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SUMARIO:  I. INTRODUCCIÓN. II. EL PROCESO DE «INTERPELACIÓN»: 
ATRACCIÓN DE «MILITANTES» POR LA CAUSA YIHADISTA. 
III. EL TERRORISMO COMO ACTO DE «LUCHA POR EL RE-
CONOCIMIENTO» ENTRE ESTADOS: EL CASO DE ISRAEL Y 
PALESTINA. IV. A  MODO DE EPÍLOGO. V. CONCLUSIONES.  
VI. REFERENCIAS.

Resumen: Este artículo analiza el fenómeno del terrorismo desde tres 
propuestas teóricas diferentes con la intención de interpretar tres ejemplos 
contemporáneos distintos. En primer lugar, se ofrece el concepto de Comu-
nidades Imaginadas de Benedict Anderson para aproximarnos al terrorismo 
ocurrido en España a finales del siglo XX y principios del XXI como he-
rramienta violenta de reivindicación de una diferenciación con respecto al 
Estado. En segundo lugar, se reinterpreta el alcance de los conceptos de 
ideología e interpelación que propone Althusser para estudiar el fenómeno 
de identificación con la causa, y consecuente reclutamiento voluntario, de 
jóvenes en relación al llamado yihadismo. En último lugar, se propone la 
idea de lucha de reconocimiento, a partir de determinados preceptos de Hegel 
y de la propuesta de Thomas Højrup, para analizar la relación entre Israel 
y Palestina en su enfrentamiento violento por el reconocimiento de ambos 
estados.

Palabras clave: terrorismo, comunidades imaginadas, interpelación, lu-
cha reconocimiento, cultura.
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I. INTRODUCCIÓN

En su obra Comunidades imaginadas1, Benedict Anderson analiza 
el concepto de soberanía nacional entendiendo las naciones como 
producto de un proceso de construcción histórica de relatos e imaginarios 
nacionales. En este sentido, los Estados-nación surgirán a partir de un mito 
fundacional que es actualizado a partir de distintos rituales e instituciones 
más o menos formalizadas. Se tratará por tanto de una comunidad –de 
comunidades– con una historia compartida que nace de las expectativas 
comunes construidas por y para la cultura de una sociedad determinada. 
Esta propuesta teórica se propondrá en este capítulo, y en primer lugar, 
con la intención de analizar las características del movimiento terrorista 
originado en el norte de España y con actuaciones en la totalidad del 
territorio español, fundamentado en la intención de reivindicar el 
reconocimiento de su diferenciación, a partir de la justificación de un mito 
fundacional –diferenciador– autosuficiente.

En segundo lugar, el filósofo francés Louis Althusser (1974) propone el 
concepto de interpelación como aquel proceso mediante el cual el Estado 
persigue la transformación de los individuos de una sociedad en sujetos 
dependiente, esto es, en ciudadanos. En esta labor de interpelación, Althus-
ser distingue entre aparatos represivos y aparatos ideológicos del Estado. Éstos 
permiten la penetración ideológica del universo simbólico de cada Estado 
nacional en la conciencia de sus ciudadanos. Se propone entonces analizar 
y actualizar este fenómeno de la interpelación para interpretar cómo influi-
rían los discursos elaborados desde el llamado terrorismo yihadista, diri-
gidos a jóvenes que, como si se tratara de un mecanismo de dos tiempos, 
primero se reconocen como interpelados y después se suman a la causa 
hasta sus últimas consecuencias.

En último lugar, Thomas Højrup (2003) propone una teoría que ana-
liza las propuestas de distintos pensadores –entre ellos la obra de Al-
thusser, y también a partir de la dialéctica hegeliana– con la intención 
de explicar la relación entre luchas de reconocimiento e interpelación entre 
estados. A partir de este marco teórico, nos proponemos un análisis de 
la relación entre Israel y Palestina, entendiendo este proceso precisa-
mente como una lucha de reconocimiento entre dos estados, cada uno 
de los cuales atiende a justificaciones fundacionales y de pertenencia 
distintas. En la interpretación de estos actos, debemos referirnos a la 
actuación terrorista como mecanismo de reivindicación extremo que 

1. Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difu-
sión del nacionalismo, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1993.
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establece una situación de conflicto continuo. Es importante adelantar 
también que en este caso será importante atender al uso del lenguaje, al 
observar que en ocasiones se hará referencia –a través de los medios de 
comunicación de mayor alcance– a los conceptos de guerra, cuando se 
refiera al ejercicio de la defensa de un estado frente a un ataque, y dis-
tinguiéndose de la referencia a un ataque terrorista, como una propuesta 
desvinculada a una «defensa legítima», y más bien con una connota-
ción de ofensiva injustificada.

1. Las Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson: el terrorismo en 
España como medio de reivindicación del reconocimiento de un mito fun-
dacional

«[…] con un espíritu antropológico propongo la definición siguiente 
de nación: una comunidad política imaginada como inherentemente li-
mitada y soberana […] Es imaginada porque aun los miembros de la na-
ción más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas 
[…] Se imagina limitada porque incluso la mayoría de ellas, que alberga 
tal vez a mil millones de seres humanos vivos, tiene fronteras finitas, 
aunque elásticas […] Se imagina soberana porque el concepto nació en 
una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la 
legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado» (An-
derson, 1993: 23).

Como decimos, Benedict Anderson se centra en el aspecto de la sobe-
ranía nacional –que podríamos considerar horizontal–, entendiendo las 
naciones como «comunidades imaginadas», fruto de un proceso de cons-
trucción histórica de relatos e imaginarios nacionales. En este ámbito, 
podemos referirnos también a autores como Ernest Gellner (1983) o Eric 
Hobsbawm (1995) que han estudiado esta concepción histórica de la so-
beranía nacional, proponiendo que el Estado-nación moderno necesita de 
un continuo proceso de reconstrucción de identidades, algo así como una 
reafirmación de sus preceptos fundacionales que justifican el constructo en 
su totalidad.

