de paso, se asegura que muchas n o l o son p o r q u e , al fin y al cabo, todas 
son H a n . . . ) , los autores aseguran que con ellas se i lustra el g e n u i n o tras-
f o n d o de la i d e n t i d a d : la gente es u n g rupo cuando se considera c o m o tal . 
N o hay duda , u n a c o n c l u s i ó n sensata. 

E l cuarto c a p í t u l o f o r m a la parte centra l de l l i b r o y, tal vez p o r e l lo , es 
d o n d e el anál i s i s se vuelve m á s imbr icado . A q u í , se explica c ó m o los proce
sos de c o m p a r a c i ó n y c a t e g o r i z a c i ó n social c o n t r i b u y e n tanto a f o r m a r la 
i d e n t i d a d d e l i n d i v i d u o y a darle seguridad in te rna , c o m o a o torgar u n 
c o n t e n i d o e spec í f i co y u n a r a z ó n de ser al g r u p o entero . Así , las c o m u n i 
dades m á s cohesionadas y cooperadoras t e n d e r á n a ser las m á s activas y, en 
esa medida , conflictivas, respecto de las relaciones con otros grupos. En esa 
med ida , la n a c i ó n - E s t a d o " a u t é n t i c a " puede ser la m á s agresiva. 
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E n este proceso, c o m o en toda i n t e r a c c i ó n social, t iene m u c h o que ver 
el proceso de c r e a c i ó n de estereotipos e i m á g e n e s de l o t r o , de acuerdo, e n 
este caso, c o n la semejanza o di ferencia de su c u l t u r a en r e l a c i ó n con la 
nuestra, la amenaza que representa, y la p e r c e p c i ó n que se t iene de sus i n 
tenciones. Para cada sociedad, los d e m á s se p u e d e n d i v i d i r en siete catego
rías : enemigo , al iado, b á r b a r o , imperial i s ta , pueb lo co lonia l , subversivo 
{rouge) y degenerado. Todas estas c a t e g o r í a s i m p l i c a n u n a serie de emoc io
nes ( fur ia , re sent imiento , f rus t rac ión , disgusto, reproche , envidia , celos, 
etc . ) , cada u n a de las cuales trae consigo una r e a c c i ó n . 

Los autores trasladan este proceso de d i f e r e n c i a c i ó n i n d i v i d u a l hacia 
los estados, cada u n o de los cuales t e n d e r á a ver a los d e m á s en t é r m i n o s 
de dichas c a t e g o r í a s . Estas, c o m o puede verse, p o s e e r á n m á s c o n t e n i d o 
e m o c i o n a l que argumentos racionales y, p o r e l lo mi smo , p o d r á n provocar 
errores de p e r c e p c i ó n , sobre t o d o con respecto a la real existencia de ame
nazas. Es c o m ú n ver en el o t r o , s impl i f icando e n o r m e m e n t e , al " e n e m i g o 
d i a b ó l i c o " : agresivo p o r naturaleza, m o n o l í t i c o y p r a g m á t i c o en su t o m a de 
decisiones, capaz de d i r i g i r múl t ip l e s conspiraciones s i m u l t á n e a s : caso re
c í p r o c o de los Estados Unidos y la URSS, en los peores m o m e n t o s de la 
G u e r r a Fr ía . 

E l b á r b a r o , p o r su parte, t a m b i é n se percibe como agresivo, capaz de 
e n o r m e b r u t a l i d a d y con toma de decisiones centralizada, caso de la ima
gen que muchos í srael íes t i enen de los á r a b e s y viceversa. El estereotipo 
del imper ia l i s ta es el de q u i e n i n t e n t a explotar los recursos del o t r o , suma
mente astuto - a u n cuando su estructura de poder no es u n i t a r i a - y capaz 
de cooptar a miembros del g r u p o p r o p i o . Por ú l t i m o , la imagen d e l sub
versivo, relat ivamente nueva, es la de l insumiso, m u v agresivo, incapaz de 
relacionarse y s iempre i n t e n t a n d o atacar el o r d e n que ei resto guarda. Se 
cita e l caso de I rak , bajo Hussein, y de la Yugoslavia de Milosevic. 

