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PREFACIO 

Un grupo de n i ñ o s corría en d irecc ión a la cáma-
ra por una carre tera des i er ta . A l g u n o s de s nudos , 
o t r o s en harapos . L e v a n t a b a n los brazos y l loraban 
d e s c o n s o l a d a m e n t e mirando e n todas d i recc iones . 
Al fondo , b r o t a b a n var ios h o n g o s de fuego de lo que 
p a r e c í a ser una p e q u e ñ a a ldea . Era e l V i e t n a m , de 
f i n a l e s de los a ñ o s 60 . Miles de c i u d a d a n o s de los 
E E U U de A m é r i c a h ic i eron mal la d i g e s t i ó n la noche 
que p a s a r o n la e s c e n a por t e l e v i s i ó n y c o m e n z a r o n 
a p r e g u n t a r s e s i era j u s t a aque l la guerra . 

P l a z a de la R e v o l u c i ó n , Managua , 1 9 8 3 . U n a ni-
ña de 15 a ñ o s se d ir ige a una m u l t i t u d de hombres 
y m u j e r e s , la mayor parte de e l los armados . En me-
dio del b o s q u e de fus i l e s e s c u c h o e x p e c t a n t e . La 
n i ñ a gr i ta que ha perdido un brazo por la revo luc ión 
y que e s t á d i s p u e s t a a dar el otro, inc luso la vida, 
por la m i s m a causa . Me e s t r e m e z c o a l oir lo . D í a s 
a t r á s la c o n t r a había a s a l t a d o su c o m u n i d a d y e l la 
había r e s i s t i d o j u n t o con o tros s o l d a d o s s a n d i n i s t a s . 
S e m a n a s d e s p u é s m i l e s de a f i ches con su ros tro em-
p a p e l a b a n todos los r i n c o n e s del país . Bajo la foto-
graf ía , una so la frase: la sonrisa de Nicaragua. 



San Salvador, ju l io de 1 9 8 9 . Un grupo de ex-
tranjeros se arremol inan en torno a un m o s t r a -
dor del aeropuerto i n t e r n a c i o n a l , d o n d e dos g u a p a s 
aza fa tas e s tán repar t i endo a lgo . Me a c e r c o con la 
curiosidad del tur i s ta que d e s e a rec ibir un obse -
quio t ípico. Lo que rega lan son a f i c h e s m u l t i c o l o -
res l lenos de fo tograf ías i n f a n t i l e s . Sobre un f o n d o 
azul in tenso , una prec iosa n iña hace equ i l ibr io e n -
tre su única pierna y dos m o d e s t a s m u l e t a s . Proba-
b lemente sea la pr imera fo tograf ía que le h a y a n 
hecho. En otro, un grupo de n i ñ o s , t a m b i é n m u t i l a -
dos, cuentan sus d e s g r a c i a s con f r a s e s s e n c i l l a s . En 
otro, un amasijo de v i s ceras y m ú s c u l o s , que deb ie -
ron pertenecer a una niña , c o m p a r t e car te l con un 
señor ciego, padre de la d i funta s e g ú n a d v i e r t e e l 
texto . Sobre es ta ga ler ía de horrores , g r a n d e s m e n -
sajes que acusan a los guerr i l l eros del FMLN de ser 
los c a u s a n t e s de t a n t a s c a l a m i d a d e s i n f a n t i l e s . 

Es tos n iños de los que t a n t o nos c o m p a d e c e m o s 
cada vez que la maquinar ia de una guerra c o m i e n z a 
a funcionar, ¿son v í c t i m a s i n o c e n t e s que no t i e n e n 
nada que ver con el curso de los e n f r e n t a m i e n t o s 
promovidos y pro tagon izados por los a d u l t o s ? . Aun-
que la opinión más g e n e r a l i z a d a parece ind icar que 
sí, es necesar io poner en duda e s t a s u p u e s t a m a r g i -
nalidad infant i l del f e n ó m e n o bé l ico . 

Cuando en t i empo de guerra h a b l a m o s de la in-
fancia, lo más habitual es que nos r e f i r a m o s a los 
e fectos que és ta produce en los m á s p e q u e ñ o s . S i n 
embargo, e l papel que los n iños j u e g a n en los con-
fl ictos armados no se l imi ta al s u f r i m i e n t o p a s i v o de 
sus efectos más e v i d e n t e s : m u e r t e , d e s n u t r i c i ó n , 
traumas, etc. Además de su par t i c ipac ión a c t i v a co-
mo niños-so ldados , f e n ó m e n o nada m a r g i n a l en 
gran parte de los grupos armados del orbe, la i n f a n -
cia es ut i l izada como excusa de a v e n t u r a s b é l i c a s , 
como sus tant ivo e s t i m u l a n t e en las a r e n g a s (se lu-
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cha por un futuro mejor para la in fanc ia , para no 
a v e r g o n z a r n o s a n t e n u e s t r o s hijos, e tc . ) , y sobre 
todo como recurso propagandí s t i co . Es dif íci l no 
e s t r e m e c e r s e cuando se c o n t r a s t a la inocenc ia de un 
n i ñ o con los horrores de la guerra. Es un e fec to que 
se rep i t e en todos los conf l i c tos armados . Cuando 
qu iere d e n u n c i a r s e la bruta l idad de la guerra, o 
s e n c i l l a m e n t e la del e n e m i g o , s i e m pr e aparece un 
n i ñ o sobre un fondo de des t rucc ión . Un n iño solo , o 
en b r a z o s de una madre p lañidera . Es e f e c t i v o y 
c o n m o v e d o r . 

E s t a s m i s m a s cr ia turas , a las que todos parece-
m o s querer apartar de la ca tás t ro fe , cuando t e n g a n 
a l g u n o s a ñ o s m á s (a part ir de los 15 s egún las Na-
c i o n e s U n i d a s ) , c o n f o r m a r á n los grupos a r m a d o s a 
los que la soc i edad ex ig irá e f ec t iv idad en e l cumpl i -
m i e n t o de s u s f u n c i o n e s . La mayor parte de los adul-
tos , i n c l u s o los m i l i t a r e s m á s duros , e s t a r á n de 
a c u e r d o en apartar a un m u c h a c h o de 13 o 14 años 
de la a c t i v i d a d bé l i ca . Q u i e n e s p r o m u e v a n e s t a par-
t i c i p a c i ó n s e r á n t a c h a d o s de c r u e l e s y bárbaros . 
C u a n d o e s t e n iño t e n g a t res o cuatro a ñ o s m á s , esa 
m i s m a m a y o r í a que ayer lo pro teg ía del choque de 
los s a b l e s , hoy c o n s i d e r a r á n e c e s a r i a su part ic ipa-
c ión en la mi l i c ia . Quien i n t e n t e ahora apartar a 
e s t e a d o l e s c e n t e de las a r m a s , será t r a t a d o como e l 
que hace t r e s a ñ o s promov ía su par t i c ipac ión , a ve-
c e s m u c h o peor. Se pasa así de ser la v í c t i m a de una 
c o n f r o n t a c i ó n , a ser p r o t a g o n i s t a de la m i s m a , de 
e s t a r en el b a n d o de los moralmente intocables, a ser 
un obje t ivo m i l i t a r a abat ir . 

¿Es e s t e cambio t r a u m á t i c o ? ¿Es n e c e s a r i o 
t r a n s f o r m a r r a d i c a l m e n t e la forma de pensar y de 
s e n t i r de los a d o l e s c e n t e s para que en lugar de la 
g r a m á t i c a o la g e o m e t r í a aprendan ahora la forma 
m á s e f e c t i v a de m a t a r a un s e m e j a n t e ? 
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Si para responder a e s t a s p r e g u n t a s a t e n d e m o s 
a la exper ienc ia de los m i l l o n e s de p e r s o n a s que h a n 
part ic ipado en una guerra, o s e n c i l l a m e n t e , a a q u e -
llos que han cumpl ido un s erv i c io en el e j é r c i t o de 
su país; podemos af irmar que en la mayor p a r t e de 
los casos , e s te paso de la v ida c iv i l a la m i l i t a r , de 
la infancia ingenua a la e x p e r i e n c i a c a s t r e n s e , no 
supone un cambio f u n d a m e n t a l en la i d e n t i d a d de 
es tos jóvenes . Sa lvo e x c e p c i o n e s , no e x i s t e una rup-
tura t raumát ica entre e l n iño a l que todos q u e r e m o s 
dejar al margen de la guerra y el j o v e n que la prota -
goniza. ¿Qué sucede e n t o n c e s ? . ¿Es tan g r a n d e la 
capacidad de adaptac ión del ser h u m a n o c o m o para 
as imilar fác i lmente cualquier n u e v a rea l idad , a u n -
que és ta sea tan d r a m á t i c a como la que s u p o n e la 
aniqui lación de los miembros de su m i s m a e s p e c i e ? . 
Viéndolo desde otro punto de v i s t a p o d e m o s h a c e r -
nos la pregunta de otro modo: las e x i g e n c i a s que 
p lantea la guerra, o la preparac ión para la m i s m a , 
¿suponen real idades n o v e d o s a s para e l a d o l e s c e n t e 
o por el contrario , han s ido ya i n c o r p o r a d a s en u n a 
fase previa de su desarrol lo evo lu t ivo? . 

Es tas son a lgunas de las p r e g u n t a s sobre l a s que 
pretendo ref lexionar en e s t e l ibro. Mi propós i to fun-
damenta l es el aná l i s i s de lo que he v e n i d o a d e n o -
minar como soc ia l i zac ión bé l ica . Con e s t e n o m b r e 
quiero describir un f e n ó m e n o que va m á s a l lá de l 
mero aprendizaje i n s t r u m e n t a l del m a n e j o de l a s 
armas o la vida mi l i tar . A mi ju ic io , y e s t a es la 
suposición que ha guiado mi trabajo de i n v e s t i g a -
ción de los ú l t imos años , la guerra es una i n s t i t u -
ción que forma parte de n u e s t r a i d e n t i d a d c o m o 
adultos . No como un i n s t i n t o o impul so i n n a t o , c o m o 
han tratado de demostrar d e t e r m i n a d o s e t ó l o g o s y 
psicof is iólogos, s ino como un hecho i n t e r i o r i z a d o en 
el proceso de soc ia l izac ión por el que todos p a s a m o s 
en nuestra infancia . 
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La e x p e r i e n c i a en que se basan las a f i rmac iones 
de e s t e l ibro t i e n e un marco geográf ico y temporal 
e s p e c í f i c o : los d i s t i n t o s e n f r e n t a m i e n t o s c iv i l e s que 
t u v i e r o n lugar en los años o c h e n t a en Centroamér i -
ca, e s p e c i a l m e n t e en N ic ar agua . En los pr imeros 
a ñ o s de e s a década se v iv ieron en e l área los m o m e n -
tos m á s á lg idos de las guerras de la región. D e s d e 
1 9 8 2 h a s t a 1 9 8 4 trabajé en una zona rural n icara-
g ü e n s e , lo que me hizo vivir de cerca e l a m b i e n t e de 
guerra que se resp iraba en todo e l país . En aque l lo s 
a ñ o s t u v e la ocas ión de conocer de cerca las z o n a s 
de guerra de El Sa lvador y G u a t e m a l a . De regreso a 
E s p a ñ a me propuse desarro l lar una i n v e s t i g a c i ó n 
sobre e l f e n ó m e n o que más me había impac tado du-
r a n t e e s o s años : la na tura l idad con la que los n iños 
a s u m í a n e incorporaban a su vida co t id iana , los te-
rr ib les h e c h o s de la guerra . 

D e s d e e n t o n c e s he v i s i t a d o C e n t r o a m é r i c a en 
t r e s o c a s i o n e s , t e r m i n a n d o e l e s t u d i o en que se basa 
e s t e l ibro en los ú l t i m o s m e s e s de 1990 . La i n v e s t i -
g a c i ó n me l l evó a recorrer , j u n t o con un magní -
f ico equ ipo de co laboradores , las z o n a s de guerra de 
N i c a r a g u a , los c a m p a m e n t o s contras del sur de Hon-
d u r a s y , como c o n t r a s t e , d e t e r m i n a d o s n ú c l e o s ru-
r a l e s e s p a ñ o l e s donde hac ía m á s de 50 años que no 
se v iv ía la guerra . En todos e s t o s l u g a r e s e n t r e v i s -
t a m o s a cas i un mi l lar de n i ñ o s de ocho a ca torce 
a ñ o s . H a b l a m o s con m a d r e s de fami l ia , con mi l i ta -
res y g u e r r i l l e r o s . A n a l i z a m o s l ibros e s c o l a r e s , no-
t i c i a s p e r i o d í s t i c a s y d i s t i n t o s t e s t i m o n i o s hablados 
y e s c r i t o s . E s t e l ibro p r e t e n d e ser un a n á l i s i s con-
j u n t o de todo e s t e m a t e r i a l , e n m a r c a d o en la tradi-
c ión c i e n t í f i c a de la ps i co log ía soc ia l . 

La obra se d iv ide en t re s par te s . La pr imera es 
una re f l ex ión sobre las m ú l t i p l e s r e l a c i o n e s de la 
i n f a n c i a con la guerra (u t i l i z ac ión , e f e c t o s , trau-
m a s , e t c . ) , b a s a d a en la e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a por 
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los trabajos de d i s t i n t o s i n v e s t i g a d o r e s . La s e g u n d a 
parte es una ref lex ión t eór i ca g e n e r a l sobre e l pro-
blema de la soc ia l i zac ión bé l ica . La t e r c e r a , por 
ú l t imo, se centra en la expos i c ión de los r e s u l t a d o s 
del e s tudio al que me he refer ido a n t e r i o r m e n t e . 