Según Anderson, las naciones serán «artefactos culturales de una clase 
particular [generados] a fines del siglo XVIII [como] resultado de un cruce 
complejo de fuerzas históricas discretas […] [que] una vez creados se vol-
vieron modulares y capaces de ser trasplantados […] [generando] apegos 
profundos» (Anderson, 1993: 21). Lo interesante será observar cómo en una 
nación concreta, como podemos suponer que sería España, existan dife-
rentes «artefactos culturales» que, utilizando mitos fundacionales distintos, 
reivindiquen su distinción con respecto a la nación española. De este modo, 
todas las naciones que pueden ocupar un mismo territorio estatal tendrán 
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un mito de origen cargado de fuerza simbólica que marcará su inicio y ade-
más reviste de legitimidad la presencia en un espacio determinado. Estas 
comunidades elaborarán unos relatos que deben actualizarse, y de este 
modo ser conocidos por las generaciones nuevas, con la intención de con-
formar esta memoria colectiva.

«[…] Cuando Halbwachs habla de memoria colectiva se refiere a “una 
memoria social que no procede de una participación mística, sino que sólo 
se produce a través del relato, del intercambio actual y comunicativo”» 
(Sánchez Costa, 2009: 273).

Precisamente Halbwachs (1925), dedicado al estudio de la memoria so-
cial y política, defiende la memoria como fenómeno sociológico que debía 
ser diferenciado de la historia. En este sentido, lo característico de la memo-
ria social serán las narrativas de experiencias vividas por grupos sociales, 
mientras que la historia será la memoria oficial, «memoria producida desde 
el poder». Debemos señalar que Halbwachs, como discípulo de Durkheim, 
se interesa por el concepto de solidaridad que, desde una perspectiva de aná-
lisis sociológica, se pregunta por las razones y el modo en que las personas 
conforman colectivos sociales; «[…] siendo esto así, la memoria social actúa 
como agregadora en dos sentidos: se produce en contextos de interacción 
y actualiza, imaginariamente, interacciones pasadas. Por lo tanto, siempre 
tiene la función de juntar, de agregar, de producir cohesión social. En térmi-
nos de Halbwachs, la memoria social produce “comunidades afectivas”» 
(Lifschitz y Arenas, 2012: 100).

Nos interesa entonces aplicar esta perspectiva para interpretar las justi-
ficaciones que, en este caso, se proponen en la expresión nacionalista en el 
norte del Estado español en su reivindicación política de independencia, y 
en este sentido detenernos en el uso del terror como herramienta extrema 
de coacción. Con esta intención, nos parece pertinente ofrecer un fragmento 
de Méndez Gallo sobre los nacionalismos:

«La nación no es más que la metáfora sustitutiva, creada a imagen y 
semejanza de ese modelo idolatrado que existe en el imaginario del nacio-
nalista: la proyección (narcisista) de uno mismo, por la carencia de un mo-
delo externo. Una construcción hecha desde sí y para sí, es decir, un bucle 
irreflexivo: un relato con principio y fin en uno mismo pero que no alterna 
con el “otro”, por inexistente. La vida en el mundo de lo ideal y no de lo 
real, de ahí que no se produzca el duelo con el objeto perdido, puesto que 
la inexistencia del mismo lo imposibilita» (Méndez Gallo, 2003: 4).

Si entendemos el «ideal nacionalista» en los términos que este fragmento 
expone, se trataría de un fin-en-sí-mismo que surge, como una fractura del 
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mismo modo que se interpreta la necesidad de Edipo de terminar con el 
padre para poder existir desde esa emancipación, sin necesidad de duelo. 
Un cálculo racional de costes-beneficios donde la inevitabilidad de un mal 
menor –atentados puntuales– produciría el beneficio que se busca como 
comunidad distinta del estado del que se forma parte2.

En este sentido, ¿cómo podemos definir el terrorismo ejercido por parte 
de colectivos que exigen desligarse de un proyecto total de nación, ape-
lando al reconocimiento de su distinción como «comunidad» distinta de la 
totalidad del Estado? Esta es una pregunta compleja, que obedecería a una 
respuesta coral, debiendo analizar una diversidad de testimonios que expli-
quen la interpretación de estos individuos que exigen esta emancipación. 
Dada la complejidad de esa respuesta, que exigiría un trabajo de campo 
extenso, en este trabajo se ofrecerá una interpretación de carácter general 
que permita una aproximación a este fenómeno.

Empezaremos apuntando hacia algo obvio, y es que el nacionalismo 
–«los nacionalismos»– no se trata de una ideología que surja de forma es-
pontánea. Por el contrario, serán procesos construidos a partir de un mito 
fundacional que, además, y en el caso que nos ocupa, dependerá de las 
características del contexto histórico concreto que propicia o facilita su pro-
fusión. En este sentido, la nación se percibirá como dotada de un carácter 
esencial inmutable, y con un origen que se remonta a un pasado que se 
pierde en la noche de los tiempos. Y esto es precisamente lo que Anderson 
cuestiona, al explicar que este origen propuesto como de difícil concreción 
sería una falacia: el surgimiento de los Estados-nación hacia finales del XVI-
II son entendidos como «artefactos culturales», a los que se atribuye unas 
características determinadas, deseadas y deseables por su comunidad.

«Los artefactos son la expresión de las memorias subterráneas que no 
poseen una narrativa, pero que sin embargo encuentran en el silencio de 
los objetos una manera de expresar sus memorias, una forma de narrar sin 
palabras, pero con un lenguaje que está presente en el objeto mismo. Fue-
ron creados con una intencionalidad y un significado, puestos en el espacio 
público por algún motivo» (Lifschitz y Arenas, 2012: 105).

