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LA UNIDAD NACIONAL

InvestigadoresilustrestalescomoErnstGelíner,Eric Hobsbawn,y Benedict
Andersonhanargumentado(aunquedesdedistintospuntosde vista) quelana-
ción modernaes unainvenciónde la modernidad.El conceptode naciónen el
pensamientoeuropeode los siglos xvííí y xíx es típicamenteigualitario. Por
tanto,implica un ampliopoderdemovilizaciónde personasindependientemen-
te de su rangoo posición social(Anderson1991, [1983]).El estado-naciónes
entendidocomounaexpresióncolectivade la «voluntad»populary lanación
lleva implícita la ideade ciudadanía,participaciónenprocesospolíticos,interés
comúny libertadindividual (Hobsbawn1990).ErnstGelíner(1983)considera
la nacióncomoun «principio político» característicode la modernidad;la so-
ciedadse ha convertidoen unasociedadindustrial,desencantaday completa-
mente«racionalizada»,preocupadasólo por el progresoy el crecimiento.Un
pre-requisitodel estadoindustrial modernoes una«poblaciónconmovilidad,
alfabetizada,estandarizadaculturalmentee intercambiable»(Gelíner1983: 46),
esdecir, una«nación».Segúnestateoríalanaciónes un rasgofundamentaldel
mundomodernoen un doble sentido:la nación se convierteal mismo tiempo

en el «productory en el productode esemundo»(Smith 1999:45)!.
Existesin embargoun problema: a pesarde la modernidad«objetiva»de

la nación, derivadadel nuevo modode producciónindustrial y los nuevos

* La investigaciónpara estearticuloha sido financiadaporel SwedishCouncilforResearch
in Huinanities aud SocialSciences.Me gustaríaagradecera PerBinde, AnuaBoblin, Marcia
Grimes,PeterLutz y UrbanStrandberg,porsus generososconsejos.

Paraunaevaluaciónde la teoríadeGelínerver Hall ed.(1998).
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modelossociales,el nacionalismoen su versión «subjetiva»mantieneun
sabor«antiguo»,enraizadoen las tradicionesdel pasado(Anderson1991:
5>. Algo característicode los movimientosnacionalessonlos discursosre-
tóricos sobreuna«identidad»comúnque va másallá delas distincionesde

rango social, género,parentescoo localidad. Pero,¿Cuálesson los princi-
pios queseescondentrasla pertenenciay lasolidaridadnacional?¿Cuáles
sonlos principaleselementosde cohesión?¿Cuáles la naturalezade los la-
zosqueunena los miembrosde unanación?Las respuestasquedanaestas
preguntaslos movimientosnacionalistasseñalana menudorasgosde carác-
ter esencialista—territorio común,historia, lengua, religión y tradiciones
culturalesy étnicas—quetienenpocoquever con la «modernidad».Se ha
dichoqueun rasgogenéricode la naciónes queconstituyeuna«comunidad
ímaginada»(Anderson1991 [1983]); la comunidadpolítica dela naciónes
~<ímaginada»en el sentidode que se construyesobresímbolosculturales
másquesobreunaaglomeraciónfísicade personas.Sin embargo,aunqueel
nacionalismosepresentaa si mismocomo un despertardetradicionescul-
turalescompartidasen estadode latencia, su tradicionalismoes a menudo
espurioya que «las afirmacionesculturalesparadefenderloy revivirlo son
amenudosuspropiasinvenciones»(Gelíner 1983:56) 2 Todo lo relaciona-
do con la modernidadde la nación y la «invención»de su tradicionalismo
ha sido discutido con profundidad (Gelíner 1996; Hall ed. 1998; Smith
1996). En un articulo reciente(1999)Anthony D. Smithcuestionala «mo-

dernidad»del nacionalismo.La perspectivateóricaqueseconcentraen las
élitesurbanas,enlas tradiciones«inventadas»y en los mitos nacionales,no
logra explicar cómo el mensajenacional puedeser diseminadoentrelas
masas(amenudomenoscultas>de la población.Los movimientosnaciona-
les debenapoyarseen unamovilización política amplia con el fin de tener
éxito. Una preguntapertinenteque todavíaesperasercontestadaes «¿Por
qué deberíala genteestardispuestaa dar susvidas por una invención?»
(Smith 1999: 50)

Ni la lenguani siquieraunaeducaciónpúblicapuededar un senti-
do de cohesiónen sociedadesaltamentediferenciadas,aunquecada
uno de estoselementospuedaserun instrumentopara sudisemina-
ción. Más bien,debemosmirara la fundaciónde los mitos étnicos,a
lossímbolosy valores,y al cuerpode tradicionesetno-históricas,que
inspiranun sentidode cohesiónentregruposdisparesy clasessociales
a menudoconflictivas entresí en una sociedadindustrial moderna
(Smith 1999:57).

2 Sobreel temade tradicionesculturalesinventadasver tambiénHobsbawny Rangervds.

(1983).
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El problemaconla teoríade la tradición inventada,comoargumentoen la
formaciónde unaidentidadnacional,es que los mensajesqueno sonnuevos
en términosde formay significadoson difíciles de comunicary por tantore-
cibenpocoapoyo(Smith 1999: 53). La respuestade Smithes queel naciona-
lismo sealimentade un repertoriode tradiciones«salvajespre-modernas»y
mentalidadesenraizadasen ampliossectoresdela población.Haypocarazón
paraasumirquelas nacionesdeberíansermás «inventadas»queotrasformas
de cultura(Smith 1991:71). Los movimientosnacionalessealimentandetra-
dicionesque ya existeny de conceptossobrela nación—y programaspara
llevarla acabo—quedifícilmentese levantanenun vaciocultural, histórico y
social.El simbolismoqueconsideratiempo(historia)y espacio(lugar/territo-
rio/paisaje)se levantacomo unafuerzacultural vital en la construccióndeco-
munidadesnacionalesimaginadas.Este articulo pretendedemostrarcómo
esteargumentosobrelosrasgostradicionalesdel nacionalismopuedeserjus-
tificado mása fondo con materialde la Italia del siglo xix.

PAISAJE,HISTORIA E IDENTIDAD NACIONAL

A diferenciade, por ejemplo, la IglesiaCristianaqueestáconstituidapor
un grupode iguales(anteDios), lanaciónsepreocupaen granmedidapor su
territorio y susfronteras(Smith 1999).

El nacionalismotienequevercon la «tierra»,tanto en términosde
posesión,comoentérminosdepertenenciaa un lugardondelos antepa-
sadosvivieron y dondelahistoriademarcaunapatria(Smith 1991:70)

Las percepcionesde una«tierra»comúnhansido crucialesenel desarrollo
dela conciencianacionaleuropea(Agnew 1998a).Aunquela geografíaes un
factoresencialde la historia,difícilmente puedeexplicarper se la formación
dela nación. El elementocrucial es cómoseconcibela tierracolectivamente:
«El sueloproporcionael substratum,el campodeconflicto y trabajo;el Hom-
bre proporcionael espíritw.. una naciónes un principio espiritual» (Renan
1996 [1882]: 57). ¿Porquépuedenjugar los paisajesun papeltan importante
en la movilización decomunidadesnacionales«imaginadas»?Una respuesta
esque los paisajestienen una continuidadque transciendecon mucho a los
individuos e incluso a las sociedades.A menosque sedestruyana causade
catástrofesnaturaleso de unademolicióndeliberada,los paisajes—urbanos,
ruraleso naturales—transciendenperiodoshistóricosy regímenesdeley.

