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                                “NACIONALISMOS Y HECHO RELIGIOSO”
(Prof. Dr. Juan J. &Aacute;LVAREZ &Aacute;LVAREZ)
-C. Universitario Francisco de Vitoria-
A las alturas de la historia en que nos encontramos, pocos se atreven a negar la
influencia de la religi&oacute;n en los asuntos humanos. La esfera de lo religioso, se quiera o no, abarca
de hecho buena parte –si no todas- las dimensiones de la vida humana. El &aacute;mbito socio-pol&iacute;tico
al que este breve estudio pretende circunscribirse no es una excepci&oacute;n. Donoso Cort&eacute;s se hace
eco de esta realidad aduciendo el testimonio de Proudhon: “es cosa que admira el ver de qu&eacute;
manera en toda nuestras cuestiones pol&iacute;ticas tropezamos siempre con la teolog&iacute;a” 1.
Los m&aacute;s diversos pensadores han reconocido tambi&eacute;n que la religi&oacute;n es uno de los
pilares m&aacute;s s&oacute;lidos de las sociedades humanas. Plat&oacute;n afirma que “quien destruye la religi&oacute;n
destruye el fundamento de toda sociedad humana” 2. Rousseau observa que “jam&aacute;s se fund&oacute;
Estado alguno sin que la religi&oacute;n le sirviese de fundamento”3. Voltaire asegura que “all&iacute; donde
hay una sociedad, la religi&oacute;n es de todo punto necesaria”4. Maquiavelo sentencia que, a efectos
pr&aacute;cticos, “la religi&oacute;n respetada y observada es la garant&iacute;a de los gobiernos y, descuidada, es
el preludio de su ruina” 5. Incluso los llamados maestros de la sospecha (Marx, Freud,
Nietzsche) han admitido, por v&iacute;a cr&iacute;tica eso s&iacute;, la omnipresencia del elemento religioso en el
orden humano.
La hip&oacute;tesis que voy a mantener en este trabajo es que la religi&oacute;n, en nuestro caso el
cristianismo, ha actuado y act&uacute;a como factor de personalizaci&oacute;n y cohesi&oacute;n social siempre que
sea fiel a s&iacute; mismo. En cambio, la intromisi&oacute;n de cuerpos extra&ntilde;os a ella, ya sean de car&aacute;cter
biol&oacute;gico, social o pol&iacute;tico, a&uacute;n con los mejores prop&oacute;sitos, no solo la adultera sino que acaba
provocando efectos enormemente perniciosos. En concreto, centrar&eacute; mis an&aacute;lisis en un
fen&oacute;meno de gran actualidad que, sin embargo, tiene su eclosi&oacute;n en el S. XIX: me refiero al
nacionalismo.
* * *
1
Confesiones de un revolucionario para servir a la historia de la Revoluci&oacute;n de Febrero, cit. por
J.DONOSO CORT&Eacute;S en Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo considerados en sus principios
fundamentales, Espasa-Calpe, Madrid 1973, p&aacute;g. 11.
2
Leyes, libro X., ibidem., p&aacute;g. 12.
3
Contrato social, L. IV, c. VIII., ibidem., p&aacute;g. 12.
4
Tratado de la tolerancia, c. XX., ibidem., p&aacute;g. 12.
5
Discursos sobre la primera d&eacute;cada de Tito Livio, I, c. 12., cit. por Carlos VALVERDE, en G&eacute;nesis,
estructura y crisis de la modernidad, BAC, Madrid 1996, pp. 82-83.
La explicaci&oacute;n de la primera parte de esta hip&oacute;tesis resultar&iacute;a incomprensible sin una
alusi&oacute;n, al menos, a lo que podr&iacute;amos llamar antropolog&iacute;a cristiana. Es bien sabido que el
planteamiento de la problem&aacute;tica de la persona depende directamente del advenimiento del
cristianismo. M&aacute;s a&uacute;n, surge como tal en el dominio de la teolog&iacute;a. Pero, &iquest;qu&eacute; se entiende por
persona? De acuerdo con la concepci&oacute;n cristiana, la persona humana es un sujeto subsistente
que toma conciencia de s&iacute; mismo y desarrolla todas sus potencialidades en clave de vida social.
Esta simple referencia muestra ya qu&eacute; alejado se encuentra el cristianismo de perspectivas como
el historicismo o el individualismo liberal. Pero tambi&eacute;n sienta las bases de soluci&oacute;n al conflicto
moderno entre individuo y sociedad. “Una sociedad –dice el Catecismo de la Iglesia Cat&oacute;licaes un conjunto de personas ligadas de manera org&aacute;nica por un principio de unidad que supera
a cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en el tiempo:
recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella, cada hombre es constituido&lt;heredero&gt;,
recibe &lt;talentos&gt; que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar”6.
Cuando una sociedad comparte un mismo territorio, un &aacute;mbito hist&oacute;rico, cultural y vital
com&uacute;n (uno en la diversidad), un estilo de vida; cuando voluntariamente sus individuos se
interrelacionan de un modo directo o indirecto en t&eacute;rminos de comuni&oacute;n y pertenencia
rec&iacute;proca, reconocimiento mutuo y colaboraci&oacute;n, nos encontramos con una naci&oacute;n. Por naci&oacute;n
entendemos, pues, una realidad identificable y objeto de identificaci&oacute;n para sus miembros,
irreductible a un simple documento o a cualquier tr&aacute;mite jur&iacute;dico-administrativo.