No podría t erminar e s t e P r e f a c i o s in c o n s i g n a r 
un doble a g r a d e c i m i e n t o . En pr imer lugar a N O R A D 
por su ind i spensab le contr ibuc ión f i n a n c i e r a , que 
hace posible la aparic ión de e s t e l ibro. Y a la S e c r e -
taría General de la FLACSO y su P r o g r a m a A c a d é m i -
co, que se hic ieron cargo de las labores de e d i c i ó n y 
con cuyo concurso e s t e trabajo podrá c i rcu lar en 
Centroamérica . Es a los c e n t r o a m e r i c a n o s a d u l t o s 
a quienes e s tá dir igido, porque es r e s p o n s a b i l i d a d 
adulta el su fr imiento de los n iños . 
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P r i m e r a p a r t e 

INFANCIA Y GUERRA 





INVESTIGACIÓN Y GUERRA: 
UN PROBLEMA DENTRO DE OTRO 

C o m p a r a d o s con los e s t u d i o s re lac ionados con la 
s e l e c c i ó n y e n t r e n a m i e n t o de tropas , guerra psico-
lóg ica , y o tros t e m a s re la t ivos a la e f icac ia mi l i tar , 
las i n v e s t i g a c i o n e s acerca de los e f ec tos de la guerra 
en la poblac ión civi l , y c o n c r e t a m e n t e en los n iños , 
son muy e s c a s a s . La mayor ía de l ibros y ar t í cu los 
sobre guerra e in fanc ia , al m e n o s a los que se puede 
a c c e d e r por los p r o c e d i m i e n t o s u s u a l e s de documen-
t a c i ó n , a luden , a d e m á s de a las dos guerras mun-
d i a l e s , a los conf l i c to s en tre árabes e i s rae l í e s y a 
las d i s t i n t a s guerras del s u d e s t e a s iá t i co c o n t e m -
p o r á n e o . La mayor parte de los m i s m o s abordan 
p r o b l e m á t i c a s r e l a c i o n a d a s con re fug iados , o con 
a c t i t u d e s de la poblac ión civi l hac ia conf l i c tos que 
se v i v e n lejos de sus f ronteras . Como c o n t r a s t e , son 
muy e s c a s o s los i n f o r m e s sobre la s i tuac ión de los 
n i ñ o s que hab i tan en las m i s m a s z o n a s de guerra. 

E s t a s e l e c c i ó n geográf ica y t e m á t i c a t i e n e fáci l 
e x p l i c a c i ó n s i t e n e m o s en c u e n t a que la mayor parte 
de p u b l i c a c i o n e s que c ircu lan a n ive l i n t e r n a c i o n a l 
t i e n e n su or igen en los E E U U de Amér ica , país que a 
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pesar de haber part ic ipado en n u m e r o s o s c o n f l i c t o s 

bél icos del presente s ig lo , n u n c a los ha s u f r i d o en su 

propio terri torio . 
Es lógico que al lector n o r t e a m e r i c a n o le i n t e r e -

sen más las ac t i tudes de s u s c o n c i u d a d a n o s h a c i a la 
guerra, o la part ic ipac ión f e m e n i n a en el c u e r p o de 
marines , que las r e a c c i o n e s de los n i ñ o s , v i e t n a m i -
tas o panameños , a los b o m b a r d e o s . 

Frente a la e scasez de e s t u d i o s e m p í r i c o s , e x i s t e 
una gran cant idad de a u t o r e s que abordan lo s e f e c -
tos de la guerra desde una p e r s p e c t i v a m á s t e ó r i c a . 
Es tas publ icac iones s u e l e n re fer i r se a la g u e r r a en 
un sent ido general . Al hablar de la m i s m a se re f ie -
ren a un tipo de conf l ic to g e n e r a l i z a d o ( b o m b a r d e o s , 
caos, destrucción m a s i v a de c iudades ) cuyo p a r a d i g -
ma sería la s egunda guerra mundia l , t a n d i f e r e n t e 
a los conf l ic tos c o n t e m p o r á n e o s de C e n t r o a m é r i c a y 
otras partes del mundo. Es usua l e n c o n t r a r s e en 
es te t ipo de d o c u m e n t o s r e f e r e n c i a s a e f e c t o s de l 
s igu iente tipo: l iberación de i n s t i n t o s , s u p e r a c i ó n 
de complejos, conducta i rrac ional , d e s i n d i v i d u a -
ción, cambio en el s i s t e m a de va lores , a u m e n t o de la 
desviación social , e tc . 

En un tema tan po lémico como la guerra , y m á s 
s i la re lac ionamos con la in fanc ia , es s u m a m e n t e 
difícil encontrar o e laborar e s t u d i o s que c o n s e r v e n 
una cierta objet ividad. A u n q u e s a b e m o s que la obje-
t ividad total es una quimera en las c i e n c i a s s o c i a l e s , 
cuando se inves t iga sobre los e f e c t o s de la guerra en 
los niños, se admiten c i er tas l i c e n c i a s m e t o d o l ó g i -
cas que en otro t ipo de e s t u d i o s , de c o m p r o m i s o 
ideológico menos ev idente , s er ían c r i t i c a d a s abier-
tamente . La principal de todas e l l a s es la g e n e r a l i -
zación. En muchos de los d o c u m e n t o s a n a l i z a d o s se 
observa como, a partir de cua lquier ind ic io , a u n q u e 
sea aislado, se genera l i za la observac ión c o m o h e c h o 
global. 
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Otro de los d e s a j u s t e s metodo lóg icos hab i tua le s 
lo e n c o n t r a m o s al ana l i zar la forma en que se reco-
gen los da tos . Es habi tual que para observar los 
e f e c t o s de la guerra en los n iños se ut i l i cen entre -
v i s t a s , c u e s t i o n a r i o s , e s c a l a s y otros i n s t r u m e n t o s , 
e l a b o r a d o s para pob lac iones i n f a n t i l e s como la nor-
t e a m e r i c a n a o la europea occ identa l , muy d i f erente s 
a la de los n i ñ o s que sufren los conf l i c tos bé l icos . 
T a m b i é n es f r e c u e n t e la ca tegor i zac ión de t ras torno 
ps íqu ico , o problema de conducta , s i gu iendo pará-
m e t r o s que no guardan la m i s m a s ign i f i cac ión de 
u n a s s o c i e d a d e s a o tras . 

La d i f i cu l tad pr inc ipal de los e s t u d i o s en los que 
se e v a l ú a los e f e c t o s de la guerra es , p r e c i s a m e n t e , 
a tr ibuir a qué c i r c u n s t a n c i a se deben esos e fec tos . 
Si , por e jemplo , h a c e m o s un a n á l i s i s c l ín ico de los 
n i ñ o s s a l v a d o r e ñ o s re fug iados en una ciudad de Cos-
ta Rica y e n c o n t r a m o s d i s t i n t o s t r a s t o r n o s psíqui-
cos , p o d e m o s a tr ibuir lo a una m u l t i t u d de causas : 
los c o m b a t e s p r e s e n c i a d o s , la muer te de fami l iares , 
la huida , la s eparac ión de su habi ta t , la s i tuac ión 
del propio re fug io , las r e l a c i o n e s fami l iares , e tc . 

Con todo, las r e s e r v a s con las que hay que ana-
l i zar las i n v e s t i g a c i o n e s sobre los e f e c to s de la gue-
rra, e s t á n s o b r a d a m e n t e j u s t i f i c a d a s s i t e n e m o s en 
c u e n t a las d i f i c u l t a d e s que e n t r a ñ a abordar con 
c i e r t a obje t iv idad cua lquier e s tud io de e s t e t ipo, 
e n t r e las que se pueden m e n c i o n a r las s i g u i e n t e s : 

1 . Las i n f o r m a c i o n e s sobre la guerra t i e n e n un 
m a r c a d o valor po l í t i co , cuando no mi l i tar . La faci-
l idad con la que se pueden manejar da tos sobre 
m u e r t o s , her idos , d e s a p a r e c i d o s , huér fanos , e tc , en 
los foros n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , as í como 
su valor p r o p a g a n d í s t i c o , c ierra m u c h a s puer tas a 
l o s i n v e s t i g a d o r e s s o c i a l e s . A los que só lo se l e s 
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permite acceder a la i n f o r m a c i ó n en d e t e r m i n a d a s 

c i rcunstanc ias . 

2. Como contrapar t ida a lo d icho en el p u n t o 
anterior, las i n f o r m a c i o n e s t i e n e n t a m b i é n un va lor 
económico cada vez m á s i m p o r t a n t e . C u a l q u i e r de-
sas tre en e l tercer mundo , la guerra i n c l u i d a , s u e l e 
traer asoc iados proyec tos de c o o p e r a c i ó n f i n a n c i a -
dos por d i s t in ta s a g e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s . En e s t e 
caso los datos , e s p e c i a l m e n t e los de c a r á c t e r c u a n -
t i tat ivo , sue len ser el f i l tro de las a y u d a s , por lo que 
es habitual encontrarse con c u a n t i f i c a c i o n e s t o t a l -
mente d ispares de un m i s m o hecho . 

3 . El p o s i c i o n a m i e n t o ideo lóg ico i n e v i t a b l e de 
los inves t igadores , l igera o t o t a l m e n t e a favor de 
uno de los bandos , les l l eva en o c a s i o n e s a o c u l t a r , 
minimizar o max imizar d e t e r m i n a d o s d a t o s que pu-
dieran influir en la acc ión , en la moral o en la ima-
gen exterior, del grupo con el que se i d e n t i f i c a n . En 
ocas iones es ta toma de pos tura es a b i e r t a m e n t e i n s -
trumental , en otras se t ra ta de una t e n d e n c i a s u t i l 
de la que ni el mismo autor es c o n s c i e n t e . 

4. La independenc ia en el a n á l i s i s , aún la pura-
mente formal, es p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e en cir-
cunstanc ias de guerra civi l . A d e m á s de la c e n s u r a 
oficial y de la reserva lóg ica que i m p o n e el m i e -
do, los inves t igadores que v iven en p a í s e s con con-
flictos armados como los c e n t r o a m e r i c a n o s , d e b e n 
someterse a una a u t o c e n s u r a que a f e c t a de d i s t i n t o 
modo a unos y a otros . Los que e s t á n t r a b a j a n d o 
directa o ind irec tamente para uno de los b a n d o s en 
conflicto, t i ene que manejar las i n f o r m a c i o n e s de 
forma que el enemigo no pueda u t i l i z a r l a s para 
su beneficio. Por otro lado, los i n v e s t i g a d o r e s que 
pretenden ser i n d e p e n d i e n t e s , e s p e c i a l m e n t e los 
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que trabajan para o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s , de-
ben contro lar lo que d icen, pues las in formac iones 
s u e l e n ser i n s t r u m e n t a l i z a d a s y el autor acaba por 
ser e s t i g m a t i z a d o . 

5. Muchos de los problemas metodo lóg icos de los 
e s t u d i o s e m p í r i c o s rea l i zados en t i empo de guerra, 
se deben f u n d a m e n t a l m e n t e a l pe l igro que e n t r a ñ a 
la recog ida de da tos en las zonas de guerra. No es 
e x t r a ñ o pues , que la mayor parte de los in formes se 
re f i eran a re fug iados . 

6. Los padres de los n iños sue l en ser reac ios a 
que se i n t e r r o g u e a sus hijos sobre a s u n t o s re lac io-
n a d o s con la guerra . En m u c h a s o c a s i o n e s t e m e n 
que r e v e l e n i n f o r m a c i o n e s que puedan c o m p r o m e t e r 
a la fami l i a . En o tras , s e n c i l l a m e n t e desconf ían del 
uso que se le pueda dar a las e n t r e v i s t a s . Los rumo-
res en t i e m p o de guerra , d i s t o r s i o n a n de tal forma 
la rea l idad , que la d e s c o n f i a n z a l leva en o c a s i o n e s 
a un rece lo c e r c a n o a lo absurdo. Por ejemplo, noso-
t ros m i s m o s t u v i m o s c i er tos prob lemas para entre -
v i s t a r a los n i ñ o s en a lguno de los c a m p a m e n t o s del 
sur de H o n d u r a s . Se había corrido la voz de que 
e s t á b a m o s recog i en do nombres , para que cuando 
v o l v i e r a n a N i c a r a g u a , los s a n d i n i s t a s los m a t a r a n . 

La d i f i cu l tad que e n t r a ñ a la rea l i zac ión de e s t e 
t ipo de e s t u d i o s , l e s o torga un valor c o m p l e m e n t a r i o 
que va m á s a l lá de la mera erudic ión , e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o los a u t o r e s no se l imi tan a la descr ipc ión de 
los f e n ó m e n o s conf l i c t ivos , s ino que proponen a l ter-
n a t i v a s de so luc ión a los m i s m o s , como era el caso 
del grupo de j e s u í t a s de la UCA a s e s i n a d o s en San 
S a l v a d o r en n o v i e m b r e de 1989 . 