El papeldel paisaje,tanto el naturalcomo el humano,y el sentidode per-
tenenciaa un lugar en los procesosde formación de memoriascolectivas
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(Halbwachs 1992) e identidadesnacionales(Nora eds. 1986) hanido susci-
tandoun crecienteinterés(Sehama1995; Agnew 1998a).Abarcandoedificios
asícomo formacionesnaturales,los paisajesnos hablande la temporalidad,
sirviendode testigosa las vidas de generacionespasadas,susexperienciasy
sus legados.Lospaisajestienena menudounadimensiónconmemorativa«re-
trospectiva»en la que individuos de distintasgeneraciones,separadasen el
tiempo,puedenserunidosenreferenciaaun lugar, aunasmismascalles,mo-
numentos,iglesias,ríos, montañaso campos(Ingold 1992). Ademásesta
identificacióncomúnquetransciendeel tiempoestáancladaen el paisaje.Los
paisajes,comoconstruccionesculturales,personificancualidadessustanciales
inmanentes(memoriasy símboloscolectivos)másque propiedadesformales
de la tierra(Agnew 1998a).

Un conceptocentraldel nacionalismoes que la gentequecomparteun es-
paciocomúntieneun pasadocomún asícomo un destinoy un futuro común.
El nacionalismoimplica la «activación simbólicade tiempo y espacio»(Da-
niels 1993: 5) y es la simbolizaciónde la interaccióndinámicaentretiempoy
espacio historia y geografía—queda forma a la comunidadimaginadade
la nación(Leitner y Kang 1999). Esteterrenocomúnentretiempoy espacio,
que es tan crucialparalosmovimientosnacionalesrecibeamenudocualida-
dessagradas.El «timespace»de la nación(Boyarin 1994) es único,representa
algo singular, lo irremplazabley auténtico(Kopytoff 1986).Desdeestapers-
pectiva,el paisajees entendidocomoun patrimonio común,comoun territo-
rio impregnadodel pasadoy en el queelpasado«vive»en el presente.La ex-
perienciacolectivade un patrimoniocomúny unasmemoriascomunesunidas
a un lugar, inspira «el impulso«mesiánico»del nacionalismomoderno... [su]
nostalgiapor aquellostiemposya hacemuchotiempoperdidos,de un «pasa-
do» dondelos hombreseranlibres y fuertes transformadosen un deseopor
un erafeliz del «futuro» ... paraconstruir,en un futuro próximo, unasituación
en que la Humanidades realmentelibre y feliz» (Chabod 1996 [1961]: 124-

ocnorhi unA
0

125). El ~ entrepasnA.-~y prcsa.~ay la “innovo ‘~uw ~ -p
sertransgredidosimbólicamenteha sido unacuestiónimportanteen la forma-
ción de movimientosnacionales,algo queya fue advertidopor Ernst Renan
en 1882 (1996,vertambiénSmith 1991).

La sacralizacióndel «timespace»nacional sederivade susingularidad,su
autenticidady sucapacidadde transcenderel tiempoen el espacio.El pasado
se transciendey afirma simultáneamentey vis-a-visel «timespace»de la na-
ción es a lavez exclusivo e inclusivo. Excluye de la colectividadnacionala
las personasqueno puedenrelacionarseauténticamenteconeste«timespace»,
esdecir, la gentequeno sepuederelacionarcon el paisaje,quienesentérm¡-
nos de la historia pasadahan mostrado(a travésde la religión por ejemplo)
serajenoso enemigosdelos habitantesque aleganestar«genuinamente»re-
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lacionados.La naciónes inclusivayaquelosúnicoscriteriosparala pertenen-
cia son en términosde unarelaciónconun patrimonio comúny un deseode
preservaresepatrimonio(Renan1996: 58). No se distingueala gentesobrela
basede criterios sociológicoso económicos;lo quecuentason las lecciones
quenosenseñala historia.

UN MARCO HISTÓRICO.LA ITALIA DEL RISORGIMENTO

Lo que vamosadiscutiraquíno es cómose alcanzóla unificaciónitaliana
en términospolíticos o administrativoso si fue o no exitosa,sino ciertaco-
rriente dentro del Risorgimento,a saber,el «culto» mazzianode Romay
cómoéste se convirtióen un elementocentraldel proyectode construcciónde
la nación.El Risorgimentofue un movimientopolítico liberal dirigido a for-
marla naciónitalianade la cualla ciudadde Romahabíadeconvertirseen su
capital. En estemovimientola ideade «el puebloitaliano»sirvió comovehí-
culo parala movilizaciónpolítica y paraconseguiralcanzarun propósitoco-

.3

mún nacionalde unidade independencia
Comúnmentenos referimosal términoRisorgimentocomoel movimiento

que condujoal establecimientodel Reinode Italia en 1860-70quevino a in-
corporaren unasolanacióna lo que previamentehabíansido cuerpospolíti-
cos independientesen la penínsulaitaliana. El significadooriginario del tér-
mino es,stn embargo,oscurecidopor la palabrainglesa«unífication».En
Italiano, «Risorgitnento»tieneun significadomístico,e inclusoreligioso,más
profundo.No es unameracuestiónde la consecuciónde ciertasreformasad-
ministrativasy políticas dirigidas a establecerla homogeneizacióny unidad
nactonal.LiteralmenteRisorgimentosignifica «renacimiento»o «resurgi-
miento»,un palabraquecapturala noción,en la versión italianade naciona-
lismo, de quenacionalizarincorporaun sentidode renacimientomístico.

La construcciónideológicadeItalia comonación,sin embargo,tienepoca
correspondenciacon la situaciónreal de la península.Condicionestan vitales
parala integraciónnacionalcomo institucionespolíticas,jurisdicción,y len-
guacomunes,y unainfraestructuraeficienteestabanescasamentedesarrolla-
das.La penínsulaitalianase hallabaculturalmentefragmentadaporlapresen-
cia de unamultitud antiguade fuertestradicionesregionalesparticularistasy
los numerosos,a menudohostilesy competidores,estadosy cuerpospolíticos
independientes.A finales de laEdadMedia y a principios del Renacimiento
las ciudades-estadohabíanproliferado,especialmenteen las regionescentra-

La literaturasobreel Risorgimentoesmuy amplia.Paraunaintroduccióngeneralal tema
ver 1-learder1983:; Mack Smith 1988; Woolf 1969.
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les y del norte.La riquezade la sociedadcivil eramanifiestaatravésdel gran
númerodeconsejosy departamentosde estado,cuerposlegislativosy ejecuti-
vos constituidospormiembroselectos,el desarrollodeempresascomerciales
y manufacturerasinternacionales,y por el alto índice de participaciónen el
gobiernopor partede muchosindividuos de los estratosnoble y eclesiástico
así como por miembros que representabaninteresescorporativosvarios
(Hyde 1973; Waley 1978). No se habíadesarrolladoun sistemalegislativo
uniformey existíancortesy jurisdiccionesrivalespor todoel país.La falta de
normasy reglamentosestandarizadoshizo muy poco parapromoverel desa-
rrollo de unaeconomíade mercadomoderna.Los tratoscomercialescarecían
de un sistemalegal unificado, quepudieranestablecerla validezde los con-
tratos, delas deudasy de losacuerdosempresariales.La Italia del siglo XVttl,
comparadaconotros paíseseuropeoscomoInglaterra,Franciao Alemania,da
unaimpresióngeneralde estancamientotanto socialcomoeconómico.La tie-
rra eraen gran medidapropiedado bien del clero o de los señoresfeudales.
La burguesíamodernaapenasexistía. La noblezadominabatodoslas ramas
del gobierno.Los puestoseranhereditariosy persistíanprácticasfeudales
(Duggan1994).

No obstante,ladifusión de ideasilustradasqueconceptualizabanla socie-
dadde unanuevaforma, prepararonel terrenoparaun impulsode la reforma
social incluso en tierras italianas.Como consecuenciadel importantepapel
queteníala ideade «razón»paralos ilustrados,las institucionestradicionales
relacionadasconla sociedadfeudalempezarona sercuestionadasseriamente.
Los privilegiostradicionalesde la Iglesia,y susdemandasde podere influen-
cia secular,ya no fueronasumidascomoexpresionesde lavoluntaddeDios.