A&uacute;n admitiendo esta perspectiva, se ha discutido mucho acerca de este concepto. Para
caracterizarlo se pueden emplear de hecho criterios de muy diverso g&eacute;nero. Hay quienes ponen
el acento en rasgos objetivos de car&aacute;cter f&iacute;sico, ling&uuml;&iacute;stico, cultural, geogr&aacute;fico, econ&oacute;mico etc.,
Otros piensan que la identidad nacional surge diacr&oacute;nicamente de acuerdo con elementos
subjetivos: la voluntad de diferencia y la autoconciencia ser&iacute;an creadores de esa identidad y no
simples refuerzos. En mi opini&oacute;n, aunque la voluntad de los pueblos interviene de una manera
decisiva, parece dif&iacute;cil que pueda haber verdadera conciencia nacional si no se dan unas
m&iacute;nimas condiciones objetivas. Esas condiciones, sin embargo, tienen que ver m&aacute;s con lazos de
car&aacute;cter espiritual (&eacute;ticos y religiosos), con una jerarqu&iacute;a de valores ideales a la que un pueblo
se adhiere y hace suya, que con otros v&iacute;nculos de rango biol&oacute;gico o f&iacute;sico, jur&iacute;dico o incluso
hist&oacute;rico.
Rasgos de este &uacute;ltimo estilo dif&iacute;cilmente contribuir&aacute;n a conformar una idea equilibrada
y arm&oacute;nica de naci&oacute;n si no son subsumidos en aquellos. B&aacute;sicamente, constituyen lo que
podr&iacute;amos llamar tesis rom&aacute;ntica de naci&oacute;n. Los historiadores del S. XIX, en efecto, debatieron
largamente qu&eacute; conforma sustancialmente una naci&oacute;n y sus respuestas giraban siempre
alrededor de tres factores: la etnia –como base de la comunidad-, el pasado hist&oacute;rico –
6
Catecismo de la Iglesia Cat&oacute;lica, n. 1880. Asociaci&oacute;n de Editores del Catecismo, Madrid 1992, p&aacute;g. 422.
constructor de una tradici&oacute;n de usos y costumbres propios- y la lengua –como elemento de
identidad y comunicaci&oacute;n-. Pero por este camino se corre serio peligro de confundir lo
espont&aacute;neo, lo nativo con lo nacional. F&aacute;cilmente se rinde uno con un sentimiento de ra&iacute;ces casi
biol&oacute;gicas al atractivo de la tierra, de la sangre, de la cultura aut&oacute;ctona, de la lengua madre.
Una recta idea de naci&oacute;n asociada a la de patria –en el sentido de paternidad y
patrimonio com&uacute;n-, debe asumir todos esos valores en una superaci&oacute;n sustentada no s&oacute;lo, ni
prioritariamente, en lo afectivo sino en lo intelectual. Eso no significa, obviamente, que las
relaciones del hombre con su patria no puedan tener un componente de afectividad; deben estar
guiadas por el amor, pero –como dice el Profesor Su&aacute;rez- no por “un sentimiento afectivo
concupiscente, por el placer que le proporciona su paisaje, por las ventajas que del mismo se
esperan o por el bien que se espera obtener al encerrarse en un soliloquio inanimado, sino por
un amor que es profundamente dilectivo: se quiere mejorar aquello que se ama, rectificar los
errores cometidos, corregir defectos, alcanzar, en definitiva, el bien”7. Un amor entregado y
abierto en el espacio y en el tiempo.
Este punto de vista considerar&aacute; la historia –cuya importancia no me atrever&iacute;a a negarcomo una historia de las ideas, y no como una simple narraci&oacute;n de acontecimientos m&aacute;s o
menos relevantes; enfocar&aacute; la tradici&oacute;n como referencia patrimonial, rica y a&uacute;n diversa, que
puede servir como punto de partida de un camino com&uacute;n orientado al progreso futuro, como
capital que hay que fructificar, y no como un mero recuerdo de usos distintivos; y la lengua,
como instrumento de verdadera y sincera comunicaci&oacute;n con el otro, y no como factor de
divisi&oacute;n. En definitiva, una naci&oacute;n madura y con vitalidad ser&aacute; aquella capaz de vivir su
presente como vector entre un pasado considerado como patrimonio com&uacute;n del que aprender y
un futuro solidario y abierto al exterior que entre todos hay que construir y que quiz&aacute;s no est&eacute;
exento de sacrificio.
Esta orientaci&oacute;n cuadra perfectamente con la Doctrina Social de la Iglesia Cat&oacute;lica. El
Catecismo exalta el amor a la patria hasta el punto de incluirlo entre lo estipulado por el cuarto
mandamiento8. Lo hace formar parte del “deber de gratitud” y pertenecer al “orden de la
caridad” 9. Y el Concilio Vaticano II tambi&eacute;n insta a su fomento: “cultiven los ciudadanos con
magnanimidad y lealtad el amor a la Patria”, pero advierte que debe ser un amor “sin
estrechez de esp&iacute;ritu, de suerte que miren siempre al mismo tiempo por el bien de toda la
familia humana” 10. Adem&aacute;s, nuestra perspectiva puede ser completada con algunas de sus
7
Luis SU&Aacute;REZ FERN&Aacute;NDEZ, Naci&oacute;n, Patria, Estado. En una perspectiva hist&oacute;rica cristiana, Uni&oacute;n
Editorial, Madrid 1999, p&aacute;g. 157.