Con todas e s t a s d i f i cu l tades , e s comprens ib l e la 
r e l a t i v a e s c a s e z de trabajos . No o b s t a n t e , en los 
ú l t i m o s a ñ o s he podido t ener acceso a d i s t i n t a s in-

21 



ves t i gac iones sobre los e f e c t o s de la guerra en la 

infancia , de los que daré c u e n t a , en los p r ó x i m o s 

puntos . 

22 



USO Y ABUSO DE LA INFANCIA 
EN TIEMPO DE GUERRA 

VÍCTIMAS Y VERDUGOS 

E m p l e a r el t é r m i n o utilización de la infan-
cia, puede impl icar un ju ic io de valor por mi parte . 
De -c i r que se u t i l i za a a lgu ien , impl ica res tar ca-
pac idad v o l i t i v a al utilizado. No quis iera entrar a 
debat i r a qué edad se puede cons iderar que las per-
s o n a s e s t á n en d i spos i c ión de decidir por s í m i s m a s 
si qu i eren part ic ipar o no en una guerra. Por otro 
lado es una d i s c u s i ó n baladí , ya que la mayor ía de 
los s o l d a d o s no l l egan a l campo de ba ta l l a t ras una 
d e c i s i ó n rac iona l donde se ponga e n j u e g o su madu-
rez d i s c u r s i v a . 

El 20 de n o v i e m b r e de 1989 , cuando la A s a m b l e a 
G e n e r a l de las N a c i o n e s U n i d a s aprobó por unani -
m i d a d el t e x t o de la C o n v e n c i ó n de los D e r e c h o s del 
N i ñ o , los e x p e r t o s de la O N U ca lcu laban que había 
en e l m u n d o unos 2 0 0 . 0 0 0 so ldados m e n o r e s de 
q u i n c e a ñ o s . En e sa m i s m a Convenc ión se acordó 
fijar la m a y o r í a de edad a los 18 años , m i e n t r a s que 
se p e r m i t i r í a el r e c l u t a m i e n t o mi l i tar a part ir de los 
15. E s t e h e c h o or ig inó una po lémica en tre los pa í se s 
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europeos que apoyaban la p r o p u e s t a s u e c a de s i t u a r -
la en los 18 años , y los E E U U y o tros p a í s e s con 
conf l ic tos i n t e r n o s o con g u e r r a s en p a í s e s c e r c a n o s 
como Argel ia y El Sa lvador , p a r t i d a r i o s de m a n t e -
ner los protocolos a d i c i o n a l e s a la C o n v e n c i ó n de 
Ginebra de 1949 . Al f inal preva l ec ió e s t a opc ión , 
con lo que se of ic ia l izó la edad de 15 a ñ o s c o m o 
l ímite mín imo para part ic ipar en los e j é r c i t o s , (véa -
se El País de los d ías 2 1 , 23 y 26 de n o v i e m b r e de 
1989) . 

En 1977 se aceptaron dos pro toco los a d i c i o n a l e s 
a la Cuarta Convenc ión de Ginebra de 1 9 4 9 . En e l l o s 
se af irma:Los niños deben ser objeto de respeto es-
pecial y deberán ser protegidos en contra de cual-
quier forma de asalto indecente. Las partes en 
conflicto deberán brindarles la ayuda que requie-
ran, sea por razón de su edad o por cualquier otra 
razón (véase P la t tner , 1983) . T a m b i é n se a c u e r d a 
protección especia l a m adr e s de n i ñ o s m e n o r e s de 15 
años ( incluida la prohibic ión de la pe n a de m u e r t e 
para las mi smas ) , derecho de los n i ñ o s a v i s i t a r o 
ser internados con los padres presos , e tc . Se e s t a b l e -
ce pues, una divis ión e squ izo ide e n t r e e l n i ñ o - v í c t i -
ma, merecedor de todos los derechos y a t e n c i o n e s , y 
e l n iño-verdugo que rec lu tado l e g a l m e n t e por el 
ejército de su país cae fuera de las a t e n c i o n e s de los 
Organismos I n t e r n a c i o n a l e s . 

Que n iños menores de 15 a ñ o s hayan par t i c ipa -
do, o lo s igan haciendo, en los con f l i c to s a r m a d o s de 
Centroamérica , nadie lo puede poner en duda. Yo 
mismo he podido verif icar d i r e c t a m e n t e , o a t r a v é s 
de t e s t imonios gráf icos f iables , la p r e s e n c i a i n f a n t i l 
en los ejércitos y grupos i n s u r g e n t e s de N i c a r a g u a , 
El Salvador y Guatemala . Los m e n o r e s d e s e m p e ñ a n 
casi s iempre labores de v ig i l anc ia y de correo , a u n -
que en ocas iones part ic ipan como un c o m b a t i e n t e 
más, empuñando las armas o co locando e x p l o s i v o s . 
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Las e x p l i c a c i o n e s que los d i s t i n t o s grupos mi-
l i t a r e s c e n t r o a m e r i c a n o s , dan al hecho de la par-
t i c ipac ión in fant i l en sus f i las , dependen fundamen-
t a l m e n t e de s i é s t o s d e t e n t a n el poder o e s tán en las 
f i las i n s u r g e n t e s . 

El e jérc i to s a l v a d o r e ñ o n iega que haya n iños en 
s u s f i las , y por t a n t o no jus t i f i ca su presenc ia . Di-
v e r s o s i n f o r m e s ( v é a n s e U N I C E F , 1988 y Mart ín-Ba-
ró, 1988b) y t e s t i m o n i o s conf irman, s in embargo , 
que e x i s t e n m e n o r e s de quince años en las F u e r z a s 
A r m a d a s . 

La j u s t i f i c a c i ó n que hacen los grupos a f ines a la 
guerr i l l a s a l v a d o r e ñ a del FMLN, puede e n c o n t r a r s e 
en un ar t í cu lo e laborado con base a las e x p e r i e n c i a s 
de la Br igada de Salud Manuel Federico Castillo y 
m i e m b r o s de la Asoc iac ión de Mujeres S a l v a d o r e ñ a s 
-ASMUSA- , que trabajaron en z o n a s d e n o m i n a d a s por 
e l l o s como bajo contro l popular. (El Sa lvador . Los 
efectos de la guerra en los niños de El Salvador, 
1 9 8 7 ) . 

En e s t e ar t í cu lo los a u t o r e s se p r e g u n t a n : ¿por 
qué un niño hace vigilancia teniendo apenas 10 
años?, ¿por qué en ocasiones se les ve con un fusil a 
los 13 años?, ¿por qué a los 11 años llegan a ser 
correos, e incluso antes, cuando se sabe el riesgo que 
corren si son capturados?, ¿por qué niñas brigadis-
tas de 12 y 14 años tienen que ver heridos y muertos 
en los hospitales de las zonas?, (op.c i t , p .92) . 

La r e s p u e s t a que dan es la s i g u i e n t e : La razón 
es muy sencilla, porque ESO, es lo que ellos quieren 
hacer. Los niños quieren que acabe la guerra y quie-
ren que cuanto antes los soldados desaparezcan de 
su vida. Saben la importancia que tiene su colabo-
ración para que esto sea una realidad, porque ven el 
resultado de su participación y eso les anima a se-
guir viviendo y colaborando más, aún a sabiendas 
de que arriesgan sus vidas...Es algo que han ido 
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entendiendo por ellos mismos, por la dolorosa coti-

dianidad que han enfrentado tanto tiempo (op .c i t , 

p .92) . 

En la Res i s t enc ia N i c a r a g ü e n s e o contra, t a m -
bién se daba el caso de los n i ñ o s - s o l d a d o . Un c o m a n -
dante contra me expl icaba el f e n ó m e n o , que a su 
juic io no era muy común, del s i g u i e n t e modo: Pasa-
do el primer período de la guerra, cuando ésta se 
generaliza, adoptamos el mismo criterio que los 
sandinistas utilizaron en 1979, es decir, la guerra 
era justa, la liberación del país estaba en juego y 
por tanto todos tenían que participar para derrocar 
al comunismo opresor. La participación de los niños 
casi siempre se daba por su propia voluntad, se 
trataba de niños que habían perdido a sus padres a 
manos de los sandinistas, durante la guerra ante-
rior a 1979 o después de la misma. O bien eran 
niños, como yo mismo, hijos de guardias naciona-
les, que salieron con sus padres después del 19 de 
Julio de 1979, y que vivieron la creación de la FDN 

de forma directa. (No son pa labras t e x t u a l e s s i n o 
trascripción posterior de la c o n v e r s a c i ó n ) . 

La Central de In te l i genc ia A m e r i c a n a (CÍA) , e la -
boró un manual (véase "Manuales de sabota je y gue-
rra psicológica", 1985) , dedicado a la i n s t r u c c i ó n de 
la contra. En lo que se ref iere a la u t i l i z a c i ó n i n f a n -
til, el manual expone: 

° En la propaganda armada: En lugares y situacio-
nes donde sea posible, por ejemplo cuando se esté 
descansando durante la marcha, los guerrilleros 
pueden explicar el manejo de las armas a los jóvenes 
y muchachos. Pueden dar un fusil descargado, para 
que aprendan a armarlo y desarmarlo; su uso, y a 
apuntar a blancos imaginarios ya que ellos son re-
clutas potenciales para nuestras fuerzas ( M a n u a l e s 
1985, p. 67) 

26 



° Al exp l i car las func iones de comandos e x t e r n o s e 
i n t e r n o s , t ropas de choque, etc , al hablar de los 
m e n s a j e r o s , a f i rma el manual : Deberán mantenerse 
cerca de los líderes. Trasmitiendo órdenes entre los 
comandos externos e internos. Usarán radio de co-
municación, teléfono, bicicletas, motocicletas, auto-
móviles o se moverán a pie o a caballo, tomando 
trochas o veredas para acortar distancias. Jóvenes 
adolescentes (varones y mujeres) son ideales para 
esta misión. (Manua le s , 1985 , p. 8 5 ) . 

Las F u e r z a s A r m a d a s de N i c a r a g u a también nie-
gan la par t i c ipac ión de m e n o r e s de 17 años en la 
guerra , desde que en 1983 se in ic iara e l rec luta-
m i e n t o lega l , a t r a v é s de la ley del Serv ic io Mil i tar 
P a t r i ó t i c o ( S M P ) . Todos los m i l i t a r e s y r e s p o n s a b l e s 
p o l í t i c o s s a n d i n i s t a s que e n t r e v i s t é , co inc id ían en 
un punto : e x a l t a b a n la part i c ipac ión in fant i l en la 
guerra c o n t r a S o m o z a y n e g a b a n que en la guerra 
que los e n f r e n t a b a a la contra, las F u e r z a s Armadas 
p e r m i t i e r a n la par t i c ipac ión de los n iños . 

La e x a l t a c i ó n de la part ic ipac ión de los n iños en 
la guerra c o n t r a S o m o z a es p a r t i c u l a r m e n t e ev iden-
te en e l e n t r a m a d o cu l tura l de N icaragua: nombres 
de parques , e s c u e l a s , h o s p i t a l e s , c a n c i o n e s , poemas , 
e tc , ref le jan la admirac ión g e n e r a d a en torno a los 
n i ñ o s que mur ieron en la insurrecc ión co laborando 
con los guerr i l l e ros s a n d i n i s t a s . U n o de los t e s t i m o -
n i o s e s c r i t o s que mejor recogen e s t a admirac ión es 
e l l ibro que Lig ia Gui l l en (1979) escr ib ió nada más 
t r i u n f a r la revo luc ión s a n d i n i s t a , d e n o m i n a d o Los 
niños de Nicaragua. 

En r e s u m e n , parece que los grupos que d e t e n t a n 
a l g u n a r e s p o n s a b i l i d a d de poder (e jérc i tos regula-
res ) , n i e g a n la par t i c ipac ión in fant i l en los m i s m o s . 
La ún ica j u s t i f i c a c i ó n que desde fuera puede darse 
a e s t a u t i l i z a c i ó n , es la n e c e s i d a d objet iva de solda-
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dos que t i enen e s to s grupos . S in e m b a r g o , los g r u p o s 

insurgentes (el FMLN, la contra, o los s a n d i n i s t a s 

cuando luchaban contra S o m o z a ) , s u e l e n j u s t i f i c a r 

la part ic ipación infant i l a t e n d i e n d o a los s i g u i e n t e s 

argumentos : 

o Neces idad y j u s t i c i a de la c a u s a e s g r i m i d a : La 
guerra es j u s t a y necesar ia para el b ien c o m ú n y la 
l ibertad. Todas las fuerzas , inc lus o las i n f a n t i l e s , 
deben ut i l i zarse para a l canzar e se obje t ivo . En pa-
labras de Ligia Gui l len ( 1 9 7 9 ) Y entonces los niños 
como tú, amiguito, que antes jugaban con pelotas de 
trapo hechas por ellos mismos, fueron muy hábiles 
para ayudar a fabricar bombas de contacto, que fue 
el arma con que el pueblo se defendió. Aquel trabajo 
no era lo mejor para los niños, pero la patria pedía 
la participación de todos para lograr liberarla y que 
nuestro pueblo fuera dueño de su destino. La guerra 
es triste y dolorosa y solamente cuando luchamos 
por nuestra libertad es que se debe llegar a ella. 