Despuésde la caídamilitar del vasto imperio napoleónicoen 1815, el
mapade Europafue re-dibujadoen el Congresode Viena quedio a Austria
un controlcasi total sobrela penínsulaitaliana.La Restauraciónreinstauróel
DerechoRomanoy los privilegios aristocráticos.Se fortalecióel poderde la
Iglesia. Al mismotiempola economíase vino abajo,y las epidemias(cólera)
y la pobrezahacíanmuy difícil la vida parala gentedel pueblo.Los impues-
tosy los preciosse incrementaron,y creció el descontentopopular,especial-
menteentrelos campesinos.El bandolerismoeracomúny muchossoldados
disidentesse aliaronconvagabundosproscritos.El desasosiegocivil se refle-
jabatambiénen la formaciónde sociedadessecretasentrela clasemediaur-
bana(Duggan1994; Header1983: cap.7).

Aunquelas ideasilustradasno habíanlogradotenerun impactoprofundo
enlas institucionespolíticas,socialesy económicasde lapenínsula,si habían
afectadoel clima ideológico.Numerososlíderese intelectualesse involucra-
ron activamenteen el mundodelas ideasmodernas.El Romanticismoera la
nuevacorrienteentrelos escritores,filósofos, artistasy poetasde la primera
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mitad del siglo XIX en Europa.Los nuevosvaloreshablabande libertad indi-
vidual, acciónheroica,y de participaciónde masas.Las sociedadessecretas
fueron los principalesvehículos del disentimientoliberal, por ejemplo los
Carbonieri enel sur de Italia. El desasosiegopolítico condujo a un golpe de
estadoen Nápolesen 1820 y a unarevoluciónen Palermo.A excepcióndel
Piamonte,en esoslevantamientoshubopocapreocupaciónpor la unidadita-
liana y los diferentesestadosy ciudadesitalianashicieron poco esfuerzoen
hacerun frentecomúnpor tal causa.

UN SACRIFICIO,VOLUNTAD Y DEBER COMUN:
RASGOSDEL NACIONALISMO MAZZIANO

Los partidariosde la Ilustraciónhabíanrefutadoconacritudel ordencos-
mológicomedievalqueeraconcebidodivinamente.Las institucionespolíti-
cas y los asuntosde legitimidaderanconsideradosa la luz de su capacidad
parallevar a cabo otros nuevosvaloresde la «modernidad»tales como el
biencomún, la libertad individual, y la razón. Los asuntospolíticosse con-
virtieron en un dominio (secular)separadode la religión y de la Iglesia.
Comomovimiento ideológico la Ilustración deprincipios y mitad del siglo
xix en Italia vino a incorporarelementosutópicos,enfatizandovaloresigua-
litarios, espiritualesy cuasi-religiosos(Hearder 1983: cap.6).Se hablabadel
futuro en términos mesiánicos.La entidad abstractade la «gente»era fre-
cuenteen los discursosdeestosintelectualesquecriticabanel viejo ordenrí-
gido y feudal cimentadoen la sanciónreligiosay el tiempo.El «pueblo»era
visto como unafuerzacreativade cambioquepodíaconducira unasociedad
nueva,mejory másrecta.Políticamente,el «pueblo»eravistocomoelemen-
to constitutivodeuna«nación»comúnde Italianos,un nuevotipo de unidad
dela humanidadentendidacomodepositariadederechoscolectivos.El con-
ceptode «Italia» en el sentidode un estado-naciónunificado —quehabía
sido una de las ideascentralesdel RenacimientoItaliano— fue ganandoin-
fluenciaenlos discursospolíticosy filosóficos, aunqueconnuevossignifica-
dos(Chabod1996).

GiuseppeMazzinies unafiguraclave delRisorgimento<. Susescritospro-
pagandistasrepublicano-revolucionariosson numerosos.Mazzini nació en
Génova,unaciudad-repúblicaindependienteen el pasadoperoanexionadaal
Reinodel Piamontedesde1814.Supadreeraprofesorde patologíaen launi-
versidaddel mismo nombre.Mazzini se graduóen derechoy continudestu-

Ver Bonomi 1940; Della Peristacd. 1969; Mack Smith1994; Saager1935;Salvemini 1956
ySarti 1997.
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diandoliteratura.Leyó autoresdel periododela Ilustración comoRousseau,
poetasrenacentistascomo Dante Aligberi, nacionalistascontemporáneose
historiadorescomoVico y Herdery poetasrománticoscomoel italiano Fos-
colo y los británicosLord Byron, Milton, Shelley y Wordsworth(Mack
Smith 1994: 3). Fundó la sociedadsecretarevolucionariaJovenItalia en
1831. Los fines de estasociedaderaestablecerunanaciónrepublicanaitalia-
na quedebíatraeral puebloitaliano renovaciónmoral y espiritual.Las activi-
dadespolíticassubversivasde Mazzinihacíanimposible suestanciaen el Pia-
monte y por ello vivió durantelargosperiodosde tiempo en el extranjero
comoexiliado y refugiadopolítico,primeroen Marsella,mástardeen Suiza,
trasladándosea Londresen 1837 a un ambientemás seguro.Regresóa Italia
por primeravez duranteel añorevolucionariode 1848,a Milán dondefundó
un periódicoItalia del Popolo (Mack Smith 1994: cap.3).

La lecturaespiritualde la identidadnacionalquehizo el historiadorErnst
Renan (1882) se acercaa la visión voluntaristaque haceMazzini de Italia.
Cuandohabla de una«identidad de la intención»,Mazzini se refiere a los
hombresquereconocenun principio comúny entiendenla «patria»comouna
misión, un debercomún,unavoluntadde sacrificio (Chabod1996: 133).Para
Mazzini la nacionalidades «... una doctrinaquedescansacompletamenteen
factoresespirituales,enel espíritu, la voluntad,la fe, queve enhechosmate-
ríales externos—raza, territorio, la propia lengua—simplementeseñaleso
evidenciade la nacionalidad,queademásexiste solamentedebido a algo in-
ternoy másprofundo»(Chabod 1996: 134). Los ingredientesmás importan-
tes,másquela «raza»o el «territorio»,eranun sentidotradicionalde comuni-
dad históricamentedeterminada. Mazzini interpreta la nación como
~<superorgánica»,algo más que un agregadode individuos, una comunidad
con unaexistenciarealy un propósito(Mack Smith 1994:13).SegúnMazzi-
ni, la lección de la RevoluciónFrancesaeraque,a menosque estuvieramiti-
gadopor el reconocimientode las obligacionessociales,el individualismo sin
moderaciónsolo conduciríaa la anarquía.Los derechosdebenser comple-
mentadoscon los deberes,ya que el egoísmoabsolutoseriadesastrososi no
estáacompañadopor un sentidode obligaciónsocial (Mack Smith 1994: 15).
Comodoctrinapolítica el nacionalismomazzianopuedeserentendidocomo
unaexpresiónrománticade los idealesrepublicanositalianosde humanismo
cívico que,en contrastecon la tradición liberal, dieronmásénfasisa la comu-
nidad y a las obligacionesde la ciudadaníaqueal individualismoy a los dere-
chosindividuales(Putnam1993: 87).

ligo Foscolo(1778-1827)poetanacionalistagrcco-venecianoqueestuvoexiliado en In-
glaterradespuésde 18 16, autordeDei sepulchri.En su obraFoscoloestabapreocupadocon la
reverendaporel pasadocomounafuentedeinspiraciónparael patriotismonostálgico.
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Unaconsecuenciadela influenciade ideasrománticasenlos movimientos
nacionalistasfue quela política empezóaempaparsede nocionesreligiosas.
En el Risorgimentosurgeuna «sacralizaciónde la política» quealcanzasu
apogeocon el Fascismo(Gentile 1996)6 A partir del siglo XIX la religión se
trasladaa la política, y la política se convierteen la «religión» de la patria.
«Seatribuyeunacualidadsagradaalos asuntosterrenales;la luchapolítica
adquiereun carácterreligioso, y por ello incluso fanático»(Chabod1996:
128). Mientras que la Ilustración del siglo xvííí habíavisto la política como
unagestiónprincipalmentede sentidocomúny comoejerciciode poder«en-
teramenteracionaly sin pasión»,el Romanticismointrodujo emocionesexal-
tadasy entusiasmoreligiosodonde«la religión representael principio, lapo-
lítica representala aplicación»(Mazzini 1869, vol.v:160) La política se
convirtiómásy másen un proyectoquehabíade ser dirigidopor un pathos
religioso,e inclusomesiánico(Chabod1996: 126).