8
Cfr. Catecismo de la Iglesia Cat&oacute;lica, n&uacute;ms. 2199 y 2212, op. cit., p&aacute;g.s 485 y 488.
9
Ibidem., n&uacute;m. 2239, p&aacute;g. 493.
10
Gaudium et spes, n. 75, en Vaticano II. Documentos, BAC, Madrid 1986, p&aacute;g. 277.
directrices. Seg&uacute;n esta doctrina, el concepto de naci&oacute;n se debe orientar en un sentido
trascendente acorde con la vocaci&oacute;n &uacute;ltima del hombre e ir acompa&ntilde;ado de una apertura a la
universalidad que tiene como base la unidad de la especie humana. Si es as&iacute;, los lazos
espirituales capaces de dar unidad a la naci&oacute;n ser&aacute;n tambi&eacute;n los &uacute;nicos capaces de superar todas
las barreras objetivas que se interponen entre unas naciones y otras para edificar una comunidad
internacional basada en la fraternidad y el amor al pr&oacute;jimo. “La genuina uni&oacute;n social exterior –
precisa tambi&eacute;n el Concilio- procede de la uni&oacute;n de los esp&iacute;ritus y de los corazones” 11.
Ciertamente, es probable que de este modo no se alcance lo que –en terminolog&iacute;a
maritainiana- llamar&iacute;amos “unidad de doctrina objetiva”, unidad que por la propia naturaleza
del cristianismo en ning&uacute;n caso puede ser impuesta, pero s&iacute; una “unidad de inspiraci&oacute;n”
intranacional e internacional entre todos los que buscan la verdad y trabajan por la justicia que
redunde en bien de toda la familia humana. En la tarea, dice el Concilio, a los cristianos
corresponder&aacute; estar presentes en todos los &aacute;mbitos “con la palabra y con las obras”. “Por esta
v&iacute;a, en todo el mundo los hombres se sentir&aacute;n despertados a una viva esperanza, que es don del
Esp&iacute;ritu Santo, para que, por fin, llegada la hora, sean recibidos en la paz y en la suma
bienaventuranza en la patria que brillar&aacute; con la gloria del Se&ntilde;or”12.
En el proceso de formaci&oacute;n de la identidad nacional la conciencia religiosa desempe&ntilde;a,
sin duda, una funci&oacute;n b&aacute;sica. La historia de Europa y de las naciones que la constituyen es una
buena prueba de ello. A este respecto, la historia de Espa&ntilde;a no es una excepci&oacute;n sino m&aacute;s bien
un paradigma. Carentes de unidad de clima, raza, car&aacute;cter o costumbres, &iquest;qu&eacute; es lo que unific&oacute; a
los primeros espa&ntilde;oles en esa empresa com&uacute;n que denominamos Espa&ntilde;a? En primer lugar, claro
est&aacute;, la influencia de Roma. Roma nos dio unidad legislativa, nos dot&oacute; de una completa red de
infraestructura de comunicaciones, configur&oacute; nuestra primera organizaci&oacute;n administrativa y
comercial y nos regal&oacute; la unidad de lengua. Hemos visto, sin embargo, que esas condiciones no
son suficientes si es verdad que el forjamiento de una conciencia nacional depende
fundamentalmente de valores espirituales. En nuestro caso, la unidad espiritual de las
conciencias y del sentir se produjo por la s&iacute;ntesis entre la romanidad, la obra “culturalizante” de
Roma y el cristianismo. Es lo que se ha dado en llamar “cultura isidoriana”: S. Isidoro de
Sevilla fue la figura encargada de tender un puente entre la herencia latina y la novedad
“b&aacute;rbara” a trav&eacute;s del cristianismo, su moral y su naciente filosof&iacute;a. Fueron, pues, un
sentimiento y una conciencia religiosos los que b&aacute;sicamente tutelaron la constituci&oacute;n de la
unidad nacional espa&ntilde;ola.
El posterior dominio &aacute;rabe y los siglos de reconquista impusieron una diversificaci&oacute;n de
poderes, de estructuras pol&iacute;ticas y administrativas, que tambi&eacute;n pas&oacute; a engrosar nuestro
11
Ibidem., n. 42., pp. 236-237.