En el caso del nacionalismo vasco, podríamos referirnos a varios mitos 
que explican su diferenciación con respecto al Estado español: desde una 
reinterpretación del mito de Tubal: «[…] Tubal es el resultado de suposi-
ciones e interpretaciones a partir de los escasos datos iniciales, y de hi-
bridaciones con otros mitos y leyendas» (Ballester Rodríguez, 2013: 225), 

2. En este sentido, los conceptos de Estado y Nación están desvinculados en su signifi-
cado y aplicación de análisis.
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que explica las características del euskera como elemento diferenciador 
con respecto a la península; hasta el desarrollo de sus propias tradicio-
nes «modernas» compartidas por líderes y militantes: «[…] lo que Hobs-
bawm ha llamado las “tradiciones inventadas” [que] surgieron con una 
asiduidad particular, impulsadas tanto por organizaciones con objetivos 
políticos, como de tipo social […] [En este sentido] el nacionalismo no 
estatalista tenía que crear elementos antagónicos a los del Estado y sobre 
todo estructuras diferenciales» (Aizpuru, 2006: 125).

En este análisis, entendemos el terrorismo como un fenómeno de la so-
ciedad de masas, un tipo de violencia instrumental que tiene la finalidad 
de intimidar y coaccionar al Estado, afectando de manera directa sobre la 
sociedad civil.

«En el País Vasco, el terrorismo de ETA tiene características propias y 
bastante pintorescas. Para comenzar, nación bajo la dictadura franquista 
y gozó por ello de una cierta aura “democrática” (el malentendido que 
convertía todo lo antifranquista en democrático ha tardado décadas en 
disiparse, si es que se ha disipado plenamente), pero ha llevado a cabo la 
gran mayoría de sus atentados durante el período posterior a la dictadura 
[…]» (Savater, 2006: 41).

Los objetivos de estos atentados, esto es, la elección del otro como medio 
para la causa terrorista, fueron evolucionando, pasando de ataques con-
tra militares y fuerzas de seguridad hacia parlamentarios no-nacionalistas, 
concejales, intelectuales, periodistas, empresarios, sin excluir individuos de 
la sociedad civil, sin atender a discriminación. Además, «se da otra diferen-
cia relevante con situaciones de enfrentamiento armado entre comunidades 
diferentes, por ejemplo, el caso de Irlanda: en el País Vasco sólo mata uno 
de los supuestos “bandos” en litigio» (Savater, 2006: 42). Esta amenaza del 
terror sirve como mecanismo diferenciador que distingue entre los indivi-
duos de la comunidad, y en este sentido es capaz de someter a la mayoría 
a la coacción de una minoría que, paradójicamente, establece esta práctica 
terrorista en defensa de la esencia de esa comunidad y sus pobladores.

II.  EL PROCESO DE «INTERPELACIÓN»: ATRACCIÓN DE «MILI-
TANTES» POR LA CAUSA YIHADISTA

«En el individuo que es convencido para convertirse en uno de ellos 
habrá también algo de eso, pero preguntémonos, ¿quién está realmente 
dispuesto a renunciar a su vida, quien tiene la esperanza de un mundo 
mejor o quien ya no tiene esperanza? Busca la muerte quien ya no tiene 
esperanza, no quien carece de ella» (Bonanate, 2006: 30).
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En este apartado se expondrá de manera breve la propuesta de interpe-
lación del Althusser que ya se ha presentado, entendida como mecanismo 
que invoca la adhesión de nuevos «participantes» a las filas del denomi-
nado terrorismo yihadista. En primer lugar, y antes de concretar en el caso 
particular de este tipo de acción terrorista, y para comprender la profundi-
dad de la obra de este autor, se hace necesaria una breve contextualización 
teórica para interpretar la propuesta en los términos que aquí hacemos.

La ideología, en los términos que aquí manejamos, representaría la rela-
ción imaginaria que los individuos mantienen con las relaciones reales en 
que viven. Desde esta perspectiva, Althusser propone dos premisas: 1) toda 
práctica existe por y bajo una ideología; y 2) toda ideología existe por y para 
unos sujetos, de tal modo que «la ideología pasa a ser el sistema de ideas, de 
representaciones, que domina el espíritu de un hombre o un grupo social» 
(Althusser, 2008: 39). Aquí es donde se introduce la función que cumplirá 
un estado concreto, «responsable» de la existencia de esta ideología que 
será la que interpela al individuo en cuanto sujeto:

«Sugerimos entonces que la ideología “actúa” o “funciona” de tal modo 
que “recluta” sujetos entre los individuos (los recluta a todos), o “trans-
forma” a los individuos en sujetos (los transforma a todos) por medio de 
esta operación muy precisa que llamamos interpelación, y que se puede re-
presentar con la más trivial y corriente interpelación policial (o no) “¡Eh, 
usted, oiga!”» (Althusser, 2008: 55).

En este punto, entonces, debemos exponer las características de lo que 
este autor denomina aparatos ideológicos del Estado, ya que nos interesa vin-
cular este concepto con las particularidades de la «ideología terrorista». 
Althusser explica que todos los aparatos del Estado funcionan a la vez 
mediante la represión y la ideología, «con la diferencia de que el aparato 
(represivo) del Estado funciona masivamente con la represión como forma 
predominante, en tanto que los aparatos ideológicos de Estado funcionan 
masivamente con la ideología como parte predominante» (Althusser, 2008: 
30). La propuesta de este autor se interesa por explicar que estos aparatos 
ideológicos concurren a la reproducción de las relaciones de producción, 
esto es, Althusser expone la existencia de estos aparatos para explicar lo 
que denomina las «relaciones capitalistas de explotación». En nuestro caso, 
nos interesa interpretar el alcance de estos aparatos como elementos «políti-
cos» vinculados a la existencia del terrorismo, sin entrar al análisis material 
propio de la interpretación marxista de esta propuesta.