Otras i m á g e n e s l levan a compor tamientos ligados m á s al sent ido de 
aprovechamiento que al de amenaza. Por e jemplo , el estereotipo d e l dege
nerado es que e s tá f ragmentado , siendo sus motivos confusos e inc ier tos , y 
que es incapaz de adminis t rar sus abundantes recursos. Por lo m i s m o , u n o 
puede aprovecharse de él. Los autores a f i rman que u n a p e r c e p c i ó n de este 
t ipo fue la que tuvo Saddam Hussein de los Estados U n i d o s antes de inva
d i r Kuwai t , o la que a s u m i ó el Eje en la Segunda Guerra M u n d i a l . O t r o es
tereot ipo es el del pueb lo co lonia l , del que u n o se puede aprovechar dada 
su i n f e r i o r i d a d e " inmadurez " en todos los á m b i t o s , lo que leg i t ima el régi
m e n f o r á n e o y la r e p r e s i ó n , de ser necesaria. 

C o n u n salto algo forzado, en el c ap í tu lo q u i n t o se t o r n a a e x a m i n a r 
los valores nacionalistas de la p o b l a c i ó n y su re l ac ión con el poder estatal. 
Dichos valores son, ante todo , la u n i d a d , independencia , d i g n i d a d y prestí-
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gio de l Estado, y el bienestar mater ia l de la p o b l a c i ó n . Si a lguno de ellos se 
percibe c o m o amenazado, es probable que se genere una respuesta v io l en
ta, o b i e n , si se cree que existe u n a s i tuac ión capaz de aumentar d ichos va
lores, se p r e s i o n a r á para aprovecharla , aun si el lo i m p l i c a po l í t i c a s 
agresivas. Esto s e rá m á s acentuado cuanto m á s las él i tes y la p o b l a c i ó n ten
gan u n a visión nacionalista compar t ida (es decir, cuando sean u n a n a c i ó n -
Estado " a u t é n t i c a " ) , o b i e n , mientras m á s capaz sea una de las partes de 
i m p o n e r d icha vis ión a la otra , lo que sucede, generalmente , en caso de la 
presencia, real o mít ica , de u n a amenaza exter ior . 

E n e l sexto c a p í t u l o , se desarrolla u n estudio de caso, t o m a n d o a M é x i 
co y C o l o m b i a frente a los Estados Unidos c o n respecto al n a r c o t r á f i c o . 
Los autores nos catalogan c o m o u n pa í s de po l í t i ca ex ter ior nacionalista , 
con u n a imagen imperia l i s ta negativa de los Estados Unidos y c o n una con
secuente s e n s a c i ó n de insegur idad prop ia , que -aseguran- hace, en ocasio
nes, que nos compor temos como si f u é s e m o s m á s déb i le s de l o que en 
rea l idad somos. E n c o m p a r a c i ó n , el nacional i smo c o l o m b i a n o parece de 
m e n o r intens idad , con vis ión imperia l i s ta , pero benefactora, de los Estados 
Unidos , lo que p e r m i t e mayor c o o p e r a c i ó n relativa. Por su parte, los Esta
dos U n i d o s de A m é r i c a , es de esperarse, nos ven bajo el estereotipo de co
lonias. Se c i tan, como ejemplos, el proceso de cer t i f icac ión y la d e m a n d a 
hecha p o r la D E A , a la a d m i n i s t r a c i ó n de Ernesto Zedi l lo , para que d i ch a 
agencia pudiese contro lar , c o n detector de mentiras , a los agentes a n t i d r o 
gas mexicanos, y vetar a los sospechosos. 

Frente a este caso de conductas nacionalistas, propias de estados-na
c ión (parece que el au tor nos considera como e jemplo de t a l ) , en el capí
t u l o s é p t i m o se trata de las pol í t icas exteriores de estados n o nacionales, 
englobados en tres subdivisiones: I rán y Rusia son e jemplo de estados con 
c o m u n i d a d de base (core commumty), mientras que la URSS y Yugoslavia lo 
son de estados mult inac ionales , y Niger ia , Bosnia y L í b a n o , de m u l t i é t n i c o s 
y multisectarios . E l p u n t o c o m ú n a ellos es su po l í t i ca exter ior : n o poseen 
la h a b i l i d a d para movi l izar a la p o b l a c i ó n en su apoyo, sobre t o d o e n caso 
de que se deba ex ig i r de és ta grandes sacrificios. T a m b i é n se asegura que 
dichos estados son m u y vulnerables a las interferencias extranjeras, p o r su 
f r a g m e n t a c i ó n in te rna . E n pocas palabras, su " c o m p o r t a m i e n t o " s e rá poco 
nacionalista y poco agresivo. I n c r e í b l e m e n t e , los autores parecen olvidar 
- o dejar a u n lado a p r o p ó s i t o - a la Yugoslavia de T i t o , la U n i ó n Sovié t ica 
de Kruschev y el I rán del Ayatolá . 