12
Ibidem., n. 93., p&aacute;g. 296.
patrimonio nacional. Pero el elemento espiritual se mantuvo siempre presente animando una
unidad y un quehacer com&uacute;n que, con el tiempo, comenzar&aacute; a dar frutos de universalidad. La
expresi&oacute;n m&aacute;s clara en este sentido est&aacute; constituida por la obra de Espa&ntilde;a en Am&eacute;rica. M&aacute;s all&aacute;
de sombras y de leyendas, esa obra se puede resumir objetivamente –de acuerdo con Men&eacute;ndez
Pelayo- en tres factores: fe, idioma y cultura. Es esto lo que Espa&ntilde;a intent&oacute; transmitir al Nuevo
mundo impulsada por un humanismo de origen &eacute;tico y religioso que constituye a mi entender lo
mejor de la “hispanidad” y el motor de nuestra historia. Maeztu explic&oacute; en tres trazos c&oacute;mo
mueve ese motor: “de la posibilidad de salvaci&oacute;n se deduce la del progreso y
perfeccionamiento. Decir en lo teol&oacute;gico que todos los hombres pueden salvarse es afirmar en
lo &eacute;tico que deben mejorar, y en lo pol&iacute;tico que pueden progresar. Es ya comprometerse a no
estorbar el mejoramiento de sus condiciones de vida y a&uacute;n a favorecerlo todo lo posible”13.
Nada que ver, pues, con aquellos que consideran lo religioso como un factor de
anquilosamiento. Antes al contrario, el proceso degenerador que da lugar a la decadencia
espa&ntilde;ola y que se expresa en una paulatina deshispanizaci&oacute;n y la consiguiente p&eacute;rdida de la
identidad nacional tiene un diagn&oacute;stico claro: el debilitamiento del ideal y de los valores que lo
sustentan. Algunos de nuestros pensadores, tras un serio examen de conciencia, lo indicaron
bellamente a la vez que apuntaban la v&iacute;a de soluci&oacute;n de un modo que a&uacute;n hoy no ha perdido
nada de su vivacidad y actualidad. Ganivet dir&aacute;: “si yo fuese consultado como m&eacute;dico espiritual
para formular el diagn&oacute;stico del padecimiento que los espa&ntilde;oles sufrimos, dir&iacute;a que la
enfermedad se designa con el nombre de no querer, o, en t&eacute;rminos m&aacute;s cient&iacute;ficos, por la
palabra griega &lt;aboulia&gt;, que significa eso mismo: extinci&oacute;n o debilitamiento de la
voluntad”14. Ahora bien, esa falta de voluntad tiene una ra&iacute;z m&aacute;s profunda: la ausencia de un
ideal motor. “Las sociedades –afirma- tienen personalidad, ideas, energ&iacute;as. Aunque la
conciencia colectiva no se muestre tan clara y determinada como la de un individuo, existe y
puede obrar mediante actos colectivos que obedecen a ideas colectivas en el fondo, no obstante
aparecer concentradas en un reducido n&uacute;mero de inteligencias... En tanto que el pensamiento
de una naci&oacute;n no est&aacute; claramente definido, la acci&oacute;n tiene que ser d&eacute;bil, indecisa y
transitoria... Hay naciones en las que se observa por encima de las divergencias secundarias
una rara y constante unanimidad para comprender sus intereses... En otras sociedades, por el
contrario, predomina el desacuerdo; los intereses parciales, que son como las representaciones
aisladas en los individuos, no sintetizan en un inter&eacute;s com&uacute;n porque falta el entendimiento
agente, la energ&iacute;a interior que ha de fundirlos: las apreciaciones individuales son irreductibles
13
Ramiro de MAEZTU, Defensa de la Hispanidad, en Obras de Ramiro de Maeztu, Editora Nacional, Madrid
1974, pp. 858-859.
14
&Aacute;ngel GANIVET, Granada la bella, cit. en Antolog&iacute;a, Breviarios del Pensamiento espa&ntilde;ol, Ed. Fe, Madrid
1963, p&aacute;g. 50.
y la actividad derivada de ellas tiene que ser pobre y desigual” 15. Y termina: “nuestra fuerza
est&aacute; en nuestro ideal con nuestra pobreza, no en la riqueza sin ideales. Hoy que los ideales
andan dando tumbos, nos agarramos al negocio para agarrarnos a alguna parte; pero nuestro
instinto tira de los pies, y as&iacute; vamos naufragando. Curiosa manera de ir” 16.
Maeztu ampliar&aacute; sus conclusiones en la misma l&iacute;nea: “la tragedia en los pa&iacute;ses
nuestros es la de aquellas almas superiores que se han dejado ganar por el escepticismo que les
condena a vivir sin ideales. As&iacute; la vida misma acaba por hacerse intolerable. El alma del
hombre necesita de perspectivas infinitas hasta para resignarse a limitaciones cotidianas. Lo
que echamos de menos lo tuvimos hasta que en el S. XVIII lo perdimos: un gran fin nacional.
Esto es lo que hemos de buscar” 17. Incluso Azor&iacute;n, ajeno ciertamente a alguna de estas ideas,
afirmar&aacute;: “Lo que el pueblo espa&ntilde;ol necesita es cobrar confianza en s&iacute;, aprender a pensar y
sentir por s&iacute; mismo y no por delegaci&oacute;n, y sobre todo tener un sentimiento y un ideal propios
acerca de la vida y de su valor” 18.