Entonces, ¿cómo actúa la ideología en el caso del terrorismo? ¿Cómo ac-
túa la interpelación –si se puede hablar de este concepto– entre los que par-
ticipan en una organización terrorista? En primer lugar, debemos señalar lo 
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que estimamos como la característica principal de este terrorismo yihadista, 
que lo hace de una acción sincronizada a gran alcance. Nos referimos a su 
transnacionalidad:

«La violencia promovida por radicales islamistas obedece a la inspira-
ción de una red de alcance global cuyos objetivos trascienden los ámbitos 
geográficos en los cuales se cometen las acciones terroristas. Las aspira-
ciones de transformación del orden mundial, más allá de la intención de 
afectar estructuras de gobierno regionales, predomina en el ideario de esta 
forma de violencia» (Alonso Pascual, 2009: 24).

Es necesario concretar que la ideología denominada neosalafista pro-
pugna la violencia como método para llevar a cabo la «yihad» a escala glo-
bal, con la intención de crear un nuevo califato, así como la recuperación de 
territorios considerados como musulmanes. Los ejecutores de esta violencia 
yihadista no provienen únicamente de una organización terrorista concreta 
–como si ocurría en el caso de la propuesta anterior, al estudiar el alcance 
y acción de la banda terrorista ETA en España–, sino que en ella participan 
distintas entidades y redes afiliadas. Es relevante referirnos a este carácter 
multiforme, ya que a partir de esta idea surge el fenómeno relativamente 
reciente de aparición de militantes, denominados en ocasiones como «lobos 
solitarios», atraídos por la causa, poniendo su carne y hueso, así como su ju-
ventud, al servicio de la ideología yihadista. La evolución del perfil de este 
«nuevo» sujeto solitario queda expresada de forma muy clara en el texto del 
Brigada de Infantería Ligera Fernández Díaz:

«Primero tenemos un individuo, o un pequeño grupo de individuos, 
que normalmente han crecido, han sido educados o viven desde hace mu-
cho tiempo en un país occidental […] La etapa siguiente es una conversión 
a la religión islámica evolucionando hasta una versión cada vez más fun-
damentalista. Esta segunda etapa (radicalización) es facilitada y promovi-
da por unos grupos organizados que difunden su “marca” (ideología, obje-
tivos, métodos) […] Tercera etapa: estos dos escenarios llevan al terrorista a 
la aceptación de realizar un atentado […] Normalmente, el “lobo solitario” 
procede a su propia adaptación de la ideología “madre”, creando lo que 
se podría llamar una “filial” ideológica […] Cuarta etapa: el grupo que 
gestiona la “ideología madre”, a pesar de haber aportado principalmente 
un sostén ideológico reivindica la autoría del atentado […] se puede decir 
que se aprovechan del “lobo solitario” que trabaja “gratis”» (Fernández 
Díaz, 2016: 34-35).

Entendemos entonces que existirán características comunes a la hora 
de estudiar fenómenos de radicalización violenta –y que en este sentido 
podamos referirnos a la figura del «lobo solitario»–, ya sean éstas «de  
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carácter nacionalista, anarquista, separatista, de extrema derecha o de ex-
trema izquierda», o «derivadas de una interpretación excesiva del islam»3. 
En este sentido, que determinados individuos asuman idearios extremis-
tas y la realización de acciones en su nombre no constituiría un fenómeno 
novedoso, al quedar ya expresado en esta descripción de radicalización 
violenta indicada por parte de la Comisión Europea y vinculado a distin-
tas acciones. Sin embargo, aunque minoritario, desde un punto de vista 
sociológico y antropológico resulta un fenómeno interesante ya que nos 
permite analizar nuevas formas de interpelación e ideología en las que la 
«fuente de interpelación» o «creadora de ideología» no actúa necesaria-
mente de forma constante sobre el individuo. Al contrario, los individuos 
se suman de forma voluntaria y, en este sentido y en algunos casos, asu-
miendo una postura de admiración y deseo visceral de participar.

«El proceso comienza con una posición de afinidad ideológica hacia 
una determinada causa que gradualmente va consolidándose a través de la 
asimilación de visiones radicales y fundamentalistas que, en última instan-
cia, pueden desembocar en la justificación de acciones violentas e incluso 
en la perpetración de las mismas» (Alonso Pascual, 2009: 34).

En términos de estructura social, se trata de un proceso que consiste 
en una decisión individual –radicalización individual– con un ritmo y ló-
gicas privadas e individuales, sin embargo, está influido este proceso por 
dinámicas grupales. Siguiendo la terminología de Donatella Della Porta 
(2004), en última instancia, las organizaciones terroristas serán un tipo 
de «entidades avariciosas», de modo que estas decisiones individuales 
de permanencia quedan absorbidas por mecanismos de desindividuación 
que no son más que el protocolo propio y necesario de una organización 
de este tipo.

Este «lobo solitario», que no parece ser un perfil predominante, aunque 
si emergente, resulta también interesante analizarlo en los términos de vir-
tual self-recruitment4: la adscripción voluntaria de determinados individuos 
a la causa terrorista, demostrando la porosidad que existe entre los límites 
que pueda separar el terrorismo real y el virtual. En este sentido, se in-
terpretaría como un itinerario autodidacta de acometer procesos de radica-

3. «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la capta-
ción de terroristas: afrontar los factores que contribuyen a la radicalización violenta», 
Bruselas, 21 de septiembre de 2005, COM (2005) 313 final, Comisión de las Comuni-
dades Europea, pág. 2.