E l octavo y ú l ü m o cap í tu lo trata sobre el nacional ismo y sus peligros des
p u é s del t é r m i n o de la Guerra Fría . S e ñ a l a varios puntos de posible conf l ic to , 
como u n i n c r e m e n t o en la pol í t ica agresiva de C h i n a y la e x p l o s i ó n de rebe
liones. Se advierte sobre la eventualidad de u n apocalipsis en caso de que dos 
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pa í se s nacionalistas se enfrenten (Estados Unidos y China , al parecer ) , lo 
cual, hay que dec i r lo , tampoco es tema novedoso. La parte prescriptiva de l l i 
b r o sigue con la tendencia a la general idad: se recomienda buscar el m u l t i -
lateralismo, la de scent ra l i zac ión administrativa, y la firmeza de las decisiones 
en caso de operaciones de m a n t e n i m i e n t o de la paz. 

A l hacer la e v a l u a c i ó n g lobal del l i b r o , el lector se topa con m ú l t i p l e s 
problemas y n o pocas promesas incumpl idas . T a l vez sea posible hacer u n 
paralel ismo entre la conducta i n d i v i d u a l y la de u n Estado, pero es difícil 
creer que las cosas puedan llevarse tan lejos como para establecer que el 
Estado t a m b i é n t iene p a t o l o g í a s y que, a menos que todos sus integrantes 
le sean leales, p a d e c e r á una suerte de conf l i c to de personal idad m ú l t i p l e , 
que l o m a n t e n d r á ocupado en sus propios asuntos, de jando en paz al res
to. A d e m á s , es m u y c ierto que en gran parte de África las lealtades son m á s 
tribales o étnicas que o t ra cosa, pero n o se requiere u n anál is i s p r o f u n d o , 
n i ser psicoanalista, para c o n c l u i r que ello debi l i t a al p o d e r estatal. 

Por o t r o lado, el m i s m o ps icoaná l i s i s demuestra que, las m á s de las ve
ces, lo que una persona dice creer o sentir n o es sino u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
motivaciones m á s profundas e inconscientes. Entonces, si los mismos orí
genes de la i d e n t i d a d nac ional de l i n d i v i d u o son bastante inciertos , ¿ c ó m o 
pre tender que la conducta del Estado sea la suma de esos i n c ó g n i t o s , y 
que, s in embargo, se le puede clasificar y encasillar en unas cuantas catego
rías, cada una con su respectiva "neurosis"? 

A u n cuando los autores declaran una y otra vez su neut ra l idad c o n res
pecto a ta d i m e n s i ó n m o r a l del nacional ismo, es evidente que no hay tanta; 
a q u í y a l lá salta a la vista el intenso t emor hacia d i c h o f e n ó m e n o . 

La e d i c i ó n es francamente mejorable , en especial, p o r no pocos y a ve
ces graciosos errores or tográ f i cos , como aquella l ínea que dice, con toda 
seriedad y en cursivas, que "pales of developmenf son "pollos de desarrol lo" . 
Los cap í tu lo s , muchas veces, parecen del todo inconexos y só lo la i n t u i c i ó n 
es la que puede hacer que el lector no p ierda el h i l o , mientras que las con
clusiones son m á s que debatibles: al final, se a f i rma que mientras m á s "au
t é n t i c o " sea u n E s t a d o - n a c i ó n , m á s peligroso será , y mientras menos 
genuinamente nacional sea o t r o , menos agresivamente p o d r á compor ta r 
se. S e r í a m u y fácil hacer u n a larga lista de casos que d e s m e n t i r í a n t an to la 
p r i m e r a como la segunda a f i r m a c i ó n . 

A l final, se hace poca jus t ic ia a u n tema que merece explorarse c o n de
t e n i m i e n t o : c ó m o los ind iv iduos y los grupos construyen, aceptan y trans
f o r m a n u n a i d e n t i d a d y u n a d o c t r i n a nacionalista, y c ó m o el lo puede 
repercu t i r en el poder y las estructuras del Estado. Be hecho, n o son pocos 
los estudios de este t ipo ; u n o de los m á s conocidos es el c lás ico de A d o r n o , 
La personalidad autoritaria. E n el l i b r o de Cot tam y Cot tam se t e r m i n a p o r 
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t r ansmi t i r m á s dudas sobre la existencia de dicha re l ac ión , que o t r a cosa. 
Si b i e n es c ierto que es de capital i m p o r t a n c i a e in terés c o m p r e n d e r - o , al 
menos, entrever- las motivaciones que pudiesen guiar a u n i n d i v i d u o o 
g r u p o social a compor tamientos agresivos, el i n t e n t o de llevar al Estado al 
d iván parece, f rancamente , u n exceso. 
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