- - la nacióndejade sersólo sentimientoconel fin de convertirseen vo-
luntad; dejade miraratráshaciael pasado,detrásde nosotros,y es lan-
zadahaciael futuro antenosotros;deja de serunamemoriapuramente
históricay es transformadaenunaformadevidaparael futuro...La na-
cion se convierteen patria y la patria se transformaen la nuevadiosa
del mundomoderno:unanuevadivinidad y por tantosagrada(Chabod
1996:127).

Estareorientacióndel pensamientocargala noción de naciónconsignifi-
cadosreligiosos.Un ejemplo ilustrativo es la ideamazzinanadel sacrificio
como acto político (Mazzini 1869, vol.v:156-166).El sacrificio ofreceuna
poderosaimagenque los miembrosde una comunidadnacionalpuedenutili-
zar paraexpresarsusolidaridad.La siguientecita de Renan,muy conociday
amenudoutilizada,podríavenirdel propioMazzíní.

sufrir en comúnunemás queel placer.En temasde memorianacio-
nal, el dueloesmásválido queel triunfo, ya queimponeobligaciones
quedemandanun esfuerzocomún...amamosen proporciónalos sacri-
ficios quehemosconsentidoy a los malesquehemossufrido (Renan
1996:58).

El discursonacionalistainfluenciadopor el Romanticismocelebrabaa los
«mártires»queestabandispuestosa derramarsu sangreo amorir por su «pa-

6 La continuidaddeideasdelRisorgirneníoal Fascismohasido apuntadarecientementepor
Agnew (1998b)quecritica la lecturaquehaceGentiledelFascismocomoejemplodela «sacra-
lización»dela políticaparaexagerarladiferenciaentrecómolos regímenesfascistay liberal in-
terpretaronla políticay la nación.
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tria» y por la independenciao unidadnacional.Enelpensamientopolíticoeu-
ropeola ideade morir por lapatria de uno, no es,sinembargo,nueva,aunque
los significadosculturalesde tal martirio erandiferentesen el pasado.La no-
ción medievalde auto-sacrificiopor la patria—propatria mori— como un
gestopolítico y religiosointerpretabael sacrificiodel servil egocomoun acto
de piedaddirigido haciaun «señor»feudal instituido por el derechodivino
(Kantororwics 1965).

LA RELIGIÓN MAZZIANA DE ROMA

ParaMazzini, Roma es «eterna»y puedepor consiguienteservir como
símbolounitario parala nuevanación de Italia. Como unamanifestaciónde
continuidadhistórica,la ciudadpuedeayudara legitimar simbólicamentelas
aspiracionespolíticasde lanuevanación. La Romade los antiguosemperado-
resha sido sucedidapor la Romade los Papasquea su vez ha sido sucedida
por la Roma del «pueblo».Esta ideade Roma como fuentede continuidad
históricaesunapiezacentralenel pensamientodeMazzini. En un discursoa
laAsambleade laRepúblicade Romaen 1849,declaró:

No haycincoItalias, o cuatroItalias, o tresItalias. Sólo hayunaIta-
lia. Dios, que,al crearla,sonriósobresutierra,la haobsequiadoconlas
dos fronterasmássublimesen Europa,símbolosde la fuerzay el movi-
miento eternos—Los Alpes y el mar... Roma seráel Arca sagradade
redención,el templode nuestranación...Roma,por el designio de la
Providenciaes laCiudadEterna ala queseha encomendadolamisión
dediseminarlapalabraqueuniráal mundo...Al igual quelaRomade
los Césares,que mediante la acción unió a gran parte de Europa. la
Romade losPapasunió Europay Américaenlaesferadel espíritu,así
la Romadel Pueblo sucederáa ambas,paraunir Europa,Américay
todoel globo terrestreen unafe queconvertirápensamientoy acciónen
unamismacosa...El destinode RomaeItalia esel del mundo(Mazzini
citadoenSalvemini 19556:78-9)

El «tribuno» romanoCola di Renzo,(inspiradoentre otros por Dante
Aligheri), que intentórevivir la repúblicade Romacasi 500 añosantesque
Mazzini, se convirtió en triunviro de la ciudad,creyóde formaparecidaque
Romateníaunaposición privilegiadaen su empeñoparaestablecerunana-
cióneuropeaunificada,llamadauniversasacra Italia (Burdach& Piur 19 13-
1928, 1; Piur 1931). Paralos reformistasmedievalesy republicanoscomo
Cola di Rienzo,Italia era concebidacomo algo sagradoporqueera la sede
del Papa.El Papa,que resideen Roma,dondesehalla la tumba de San Pe-
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dro, es el sucesorde San Pedro,a quien segúnla doctrina cristiana,Cristo
mismodesignocomosuvicarioen la Tierra(Boholm 1996).Romaes la sede
del martirio de los santosy de otros fielescristianosquederramaronsu san-
gre porsu fe religiosa.La ciudades el lugardondese enterraronsusrestosy
dondese guardanlas reliquiassagradas.Porestasrazonesse creíaqueRoma
estabapredestinadapor la divinidad paraserel centromundial de poderen
susdosdimensiones,espiritualy temporal(Chabod1996:128).En la cosmo-
logía medieval, la religión es en última instanciapolítica y el poder es una
consecuenciadelordendivino, la «patria»es un constructoreligioso(Kanto-
rowicz 1965). Al igual que Cola di Rienzo,la visión quetiene Mazzini del
papelhistóricode Romaestáinspiradopor la religión.PeroMazzini entendió
lanueva«tercera»Roma como unaexpresióndel «pueblo»italiano y de su
voluntadcolectiva.El «pueblo»eraconcebidocomo un cuerpode ciudada-
nos individualesunidos por sus derechosy obligacionese inherentemente
iguales.Tal ideadifiere de laconcepciónde «Italia sagrada»queteníaCola
di Rienzo,cuyavisión de la nuevanacióneraimperialy jerárquica,no «de-
mocrática»e igualitaria.

Mazzini fue muy crítico con la Iglesiay el Papadoal quedeclaraba,por
unalargalista derazones,serun mero«cuerpode autoridadmuerta»(Mazzi-
ni 1869,vol.v:260-l). Admirabaa Jesúscomoverdaderoprofetadel mensaje
de la humanidad.En susenseñanzasJesúsera visto comoel responsabledc
haberextendidoel mensajede igualdadentrelos hombres,animadola comu-
nión fraternal en la Tierrabasadaen el «amor»,enfatizadolos principios de
espiritualidady auto-sacrificioporel biencomúnmásque el materialismoy
el egoísmoy fomentadoobrasbuenasy decaridad(Mazzini ibid:343). Mazzi-
ni apreciabamuchoestosideales,que él creía, originalesdel NuevoTesta-
mento y de la primeraIglesia, idealesque segúnél la IglesiaCatólicahabía
traicionado.Teníaunavisión mesiánicade su propiopapelen la historiay te-
nía unafirme creenciade queél se acercabaalo queeraelverdaderomensaje
cristiano;dequeél podríaver «la huellade Dios en las páginasde la historia
mundial»(Mack Smith 1994:17)

Mazzini piensaqueel «pueblo»másquela Iglesiaes el intérpretede la vo-
luntaddivina: «Dios es Dios, y el Puebloessu Profeta»(ibid:342).El nacio-
nalismomazzianoequiparareligión y humanidad:

La religión eseterna.La religión,superiora lafilosofía,—es el lazo
queunealos hombresen la comuniónde un Principio generadorreco-
nocido,y en la concienciade unamisión y tendenciacomunes;la Pala-
bra serálaencargadade levantarel nivel de lahumanidaden el medio
delas nacionesde la Tierra. La religión eshumanidad.(Mazzini 1869,
vol.V: 314-5)
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El nacionalismomazzianode cortereligioso se apoyabaen la idea de que
Dioshabíaordenadoa las nacionesserlas «unidadesnaturales»de la sociedad
humana.Eraa travésdel ~<puebIo»,y no del ~<papado»,quela voluntaddivina
eramediaday expresada.La redenciónde la ciudadde lospapas,de la ciudad
de culto cristianoy de corrupciónmoral, seelevaríaa unanuevaposiciónhistó-
rica. Segúnla visión mazziana,la nuevaRoma seríaunaciudadgobernadapor
el «pueblo»,y lacapital de unanaciónrepublicana.Estaideadel legadohistóri-
code Romacomo una seriede transformacionescasi orgánicasque alcanzan
nivelesmás altos y refinadosde civilización fue adoptadaposteriormentepor
MussoLinien sus ideassobrelaTerceraRoma Fascista(Gentile 1996)~.