4. Neumann, Peter; Rogers, Brooke; Alonso, Rogelio y Martínez, Luis, «Recruitment 
and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe», King’s College Lon-
don, diciembre de 2007, págs. 87-90.
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lización hacia la violencia fundamentalista, haciendo uso de los diversos 
recursos que ofrece la red. Siguiendo la propuesta de Alonso Pascual (2009) 
nos podemos referir a distintos factores contributivos a este proceso de ra-
dicalización individual:

✓ Ideologías extremistas de tipo religioso o secular

✓ Tradiciones y contextos históricos de violencia política

✓ Realidad o percepción de victimización tanto directa como indirec-
ta, así como de injusticias, represión y alienación política, social o 
económica con su consiguiente sentimiento de frustración

✓ Sentimientos o experiencias de discriminación por motivos de et-
nia, raza o religión

✓ Insuficiente integración social tras desplazamientos motivados por 
inmigración, guerra civil, conflictos violentos, ruptura familiar u 
otras experiencias dramáticas

✓ Solidaridad con agravios externos o distantes que generan identifi-
cación por extensión o asimilación

✓ Presencia e influencia de carismáticos referentes ideológicos, fami-
liares, sociales y políticos

✓ Condicionantes psicológicos e identitarios que pueden compren-
der desde traumas diversos hasta la búsqueda de refuerzos y de 
autoridad

✓ Difusión de narrativas e imágenes violentas a través de los medios 
de comunicación de masas

✓ Sentimientos de frustración, odio y venganza hacia ciudadanos ca-
tegorizados como diferentes en función de su nacionalidad, reli-
gión y adscripción ideológica.

En un intento de marcar el perfil de este individuo que de forma vo-
luntaria se adscribe a la causa, es importante observar que la motivación 
estará no tanto en conseguir una victoria abstracta sino en tener el honor de 
participar en esta lucha. Más allá de la recompensa metafísica de ocupar un 
lugar de privilegio reservado para los fieles, la motivación estaría también 
en la gloria personal de ser pieza de la totalidad compleja que representa 
esta «lucha». En última instancia, las «gafas» con las que quien se adscribe 
de forma voluntaria interpreta sus motivaciones son de muy distinta gra-
duación de aquellas que porta alguien ajeno a este fenómeno. Esto habla, 
en definitiva, del concepto de relativismo cultural que, en sus términos más 
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filosóficos, ocupa el debate en torno a la existencia de distintas morales en 
la totalidad de una Ética.

«El multiculturalismo ha entendido que cada cultura es un sistema 
autorreferido de significados, creencias, pautas de conducta, etc. De este 
modo, cualquier práctica de cualquier grupo humano debería entenderse 
y justificarse sólo en relación con las normas que emanan de dicha cultura 
en tanto que instancia normativa última e inapelable. De aquí se deriva el 
relativismo cultural: los discursos y las prácticas de cualquier grupo hu-
mano se validarían tan sólo por referencia al contexto cultural que les da 
sentido» (Amorós, 2007: 185).

Por supuesto, con esto último no se está ni siquiera insinuando que es-
tas prácticas descritas pudieran tener justificación desde el prisma de una 
«cultura», tanto grupal como individual. Lo que se pretende es arrojar una 
mirada de futuro, para posibles investigaciones, que tengan en cuenta los 
parámetros distintos que se pueden apreciar entre individuos a la hora de 
juzgar un acto, cada uno de ellos atendiendo a su elaboración/justificación 
particular de fin y medios.

III.  EL TERRORISMO COMO ACTO DE «LUCHA POR EL 
RECONOCIMIENTO» ENTRE ESTADOS: EL CASO DE ISRAEL 
Y PALESTINA

Se ha señalado la identificación de un estado como un sujeto soberano y 
de orden superior, cuya existencia se funda precisamente en su capacidad 
para afirmarse a sí mismo en una lucha por el reconocimiento –nacional e 
internacional–. En el orden interior, de relaciones «intraestatales», el Estado 
debe asegurar la participación constructiva en la vida social de una porción 
ampliamente mayoritaria de la población. En este sentido, en esta labor de 
soberanía hacia el interior concurren al menos dos perspectivas comple-
mentarias: por un lado, aquella que atiende a la diversidad y diferencia que 
existen inevitablemente en el interior mismo de un estado. Y por otro lado, 
aquella otra labor de soberanía que persigue la creación de una comunidad 
nacional en la que los miembros de la población son entendidos como una 
comunidad homogénea, obviando la percepción de una sociedad diversifi-
cada. Esto implica en la práctica la existencia de diferentes combinaciones, 
en las que concurren escenarios diversos y a veces contrapuestos, pudien-
do hablarse de la existencia de distintas naciones dentro de un mismo estado. 
En este caso, para la propuesta que aquí se presenta, nos interesa atender 
no tanto a estos conflictos internos, sino al enfrentamiento entre dos esta-
dos que revindicarían un mismo territorio. Para esta labor, harán uso de 
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sus justificaciones particulares que expliquen su pertenencia a ese lugar, 
y para ello activarán distintos instrumentos de coacción entre los que se 
encuentra el ejercicio del terrorismo como caso extremo que se asemeja, 
además, a una situación de conflicto armado continuo.

Proponemos el análisis de esta lucha de reconocimiento a partir de una 
relación fin-medios, que elaborarán los individuos de cada territorio, con el 
fin de explicar su situación presente y como estrategia de existencia. Esto es, 
los individuos estarán guiados por intereses concretos –fin– y elaborarán 
distintas estrategias –medios– con la intención de satisfacer aquéllos. En 
este sentido, en el seno de un estado, esta lucha de reconocimiento se pro-
ducirá, al menos, en tres niveles: a) desde el Estado hacia sus ciudadanos; 
b) entre los propios ciudadanos en cuanto a individuos; c) desde los ciuda-
danos hacia el propio Estado. Además, en un contexto externo se producirá 
la lucha entre estados, como ya hemos adelantado.