° Voluntariedad y toma de c o n c i e n c i a : A los n i ñ o s 
no se les obliga a part ic ipar , s ino que son e l l o s los 
que toman concienc ia de la s i t u a c i ó n y p iden co labo-
rar. En palabras de dos ps i có logas n i c a r a g ü e n s e s : 
Sin embargo, el niño, a pesar de su propia natura-
leza, supo interpretar su mundo, identificó a su 
enemigo y se integró a la lucha del pueblo. (Nicara-
gua. Efectos de la guerra de agresión en los niños 
nicaragüenses, 1987, p. 117) . 

° Inevitabi l idad: Es muy dif íci l impedir a n i ñ o s que 
han presenciado e l a s e s i n a t o de sus f a m i l i a r e s que 
se unan a sus f i las. 

° Seguridad: En muchas o c a s i o n e s e l n i ñ o e s t á m á s 
seguro junto a los i n s u r g e n t e s , que p e r m a n e c i e n d o 
al margen del conf l icto . 

28 



INFANCIA Y PROPAGANDA 
DE GUERRA 

El r e c l u t a m i e n t o de n iños , no es la única manera 
de u t i l i z a c i ó n bé l ica de la in fanc ia . En las guerras 
c o n t e m p o r á n e a s , e s p e c i a l m e n t e en las c iv i l e s , los 
n i ñ o s son el e l e m e n t o centra l de propaganda y gue-
rra ps i co lóg ica . Se guerrea por el futuro de los ni-
ños , el e n e m i g o es cruel porque m a t a o mut i la a los 
n i ñ o s , la guerra es j u s t a porque has ta los n iños 
e s t á n d i s p u e s t o s a dar la vida por la causa. E s t o s y 
o t r o s a r g u m e n t o s son m o t i v o de po lémica perma-
n e n t e e n t r e los par t idar ios de m a n t e n e r a l margen 
de los con f l i c to s armados a los m e n o r e s de edad y 
los que c o n s i d e r a n i n e v i t a b l e su part i c ipac ión . Un 
e j emplo t íp ico de e s t a po lémica se da en las d i s t i n t a s 
i n t e r p r e t a c i o n e s que p a l e s t i n o s e i s rae l í e s daban a 
la i n c l u s i ó n o no de los n iños en la intifada ( véase 
S i g m u n d Freud Center , 1990) . 

D o s son los a r g u m e n t o s bás i cos de la u t i l i zac ión 
de los n i ñ o s en la propaganda de guerra: 1. El n iño-
héroe que a pesar de su edad se sacr i f ica consc i en -
t e m e n t e por los d e m á s , e jemplo a emular por su 
valor y a l t r u i s m o e n c o m i a b l e y 2. El n iño-márt i r , 
a s e s i n a d o o her ido c r u e l m e n t e por el e n e m i g o , de-
m u e s t r a la crue ldad del m i s m o y la neces idad y 
j u s t e z a de c o m b a t i r l e h a s t a l a m u e r t e . 

El niño-héroe 

En la guerra de N i c a r a g u a ha s ido ut i l i zado el 
a r g u m e n t o del valor y la generos idad in fant i l como 
e s t í m u l o para la lucha. En una de las conversac io -
n e s con un a l to m a n d o de la contra , é s t e me expl i -
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caba que eran los a d o l e s c e n t e s de 14 o 15 a ñ o s los 
so ldados más v a l i e n t e s que t en ía . No t e m í a n a nada , 
pues la mayor parte de e l los habían perdido a s u s 
fami l iares y no ca lcu laban las c o n s e c u e n c i a s de s u s 
actos . A pesar de que no ap laudía las a c c i o n e s pel i -
grosas de e s to s muchachos , a f i rmaba que en las con-
centrac iones po l í t i cas de los c o m b a t i e n t e s , se h a c í a 
reconoc imiento público de su labor y se r e p r e n d í a 
las acc iones m e n o s audaces de los a d u l t o s , p o n i e n d o 
como ejemplo a e s t o s n iños . 

En Nicaragua es p a t e n t e el cu l to a los n i ñ o s 
caídos en la lucha contra Somoza , pero en la g u e r r a 
que enfrentó a s a n d i n i s t a s y c o n t r a s t a m b i é n se 
dieron casos de exa l tac ión de la labor i n f a n t i l . El 
caso más emblemát i co es e l de la n iña B r e n d a Ro-
cha, que en 1983 perdió uno de s u s b r a z o s en un 
combate cuando ten ía 15 años . En una c o n c e n t r a -
ción muy importante , e se m i s m o año, en la que e s -
taba presente la plana mayor de los s a n d i n i s t a s , la 
niña se dirigió a la mul t i tud con las pa labras a las 
que me he referido en el prefac io del l ibro: he perdi-
do un brazo y estoy dispuesta a dar el otro por la 
revolución. Los car te l e s que se ed i taron con su ima-
gen se distr ibuyeron por todo el pa í s con u n a 
frase que quedó asoc iada a su nombre: la sonrisa 
de Nicaragua. 

El niño-mártir 

El niño es inocente y e s tá al m a r g e n de la guerra . 
Esta parece ser la m á x i m a que e s t á d e t r á s de la 
ut i l ización que se hace de las d e s g r a c i a s i n f a n t i l e s 
en t iempo de guerra: hambre, fa l ta de e d u c a c i ó n , 
heridas, mut i lac iones , m u e r t e s , e tc . Los n i ñ o s son 
un objeto que sens ib i l i za a la op in ión públ ica . Todo 
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lo que se hace en contra de e l los es responsabi l idad 
del b a n d o contrar io , y d e m u e s t r a la crueldad del 
e n e m i g o , que ni s iqu iera se de t i ene ante la inocen-
cia i n f a n t i l . 

Las d e s g r a c i a s de los n iños , e s p e c i a l m e n t e la 
m u e r t e de é s t o s , es u t i l i zada para cana l i zar la indig-
n a c i ó n hac ia los c a u s a n t e s de la mi sma: e l e n e m i g o . 
Es é s t e un f e n ó m e n o que se da en todas las guerras . 
En o c a s i o n e s e s t a u t i l i zac ión es fruto de un cá lculo 
po l í t i co , o t r a s s in embargo es una reacc ión emocio-
na l que puede ser c a n a l i z a d a p o l í t i c a m e n t e . Así po-
dría ca l i f i carse tal vez e l f a m o s o poema de Pablo 
N e r u d a re f i r i éndose a la bruta l idad de las tropas de 
F r a n c o en la guerra civi l e spaño la : Pero de cada 
niño muerto/ nace un fusil con ojos. 

En N i c a r a g u a hay un caso h i s tór ico que puede 
s i m b o l i z a r e s t e f e n ó m e n o . En 1982 en una zona del 
d e p a r t a m e n t o de J i n o t e g a d e n o m i n a d a Ayapal , don-
de se daban e n f r e n t a m i e n t o s e n t r e c o n t r a s y san-
d i n i s t a s , uno de los he l i cópteros que evacuaba a 
v a r i a s d o c e n a s de n i ñ o s cayó y los n iños murieron . 
La contra a c u s ó a los s a n d i n i s t a s de sacr i f icar a los 
n i ñ o s por s u s i n t e r e s e s de dejar l impia la zona de 
p e r s o n a l c iv i l para r e s t a r l e s apoyo. Los s a n d i n i s t a s 
a c u s a r o n del i n c i d e n t e a los contras , por ser los 
r e s p o n s a b l e s de la ca ída del aparato . El hecho tuvo 
un gran i m p a c t o en la poblac ión n i c a r a g ü e n s e . Va-
r ios e v e n t o s y l u g a r e s públ icos fueron b a u t i z a d o s 
con el n o m b r e de niños mártires de Ayapal. A ñ o s 
d e s p u é s , c u a n d o h e m o s recogido da tos en e sa m i s m a 
z o n a , a l g ú n n iño c o n t e s t a b a a la p r e g u n t a ¿Qué es 
un márt i r? con la de f in ic ión: un n iño . 

A f i r m a B o u t h o u l ( 1 9 7 1 , p .72) que Trotsky , con-
t e s t a n d o un día a Kautsky , quien rec lamaba la l iber-
tad de p r e n s a , dec laró en un d i scurso: Las ideas en 
nombre de las cuales se vierte sangre son, por este 
mismo hecho, un absoluto, y no se puede en el mismo 
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momento tratarlas como a unas verdades relativas 

que se puedan confrontar tranquilamente con otras. 

Este es e l t ipo exac to de r a z o n a m i e n t o d e n o m i n a d o 
necrolátrico, e s to es: los e s t a d o s de pérd idas s o n 
cons iderados como el cr i ter io por e x c e l e n c i a de la 
verdad ideológica. Se ca lcu la que toda i d e o l o g í a o 
causa que ha provocado m á r t i r e s t o m a un va lor en 
sí misma. Si los már t i re s son n i ñ o s i n o c e n t e s o per-
sonas a las que no se l e s s u p o n g a m a l a i n t e n c i ó n , 
es te e fecto se mul t ip l i ca . Los m á r t i r e s e x a l t a n la 
jus teza de la causa propia y d e n i g r a n la acc ión del 
enemigo . 

Donde de forma más exp l í c i ta se ha u t i l i z a d o a 
los niños en la propaganda, como e l e m e n t o de gue -
rra psicológica, ha s ido en El Sa lvador . T a n t o en la 
prensa como en va l las pub l i c i tar ia s o en a f i c h e s 
pegados en los núc leos urbanos del país , se ha e m -
pleado profusamente la i m a g e n in fant i l para d e n u n -
ciar la brutal idad de los guerr i l l eros del F M L N . 

Angeles que avisan a los n i ñ o s de las m i n a s colo-
cadas por los guerr i l l eros , c r i a t u r a s l l o r a n d o con 
vasos vacíos en la mano y g r a n d e s m e n s a j e s indi-
cando que su hambre se debe a la acc ión de los 
guerri l leros mata -vacas , cuerpos t e n d i d o s , n i ñ o s 
muti lados , y casi todas las formas de s e n s i b i l i z a c i ó n 
de la opinión pública han s ido u s a d a s por las a u t o -
ridades sa lvadoreñas . 

Uno de los af iches más i m p a c t a n t e m u e s t r a dos 
fotografías . La de la derecha p r e s e n t a el cuerpo de 
una niña abso lu tamente des trozado , d iv id ido en dos 
o tres partes . A la izquierda el padre de la n iña , un 
señor ciego, llora s e n t a d o en una s i l la . El t e x t o del 
afiche donde se habla del hecho, t e r m i n a con el 
s iguiente mensaje: ¿SON ESTAS LAS ACCIONES Q U E 

DEFIENDEN?. ELLOS NO Q U I E R E N LA PAZ, S U S ACCIO-

NES SON DE GUERRA Y TERROR Y ESTAS SON S U S VICTI-

MAS.. .¡QUE NO TE E N G A N C H E N ! Lo m á s d e s t a c a b l e del 
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c a r t e l es que sobre e l des trozado cuerpo de la n iña 
aparece , en l e t ras rojas, e l s i g u i e n t e mensaje : EL 
FMLN C O N T I N U A CON EL TERRORISMO COMO UNA ME-

DIDA DE P R E S I Ó N . . Padre S e g u n d o Montes S.J. Direc-
tor de la Comis ión de Derechos H u m a n o s . 
U n i v e r s i d a d C e n t r o a m e r i c a n a José S imeón Cañas . 

La u t i l i z a c i ó n , en un af iche tan macabro, del 
n o m b r e del padre S e g u n d o Montes , muy cr í t ico con 
la a c t u a c i ó n del e jérc i to sa lvadoreño , resu l ta cuan-
to m e n o s irónica , pues unos m e s e s después , e l 16 de 
n o v i e m b r e de 1989 , é l m i s m o fue a s e s i n a d o por los 
m i l i t a r e s j u n t o a o tros j e s u í t a s . 
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EFECTOS DIRECTOS DE LA 
GUERRA EN LA INFANCIA 

N i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o repercute t a n t o en la vi-
da c o t i d i a n a de un país como una guerra, espec ia l -
m e n t e c u a n d o é s t a es larga. Al g e n e r a l i z a r s e los 
e n f r e n t a m i e n t o s armados , la pol í t ica , la economía , 
la cu l tura , la sa lud, la educac ión , las re lac iones fa-
m i l i a r e s , y en g e n e r a l toda la vida soc ia l de un país 
se ve a f e c t a d a . P r e c i s a m e n t e es e s t e carácter de 
h e c h o global lo que a trae a m u c h o s de los j ó v e n e s 
que se incorporan a la ac t iv idad bé l ica . La guerra es 
un todo a n t e e l que no es pos ible p e r m a n e c e r indife-
r e n t e . L lega a t o d a s las a c t i v i d a d e s , a todas las 
r e l a c i o n e s . Cuando no es una carta de mov i l i zac ión , 
es u n a a r e n g a , o un cruce de d i sparos . La not ic ia de 
a l g ú n f a m i l i a r m u e r t o o mut i l ado , un c a m i n o cerra-
do, r u m o r e s de i n s u r g e n c i a o de a sa l to . Son idos de 
m o r t e r o s , c a m i o n e s c a r g a d o s de m u c h a c h o s . U n a 
f a m i l i a que se va del otro lado. Conf idenc ias , trai-
c i o n e s , s i l e n c i o s , e n g a ñ o s , t ras lados . 