Cu&aacute;l ha sido el ideal conformador de nuestra unidad y animador de nuestras obras ya lo
hemos determinado: es un orden de valores basado en el cristianismo y traducido en un
humanismo de proyecci&oacute;n cat&oacute;lica (universal). Los ideales nunca se agotan; se puede ser m&aacute;s o
menos fiel a ellos, pero siempre est&aacute;n ah&iacute;, ofreci&eacute;ndose como campo abierto de posibilidades,
como tierra abonada que condiciona las disposiciones y acciones de las gentes, y que, forjado en
el decurso de los siglos, permanece latente a&uacute;n en los tiempos m&aacute;s dif&iacute;ciles dispuesto a
reaparecer y a remover las conciencias en cuanto sea redescubierto y asumido. Los hombres se
pueden identificar con &eacute;l u oponerse, pero una u otra actitud es motor de las conductas m&aacute;s
propiamente humanas. No se trata, sin embargo, de una entidad fantasmag&oacute;rica: tiene un
fundamento objetivo desde el momento en que la persona que se adhiere de un modo
comprometido a entidades axiol&oacute;gicamente relevantes como esta se ve enriquecida. No es otra
cosa que el desarrollo de un germen doctrinal pr&aacute;ctico, esto es, de una teor&iacute;a acerca del vivir.
Para nosotros, en definitiva, se podr&iacute;a expresar en la palabra Tradici&oacute;n, pero ya hemos
dicho c&oacute;mo entendemos esta: no como un lugar de anclaje sino como una referencia que
tomamos como punto de partida de una comunidad orientada al futuro y al resto del mundo.
Esta &uacute;ltima observaci&oacute;n nos preservar&aacute; de la amenaza de “tibetizaci&oacute;n” que Ortega y Gasset
advert&iacute;a, de un enclaustramiento incapaz de ir m&aacute;s all&aacute; de la autocomplacencia en el casticismo.
No se trata, por tanto, de situarse a la defensiva contra un hipot&eacute;tico peligro de colonialismo
15
Idearium espa&ntilde;ol, cit. en Antolog&iacute;a, op. cit., p&aacute;g. 56.
16
Granada la bella, cit. en Antolog&iacute;a, op. cit., p&aacute;g. 23.
17
Defensa de la hispanidad, op. cit., p&aacute;g. 1028.
18
“Madrid”, cit. en J. L. ABELL&Aacute;N, Visi&oacute;n de Espa&ntilde;a en la Generaci&oacute;n del 98, Ed. Magisterio Espa&ntilde;ol,
Madrid 1977, p&aacute;g. 466.
for&aacute;neo. Se puede, m&aacute;s a&uacute;n, se debe entablar un di&aacute;logo sereno con otros valores que, quiz&aacute;s,
puedan pasar a formar parte del propio patrimonio en una unidad en la diversidad superior y
m&aacute;s profunda, m&aacute;s humana, m&aacute;s universal. Esa unidad est&aacute; incluida en la vocaci&oacute;n a la que,
seg&uacute;n la Iglesia, est&aacute; llamada la humanidad. Lo que s&iacute; conviene evitar es la asunci&oacute;n
indiscriminada de lo ajeno. En todo caso, si se rechaza esta herencia patrimonial de orden
espiritual, nos quedar&aacute; solo para edificar nuestra existencia en com&uacute;n el armaz&oacute;n fr&iacute;o de un
estado est&eacute;ril. Y lo mismo cabe decir de los intentos de construir un estado multinacional
europeo.
* * *
Hasta ahora, hemos intentado mostrar la fecundidad que en el orden socio-pol&iacute;tico el
ideal cristiano puede ofrecer siempre que sea fiel a s&iacute; mismo. Lo hemos hecho, adem&aacute;s,
descendiendo a un caso concreto, el de Espa&ntilde;a. Para concluir este estudio quisiera considerar
tambi&eacute;n la situaci&oacute;n a la que se ve abocado lo religioso en circunstancias de falta de
independencia o de menor coherencia con su misi&oacute;n. Hay ocasiones, en efecto, en las que
resulta verdaderamente dif&iacute;cil deslindar lo religioso de elementos extra&ntilde;os que acaban
adulter&aacute;ndolo y que provocan consecuencias muy negativas para el propio hombre.
Enti&eacute;ndaseme bien. No pretendo abogar por un confinamiento de la religi&oacute;n al &aacute;mbito
privado. Al contrario, dijimos al principio de este trabajo que la esfera de lo religioso abraza
todas las dimensiones de la vida humana y que el cristiano debe manifestarse como tal con la
palabra y el ejemplo en toda circunstancia. Provocar dislocaciones en este orden puede conducir
a verdaderas esquizofrenias o favorecer hipocres&iacute;as miserables. “El divorcio entre la fe y la vida
diaria de muchos –ha dicho el C. Vaticano II- debe ser considerado como uno de los m&aacute;s
graves errores de nuestra &eacute;poca”19.
Tampoco se trata de negar que la Iglesia, en cumplimiento de su misi&oacute;n de salvaguarda
del car&aacute;cter trascendente de la persona, intervenga como crea conveniente en planos diferentes
al estrictamente religioso. “La misi&oacute;n propia que Cristo confi&oacute; a su Iglesia no es de orden
pol&iacute;tico, econ&oacute;mico o social. El fin que la asign&oacute; es de orden religioso. Pero precisamente de
esta misma misi&oacute;n religiosa –insiste el Concilio- derivan funciones, luces y energ&iacute;as que
pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana seg&uacute;n la ley divina”20. Por
eso, “es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con
aut&eacute;ntica libertad, ense&ntilde;ar su doctrina social, ejercer su misi&oacute;n entre los hombres sin traba
19
Gaudium et spes, n. 43., op. cit., p&aacute;g. 238.