«The idea is that the state system is a structure of self-contained and 
permanent but changeable relations of recognition between self-conscious 
state subjects, each of whom has their internal interpellation of dependent 
subjects. The dependent subjects [ciudadanos] must account to the state 
subject [Estado], to whom they owe their interpellation. The theory, there-
fore, has two types of social subject concepts: the state subject and the state 
citizens. We could also call them the sovereign Subject and the dependent 
subject» (Højrup, 2003: 163).

Cabría entonces analizar la relación entre Israel y Palestina como una 
lucha por el reconocimiento entre dos estados, cada uno de ellos atendien-
do a relatos fundacionales y de permanencia distintos, y que estarían com-
prendidos en el «cerebro cultural» de cada uno de estos estados y de sus 
ciudadanos como miembros. Si empezamos con el caso de Israel, su mito 
fundacional obedecería al relato de una pertenencia territorial cobrada con 
carácter retroactivo, e invocada desde una leyenda que trasciende el dere-
cho internacional moderno:

«Un día él [jeroboam] se encuentra con un profeta llamado Ajías que, 
de manera profética, rasga su manto en doce pedazos, como una repre-
sentación de las doce tribus de Israel. El profeta le dice que Dios va a arre-
batarle las tribus a Salomón. Sólo su propia tribu, la tribu de judá, va a 
continuar bajo la autoridad de ese rey […] Los nombres de los reinos, judá 
e Israel, se pueden trazar a los primeros nombres de las tribus. Original-
mente, Israel fue el nombre de unas tribus que ocuparon la parte central 
del país […] Más tarde en el proceso de la afiliación de las tribus, cuando 
Israel se identificó con jacob, al pueblo se le conocía como “los hijos de 
Israel”» (Bergant, 2008: 74).
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El 14 de mayo de 1948, esta narrativa que explica la pertenencia de 
una «familia» a un territorio se eleva a categoría geopolítica mediante una 
resolución de la Organización de las Naciones Unidas que aprueba la fun-
dación del estado de Israel. Este hecho, que implicó la emancipación de 
este territorio del gobierno colonialista británico hasta la fecha, situó por 
primera vez frente a frente a sionistas, palestinos y Estados árabes. En la 
concreción de este acontecimiento debemos referirnos al «trabajo políti-
co» del movimiento sionista5:

«La corriente mayoritaria en el movimiento sionista defendía como ob-
jetivos prioritarios la creación de un Estado judío, aunque fuera sólo en 
parte de Palestina, y que se abrieran las puertas a la inmigración judía en 
Palestina para facilitar el cambio demográfico en la zona y la consecución 
de una mayoría judía. El punto de partida mínimo planteado por los sio-
nistas para una posible negociación era la independencia nacional […]» 
(Izquierdo Brichs, 2003: 2).

Por tanto, podemos hablar de la existencia de una «ideología oficial del 
Estado», aceptada por la mayor parte de la sociedad judía israelí, para la 
que el sionismo es una fuente de componente identitario, individual y co-
lectivo: una suerte de patriotismo colectivo exacerbado que concentra dis-
tintos conceptos como «judaísmo» –entendido como religión y/o como 
«civilización-cultura»– o «judaidad» –entendida como etnia o como raza–. 
Y este patriotismo, como venimos diciendo, se sostiene en distintos mitos 
fundacionales:

«El sionismo necesitaba, como cualquier nacionalismo, unos mitos na-
cionales, que en este caso arraigaran a los emigrantes judíos en Palestina y 
a sus hijos a la tierra, y que cohesionaran la nueva sociedad […] La forma 
en que la sociedad israelí percibe este relato y lo transmite ha ido cambian-
do a lo largo del tiempo, en función de la situación política, pero existe un 
sustrato en la identidad nacional israelí que habla de Masada como un 
episodio heroico, a pesar de la existencia de narraciones alternativas […] 
Igual que los valientes judíos de Masada habían luchado contra el invasor 
en el 73, los israelíes actuales se la declaración de independencia, donde se 

5. «Los objetivos esenciales del movimiento sionista se centraban en la creación de un 
Estado judío en Eretz Israel  (Tierra de Israel). Para ello era necesario que la comu-
nidad judía en Palestina dejara de ser una minoría y que estableciera barreras cla-
ras que la separaran tanto política como cultural y socialmente de las comunidades 
árabes. El socialsionismo, dominante en la época en el movimiento sionista, añadía 
el ideal constructivista a esta ideología nacionalista básica. La conquista judía de la 
tierra y el trabajo era el ideal que sustentaba la política de expansión de las colonias 
y la discriminación de la mano de obra árabe» (Izquierdo Brichs, 2003: 3).
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dice explícitamente que la tierra es suya por derecho natural e histórico)» 
(Díaz Bourgeal, 2016: 67).

En este sentido, es interesante atender a este proceso como un proyecto 
en el que los propios ciudadanos deben olvidarse de su propia individua-
lidad por el fin común, esto es, la construcción de esta identidad colecti-
va; idea que recuerda a lo ya referido en relación a la idea de Comunidades 
imaginadas de Anderson. En estos términos lo explica de nuevo Izquierdo 
Brichs:

«La idea de un Estado/territorio para una nación y no para sus habi-
tantes, y de un Estado/superestructura política también para la nación y 
no para los ciudadanos, llevaba consigo la negación de los derechos de los 
habitantes en el territorio y la necesidad de la homogeneización étnica del 
Estado judío» (Izquierdo Brichs, 2003: 4).