Romaera el sueño de mis añosjóvenes;la idea generadorade mi
concepciónmental; la llave de mi argumentointelectual,la religión de
mi espíritu;y entréen laciudadunanoche, acomienzosde Marzo, con
unaprofundasensaciónde asombro,casi de alabanza.Romaerapara
mí, a pesarde su decadenciapresente,el templode la humanidad.De
Romasurgiráun díalafuentedetransformaciónreligiosadestinadapor
tercera vez a concederunidad moral a Europa (Mazzini 1869,
vol.V: 194)

A diferenciade Cola de Rienzo,que habíanacidoen Roma,Mazzini no
conocíamuy bien la ciudad hastaque llegó allí a comienzosde Marzo de
1849 paratomar parteen el gobiernode lanuevarepública.Lo que conocía
de Romaprocedíade fuentesliterariasentrelas quese encontrabanlospoetas
románticosbritánicos,tales comoLord Byron, paralos que las experiencias
personalesde la ciudady de suatmósferade espléndida«gloria marchita»,
ofrecíanuna rica fuentede inspiración(Purcelí 1992). Como hemosvisto,
Mazzini hablade Romacon un lenguajemetafóricoa menudocon connota-
cionesreligiosas.En estaimagendeRomapodríamosdiscernirvariostemas:
1) Romacomoun ser orgánicoanimado2) la ideade alabanzacolectivade la
~<patria»3) la ideade un lazomísticoy personalentreRomay el creyenteque
paraMazzini legitima la naturalezacarismáticadel liderazgoqueel demanda
parasímismo,y 4) la ideade sacrificiopor la nación.

El primer tema,el de Romacomo unaentidadorgánicay animadaviene
ilustradode fonnamuy gráficaen la siguientecita:

Aunque Mazzini fue criticado por su faltade habilidadpolítica práctica,fue mástarde
elogiadodentrodel movimientofascistacomoun precursordelpensamientofascista.Mussolini,
porejemplo,sejactabade serunadelaspocaspersonasquehabíaleído lacoleccióndevolúme-
nes(cien) deMazzini.Peroenvez deenfatizarsu entusiasmopatrióticoy mesiánico,queatraía
a la modalidadfascistadenacionalismo,tambiénlos as,ti-fascistaspodíanbuscarinspiracióndc
la ampliaobradeMazsin¡.Enespecial,les atraíasu ideademoralidadigualitariaradical (Mack
Smith 1994:218-221).
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los italianospodríanaprenderdenuevoa considerarla[Roma]como
el templode supaíscomún..,todosdeberíanaprenderlo potentequeera
la inmortalidadquese movíadebajode aquellasminasde dos épocas,
de dos mundos.Yo sentíesepoder,sentílas pulsacionesde lainmensa
vida eternade Romaatravésde lacortezaartificial conlaquesacerdo-
tes y cortesanoshabíancubiertoala grandurmiente,comoen un suda-
rio yo teníafe en ella(Mazzini 1869,vol.V:201)

Al parecerlaciudades un ambienteurbanocompuestodepiedray de otro
material «muerto»de construcción.Esteconglomeradode artefactosque se
hanintegradoo desintegradosiglo trassiglo cobranvida. Un espírituvivo re-
sidedentro de esta ingentemasamaterial.Esteespírituestáprovistode una
potentefuerzay tiene«voluntad».Estaextrañaideapuedese entendidacomo
unaextensiónde unavisiónreligiosacatólicade lapersonaaplicadametafóri-
camenteaun ambienteurbano.El catolicismoenseñaqueun serhumanoestá
constituidodualmente,consistiendoenun espírituinmortal queirside en un
cuerpofísico mortal.El cuerpoexperimentadecadencia,se deterioray se pu-
dre finalmentetrasla muerte.El espírituhumano,sin embargo,es inmortaly
eterno.Se puedevencera lamuertemediantela resurrección,cuandoel cuer-
po y el alma inmortal se unen de nuevoparacomenzarunanuevavida. El
ejemplode la resurreccióndeCristode entrelosmuertosdemuestraesto.

Mazzini alegaque la ciudad de Romacon susedificios, ruinas y monu-
mentoses comoun cuerpoen el queresideun principio espiritualinvisible o
alma.La identidadespiritualde. la ciudadtienee] potencialdeserexperimen-
tada por los humanosque puedensentir la fuerzasagradade «inmortalidad
corriendopordebajode esasruinas».CuandoMazzini nos hablade cómolle-
ga por primera vez a Roma (cita de arriba), nos describeen detalle que una
sensaciónmuy fuertehacepresaen él segúnaccedea la ciudadatravésde su
puertanorte.

Había viajadohacia la sagradaciudad conun corazónentristecido
debidoaladerrotade Lombardía,las nuevasdecepcionesquemehabía
encontradoen Toscana,y la desintegraciónde nuestropartido republi-
canopor toda Italia. No obstante,tan pronto como crucela Po¡-ía del
Popolo,sentíun estremecimientoquecorríaatravésde mí—un fuente
de nuevavida(Mazzini 1869,vol.V: ¡95)

Este«alma»queresideen la ciudadpodíaseralabadacolectivamente,por
todo el «pueblo»italiano. Por consiguiente,Mazzini hablade Romausando
palabrascomo«sepulcrosagrado»o como «templo»parael paíscomún.Al
equipararsea Romaconun temploo unatumbasagrada,unaestructuracons-
truidaconel propósitode contemplaciónreligiosao veneracióncolectiva,se
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estáimplicandoquela ciudades un espaciocerradodondesemanifiestala di-
vinidad. Peroestadimensiónreligiosapuedesertambiénunafuentepersonal
y exclusivade inspiracióno proteccióndivina. Porejemplo,Mazzini diceque
Romaes su propio«talismán»,o la«religióndemi espíritu».Aquí se muestra
a Roma como una llamadaparaun profetaquepodríaextenderel mensajedi-
vino deun nuevoordenpolítico.

EL SACRIFICIO PORITALIA: LA REPÚBLICA DE ROMA DE 1849

En los años1848-49se sucedieronunaseriede acontecimientosmuydra-
máticos,teniendolugarrevolucionesy levantamientosrepublicanosen vartas
delas grandesciudadeseuropeas.En 1848 enParís(22 defebrero)el rey era
forzadoa abdicary seproclamabalaRepública;hubo levantamientosen Ber-
lin (15 de marzo)y en Vienaun pocosdíasantes(13 de marzo)forzándosela
huidadel emperadorFerdinand.En Italia hubo una ola de levantamientos
desdePalermoen el sur. hastaToscana,Piamontey Milán en el norte. La
RepúblicadeVeneciafue restauradaporun breveperiodobajoQogeDaniele
Manin. Cuandole llegaronnoticiasaGaribaldi5,el revolucionariorepublica-
no exilado y luchadorpor la libertad dela patria,de que Milán se estabale-
vantandocontralos austríacos,viajó a Italia paraofrecersuayudaal rey Al-
bert de Piamonte.Esemismo año un ministropapal fue asesinadoen Roma
(noviembre15) y el PapaPío 1X9 huyó de Romaa Gaetabajoprotecciónna-
politana. Una asambleanacionalproclamabaen Roma(9 de febrerode 1849)
la aboliciónde lospoderestemporalesdel Papa,inaugurandoasí la Repúbli-
cadeRoma. El exiladoGiuseppeMazzini, quehabíaregresadoaRomaen la
primaveradel añoanterior fue nombradomiembrodel triunvirato que se
constituyóen cl día 29 de marzo (Mazzini 1869, vol.v:192-214; Trevelyan
1933:91-105).