20
Ibidem., n. 42., p&aacute;g. 236.
alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referidas al orden pol&iacute;tico, cuando lo
exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvaci&oacute;n de las almas” 21.
El Concilio Vaticano II ha establecido con claridad el patr&oacute;n de las relaciones entre la
Iglesia y la Comunidad pol&iacute;tica que da forma y organizaci&oacute;n a una naci&oacute;n, y que llamamos
Estado. El fundamento &uacute;ltimo de esta concepci&oacute;n se encuentra en el reconocimiento de una
leg&iacute;tima autonom&iacute;a de la realidad terrena, entendiendo por tal “que las cosas creadas y la
sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y
ordenar poco a poco” 22. En el orden concreto que a este estudio compete, la comunidad pol&iacute;tica
“nace para buscar el bien com&uacute;n... el conjunto de condiciones de vida social con las cuales los
hombres, las familias y las asociaciones puedan lograr con mayor plenitud y facilidad su
propia perfecci&oacute;n” 23. Aqu&iacute; radica su justificaci&oacute;n y “legitimidad primigenia” y de ah&iacute; que sea
“independiente y aut&oacute;noma” respecto de la Iglesia: cada una tiene su “propio terreno”.
Ahora bien, sigue el Concilio, “el hombre no se limita al s&oacute;lo horizonte temporal, sino
que, sujeto de la historia humana, mantiene &iacute;ntegramente su vocaci&oacute;n eterna”. Adem&aacute;s, “las
realidades temporales y las realidades sobrenaturales est&aacute;n estrechamente unidas entre s&iacute;”. La
autonom&iacute;a de la que hablamos, pues, no se puede interpretar de un modo disociado y
excluyente. Iglesia y Comunidad pol&iacute;tica deben mantener relaciones de “sana cooperaci&oacute;n”,
“al servicio de la vocaci&oacute;n personal y social del hombre”. En esa misi&oacute;n, por fin, justo es que
la labor de la Iglesia sea no s&oacute;lo tolerada sino valorada como merece: “predicando la verdad
evang&eacute;lica e iluminando todos los sectores de la acci&oacute;n humana con su doctrina y con el
testimonio de los cristianos –concluye el Concilio- la Iglesia respeta y promueve tambi&eacute;n la
libertad y la responsabilidad pol&iacute;tica del ciudadano”24.
Del marco descrito deriva, por un lado, el rechazo de la anticonfesionalidad del Estado.
Un estado anticonfesional es contrario a los derechos fundamentales de la persona. Tampoco
resulta coherente con ese marco un estado confesional: como la historia prueba, los estados
confesionales tienden a arrogarse competencias en el plano religioso que no le corresponden.
Hablar de un estado “laico”, por &uacute;ltimo, tambi&eacute;n es incorrecto pues supone reducir lo religioso
al &aacute;mbito de lo “simplemente tolerado”, sin valorarlo en su justa medida. Si hubiera que elegir
un t&eacute;rmino, optar&iacute;a por el de estado “a-confesional”, que no es lo mismo que “a-religioso”. Un
estado que respete y ampare el esp&iacute;ritu religioso como aspecto fundamental del hombre, sin que
por eso se entrometa en funciones que no le son propias, ni deserte de funciones que s&iacute; le
corresponde realizar por s&iacute; mismo.
21
Ibidem., n. 76., pp. 279-280.
22
Ibidem., n. 36., p&aacute;g. 229.
23
Ibidem., n. 74., p&aacute;g. 275.
24
Ibidem., n. 76., p&aacute;g. 279.
Pero entremos ya en la cuesti&oacute;n que nos va a ocupar en esta segunda parte de nuestro
estudio. A veces, los valores religiosos aparecen entremezclados con otros de orden meramente
temporal. He mencionado m&aacute;s arriba, a este respecto, factores de orden f&iacute;sico o biol&oacute;gico, social
y pol&iacute;tico. No voy a profundizar en los perniciosos efectos que la simbiosis con la religi&oacute;n de
conceptos como raza o liberaci&oacute;n social ha provocado. S&iacute; voy a analizar, en cambio, el &aacute;mbito
de lo pol&iacute;tico, y en &eacute;l –en concreto-, el fen&oacute;meno del nacionalismo.
&iquest;Qu&eacute; se entiende por nacionalismo? La definici&oacute;n m&aacute;s habitual es la que lo considera
como exaltaci&oacute;n exacerbada de la naci&oacute;n. La idea de naci&oacute;n a la que se hace referencia aqu&iacute;, no
es otra que la que m&aacute;s arriba hemos caracterizado como “rom&aacute;ntica”. No es casual que la
eclosi&oacute;n de los nacionalismos se haya producido durante el S. XIX. Se presentan siempre con el
reclamo de supuestos elementos de orden objetivo sobre los que se pretende edificar la identidad
nacional, rasgos que dan unidad a la naci&oacute;n y la distinguen –por exclusi&oacute;n- de las dem&aacute;s.