Por m u c h o s e s f u e r z o s que hagan fami l iares , po-
l í t i c o s , m i l i t a r e s o f u n c i o n a r i o s de o r g a n i s m o s hu-
m a n i t a r i o s , los n i ñ o s se ven a f e c t a d o s por la guerra 
de muy d i v e r s a s m a n e r a s . 
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En los in formes que dan c u e n t a de los e f e c t o s 
que en los n iños provoca la guerra, s u e l e s i t u a r s e a 
és ta como el origen de todos los p r o b l e m a s de la 
infancia . S i s e g u i m o s un cr i ter io a m p l i o p o d e m o s 
decir que así es , ya que la v ida de un n iño c a m b i a de 
forma radical en t i e m p o s de guerra . S in e m b a r g o , 
para ser más exac tos , habría que d i s t i n g u i r e n t r e 
e fectos d irectos y e f ec tos de s e g u n d o orden . Los 
primeros ser ían aque l los que i n e q u í v o c a m e n t e se 
deben al acontecer bél ico y que no se dar ían de no 
mediar una guerra. Los e f e c to s de s e g u n d o orden 
son aquel los en los que la guerra ac túa como t e l ó n 
de fondo, conf igurando una m a r a ñ a de r e l a c i o n e s y 
acontec imientos que repercuten de d i s t i n t a m a n e r a 
en cada niño, ya que en tre é s t o s y el conf l i c to , ac-
túan una serie de e l e m e n t o s m e d i a d o r e s que i n t e n -
sif ican o a t enúan su impacto . 

Las repercus iones que t i e n e para los n i ñ o s la 
destrucción económica que or ig ina la guerra , es un 
ejemplo t ípico de e s tos e f e c to s de s e g u n d o orden , 
que no por ser indirectos t i e n e n menor i m p o r t a n c i a . 
La carencia de a l i m e n t o s y m e d i c i n a s , inc iden en el 
aumento de la mortandad in fant i l , el ham br e y la 
aparición de en fermedades que en c i r c u n s t a n c i a s de 
paz es tar ían contro ladas . E s t a s d i f i c u l t a d e s se agra-
van aún más en el caso de los rec ién n a c i d o s cuya 
morbilidad y mortal idad, a u m e n t a e n o r m e m e n t e en 
t iempos de guerra (véase Antonov , 1 9 4 7 ) . La inc i -
dencia de la guerra en la sa lud m e n t a l de los n i ñ o s 
y en su desarrol lo ps icosoc ia l , es el t e m a que m á s 
interés y polémica susc i ta entre los i n v e s t i g a d o r e s , 
por lo que será tratado en un punto aparte . 

Antes quis iera refer irme a los e f e c t o s d i r e c t o s ' 
de la guerra sobre la infanc ia . El pr imero de e l l o s se 

1. Existe un buen número de publ icaciones que aportan datos 
numéricos sobre los efectos directos de la guerra en la infan-
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re f i ere a la in t egr idad f í s ica de los n iños . Los bom-
b a r d e o s sobre las poblac iones c iv i l e s , los hos t iga-
m i e n t o s de c iudades , la co locac ión de minas , y en 
g e n e r a l toda la ac t iv idad mi l i tar , l leva cons igo un 
i m p o r t a n t e n ú m e r o de n iños muer tos , heridos o mu-
t i l a d o s . A e s t o s hechos hay que sumar los m ú l t i p l e s 
a c c i d e n t e s der ivados de la gran cant idad de a r m a s 
de fuego a las que los n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s t i e n e n 
fáci l a c c e s o . 

La e s t r u c t u r a fami l iar en la que los n iños vivi-
rán su in fanc ia , se ve f r e c u e n t e m e n t e a l terada por 
los a c o n t e c i m i e n t o s bé l i cos . Lo más f recuente es la 
a u s e n c i a del hogar del padre movi l i zado . El e fec to 
m á s grave es el de la orfandad tota l o parcial . Un 
h u é r f a n o de guerra no es só lo un n iño al que le fa l te 
el padre o la madre . A e s t a fa l ta , que l leva en oca-
s i o n e s al a b a n d o n o o a la i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n , hay 
que a c o m p a ñ a r las c o n s e c u e n c i a s que para e l n iño 
t i e n e el m o t i v o y la forma en que los padres perdie-
ron la v ida ( d e f e n d i e n d o a uno u otro bando, ve ngan -
za, a t e n t a d o . . . ) . 

El t ercer e f ec to d irecto de la guerra sobre los 
n i ñ o s es e l de la movi l i zac ión^ de los m i s m o s . En 
c o n t r a s t e con a q u e l l o s c o m b a t e s de la an t igüedad , 
en los que los e jérc i tos se e n f r e n t a b a n en lugares 

2. 

cia centroamer icana . Sobre Guatemala pueden consul tarse 
Blandón de Cerezo (1988, p . l 4 ) y Terre dea Hommes (1987, 
pp 2 5 - 6 2 ) . Sobre El Salvador: U N I C E F (1987 y 1988). Sobre 
Nicaragua: García y Yopo (1988) ; República de Nicaragua 
( 1 9 8 8 ) ; A N S ( 1 9 8 9 ) ; Yopo (1989) ; Pérez (1989) ; I N S S B I (1985-
1989); Barrey y S ierra (1989) ; Comisión Nac iona l . . . , (1989) ; 
Gut iérrez , Castro y Centeno (1988) y Takaro, Hudelson y 
Stookey (1989) . 

P a r a información deta l lada del tema de Refugiados, despla-
zados , repatr iados , etc, en el área centroamericana pueden 
c o n s u l t a r s e las s i g u i e n t e s obras: Montes (1985); Pacheco 
( 1 9 8 8 ) ; [ N E C ( 1989) ; C S U C A - C I P R A (1989) ; A C N U R ( 1989a) ; 
Ruggles y Fix (1985) ; Aguayo y Weiss (1988) y Dewey (1988) . 
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deshabi tados y p r e v i a m e n t e acordados , las g u e r r a s 
modernas involucran t o t a l m e n t e a la pob lac ión ci-
vil. Es to mot iva una c o n s t a n t e m o v i l i z a c i ó n de fa-
mi l ias e n t e r a s que huyen de los c o n f l i c t o s , o que son 
obl igadas a desalojar sus hogares . Las m u j e r e s y los 
n iños son los s ec tores m á s a f e c t a d o s por e s t o s c a m -
bios radicales de habi tat . 

Los grandes m o v i m i e n t o s de poblac ión que g e n e -
ró la guerra que en frentó a c o n t r a s y s a n d i n i s t a s 
durante la década de los ochenta , son un e j e m p l o 
t ípico de lo que sue le suceder en cua lqu ier guerra . 

Las migrac iones g e n e r a d a s por e l c o n f l i c t o bé l i -
co tuvieron dos v e r t i e n t e s : una in ter ior ( la de a q u e -
llos que fueron desa lojados a la fuerza de las z o n a s 
en las que operaba la contra , y la de a q u e l l o s , que 
empujados por la guerra y la precar ia s i t u a c i ó n 
económica, fueron a engrosar la poblac ión de c iuda-
des más seguras , e s p e c i a l m e n t e M a n a g u a ) ; y o t r a 
exterior. 

En cuanto a las m i g r a c i o n e s e x t e r n a s , t u v i e r o n 
un doble carácter: pol í t ico ( los que s a l i e r o n del pa í s 
para integrarse a la contra , v o l u n t a r i a o i n v o l u n t a -
r iamente; los refugiados a t e n d i d o s por o r g a n i s m o s 
in ternac iona les v incu lados todos e l los por su opos i -
ción al sandin i smo, y por ú l t imo , a los que s a l i e r o n 
para evitar ser l lamados por el S e r v i c i o Mi l i tar Pa-
triótico (SMP)) y económico ( los que b u s c a r o n mejor 
fortuna en Costa Rica y E E U U p r i n c i p a l m e n t e ) . 
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INFANCIA, GUERRA 
Y SALUD MENTAL 

P a s a d o s los pr imeros m o m e n t o s de confus ión , 
c u a n d o se e s t a b i l i z a n las c o m u n i c a c i o n e s y se co-
m i e n z a n a e m i t i r los par te s de guerra, j u n t o a los 
i n f o r m e s sobre el n ú m e r o de bajas y objet ivos des-
t r u i d o s , s u e l e ser f r e c u e n t e , e s p e c i a l m e n t e e n t r e los 
d e t r a c t o r e s del conf l i c to , hacer un ba lance del im-
p a c t o de la guerra en la in fanc ia . Las organ izac io -
n e s h u m a n i t a r i a s y los m e d i o s de c om unic ac ió n 
a c u d e n a p s i c ó l o g o s y p s i q u i a t r a s para conocer los 
t r a s t o r n o s que p r e s e n t a n los n iños . 

En todos los i n f o r m e s que se han e laborado para 
s i n t e t i z a r los trabajos de los e s p e c i a l i s t a s , se af irma 
que no e x i s t e acuerdo en la eva luac ión del daño 
p s í q u i c o de la guerra en la in fanc ia . Así es , t a n t o al 
hab lar del t ipo de t r a s t o r n o s , como de la gravedad y 
p e r m a n e n c i a de los m i s m o s , e x i s t e una g a m a de 
o p c i o n e s que van desde los que a f irman que la gue-
rra ú n i c a m e n t e e l e v a e l n ive l de a n s i e d a d de los 
n i ñ o s , h a s t a los que descr iben todo t ipo de e f e c to s 
p s i c o p a t o l ó g i c o s . Más que un problema de or ienta-
c ión t eór i ca de los a u t o r e s , o de d i f e r e n c i a s en el 
t ipo de d i a g n ó s t i c o , la d i f i cu l tad en e l acuerdo se 
produce c u a n d o se p r e t e n d e reducir a c a t e g o r í a s 
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unívocas dos rea l idades comple jas , como la g u e r r a y 
la infancia , que reúnen m ú l t i p l e s d i m e n s i o n e s d i fe -
renciadoras . Al decir que la guerra produce en los 
n iños tal o cual e fec to , es prec i so e s p e c i f i c a r a qué 
guerra y a qué t ipo de n i ñ o s nos e s t a m o s r e f i r i e n d o . 

En la primera guerra mundia l , se e x a l t a b a e l 
valor infant i l m i n i m i z a n d o las r e p e r c u s i o n e s n e g a -
t ivas de la mi sma en los más p e q u e ñ o s . En la s e g u n -
da gran guerra los au tores se re f i eren a g r a n d e s 
t raumas ps íquicos . En los conf l i c to s e n t r e á r a b e s e 
i srae l íes se pone e l a c e n t o sobre e l e l e v a d o n i v e l de 
ans iedad de los n iños . A u n q u e e x i s t a n e l e m e n t o s 
co inc identes , es lógico pensar que no r e p e r c u t e del 
mismo modo una guerra de t r i n c h e r a s en la que 
es tán bien def in idos los f r e n t e s ; que una de p e r m a -
n e n t e s bombardeos sobre las c i u d a d e s ; que o tra de 
acc iones mi l i tares rápidas e i m p r e v i s t a s . 

De igual modo, una m i s m a guerra i m p a c t a de 
d i s t in ta forma a los n iños que la s u fr e n . D e p e n -
diendo es te impacto , t a n t o de s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
personales (edad sexo , . . ) , como de las c i r c u n s t a n -
cias en las que viven el conf l i c to ( re fug ios , z o n a s de 
combates . . . ) . 

S i e l iminamos los in formes g e n e r a l i z a d o r e s de 
tipo periodíst ico , en los que se r e l a c i o n a de f o r m a 
mecánica guerra y t ras torno ps íquico i n f a n t i l , n o s 
encontramos con aque l los o tros e s t u d i o s que abor-
dan los hechos a t e n d i e n d o al carác ter h i s t ó r i c o y 
específ ico de las observac iones . La mayor parte de 
és tos ut i l izan un enfoque s imi lar al d e s a r r o l l a d o por 
Anna Freud y Dorothy T. B u r l i n g h a m , q u i e n e s en 
1943 publicaron un libro cons iderado c o m o p ione -
ro en el tema, al que d e n o m i n a r o n Los niños y la 
guerra. Las autoras exponen las c o n d i c i o n e s de v ida 
de las nurseries donde se alojaban a l g u n o s n i ñ o s 
londinenses y cómo é s to s reacc ionaban a n t e los 
acontec imientos de la guerra, e s p e c i a l m e n t e a los 
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b o m b a r d e o s y a las e v a c u a c i o n e s . De las observacio-
n e s p a r t i c u l a r e s se genera l i zaban los s í n t o m a s de-
t e c t a d o s , como e f e c t o s de la guerra. 

A n t e s de descr ibir los t ra s tornos m e n c i o n a d o s 
en d i s t i n t o s in formes , creo necesar io ref lex ionar so-
bre el m a r c o de re ferenc ia desde el que é s t o s se 
e laboran . 

En pr imer lugar, e l hecho de que los m i s m o s 
a c o n t e c i m i e n t o s produzcan en unos n iños trastor-
n o s p s í q u i c o s y en otros no, nos indica que no 
p u e d e e s t a b l e c e r s e una re lac ión d irecta de causa-
e f e c t o e n t r e la guerra y e l t ras torno m e n t a l . E s t a 
r e l a c i ó n e s t á med iada por los d i s t i n t o s e f ec tos di-
r e c t o s del conf l i c to ( m u e r t e s , d e s e s t r u c t u r a c i ó n fa-
mi l iar , c a m b i o de habi ta t , e tc . ) y por cómo e s a s 
e x p e r i e n c i a s son f i l t radas por las personas que ro-
dean al n iño , e s p e c i a l m e n t e la madre del mi smo . 