En Marzode 1849,cuandoMazzini llegó porprimeravez a Roma,la nue-
varepúblicale concedióla ciudadaníahonorífica(Trevelyan 1933:92).En su
primer discursoa los miembroselectosde laprimeraasambleaconstituyente
de la RepúblicaRomana,quele dabanla bienvenidaa su llegada,Mazzini ha-
bId comosiguesobreel papelfuturo deRoma:

Garibaldi (1807-1882)nació enNiza, queporentoncespertenecíaal Reino del Piamonte.
Fue influenciadopor las enseñanzasde Mazzini y despuésde tomarpartecii un levantamiento
enel Piamonteen 1834dejóel paísy sefue a AméricadelSurcomorefugiadopolítico.

Pío tX (reinó1846-1878),Pío Nono,fue elegidoPapaen 1846y estenuevaPapa«liberal»
habíaempezadoun programadereformadirigido ahacereí gobiernopapalmenosautocráticoy
coercitivo.TantoenRomacornoenel EstadoPapalseliberóalos prisionerospolíticos,laCen-
surafue aboliday laciudaddeRomapasóasergobernadaporun consejodeciudadanos.
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Estasmanifestacionesde admiraciónno deberíanserdirigidas por
ustedeshaciamí, sino al contrario,ya que lo pocoquebe logradoo in-
tentado,debesu inspiraciónami talismán,Roma.En mi corazónhe di-
cho,no es posibleque laciudadquehavivido ya dosvidas,no debiera
levantarseparaverunatercera.Despuésdela Romadelosconquistado-
res, despuésde la Romade laPalabratriunfante,sigodiciéndomea mí
mismo,vendrála Romade (a virtud y el ejemplo;despuésde la ciudad
de los emperadores,despuésdela ciudaddelos Papas,vendrála ciudad
del Pueblo»(Mazzini 1966:xxviii)

Con el fin de defenderel Estadopapal,las tropasfrancesasformadaspor
seis o siete mil soldadosarmadoscon artilleríapesada,sitiaron la ciudadde
Roma a finales de abril. La ciudad fue defendidapor un ejército de siete a
nuevemil hombres.Estevariopinto grupoestabaformadopor: la PrimeraLe-
gión Italiana del propio Garibaldi, tropaspapalesy carabinieri quehabían
desertado,regimientosvoluntarios de Roma y las provincias que habían parti-
cipadoen la guerrade Lombardíafrente a Austria, la Brigada Lombardade
diestrossoldadosquehabíasido formadapor un aristócratamilanés y final-

mentepor habitantesde Roma(artistasde variasnacionalidades,estudiantes,
guardia nacional y ciudadanosde a pie)quese unieronbajo el mandodeGa-
ribaldi paradefenderla ciudad.Cuandoel día29 de abril Emilio Dandoloen-
tró en la ciudadcon sutropa, un regimientode la BrigadaLombarda,sealar-
mó a la vistade lo quea sus ojos era un «ejército»patriótico muy poco
profesionalreunidoparadefenderla ciudad.

Las calles estabanllenas de gente,queesperabanuestrallegaday
nosdabaunacalurosabienvenida...La primeraimpresiónque la mayo-
ría de nosotrostuvo al entrarRomaerade una melancolíaindefinible...
Observamos... ru~al atenciónexageradaa asuntostriviales, mientras
quese ignorabanotrostemasdevital importancia.Había...[un] número
excesivode estandartes,escarapelasy escudos,el ... sonidode espadas
en lascalles; y aquellosvariopintosuniformesdelos oficiales,nadaque
ver uno con otro y queparecíanestarpensadosmásparaunapasarela
quepara el servicio militar; aquellascharreterasechadas,como por
azar,en los hombrosde los individuos..,todoesteconjunto de guerreros
decascosrelucientes,con pistolasdedoblecañóny concinturonespro-
vistos de dagasnoshaciaresignarnosal verqueen realidadhabíapocos
soldadosbien entrenados(Dandolo1851:194-6)

Al principio, el ejército republicanobajo el mandode Garibaldi tuvo un
éxito relativo. Pero hacia el final de junio el ejército francésse habíaincre-

mentadohastareunir 30.000hombres,apoyadospor artillería pesada(Trevel-
yan 1933: 194-5). Ante estecjército francéstan bienpreparado,la defensade
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la repúblicaque hicieron los «patriotas»italianos finalizó siendoun desastre
militar y miles de voluntarios murierono fueron heridos de gravedad.Sólo
quedabantres alternativas:rendirse,o continuarla defensalo que implicaba
quehabríaqueenfrentarsea las tropasfrancesasen las callesde la ciudad,a lo
queMazzini votó encontrayaquepodríaresultaren «reducira cenizasla ca-
pital del mundo» (Treverlyan 1933:227),o huir a las montañastrasladando
allí el gobiernoy el ejército.Mazzini defendióestaúltima alternativa—«Don-
de quieraquevayamos,allí estaráRoma»,declaró(ibid.). Se concebíaaRoma
comounaidentidad«portátil»inseparabledel creyente,en estecasoMazzini y
sus asociadoscomo «profetas»del Risorgirnento. Mazzini se ve a sí mismo
comoalguienquehasidoelegidopor lavoluntaddivina, la cualle haencarga-
do la misiónmesiánicaen el mundo. Tiene un lazo personalconRomay éste
es una señalde su exclusividad.En estesentidosc puedeentendera Mazzini
como un homólogo modernode los líderes carismáticosdel medievocomo
Coladi Rienzo.La asamblea,sinembargo,votóa favor dela rendicióny Maz-
zíní dejó su cargode triumvir. Garibaldi, y aquelloshombresde su tropaque
habíansobrevivido,así como el resto de Las legionesque habíanvenido a
Romaa Luchar por la república,partieron.Mazzini, sin embargo,pennaneció
en la ciudad comoun ciudadanocualquieraincluso díasdespuésde que los
francesesentraran,el día 3 de Julio, y despuéstomó refugioen Londres(Tre-
velyan, ibid:235). El PaparegresóaRomaen abril del añosiguiente.

Tal y como hemosobservado,la ideade sacrificio constituyeunaimpor-
tante tuerzaconductoraen la concepciónrománticadel nacionalismo.Ha-
blandode laRepúblicade 1849:

Romaalzósu cabezadesdela tumbaensolemneprotesta,y selló su
protestaconla sangrede sushijos másnobles;cuandose mostróa tra-
vés de la concordiade susciudadanosde todaclase,condujoal papado
aunahuidadeshonrosay se enfrentócon cuatronacioneshostilesen el
campode batalla(Mazzini 1996119071:222)

La cortaVida de la Repúblicaromanade 1849 tiene poco sentidosin la
consideraciónde los significadossimbólicosde auto-sacrificioy redención.
Enrico Dandolode laBrigadaLombardaseñalaen su informede los eventos
de 1849 queMazzini comprendiómuy prontoquela defensade la ciudades-
tabacondenadaal fracaso.En términosmilitares, los voluntariosy el ejército
republicanono teníanla menoroportunidadfrenteal asediofrancés.Pero,por
qué, preguntaDandolo(1851:260-275)Mazzini animóentusiastamentelade-
fensade Romacuandosabíaquesóloconducidaal desastre.La razónquesu-
giereDandoloes queMazzini deseabaorganizarun gloriososacrificioheroi-
copor lanación:
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Si estabaconvencidode todoesto[la caídadeRoma],¿Porquéhizo
quela inútil matanzacontinuaraduranteochodíasmás?...El [Mazzini]
hacíaunaconstanteexhibicióndeheroísmo,hablandodenadamássino
de enterrarsea sí mismo bajo las ruinas de la ciudad, que se hallaba
amenazada(Ijandolo 1851:260)