F&aacute;cilmente alcanzan la fibra sensible de los pueblos, que acaban por adherirse a ellos con un
sentimiento casi visceral. De ah&iacute; los riesgos que los nacionalismos suelen llevar consigo: esos
factores constructores de la conciencia nacional act&uacute;an tambi&eacute;n de barrera objetiva que se
interpone entre pueblos y naciones distintas. Se busca la autoafirmaci&oacute;n en la diferencia,
apelando, adem&aacute;s, a impulsos espont&aacute;neos y pasionales.
Nuestra perspectiva era otra. Dec&iacute;amos que el concepto de naci&oacute;n debe asumir esos
valores en una superaci&oacute;n basada en ideales m&aacute;s profundos, de car&aacute;cter &eacute;tico y religioso, a los
que uno se adhiere –como a algo que constituye parte de su patrimonio- con un amor de
dilecci&oacute;n. Nos encontramos ahora, sin embargo, con una dificultad. De hecho, muchos
nacionalismos tienen un fuerte componente religioso. Asociados a ellos aparecen, no pocas
veces, casi como uno de sus ingredientes m&aacute;s importantes, valores de orden religioso. Algunos
surgen, incluso, bajo la forma de “nacionalismos religiosos”. La hip&oacute;tesis que mantengo es que,
pese a que su inquietud &uacute;ltima pueda ser sincera y honesta, los valores religiosos del
nacionalismo est&aacute;n –por as&iacute; decir- trenzados a contrapelo con sus intereses temporales, intereses
que acaban –se quiera o no- invadiendo e instrumentalizando el horizonte religioso en una
mixtificaci&oacute;n de consecuencias muy negativas. Dicho de otro modo, la religi&oacute;n act&uacute;a como
factor personalizador y de cohesi&oacute;n social siempre que sea fiel a s&iacute; misma y mantenga su
independencia respecto del orden pol&iacute;tico de acuerdo con los m&aacute;rgenes m&aacute;s arriba establecidos.
El proceso suele ser, en todos los casos, similar en lo esencial. Se comienza por
confundir la religi&oacute;n con un factor &eacute;tnico que –junto con los dem&aacute;s elementos de car&aacute;cter
objetivo- conforma de manera excluyente la identidad nacional. Inmediatamente, las inquietudes
religiosas y los intereses pol&iacute;ticos se entremezclan. Durante un tiempo, puede que la religi&oacute;n
act&uacute;e como principio rector y fin de orden superior, absorbiendo por entero la vida social y –en
cierto sentido- anim&aacute;ndola. Pero la situaci&oacute;n est&aacute; viciada desde el origen. El orden pol&iacute;tico
acaba por parasitar y corromper lo religioso reduci&eacute;ndolo a un nivel meramente cultural: pasa a
ser un factor m&aacute;s de civilizaci&oacute;n al servicio de la ciudad temporal. Probablemente el lenguaje y
ritual religioso siga presente, pero con un car&aacute;cter puramente metaf&oacute;rico: ha sido vaciado de su
verdadero contenido. La inversi&oacute;n en la jerarqu&iacute;a de valores se ha completado en una rara
especie de neopaganismo.
En el caso del cristianismo, la situaci&oacute;n es particularmente grave: progresar hacia una
mayor unidad de los hombres estableciendo v&iacute;nculos de caridad fraterna con el otro resulta
especialmente dif&iacute;cil cuando esa unidad se busca hacer por s&iacute; mismo “a la manera de Babel” y
teniendo como eje la “idolatr&iacute;a de la naci&oacute;n”. Lo que dec&iacute;amos al principio de este estudio
acerca de la enorme distancia que separa la antropolog&iacute;a cristiana del individualismo burgu&eacute;s y
liberal, se puede repetir ahora en relaci&oacute;n con el plano socio-pol&iacute;tico. No en vano, algunos han
definido el nacionalismo como un “individualismo de los pueblos”.
No debe extra&ntilde;ar, pues, que la Doctrina de la Iglesia cat&oacute;lica sea, a este respecto,
rotunda en su juicio cr&iacute;tico. El nacionalismo, adem&aacute;s de suponer “una amenaza constante de
vuelta al paganismo”25, puede ser un obst&aacute;culo para la paz 26 y para el establecimiento “de un
aut&eacute;ntico orden econ&oacute;mico universal” 27; en definitiva, coloca una piedra en el camino hacia la
“formaci&oacute;n de un mundo m&aacute;s justo y m&aacute;s estructurado dentro de una solidaridad universal”,
pues “a&iacute;sla los pueblos en contra de lo que es su verdadero bien” 28.
Terminemos descendiendo, de nuevo, a un plano concreto cercano a nosotros. Hay que
reconocer que en la historia de Espa&ntilde;a hay &eacute;pocas en las que ha dominado un nacionalismo
espa&ntilde;ol de signo religioso. El llamado “nacional-catolicismo”, por ejemplo, pertenece a este
orden: tiene casi todos los s&iacute;ntomas que hemos diagnosticado anteriormente. No obstante, voy a
centrar mis consideraciones en otro caso m&aacute;s actual: me refiero al nacionalismo vasco. En su
origen, pero fundamentalmente en su desarrollo, hay un fuerte componente de car&aacute;cter religioso
que algunos, incluso, han interpretado se constituy&oacute; en criterio de diferenciaci&oacute;n &eacute;tnica 29. En un
momento hist&oacute;rico muy concreto que coincide con la p&eacute;rdida del Imperio espa&ntilde;ol y el
debilitamiento de los valores religiosos tradicionales por la expansi&oacute;n del liberalismo, una
pretendida fidelidad al catolicismo mezclada con elementos de orden socio-pol&iacute;tico que fueron
mitificados, produce la eclosi&oacute;n de un fen&oacute;meno nacionalista paradigm&aacute;tico.