S u e l e d e f i n i r s e como t r a u m a psíquico^ e l e fec to 
produc ido por la guerra en los n iños . Al ut i l i zar e s t a 
t e r m i n o l o g í a se parte de un p l a n t e a m i e n t o rac ional 
c a r g a d o de lóg ica: La e x p e r i e n c i a de la guerra es tan 
s u m a m e n t e v i o l e n t a y brusca , que debe dejar a lguna 
h e r i d a ( t r a u m a ) en los n iños . Cuando en ps ico log ía 
h a b l a m o s de t r a u m a s , a l u d i m o s a e x p e r i e n c i a s espe-
c í f i cas , que por su carác ter e s p e c i a l m e n t e brusco , 
dejan u n a hue l la que nos impide pensar , s en t i r o 
a c t u a r de u n a forma que en n u e s t r o medio se e n t i e n -
de c o m o normal . Así, s i un a c c i d e n t e de tráf ico , un 
i n c e n d i o o la m u e r t e v i o l e n t a de un fami l iar , pueden 
produc ir t r a u m a s ps íqu icos , ¿cómo no lo va a gene-
rar u n a s i t u a c i ó n como la guerra en la que la m u e r t e 
y la d e s t r u c c i ó n e s t á n al orden del día?. 

P a r a c o n t e s t a r a d e c u a d a m e n t e a e s t a pregunta , 
es p r e c i s o a t e n d e r a var ios e l e m e n t o s . Cuando pre-
t e n d e m o s abordar de la m i s m a m a n e r a la reacc ión 

3. V é a s e Mart ín-Baró (1988b) 
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de un niño en t i empo de guerra que en c i r c u n s t a n -
cias de paz, de f in iendo como t r a s t o r n o e l m i s m o t ipo 
de conductas , e s t a m o s s u p o n i e n d o que lo t r a u m á t i -
co y lo pato lógico son c a t e g o r í a s i n v a r i a n t e s para 
cuya descripción no es n e c e s a r i o acudir a l a s cir-
cuns tanc ia s soc ia le s e h i s t ó r i c a s que lo g e n e r a r o n . 
Por ejemplo, s i gu iendo un cr i t er io de d i a g n ó s t i c o 
normal izado, como el DSM IIl'^, p o d e m o s c a t a l o g a r a 
un ado lescente sa lvadoreño como parano ico , c u a n d o 
en real idad su d e s c o n f i a n z a y c r e e n c i a de que e s t á 
s iendo perseguido no son m á s que f o r m a s a d a p t a t i -
vas de sobrevivir en un a m b i e n t e de guerra . De i g u a l 
modo, la insens ib i l idad e m o c i o n a l que m a n i f i e s t a n 
muchos n iños ante la muer te de f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
no puede ser ca ta logada como un t r a s t o r n o de la 
emoción, s ino que más b ien es una reacc ión e c o n ó -
mica y adaptat iva a la presenc ia p e r m a n e n t e de la 
muerte en su vida co t id iana . 

Al re lat iv izar las d e f i n i c i o n e s sobre qué p u e d e 
considerarse como tras torno en t i e m p o de guerra , 
no pretendo caer en un r e l a t i v i s m o en el que t o d a s 
las formas de pensar, s en t i r y ac tuar de los n i ñ o s se 
consideren normales y adaptadas ; s ino m á s b ien po-
ner el énfas i s en la n a t u r a l e z a d i a l é c t i c a del t r a u m a 
de guerra. Es lo que Mart ín -Baró ( 1 9 8 8 ) d e f i n i ó 
como trauma ps icosoc ia l , es decir , una her ida pro-
ducida por una part icular re lac ión soc ia l de la que 
el individuo sólo es una parte . 

Al cambiar rad ica lmente las c o n d i c i o n e s de v ida , 
cambian también las formas de re lac ión i n d i v i d u a l 
y social , conf igurándose una nueva rea l idad en la 
que los indiv iduos ac túan i n s t a l a d o s en una norma-
lidad que en t i empos de paz podría c o n s i d e r a r s e 
patológica. S i un niño su izo descarga una e s c o p e t a 

4. Manual Diagnóstico y Estadís t i co de los Tras tornos Men-
ta les . 
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de caza sobre los r iva le s de su equipo de fútbol 
pre fer ido , nad ie dudará de que sufre un ser io tras-
t o r n o ntxental. Si e sa m i s m a in ic ia t iva la toma un 
n i ñ o c e n t r o a m e r i c a n o d i sparando sobre los enemi-
gos de su grupo de re ferenc ia , es muy probable que 
s e a ap laud ido y e n s a l z a d o como un héroe. La guerra 
e s t a b l e c e un t ipo de r e l a c i o n e s d e s h u m a n i z a n t e s * a 
l a s que la poblac ión , t a n t o la adul ta como la infan-
t i l , se a d a p t a con m á s fac i l idad de la que cabría 
e s p e r a r a n t e s de c o m e n z a r las hos t i l idades . Y es en 
e s t e proceso en e l que una parte de la población 
i n f a n t i l m a n i f i e s t a una ser i e de c o n d u c t a s que po-
d e m o s c o n s i d e r a r como t r a s t o r n o s ps ico lóg icos . 

TRASTORNOS 

Del desarrollo 

E n t r e e s t o s t r a s t o r n o s , los que e s t á n más gene-
r a l i z a d o s son a q u e l l o s que se ref ieren al desarro l lo 
e v o l u t i v o i n f a n t i l . U n o de los m á s c i tados es la re-
g r e s i ó n , e s t o es , el r e t r o c e s o o invo luc ión a una fase 
e v o l u t i v a a n t e r i o r . E s r e l a t i v a m e n t e f recuente que 
los n i ñ o s y n i ñ a s rea l i cen c o n d u c t a s ya superadas 
h a c í a t i e m p o , como or inarse en la cama, chuparse e l 
dedo , b e r r i n c h e s , b a l b u c e o s en lugar de palabras , 
e t c . La guerra , e s p e c i a l m e n t e en s u s pr imeros mo-
m e n t o s , s u p o n e una modi f i cac ión s u s t a n c i a l del am-
b i e n t e fami l i ar , soc ia l , i nc lus o f í s ico , en e l que e l 
n i ñ o ha ido a p r e n d i e n d o las formas de comporta-
m i e n t o m á s maduro . S i e s t a s c o n d u c t a s no e s taban 

5. V é a s e Samayoa (1987) . 
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muy conso l idadas , a l cambiar las c i r c u n s t a n c i a s en 

las que se desarro l laban, el n iño v u e l v e a reproduc ir 

hábitos que le suponen m e n o s e s f u e r z o y en los que 

se s i en te más seguro . 
Las regres iones sue l en ser t r a s t o r n o s t r a n s i t o -

rios que, al igual que aparecen en c i r c u n s t a n c i a s de 
inestabi l idad, se superan en e l m o m e n t o en que se 
es tabi l i zan n u e v a m e n t e las c o n d i c i o n e s de v ida . Mu-
cho más impor tante que los r e t r o c e s o s , m á s o m e n o s 
trans i tor ios , son las hue l l a s que deja la guerra en la 
formación de los n iños . La a u s e n c i a por m u e r t e o 
rec lu tamiento del padre o la madre , el t r a s l a d o a 
refugios o c a m p a m e n t o s , la p r e s e n c i a c o n s t a n t e de 
la v iolencia , la mi l i tar i zac ión del trabajo y la v ida 
social , y en genera l todas las c i r c u n s t a n c i a s que se 
derivan de la guerra, t i enen su ref lejo en la c o n f i g u -
ración de la ident idad in fant i l , en las f o r m a s de 
pensar, sent ir y actuar de los que pronto s e r á n adul -
tos . Pues to que las par te s s e g u n d a y t e r c e r a de e s t e 
libro es tarán dedicadas a expl icar cómo a f e c t a la 
guerra en el proceso de s o c i a l i z a c i ó n i n f a n t i l , qui-
siera referirme aquí a o tros t r a s t o r n o s m á s i n m e -
diatos de tec tados durante los per íodos b é l i c o s . 

Emocionales 

Es la vida emoc iona l del n iño la que se ve m á s 
afectada durante la guerra. En c u a n t o a la i n t e n s i -
dad de e s tas emoc iones , se produce una c i e r t a para-
doja. Ante los pr imeros e f e c to s de la guerra , sobre 
todo cuando muere a lguno de sus f a m i l i a r e s , p u e d e n 
observarse en a lgunos n iños m a n i f e s t a c i o n e s de 
desbordamiento afect ivo: h iperac t iv idad , g r i t o s , e s -
pasmos, parál is is func iona le s , t i c s , e tc . S in e m -
bargo, con el paso del t i empo se g e n e r a l i z a u n a 
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i n s e n s i b i l i d a d emoc iona l que resu l ta sorprendente . 
Casi la mi tad de los n iños n i c a r a g ü e n s e s que entre-
v i s t a m o s en las z o n a s de guerra de N i c a r a g u a y en 
los re fug ios de H o n d u r a s , habían perdido a lgún fa-
mi l iar como c o n s e c u e n c i a de la guerra. Muchos de 
e l l o s habían p r e s e n c i a d o inc luso el a s e s i n a t o , a ve-
ces a c o m p a ñ a d o de tortura , de sus padres . Cuando 
l e s p e d í a m o s que evocaran los hechos , la i n m e n s a 
m a y o r í a los re la taban , con una frialdad asombrosa . 
E s t a i n s e n s i b i l i d a d e m o c i o n a l es uno de los meca-
n i s m o s d e f e n s i v o s más e f i caces ante l a p e r m a n e n t e 
a c t i v a c i ó n a f e c t i v a a la que se ven s o m e t i d o s los 
m á s p e q u e ñ o s . A la vez expl ica un dato en el que 
c o i n c i d e n la mayor parte de i n v e s t i g a d o r e s , e s to es , 
e l r educ ido porcentaje de n iños con t r a s t o r n o s psi-
c o l ó g i c o s g r a v e s . 

El m a n t e n i m i e n t o de s i t u a c i o n e s tan propic ias 
a l d e s e q u i l i b r i o como la m u e r t e , las s e p a r a c i o n e s 
a f e c t i v a s y la d e s t r u c c i ó n , podrían tener como c o r -
s e c u e n c i a lóg ica la apar ic ión de d e t e r m i n a d o s t ipos 
de n e u r o s i s , o inc lu so la m a n i f e s t a c i ó n de brotes 
p s i c ó t i c o s . Así sucede en a l g u n o s casos a los que 
a lud iré m á s a d e l a n t e , pero es más f r e c u e n t e la in-
s e n s i b i l i d a d e m o c i o n a l , que aunque debe ser e n t e n -
dida t a m b i é n como un t ras torno , r e p r e s e n t a un 
m e c a n i s m o a d a p t a t i v o de primer orden para e l n iño . 

T a n t o en la poblac ión in fant i l como en la adul ta , 
la guerra g e n e r a dos t ipos de s e n t i m i e n t o s que pue-
den producir c o n s e c u e n c i a s pa to lóg i cas . El miedo es 
e l p r i m e r o de e l lo s . S e n t i m o s miedo a n t e una ame-
n a z a prec i sa . T e m e m o s la l l egada de los a v i o n e s 
m i l i t a r e s o la a c t i v a c i ó n de una mina en una zona 
de c o m b a t e . La i n t e n s i d a d del t emor guarda c ier ta 
r e l a c i ó n con la n a t u r a l e z a de la a m e n a z a . La ans ie -
dad, por e l contrar io , es un s e n t i m i e n t o v i ta l que 
i m p l i c a un m a l e s t a r g e n e r a l i z a d o , pero que no es 
a t r ibu ib l e a un objeto o s i t u a c i ó n prec isa , s ino más 
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bien a un proceso o c i r c u n s t a n c i a que el i n d i v i d u o 

no controla , desconoce , o a n t e la que no sabe c ó m o 

actuar o qué pensar . 
En t i empo de guerra las c o n s e c u e n c i a s de a m b o s 

s e n t i m i e n t o s son d i f e r e n t e s . M i e n t r a s que a n t e e l 
miedo pueden darse c o n d u c t a s de e v i t a c i ó n y pre-
vención que lo m i t i g a n ( c o n s t r u c c i ó n de r e f u g i o s , 
s i s t e m a s de v ig i lanc ia , e tc ) , es decir , c o n d u c t a s ac-
t ivas que permiten , s i no superar lo , s í al m e n o s 
afrontarlo; la ans iedad , y m á s aún el p r o c e s o p o s t e -
rior de angus t ia con el que va a m e n u d o a s o c i a d a , 
provoca una a l terac ión del á n i m o cuya p e r m a n e n c i a 
degenera en t e n s i o n e s para l i zadoras , que muy fre-
c u e n t e m e n t e se m a n i f i e s t a n a t r a v é s de d o l e n c i a s 
f ís icas . Es tos problemas p s i c o - s o m á t i c o s o s o m a t i -
zac iones , o lo que es lo m i s m o , e s t o s t r a s t o r n o s 
corporales der ivados de prob lemas p s i c o l ó g i c o s , se 
han detec tado en casi todas las g u e r r a s . Los m á s 
frecuentes son la sudorac ión y los p r o b l e m a s di-
ges t ivos (diarreas , e s t r e ñ i m i e n t o s , v ó m i t o s ) ; en 
a lgunos casos se han e n c o n t r a d o t a m b i é n d e s v a n e -
c imientos , a taques de asma, e tc . En cada n i ñ o inca-
paz de manejar y ex ter ior izar la t e n s i ó n n e r v i o s a , 
és ta se mani f i e s ta a tacando la parte m á s v u l n e r a b l e 
de su cuerpo. 