Las propiaspalabrasdeMazzini corroboranla interpretaciónde Dandolo.
Cuandoreflexionasobreel fracasode la repúblicaMazzini hacelos siguien-
tescomentariosde supropiasrazonesquemerecensercitadosin extenso:

Es inútil discutir con aquellosquehandichoo escrito quela resis-
tenciade Romafrentea los invasoresfrancesesfue un error.A las mu-
chascausasquenoshicieronresistir,se unía unaque en mi menteestá
ligadaal fin de¡ni vida —el establecimientodenuestraunidadnacional.
Romaerael centronaturaldeesaunión, y era importanteatraerlosojos
y la reverenciade los hombresdel paíshacia ella. El pueblo italiano
casi habíaperdidosuReligión de Roma;ellos,también,habíanempeza-
do a mirarlacomosi fueraun sepulcro,y así parecía(1869,vol.V:200)

Era por tanto crucial redimir a Roma; situarla unavez más en la
cima,paraque de esemodolos italianospudierande nuevoaprendera
verlacomoel templode su patriacomún(1869,vol.V:201)

La defensade la ciudadfue por consiguientedecididapor: la asam-
bleay el pueblode Romadesdeun impulso nobley desdela reverencia
hacia el honordeItalia, por mí mismocomo unaconsecuencialógicade
un plan maduradohacetiempo. A nivel estratégicoeraconscientede
quela batalladebíaserllevadaa cabofuerade Roma,actuandosobreel
francodelas líneasenemigas.No obstante,la victoria, amenosquefué-
ramosarecibir ayudade las otrasprovinciasde Italia, era igualmente
imposibletanto dentrocomofueradelas murallas;y ya queestábamos
destinadosa caer,era nuestraobligación,en vista del futuro el ofrecer
nuestromorituri te salutanta Italia desdeRoma(1869,vol.V:202)

Mazzini admiteaquíexplícitamenteque,siendola victoria algo imposible
de conseguir,el sangrientofracasode la repúblicateníaun valormuy positivo
corno sacrificionacional.La ciudad teníaqueserdefendidadesdedentroya
queestointensificaríala fuerzasimbólicadela lucha. Las heroicashazañasy
muertesde los voluntariospatrióticosen defensadela repúblicainspiraríanla
movilización por la causanacionalpor toda Italia. El «almainmortal»de la
ciudadinspiró a losvoluntariosa cometersusactosdesacrificiodepartede la
nacióny susmuertespor tanto seríanconsideradascomoevidenciadel alma
(inmortal) de la ciudad.Además,Mazzitíi consideralas numerosasmuertesde
los patriotascomounaexpresióndel «deber»,un gestode sacrificiograndio-
so, un «saludode muertea Italia desdeRoma». La caídade la repúblicaen
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1849fue política, un acontecimientoritualmenteorquestadoque,transforma-
do en algo así como un «mito» nacional, dio testimonioa : «la ciudaddel
espíritu...el templode la humanidadquetransmiteunanuevareligión del de-
ber, el sacrificio y la hermandad»(Mazzini 1996:xxvii). Porconsiguiente.la
corta vida de la repúblicano deberíaversecomo un fracasomilitar aislado
sino comounaimportantecontribucióna la movilización,a travésde medios
sunhólicos,de un espíritucomún parala construcciónnacionaldeItalia.

La teoríadel sacrificio esbozadapor el antropólogosocial Maurice Bloch
(1992) ofreceun marcodeanálisis,quepuedeserbien aplicadoanuestroma-
terial. Bloch partede la perspectivade Durkheim sobreel ordensocial y la
continuidadcomoalgo ontológicamente(y metodológicamente)separadode
la existenciadelos individuos. Bloch abordael dilema de la continuidady de
la discontinuidadenla existenciasocialhumana;¿Cómopuedenlossereshu-
manosmortalesserloselementosconstituyentesde estructurasinstitucionales
permanentes?La soluciónes que los humanospuedenserconcebidosa la vez
como inmortalese inmutablesy comovivos en un cuernohumano(moribun-
do). La identidadhumanaes por tanto intrínsecamenteambiguay por consi-
guiente,en la mayoríade las sociedades,los humanosson construidoscomo
seresduales.En algunascosaslos humanossoncomolos animales(mortales,
sexualese impregnadosde vitalidad física) y en otras soncomo seresespiri-
tuales (inmortalesy transcendentales).Siguiendoeste modelo Bloch (p.{3)
sugiereque el sacrificio implica tresestados(universales).En primer lugar,
existe unadominaciónagresivade lasfuerzasde la vida dirigida a los indivi-
duoso a los animalesidentificadoscon ellos; luego los actoresprincipalesson
separadosde las fuerzasde la vida (muereno son heridos)y adquierenuna
cualidadtranscendente,y finalmente la transcendenciaes incorporadaal tiem-
po que los actoresregresana la vida reforzadosy revividos (D.Gellner 1999).

Si seguimosel esquemapropuestopor Bloch, los voluntariosmuertosdu-
ranteladefensade la repúblicadeRoma,muerencomoindividuoscon«anti-
guas»identidadesparticulares,cadauno consupropioorigen,historia y ex-
tracción local específica.En su lugar se levantala nación italiana, un orden
social cohesivodirigido por una«voluntad»colectivacomúnquesederivade
los individuos construidoscomo iguales.Estanueva comunidades también
«moderna»en el sentidode queno perteneceal viejo mundode estrechapers-
pectivalocal, sumisiónjerárquicay creenciassupersticiosas.Los viejos indi-
viduos muereny por medio del sacrificio nacende nuevo en la formade una
nuevacomunidadnacional.Para Mazzini estesacrificio implica que el ser
humanoegoístase transformaen unapersonaaltruistaorientadahaciala co-
lectividad y quesupeditasusinteresesprivadosa la «voluntad»común— la
«nuevareligión del deber,el sacrificio y la hermandad».El lugar de esta
transformaciónde identidad a través del sacrificio es Roma,queen la tradi-

Re vistae/e Antropología Social
2001, lO: 29-32 46



JoséAntonioFernándezdeRoía Metodologíaetnográficadela historiaurbana

ción cristianaes interpretadacomoel último lugar del martirio. Los primeros
cristianossacrificaronsusvidas (y su egoístabienestarmaterial)por lacreen-
ciaen Cristo,murieroncomomortalesy ganarontranscendenciay unacomu-
nión sublimecon la divinidad.Haypor tanto un paraleloestructuralentrelos
sacrificiosde losprimeroscristianosenRomay los sacrificiosde los mártires
nacionalesen 1849.

CONCLUSIONES

La autenticidadpude ser consideradacomo un elementocentral para la
identidadnacional(Kaufmanny Zimmer 1998).Implicadosprocesosanalíti-
cos separados:la construcciónde la continuidadconel pasado(historicismo)
y la interpretaciónde un sentidode «naturalidad»a ese orden.A partir de
estadistinciónKaufmanny Zimmmerpostulanqueexistendos relacionesde
tipo-ideal distintivas entreel paisajey lanación. Medianteuna«nacionaliza-
ción de lanaturaleza»—el énfasisinglésen paisajesruralesdomesticados,es-
tablesy bucólicospuedenservir deejemplo—,se proyectanen elpaisajemi-
tos históricos, memorias y virtudes nacionales.Por otro lado una
«naturalizacióndela nación» implica queesanaturalezay paisajesparticula-
res,talescomoel escenariode lacadenamontañosade los Alpesenel casode
la identidadnacionalsuiza,es interpretadacomounafuerzade«regeneración
moral y espiritualcapaz de determinarlanación y que la otorga unaforma
homogéneay compacta»(p.487).Kaufmanny Zimmer adviertenque lapro-
pensiónde los movimientosnacionalesde hacerhincapié en la «naturaliza-
ción» de la nación estárelacionadaconla discrepanciaentrelos idealesdel
nacionalismo—el tipo decomunidadimaginada—y la realidadpolíticay so-
cial práctica.En Suizaexistían identidadeslocalesfuertes,múltipleslenguas
y pocaunidadetno-cultural,quepudieramotivar unabuscapor autenticidad
fueradela sociedad,en la naturaleza.