25
Catecismo de la Iglesia cat&oacute;lica, n. 57, op. cit., p&aacute;g. 26.
26
Cfr. Gaudium et spes, n. 82, op. cit., p&aacute;g. 286.
27
Ibidem., n. 85, p&aacute;g. 289.
28
Pablo VI, Populorum progressio, n. 62, en El Magisterio pontificio contempor&aacute;neo, BAC, Madrid 1992,
p&aacute;g. 796.
29
63-95.
Cfr. Juan ARANZADI, “La religi&oacute;n abertzale”, en Auto de Terminaci&oacute;n, El Pa&iacute;s Aguilar, Madrid 1994, pp.
Parece ser que Sabino Arana, el verdadero catalizador de este movimiento, no plante&oacute; el
nacionalismo como una religi&oacute;n, pero s&iacute; intent&oacute; que esta le diera sustento de acuerdo con su
particular visi&oacute;n religiosa de lo socio-pol&iacute;tico 30. Con eso bast&oacute;. Quiz&aacute;s a su pesar, en poco
tiempo se “consum&oacute; una transferencia de sacralidad desde la esfera religiosa a la pol&iacute;tica” 31.
La inversi&oacute;n de valores acabar&aacute; por generar una extra&ntilde;a mixtura maniquea e inmanentista que
Antonio Elorza ha bautizado con el nombre de “religi&oacute;n pol&iacute;tica” 32: “ahora es la religi&oacute;n –dice
Juaristi- la que se debe subordinar a los fines del nacionalismo” 33. El lenguaje y los s&iacute;mbolos
religiosos se mantienen, lo mismo que su ritual y su ret&oacute;rica; tambi&eacute;n queda en pie la visi&oacute;n
asc&eacute;tica y “sacrificial” de la vida, pero todo –en realidad- ha sido vaciado de su sentido
trascendente. En esta nueva religi&oacute;n secular, “los conceptos y nociones del cristianismo se han
transformado en met&aacute;foras” 34.
El proceso de sustituci&oacute;n, sin embargo, s&oacute;lo se completar&aacute; cuando ese vac&iacute;o de
contenido se llene con otros elementos m&aacute;s acordes con la nueva situaci&oacute;n. De ah&iacute; los intentos
de revitalizaci&oacute;n de las religiones precristianas propugnados por nacionalistas radicales como
Federico Krutwig o Jean Mirande Ayphasoro (este &uacute;ltimo, en colaboraci&oacute;n con nacionalistas
bretones) 35.
Ciertamente, otros nacionalistas m&aacute;s moderados advirtieron y denunciaron el peligro
incluso antes de que estas pretensiones aparecieran. Juaristi narra c&oacute;mo Jos&eacute; Antonio Aguirre,
en carta privada a otro prominente nacionalista, El&iacute;as Gallastegui, lamenta su alejamiento del
cristianismo al dar prioridad a lo socio-pol&iacute;tico sobre lo religioso. Lo dif&iacute;cil es bajarse de un tren
en marcha. Si uno comienza por considerar la religi&oacute;n como un “factor de etnicidad”, distintivo
y excluyente, dif&iacute;cilmente escapar&aacute; de la l&oacute;gica de la divisi&oacute;n. Lo normal, entonces, es que los
intereses pol&iacute;ticos y las inquietudes religiosas choquen. El nacionalismo intentar&aacute; reconducir la
situaci&oacute;n, pero si no lo consigue, tratar&aacute; de absorber e instrumentalizar el orden religioso
entrometi&eacute;ndose en un horizonte que no le compete. Si las fricciones, por fin, resultan ser
insuperables; dicho de otro modo, si el cristianismo no se pliega y mantiene su proyecci&oacute;n
universal y trascendente, los sacerdotes de la nueva religi&oacute;n pol&iacute;tica concluir&aacute;n que no sirve a su
misi&oacute;n y acabar&aacute;n por recurrir a una religi&oacute;n natural en forma de neopaganismo. “A fin de
30
Cfr. Jon JUARISTI, El bucle melanc&oacute;lico. Historias de nacionalistas vascos. Espasa-Calpe, Madrid 1997,
p&aacute;g. 223.
31
Ibidem., p&aacute;g. 146.
32
La religi&oacute;n pol&iacute;tica. El nacionalismo sabiniano y otros ensayos sobre nacionalismo e integrismo.
Haranburu, San Sebasti&aacute;n, 1995.
33
El bucle melanc&oacute;lico, op. cit, p&aacute;g. 225.
34
Ibidem., p&aacute;g. 247.
35
Cfr. Ibidem., pp. 291 y ss; 303 y ss.
cuentas, ha dicho muy acertadamente Juaristi, cuando la religi&oacute;n de la patria entra en liza, al
cristianismo no le queda m&aacute;s remedio que adaptarse –nosotros dir&iacute;amos adulterarse- o
morir” 36.
36
Ibidem., p&aacute;g. 301.
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