Del pensamiento 

En muy pocos de los in formes a los que he t e n i d o 
acceso se menc ionan t r a s t o r n o s del p e n s a m i e n t o , a l 
describir los e fec tos de la guerra sobre la sa lud m e n -
tal infanti l . Sí se han descr i to casos en los que las 
fantas ías de los n iños en t i e m p o s de guerra c o n s t i -
tuían verdaderos problemas . En una de las z o n a s de 
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g u e r r a en e l in ter ior de N i c a r a g u a pude conocer uno 
de e s t o s casos . Se t ra taba de un niño de nueve años 
al que le era impos ib le d i s t ingu ir entre real idad y 
f a n t a s í a . R e l a t a b a c o m b a t e s en los que é l mi smo se 
t i raba en paraca ídas desde los a v i o n e s s a n d i n i s t a s 
y en la ca ída derr ibaba he l i cópteros e n e m i g o s . 

A u n q u e se t ra te de casos excepc iona le s , la gue-
rra puede provocar o in tens i f i car t ras tornos impor-
t a n t e s en e l p e n s a m i e n t o in fant i l . La creación de 
m u n d o s i m a g i n a r i o s a t ravés de la fantas ía , es un 
e l e m e n t o n e c e s a r i o para e l desarro l lo de los n iños , 
ya que p e r m i t e d i ferenc iar lo real de lo imag inado . 
Por muy m a l v a d o s y c r u e l e s que sean las brujas o los 
m o n s t r u o s de los c u e n t o s , a l acabar f e l i z m e n t e e l 
r e l a t o , e l n i ñ o v u e l v e a s u m e r g i r s e en la real idad 
c o t i d i a n a donde puede s e n t i r s e seguro , ya que no 
hay brujas n i m o n s t r u o s . En t i e m p o de guerra las 
b u c ó l i c a s f á b u l a s se t r a n s f o r m a n en rumores sobre 
t e r r i b l e s m a l d a d e s c o m e t i d a s por el e n e m i g o . A di-
f e r e n c i a de los t i e m p o s de paz, la frontera entre la 
m a l d a d i m a g i n a d a y la t r a g e d i a real , se d is ipa en 
a l g u n a s o c a s i o n e s y e l n iño v ive e x p e r i e n c i a s terri-
b l e s c o m o el a s e s i n a t o de s u s f a m i l i a r e s o la des truc-
c ión de su hogar . La mayor parte de los n iños , t ras 
un per íodo de n e g a c i ó n de la real idad, superan el 
i m p a c t o produc ido por la m u e r t e y la des trucc ión . 
S i n e m b a r g o a l g u n o s pueden perder la capac idad de 
d i f e r e n c i a r e n t r e lo real y lo i m a g i n a d o y sumerg ir -
se , por l a r g o s per íodos , en c o n d u c t a s a u t i s t a s o en 
s í n d r o m e s e s q u i z o i d e s . 

Si a t e n d e m o s a los i n f o r m e s ps iqu iá tr i cos mil i -
t a r e s , c o m p r o b a m o s que e s m á s f r e c u e n t e que e s t o s 
t r a s t o r n o s p s i c ó t i c o s a p a r e z c a n en los so ldados . A 
d i f e r e n c i a de los n i ñ o s , los a d u l t o s t e n e m o s mucho 
m á s d e s a r r o l l a d a la capac idad de d i f erenc iac ión de 
r e a l i d a d e s c o n t r a p u e s t a s ( v i g i l i a - s u e ñ o , rea l idad-
f a n t a s í a ) . Es por e so que cuando se t i e n e n v i v e n c i a s 
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que mezc lan e sas rea l idades , i m p i d i e n d o por un 
t i empo regresar a la segur idad del m u n d o real de 
referencia , e s t a s e x p e r i e n c i a s pueden d e s e m b o c a r 
en t ras tornos graves del p e n s a m i e n t o . 

De la conducta social (agresión) 

La conducta socia l de los n i ñ o s t a m b i é n p u e d e 
verse afectada por los hechos bé l i cos . Los p r o c e s o s 
más es tudiados en e s t e s e n t i d o son los de la a g r e s i ó n 
y la v io lencia . 

Conviene d i s t inguir ambos c o n c e p t o s para poder 
anal izar la in f luenc ia de la guerra en los m i s m o s . 
Cuando hablamos de v io l enc ia a l u d i m o s a a q u e l l o s 
actos que impl ican la ap l icac ión e x c e s i v a de fuerza . 
Así, puede ser v io lento un golpe de mar o un par t ido 
de rugby. El concepto de agres ión t i e n e una s i g n i -
ficación más l imitada, ya que se ref iere no só lo al 
acto de fuerza en sí, s ino que al m i s m o hay que 
añadirle la in tenc ión de querer causar d a ñ o de 
quien lo ejecuta. 

Es ev idente que la guerra es la m a n i f e s t a c i ó n 
cumbre de la v io lenc ia y de la agres ión , ya que en la 
misma se aplica una e x c e s i v a fuerza d e s t r u c t i v a con 
la intenc ión expl íc i ta de causar daño al b a n d o e n e -
migo. Ahora bien, nos i n t e r e s a saber s i e l ac to soc ia l 
y polít ico de la guerra hace que las r e l a c i o n e s in ter -
personales no bé l icas sean más v i o l e n t a s y agres i -
vas. Para responder a e s ta duda lo m á s hab i tua l ha 
sido comparar, en un mismo país , e l n ú m e r o de ac-
c iones de l ic t ivas no po l í t i cas (homic id ios , v io lac io -
nes , etc) en t i empos de paz y en los a ñ o s de guerra . 
Al anal izar los d i s t in tos e s tud ios , e s p e c i a l m e n t e l a s 
e s tad í s t i cas de los gobiernos c e n t r o a m e r i c a n o s , pa-
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rece ex i s t i r la s i g u i e n t e t endenc ia : en los pr imeros 
m e s e s o a ñ o s de la guerra, baja s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
el n ú m e r o de d e l i t o s c o m u n e s . Si la guerra se pro-
longa , e s t a b i l i z á n d o s e los f rentes , la de l incuenc ia 
a s c i e n d e . Por ú l t imo , a l acabar las hos t i l idades e l 
n ú m e r o de d e l i t o s se d i spara por e n c i m a del nivel 
que e x i s t í a a n t e s del conf l i c to . 

Toda i n t e r p r e t a c i ó n que se haga de e s t o s datos 
debe ser prudente , ya que, en t i e m p o s de guerra, es 
muy dif íc i l s eparar ambos t ipos de v io lenc ia . El des-
c e n s o en e l n ú m e r o de de l i to s en los m o m e n t o s álgi-
dos del c o m i e n z o de las hos t i l idades , t i ene var ias 
e x p l i c a c i o n e s . La pr imera de e l las es la que a lude a 
la a b s o l u t a c e n t r a l i d a d de la guerra . Cuando é s ta 
c o m i e n z a todo se pone en función de la misma. Así 
se g e n e r a una h o m o g e n e i z a c i ó n de las conduc tas 
que a l g u n o s a u t o r e s def inen como solidaridad so-
cial, lo que l l eva a que los de l i to s m e n o r e s sean 
c o n d e n a d o s , t a n t o penal como moral y s o c i a l m e n t e , 
con m u c h a mayor dureza . Los e l e m e n t o s más margi-
n a l e s de la soc i edad se a p r e s t a n a colaborar en el 
e s f u e r z o c o m ú n por des tru ir al e n e m i g o , lo cual pue-
de exp l i car t a m b i é n e s t a reducc ión del de l i to . Las 
t e n d e n c i a s a g r e s i v a s de los m á s v i o l e n t o s se canal i -
z a n p o l í t i c a m e n t e . C o n s t i t u y e n d o para los m i s m o s 
un d e s a h o g o de t e n s i o n e s y f r u s t r a c i o n e s . 

Con la e s t a b i l i z a c i ó n del conf l i c to , van norma-
l i z á n d o s e las r e l a c i o n e s s o c i a l e s y por t a n t o tam-
b ién la s c o n d u c t a s d e l i c t i v a s pr ivadas . Pero es a l 
f ina l de la guerra cuando sue l en a u m e n t a r los del i -
t o s c o m u n e s . Var ios son los fac tores que favorecen 
e s t e a u m e n t o : los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y la dese s -
t r u c t u r a c i ó n soc ia l de la pos tguerra , e s p e c i a l m e n t e 
en e l b a n d o perdedor de la m i s m a , con las fuerzas 
p o l i c i a l e s , j u d i c i a l e s y po l í t i cas en proceso de rees -
t r u c t u r a c i ó n , a n i m a n y fac i l i tan la pos ibi l idad de 
d e l i n q u i r . Ahora b ien , por e n c i m a de e s t o s hechos 
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coyuntura le s , la guerra, como f e n ó m e n o soc ia l , l eg í -
t ima el uso de la v io l enc ia como forma l í c i ta y e f i caz 
de conseguir un objet ivo . La p e n a l i z a c i ó n mora l que 
la soc iedad da al a s e s i n a t o o la tor tura , se c o n v i e r t e 
en aprobación s i se apl ica c o n t r a e l e n e m i g o en t i e m -
po de guerra. Al acabar é s t a no es fáci l a c o m o d a r s e 
a las d e m a n d a s de los va lores pre -bé l i cos . En t o d a s 
las p o s t g u e r r a s se da e l f e n ó m e n o de los s o l d a d o s 
ve teranos que s i guen e m p l e a n d o , en e l per íodo de 
paz, las armas contra objet ivos c i v i l e s . 

Es la l eg i t imac ión de los h e c h o s de v i o l e n c i a lo 
que más puede impactar en la c o n d u c t a pr ivada de 
los n iños que v iven una guerra . Y no só lo en é s t o s . 
La exa l tac ión del héroe v i o l e n t o que todo lo c o n s i -
gue por la fuerza, es una c o n s t a n t e en las t e l e v i s i o -
nes y sa las de c ine , de la práct i ca t o t a l i d a d de los 
países en paz. Es e v i d e n t e que e l n iño a p r e n d e la s 
conductas v io l en tas ya sea porque las p r e s e n c i e di-
rec tamente o porque las vea a t r a v é s de la t e l e v i -
s ión. Ahora bien, la re lac ión e n t r e e se a p r e n d i z a j e y 
su conducta más o m e n o s agres iva , no es s i m p l e . 

Ante una s i tuac ión de conf l i c to i n t e r p e r s o n a l 
agudo, so lemos sufrir una a n s i e d a d y un n e r v i o s i s -
mo que pueden ser s u f i c i e n t e s para inhibir la re s -
puesta agres iva . U n a expos ic ión c o n t i n u a a h e c h o s 
v io lentos puede generar en e l n iño una d e s e n s i b i l i -
zación hacia e s t e males tar , lo que hará m á s pos ib l e 
la respuesta v io lenta . Ahora b ien , para que é s t o se 
dé, debe ex is t ir una c ier ta c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e la 
s i tuación que se e s tá habi tuado a c o n t e m p l a r , y l a s 
c i rcunstanc ias que rodean al n iño a n t e s de compor-
tarse agres ivamente . La conducta v i o l e n t a no se 
aprende ais lada de su c o n t e x t o . Quiero dec ir con 
es to que un niño que e s t é hab i tuado a p r e s e n c i a r 
combates , puede adquirir una d i spos i c ión a par t i c i -
par como soldado y no t emer los e n f r e n t a m i e n t o s , 
pero no n e c e s a r i a m e n t e se c o m p o r t a r á de f o r m a 
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m á s a g r e s i v a con s u s h e r m a n o s o con sus compañe-
ros de co leg io . E n t r e ambas s i t u a c i o n e s median di-
v e r s o s f a c t o r e s c u l t u r a l e s y soc ia l e s que l imi tan la 
c o r r e s p o n d e n c i a en tre la v io lenc ia pol í t ica y la con-
d u c t a pr ivada de agres ión in terpersona l . 

C o m p a r a n d o las re lac iones persona le s entre ni-
ñ o s n i c a r a g ü e n s e s que v iv ían en z o n a s de guerra, 
con las de los n i ñ o s e s p a ñ o l e s , no se puede decir que 
a q u e l l o s s e a n m á s a g r e s i v o s que é s to s , más bien a l 
c o n t r a r i o . De igual modo, s i empre ha ex i s t ido más 
v i o l e n c i a i n f a n t i l y j u v e n i l en cualquier barrio de 
M a n a g u a que en e l pueb lec i to m á s cas t igado por los 
c o m b a t e s m i l i t a r e s . 

A u n q u e no e x i s t e un to ta l acuerdo en e s t e punto , 
son var ios los i n v e s t i g a d o r e s que comparten la idea 
e x p u e s t a a n t e r i o r m e n t e , e s t o es , que e l e jemplo de 
la v i o l e n c i a po l í t i ca es una condic ión que puede fa-
v o r e c e r la apar ic ión de c o n d u c t a s v i o l e n t a s priva-
das en los n i ñ o s , pero no es é s t a una re lac ión de 
c a u s a - e f e c t o , s ino que en tre ambas e x i s t e n múl t i -
p l e s f a c t o r e s c u l t u r a l e s y s o c i a l e s que re la t iv i zan 
e s a i n f l u e n c i a . 