Italia ofreceotro ejemplo de divergenciaentreel ideal nacionalistade la
homogeneidady la desuniónde la realidadpolítica y social. Además Italia
ofreceunafragmentacióngeográfica.El sueloy el climaasícomoel tipo de
paisaje—montañas,pantanos,costas,bosques,viejasciudadesy aldeas—va-
rían considerablementea lo largo detodala península(Duggan1994: cap.2).
La distanciapercibida,geográficay socialmente,entrenortey sur y la faltade
referenciascomunesde lugar fueronrasgosimportantesa la hora dela unifi-
cación.Lascomunicacionesdentrodela penínsulaeranpobresy lagenteque
vivía en el norte de Italia, aun cuandopertenecíana tas clasesaltaso tenían
mediosde transporte,muy pocasvecesveíaningunarazónparaviajar másal
sur de Roma. Lo mismo eracierto, incluso quizá en mayor medida,parael
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sur, dondelos habitantesestabanatrapadospor costumbresfeudales,pobreza
y marginacióneconómicay social. Espor ello queno sorprendequeelRiso,-
gimento, como pasóen otras nacioneseuropeascontemporáneasno lograra
estableceruna fuerte simbolizaciónde la identidadnacional a travésde un
«paisaje»naturalidealizado(Agnew 1 998a).

En la Italia del Risorgimento,encontramosun procesosimilaral queKauf-
manny Zimmerman(1998)describenparaSuiza(y Canada),esforzándoseen
establecerautenticidadmedianteuna fuenteexternaque pudieraofrecerun
significadoa lanuevanación.En el casodeItalia, sin embargo,no es lanatu-
ralezalaque sirvecomosuministradordeautenticidad.En cambioes la «civi-
lización»situadaen el ambienteurbanohistóricode Romala quedesempeña
estepapel.La civilización serefierea la legitimidadinherentede la tradición,
la continuidadhistórica,y el refinamientomoral y espiritualhumano.La civi-
lizaciónque es ordenadapor la divinidad manade laacumulacióna lo largo
del tiempode laexistenciaurbanade los hombres.La ciudad,y no la natura-
leza,es tanto la fuentede origende la civilización comola materializaciónde
su continuidad.La «civilizaciónde la nación»puedeademásañadirsea este
modeloanalíticocomoun tercertipo ideal de la relaciónentreel paisajey la
nación. En elRisorgimentoitaliano,el espacionacionalcrucialparaalcanzar
el estatusde símbolocomúnde la nueva«nación»fue la ciudadde Roma,in-
terpretadaprincipalmenteno comoun «paisaje»extendidoenel espacio,sino
comun «tiniespace»construidocomo una«presencia»histórica,espiritualy
orgánica.

Estearticulo ha tenidocomofin demostrarcómoen el casode la unifica-
ción italiana,unaconmuidadimaginada(Andersen1991)esmovilizadapor
mediode imágenesreligiosastraducidasen laesferapolítica.Comoargumen-
to centralse sugierequelos significadosde Romaenel pensamientopolítico
del Risorgimentono puedesersimplementeentendidoscomoun casode tra-
dición nacionalista«inventada».Lo queencontramosesmásuna aglomera-
ción de tradicionesculturalesrelacionadasconel catolicismo,el simbolismo
político italiano de unaépocamuchoanterior,visionesdel espaciourbanoy
de Romacomoun espaciosagradoy unamaterializacióndel patrimonioy de
la gloria pasada(verGraf 1915; Kytzler cd. 1993). La ideade la ciudad de
Roma como un cuerpo(super)-orgánicocon unaúnica identidadhistórica-
mentedeterminadaconstituyeun símbolocentral,queotorgaautenticidada la
nuevanación. La naciónes «civilizada»medianteinvocacionesa Romay al
pasadoglorioso de la ciudady a la afinidad con el antiguo imperio y conla
Iglesia católica.El temadel sacrificio ilustradoen el fracasomilitar de la re-
públicade Romaen 1849 ofreceunaimagenmuy poderosade cohesiónme-
diante unaconmemoraciónde la «muerte»de identidadvieja idiosincráticay
particularistay el brotede vida de unanuevaidentidadcolectiva«nacional».
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Parala repúblicade 1849,Romasirvió comoun tipo de «memoria»quecon-
densaexperienciascolectivasenconjuntosde símboloscomúnmenterecono-
cidosde pertenenciaa unanación. Los monumentoserigidosen honoral sa-
crificio nacionalcomo los memorialesde guerray los cementeriospor los
soldadoscaídosdentrode un discursonacionalistaconmemorativopuedeha-
cer la muerteindividual algo significanteparala nación al declararunacon-
gruenciaentrelas memoriaspersonalesy la historia oficial (Laqueur 1994;
Sherman1994; Mosse 1990).De unaforma similar la repúblicade Romade
1849 haceconfluir simbólicamentela identidadindividual y la identidadna-
cionalcolectiva.Comosímbolosde la nación,los monumentospor los muer-
tos y los rituales que los rodeantienen capacidadparatrascenderla «otre-
dad» por diferenciasde género,posición social, residencia,religión o
afiliación étnica. La imagendel sacrificio nacionalestableceotro ordenmas
alto de «otredad»relativo a una categoríamásamplia, la de la «nación»o
«pueblo»italiano, que es concebidaen contrastecon otras «nacionalidades»
(Augé 1999 [1994]:60-61).
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RESUMEN

Duranteel procesode unificaciónnacionalitalianade mediadosdel siglo xix, co-
múnmenteconocidocomoRisorginmento,Romasirvió como símbolode unidadde la
nuevanacion.

Este artículose centraen las ideasde cortereligioso sobre la nacióny la capital
(Roma)articuladaspor unafigurade primer planoen el Risorgimento,a saber,Giu-
seppeMazzini (1805-1872).Un elementofundamentalen la visión románticadeMaz-
zini sobreel nacionalismoes la historicidadacordecon la unidad italiana,e ilustrada
por Romacomoespaciourbanode civilización. Aprovechandola historia gloriosade
la ciudad,tantoen relacióncon el Antiguo ImperioRomanocomocon la IglesiaCris-
tiana, la ciudadde Romasirvió comosímbolocentralde la unidaddelos diferenteste-
rritorios deItalia, legitimandola nuevanaciónconreferenciaa una«misión»histórica
inspiradapor la divinidad. Analizaremosalgunoscomponentesideológicosdel Risor-
gimeiflo, tales como las nocionessobre«el pueblo italiano»,el «sacrificio» y el «de-
bers~ común,como ejemplode lacreaciónde unacomunidadnacional«imaginada».
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ABSTRACT

In the processof Italian national unification in the mid-nineteenthcentury,com-
monly referredto as IheRisorgimento,Romeservedas a symbol of unity of the emer-
gingnation.This articleincuseson Iherehgiouslyinspiredideasaboutnatioíi andca-
pital (Rome)articulatedby a foregroundfigureof theRisorgimento,namelyOiuseppe
Mazzini (l805-1872).Fundamentalto Mazzinisromanticvision of nationalismis the
historicity accordedto Italian unity, epitomizedby Romeas a cityscapeof civiliza-
tion. Drawingon the city’s glorioushistory, both with regardto the ancientRoman
empireandtheChristianChurch,the city of Romeservedas a core symbol of unity of
the disparatedomainsof ltaly, legitimatingthe newnation with referenceto a divinely
inspiredhistoric ‘mission.Ideologicalcomponentsof the Risorgimeno,suchas no-
tions aboutthe ‘Italian people’, common‘duty’ and ‘sacrifice’ will be analyzedas an
exampleof thecreationof a national ‘imagined’ community.
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