Cabría entonces referirnos al sionismo como ideología fundacional del 
Estado de Israel que, además, según algunos autores, «constituye la raíz 
principal del conflicto palestino-israelí actual» (Basallote Marín, 2015: 14). 
Esta ideología actuaría como herramienta de interpelación que favorece, 
anima o promociona el «trabajo colectivo» de los individuos hacia la reivin-
dicación de la identidad judía, circunscrita a un territorio concreto que se 
enfrenta con la existencia de otros individuos afiliados a otra «pertenencia», 
en este caso, el Estado palestino.

«La visión palestina de la injusticia histórica que les sobrevino es exa-
cerbada por el reconocimiento de que la mayoría de los palestinos –inclu-
yendo aquellos que se han convertido en refugiados–, no tuvieron ningún 
control sobre los acontecimientos acaecidos en 1948, ni sobre las circuns-
tancias que determinaron su destino en el exilio. Esto articula una posición 
moral intuitiva evidente para la mayoría de los palestinos, caracterizada 
por cuatro sensibilidades fundamentales. La primera, el retorno universal 
[…] Segunda, constituyen una comunidad inseparable e indivisible. Terce-
ra, los refugiados tienen una serie de opciones reparadoras que deberían 
incluir el retorno […] Y finalmente, son los propios palestinos, individual 
y colectivamente, los únicos que deberían poder decidir entre tales opcio-
nes» (Rabinowitz, 2016: 77).

Desde la perspectiva palestina, se reivindica un «derecho de residencia», 
advirtiendo en la inmigración que comenzaba a ocupar sus territorios y en 
el sionismo una amenaza que los desplazaría dejándolos en minoría. Sin 
embargo, y aquí se «agrava» la posibilidad de consenso, la situación actual 
dista del imaginario que, en este caso, existe en la búsqueda palestina:

«Las referencias palestinas al tema del Retorno están basadas en imá-
genes de un universo social previo a 1948, que obvia por completo a los 
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600.000 miembros de la comunidad judía Yishuv, sus instituciones comu-
nales bien desarrolladas, su presencia territorial y su incidencia económi-
ca» (Rabinowitz, 2016: 80).

En este punto, nos interesa referirnos a la situación en la que se encuen-
tran los individuos que ocupan estos territorios entendiéndolo como un 
estado de guerra que podría definirse en los términos políticos que propone 
Carl Von Clausewitz (2005). Este autor, contemporáneo de Hegel, explica 
que los estados, a pesar de estar inmersos en esta lucha de reconocimiento 
que se ha descrito, están obligados a respetarse mutuamente. Y para ex-
poner esta idea utiliza una propuesta sugerente, al referirse a una relación 
desequilibrada entre ataque y defensa; o si se prefiere, a la necesidad de 
equilibrar esta relación que se producirá en el uso de la tregua. Por tanto, y 
aquí está el punto que nos interesa con respecto a nuestro caso de análisis, 
la guerra no debe entenderse como una «manifestación patológica» sino 
una forma de lucha de reconocimiento que forma parte de la lógica de las 
relaciones internacionales.

«[…] ahora tenemos que diferenciar en principio tres cosas que, como 
tres objetos generales, incluyen todo lo demás: son las fuerzas militares, el 
territorio y la voluntad del enemigo. Las fuerzas militares tienen que ser des-
truidas, es decir, deben ser situadas en un estado tal que no puedan conti-
nuar la lucha. El territorio debe ser conquistado, porque de un país pueden 
extraerse siempre nuevas fuerzas militares. Pero, a pesar de que se hayan 
producido estas dos cosas, la guerra, es decir, la tensión hostil y el efecto 
de las fuerzas hostiles, no puede considerarse como finalizada hasta que 
la voluntad del enemigo no haya sido sometida. Es decir, hasta que el go-
bierno y sus aliados hayan sido impelidos a firmar la paz, o hasta que la 
población haya sido sometida» (Clausewitz, 2005: 35).

En un escenario como el que nos ocupa, se entiende que «la voluntad 
del enemigo» no podrá ser sometida de manera definitiva, de tal modo que 
la guerra cese. En tales circunstancias, se establece una situación de tensión 
bélica constante en la que podríamos describir a las dos partes implicadas 
según como se desprende de la opinión pública, a saber, en el caso de Israel 
se hablará de ataques defensivos militarizados, por entenderse la existencia 
de un territorio consolidado, reforzado y «occidentalizado». Por su parte, 
el caso palestino está vinculado al ejercicio del terrorismo como forma de 
reivindicar una situación.

«Abandonados por todos, defraudados por la ONU y por el Derecho 
Internacional, recurrieron al terrorismo: organizaciones palestinas secues-
traron aviones, tomaron rehenes, colocaron explosivos contra intereses is-
raelíes…, pero también contra otros países significados por su ayuda al 
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Estado judío. Su actuación, aunque difundió la naturaleza de su problema, 
les hizo sumamente impopulares. Ante el nulo progreso de su causa, Ara-
fat decidió terminar con la lucha terrorista y reconocer el Estado de Israel 
en 1988» (Feal Vázquez, 2002: 8).

Siendo este el contexto y las circunstancias que configuran la situación 
actual, debemos referirnos en todo caso a la complejidad de este fenómeno 
y a la necesidad de aproximarnos a este fenómeno desde una perspecti-
va que permita analizar las diferentes circunstancias y características. En 
todo caso, y como reflexión última, podríamos terminar con un párrafo que 
apunta hacia una reconsideración del concepto de terrorismo internacional.

En medio de estas circunstancias no es de extrañar que «terrorismo in-
ternacional» sea aquello que y sólo aquello que algunas grandes potencias 
deciden que lo sea. Y así sucede lo que sucede: ¿por qué la autoridad pa-
lestina es acusada de terrorista y no se acusa de igual manera al Estado de 
Israel? (López Calera, 2002: 60).

IV. A MODO DE EPÍLOGO

Podríamos completar esta interpretación del uso político del terror re-
cordando los trabajos de Maquiavelo (1513, 1525), en concreto cuando se 
refiere a los excesos en el gobierno de César Borgia en el capítulo VII de El 
Príncipe, al señalar que con el terror se trataba de «castigar para prevenir», 
no para reparar, siendo éste el propósito de la justicia. En este sentido, la 
violencia terrorista surge en los albores de la ciencia política como un factor 
pragmático: su éxito se mide por criterios de eficacia; y como concepto ha 
ido evolucionando transitando desde una acción ejercida por un gobierno 
o desde el poder, hacia aquellos actos perpetrados por grupos ajenos al po-
der, precisamente con la intención de desestabilizarlo.

«[…] el concepto de terrorismo surgió en la etapa thermidoriana de la 
Revolución Francesa como un término despectivo referido al sistema de 
gobierno desplegado por la Convención. La palabra “terrorismo” figuró 
desde 1798 en el Dictionnaire de l’Académie Française, donde quedó fija-
do como “système, régime de terreur”, en un sentido peyorativo del que 
carecía antes de Thermidor. Por aquel entonces, el terror era entendido en 
exclusiva como un régimen, o como una práctica característica del poder 
estatal, cuya virtualidad era recurrir de forma sistemática a la violencia 
contra personas y cosas […] No fue sino en las décadas postreras del siglo 
XIX cuando el término extendió su campo semántico para definir la estra-
tegia violenta desplegada por los revolucionarios populistas rusos de la 
Naródnaia Vólia a caballo de la década de 1870-1880 […]En ese momento 
en que el terrorismo político se fue desligando del concepto original de 
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terror de Estado, y pasó a calificar a los instrumentos de violencia a los que 
recurrían determinados grupos de oposición para derrocar a un gobierno, 
las ciencias sociales en curso de institucionalización académica comenza-
ron a tratar en serio el problema» (González Calleja, 2014: 124).

V. CONCLUSIONES

Este capítulo ofrece una aproximación al fenómeno del terrorismo desde 
una perspectiva cultural, proponiendo tres miradas diferentes a través de 
la reinterpretación de tres marcos teóricos. En este sentido, es importante 
señalar que se trata de un análisis que reflexiona sobre un fenómeno com-
plejo, compuesto por múltiples aristas, y del que podemos encontrar una 
literatura extensa y que reflexiona sobre distintos aspectos y desde diferen-
tes aproximaciones. Nuestro interés ha estado, como decimos, en intentar 
un acercamiento a tres casos desde una mirada antropológica6.

La disciplina antropológica, al ocuparse de las instituciones que confor-
man una sociedad concreta y hacerlo desde una mirada holística, permite 
la interpretación de los fenómenos sociales atendiendo a aspectos que, en 
ocasiones, no parecen atraer el interés del resto de las ciencias sociales. En 
este sentido, y como propuesta de futuro, sería interesante apuntar hacia 
diferentes miradas que propongan un análisis de este fenómeno desde esta 
mirada multidisciplinar. Teniendo esto en cuenta, y en primer lugar, el fe-
nómeno del terrorismo sería también susceptible de un análisis simbólico, en-
tendiendo que «[…] la partida ya no se juega entre comunismo y capitalis-
mo, entre socialismo y democracia, sino entre las dos imágenes deformadas 
de dos grandes ideas: islam y democracia, asumidos no en su significado 
ideal intrínseco e intangible, sino en las manifestaciones degenerativas que 
han cobrado vida en las manos de algunos poderosos» (Bonanate, 2006: 13). 
Este planteamiento resulta de interés al apuntar hacia un cambio simbólico, 
un giro en las tensiones de «pares opuestos» que parecen haber ocupado las 
tensiones políticas a lo largo del siglo XX.

En esta línea, siguiendo con un planteamiento que apunte hacia posibles 
trabajos futuros desde esta perspectiva, es de relevancia también apuntar 
brevemente hacia la tendencia que se inicia a partir de los años 30 del siglo 
XX, cuando el estudio sistemático del terrorismo deja de ser materia exclu-
siva del ámbito penalista y criminólogo y empieza a interesar a sociólogos, 
politólogos y psicólogos sociales. Esta visión, centrada por ejemplo en ana-
lizar conceptos como el comportamiento colectivo violento, está en la línea 

6. Véase jociles Rubio, Maria Isabel, «Las técnicas de investigación en antropología. Mi-
rada antropológica y proceso etnográfico», Gaceta de Antropología, 15, 1999.
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de nuestra segunda propuesta que trata de interpretar estos «contagios» y 
reclutamientos voluntarios en perfiles de individuos cada vez más jóvenes. 
Tal vez sería pertinente repasar los estudios que, desde la Escuela de Chi-
cago, venían a concluir que estos comportamientos violentos –la violencia, 
si se desea– representaba un sumatorio de sentimientos de frustración in-
dividual.

En último lugar, debemos referirnos al paradigma interpretativo más 
utilizado desde las ciencias sociales para abordar el fenómeno del terro-
rismo, a saber, el funcionalismo. Al entender las sociedades como sistemas 
autorregulados (Parsons, 1985) que se reajustan al cambio mediante la re-
ordenación de sus instituciones, el terrorismo, entendido como «violencia 
ilegítima», aparece como antítesis de lo que podemos llamar otras «vio-
lencias legítimas» que actúan con la intención de mantener y reproducir 
determinados escenarios y conductas.
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