De la conducta social (juego) 

Otro de los a s p e c t o s de la conducta in fant i l en e l 
que m á s se ha inc id ido a la hora de eva luar los 
e f e c t o s de la guerra , ha s ido en el j u e g o . En la mayor 
p a r t e de los p a í s e s o c c i d e n t a l e s desarro l lados se vi-
ve d e s d e hace var ios años , una po lémica sobre la 
c o n v e n i e n c i a o no del j u g u e t e bé l i co . En los pa í se s 
e n g u e r r a e s t a p o l é m i c a n o e x i s t e , f u n d a m e n t a l m e n -
te porque cas i n i n g u n o de e l l o s posee una indus tr ia 
que p r o d u z c a j u g u e t e s . 
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Que en las z o n a s de guerra los n i ñ o s j u e g a n a 
so ldados , es una real idad que puede c o n s t a t a r cua l -
quier persona que las v i s i t e . La f r e c u e n c i a de e s t o s 
juegos es mucho menor que lo que cabr ía e s p e r a r . 
G e n e r a l m e n t e los n iños reproducen en s u s j u e g o s la 
real idad que les rodea. Así s u e l e n jugar a la g u e r r a 
tras un combate , del m i s m o modo que j u e g a n a mé-
dicos y e n f e r m e r a s tras v i s i tar un hosp i ta l . A u n q u e 
no conozco n ingún e s tud io c o m p a r a t i v o , no creo que 
los n iños n i c a r a g ü e n s e s de las z o n a s de guerra j u e -
guen mucho más a so ldados , que lo que los n i ñ o s 
e spaño les juegan con p i s to la s y a m e t r a l l a d o r a s . El 
número de e s c e n a s v i o l e n t a s que é s t o s c o n t e m p l a n 
a través de sus p a n t a l l a s t e l e v i s i v a s es muy super ior 
al número de c o m b a t e s que pueden l ibrarse en u n a 
de terminada zona de guerra. 

La preocupación de los padres por no c om pr a r 
j u g u e t e s bé l icos a sus hijos es un i n t e n t o loable , 
pero no garant i za que el n iño no s iga j u g a n d o a la 
guerra. Cuando yo era un n iño e x i s t í a en E s p a ñ a 
una gran afición al boxeo. Los púg i l e s e s p a ñ o l e s 
eran héroes populares que aparec ían muy f r e c u e n -
t e m e n t e en los medios de c o m u n i c a c i ó n . Por aque-
llos años era muy f recuente que e n t r e los a m i g o s 
jugáramos a marcarnos go lpes , inc lus o que n o s sa-
ludáramos con los puños . P o s t e r i o r m e n t e y d u r a n t e 
los años en que el boxeo fue prohibido en t e l e v i s i ó n 
y relegado a deporte marg ina l , se fue perd iendo e s t a 
costumbre. Con la guerra sucede lo m i s m o , el n i ñ o 
seguirá reproduciéndola en sus j u e g o s m i e n t r a s en 
su te levisor o en su en torno real , e x i s t a n e j érc i to s , 
guerri l las , combates , t i ro teos , e tc . Es tan f iel e s t a 
reproducción de lo que hacen los adu l tos , que lo que 
s í se puede afirmar es que los n iños j u e g a n m u c h í s i -
mo más a la guerra que las n iñas . A e s t e f e n ó m e n o 
me referiré en la tercera parte del l ibro. 
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D E S E N C A D E N A N T E S 
DE LOS TRASTORNOS 

Hechos bélicos 

No a todos los n iños les a fec ta del m i s m o modo 
la v i v e n c i a de la guerra . Son muchos los fac tores 
que a t e n ú a n o i n t e n s i f i c a n las r e p e r c u s i o n e s psico-
s o c i a l e s del conf l i c to . U n a de las más e v i d e n t e s es 
e l lugar en el que se v ivan las hos t i l idades . Los 
n i ñ o s que h a b i t a n en las z o n a s de guerra exper imen-
tan de forma m á s c lara e l miedo de la s i tuac ión , 
m i e n t r a s que aque l lo s o tros que v iven en z o n a s más 
s e g u r a s , como los re fug ios , sufren más los proble-
m a s e m o c i o n a l e s der ivados de la ans i edad y la an-
g u s t i a . En c i r c u n s t a n c i a s s i m i l a r e s en cuanto a 
f a m i l i a r e s her idos o m u e r t o s , es más probable que 
a p a r e z c a e l t r a s t o r n o ps íquico entre n iños que v iven 
en r e f u g i o s , que e n t r e aque l lo s que pasan la guerra 
en su c o m u n i d a d o c iudad. En n u e s t r a s v i s i t a s a los 
c a m p a m e n t o s del sur de H o n d u r a s e n c o n t r a m o s 
m á s n i ñ o s con prob lemas e m o c i o n a l e s , que en las 
z o n a s de guerra de N i c a r a g u a . En var ios c a m p a m e n -
tos de r e f u g i a d o s n i c a r a g ü e n s e s de Costa Rica se 
o b s e r v ó e l m i s m o e fec to , e s t o es , las fami l ia s t e n í a n 
m á s p r o b l e m a s de sa lud m e n t a l en e l refugio , que en 
la s z o n a s de guerra de las que proven ían (véase 
P a c h e c o , 1 9 8 8 ) . E s t e m i s m o hecho ya fue observado 
en la s e g u n d a guerra mundia l por A n n a Freud y 
D o r o t h y B u r l i n g h a m ( 1 9 4 3 ) . Por tanto , no p o d e m o s 
a tr ibu ir a h e c h o s bé l i cos c o n c r e t o s como los bombar-
d e o s , los c o m b a t e s , e tc , la causa l idad del t r a s t o r n o 
p s í q u i c o de la in fanc ia . 
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Separaciones afectivas 

Inf luyen mucho más en la sa lud m e n t a l i n f a n t i l 
las s eparac iones a f e c t i v a s que la c o n t e m p l a c i ó n ex-
pl íc i ta de las a c c i o n e s m i l i t a r e s . La p r e s e n c i a de la 
famil ia , pero muy e s p e c i a l m e n t e de la madre , es u n a 
garant ía de segur idad para los n i ñ o s , sobre t o d o 
para los más pequeños . Los a c o n t e c i m i e n t o s v i o l e n -
tos como tal , ya sea una guerra o una c a t á s t r o f e 
natural , son más f á c i l m e n t e s u p e r a d o s por los ni -
ños, s i su ambien te t a n t o e l fami l iar como el f í s i co , 
no es a l terado. En e l m o m e n t o en que é s t e c a m b i a , 
sobre todo con los t ras lados que s e p a r a n a m a d r e e 
hijo, el n iño se hace m u c h o m á s v u l n e r a b l e a la 
s i tuac ión . 

La elaboración de las 
experiencias bélicas 

Probablemente sea la c lave de la apar i c ión de 
tras tornos e s tab le s . Los a c o n t e c i m i e n t o s b é l i c o s , 
desde los combates a la m u e r t e de f a m i l i a r e s , p a s a n -
do por el exi l io , son i n t e r p r e t a d o s por el n iño , con 
base en la s ign i f i cac ión e m o c i o n a l que le dan los 
adultos más próximos . 

La exper ienc ia más i m p o r t a n t e que los n i ñ o s de-
ben interpretar es la de la m u e r t e de un f a m i l i a r , 
e spec ia lmente cuando é s t e es el padre o la m a d r e . 
Este proceso sue le ser def in ido como la reacc ión de 
duelo Se ha es tud iado m u c h o e s t e f e n ó m e n o , l le -
gando en la mayor parte de los c a s o s a la m i s m a 
conclus ión. Es necesar io que e l n iño c o n o z c a la 

6. Véase Metraux (1989b). 
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m u e r t e del fami l iar y no se le impida m a n i f e s t a r sus 
s e n t i m i e n t o s a l re spec to , los cua le s sue len ser de 
cu lpab i l idad y a n g u s t i a en un primer m o m e n t o y de 
t r i s t e z a p o s t e r i o r m e n t e . La mayor parte de casos 
p a t o l ó g i c o s en n i ñ o s h u é r f a n o s sue l en ser debidos a 
una f r u s t r a n t e e laborac ión del duelo . En e s t e sent i -
do es c lar i f i cador observar la d i ferenc ia en tre los 
i n f o r m e s que nos hablan de t r a s t o r n o s ps ico lóg icos 
en h u é r f a n o s de guerra de una de las reg iones de 
N i c a r a g u a ( v é a s e I N S S B I , 1988) con un es tud io s imi-
lar h e c h o con hijos de desaparec idos y a s e s i n a d o s 
d u r a n t e la repres ión de los años s e t e n t a en Argent i -
na ( v é a s e M o v i m i e n t o So l idar io de Salud Mental , 
1 9 8 7 ) . En e l s e g u n d o caso la sa lud m e n t a l de la 
m a y o r par te de los n i ñ o s e s t a b a s e r i a m e n t e afecta-
da, m i e n t r a s que e n t r e los h u é r f a n o s n i caragüen-
s e s no l l e g a b a al s i e t e por c i e n t o e l número de 
n i ñ o s a f e c t a d o s por a lgún t ras torno , s i endo é s t o s 
m e n o s g r a v e s que los de los a r g e n t i n o s . La expl ica-
c ión de e s t e hecho puede b u s c a r s e en cómo unos y 
o t r o s e laboraron su duelo . M i e n t r a s que a los n iños 
n i c a r a g ü e n s e s se l e s in formaba de la m u e r t e de sus 
f a m i l i a r e s y se l e s p e r m i t í a ex ter ior i zar sus sent i -
m i e n t o s , a los n i ñ o s a r g e n t i n o s no se les so l ía infor-
m a r de la rea l idad , por la m i s m a s i t u a c i ó n de miedo 
que se v iv ía en la fami l ia . 

No só lo en la e laborac ión del due lo t i e n e impor-
t a n c i a la a c t i t u d de los a d u l t o s hac ia e l n iño . La 
c o m u n i c a c i ó n que se e s t a b l e z c a en tre madre e hijo 
es u n o de los f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s en lo que se 
re f i ere a la apar ic ión de t r a s t o r n o s en la in fanc ia . 
T a n t o es así , que en a l g u n o s de los e s t u d i o s rea l iza-
dos e n t r e n i ñ o s p a l e s t i n o s (véase P u n a m á k i , 1990) 
se ha d e t e c t a d o que e l mejor indicador para prevenir 
e l t r a s t o r n o e m o c i o n a l de los n i ñ o s es la depres ión 
de la m a d r e . N o r m a l m e n t e la madre es el f i l tro a 
t r a v é s del cua l e l n i ñ o i n t e r p r e t a la rea l idad que le 
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rodea. Los s e n t i m i e n t o s de é s t a r e p e r c u t e n podero-

s a m e n t e en la e s tab i l idad e m o c i o n a l de su hijo, y 

é s t e es un peso adic ional que, en t i e m p o de guerra , 

debe soportar la mujer con hijos. 
La e laboración de la e x p e r i e n c i a v iv ida , u n a vez 

que é s ta ha pasado, j u e g a por t a n t o un papel f u n d a -
menta l . S i la exper i enc ia se c o m u n i c a en e l a m b i e n -
te en e l que se vivió , e x i s t e n m e n o s p o s i b i l i d a d e s de 
aparic ión del t ras torno . En e s t e s e n t i d o creo i n t e r e -
s a n t e expresar la exper i enc ia que t u v e o c a s i ó n de 
observar el primer día del congreso Children in War 
desarrol lado en J e r u s a l é n en 1990 . Un j o v e n corea-
no de más de 20 años , adoptado por u n a f a m i l i a 
e s tadoun idense , contó su e x p e r i e n c i a c o m o n i ñ o de 
la guerra. Era una e x p e r i e n c i a t r a u m á t i c a : m u e r t e 
de fami l iares , part ic ipac ión en c o m b a t e s , e t c . Ca-
da dos o tres m i n u t o s el m u c h a c h o se paraba para 
llorar o g imotear . Al f inal tocaba a la f l a u t a u n a 
hermosa mús ica de su país , en un e s p e c t á c u l o con-
movedor. Es te hecho no parece t ener n a d a de cho-
cante a s imple v i s ta , pero sí lo es si t e n e m o s en 
cuenta que una ac tuac ión p r á c t i c a m e n t e i d é n t i c a se 
había repet ido el día anter ior en una p e q u e ñ a reu-
nión de presentac ión de a l g u n o s c o n g r e s i s t a s ex-
tranjeros. En el mi smo día pude leer en una r e v i s t a 
norteamer icana una e n t r e v i s t a en la que e l m i s m o 
niño re lataba los m i s m o s hechos de forma s i m i l a r . 
Y lo más curioso de todo, es que aque l lo había s u c e -
dido hacía nueve años . 

S i comparamos e s ta exper i enc ia con los i n f o r m e s 
de los huérfanos n i c a r a g ü e n s e s , o inc lus o con los de 
e spec ia l i s tas que a tend ían a n iños que l l egaban so-
los a los refugios de Ta i landia (véase U N H C R / R á d d a 
Barnen, 1980) , los cua les se sorprendían del n ú m e r o 
e x c e s i v a m e n t e bajo de n iños a f ec tados p s í q u i c a m e n -
te, podemos suponer que ha s ido la forma en que la 
famil ia nor teamer icana de adopción ha e laborado la 
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v i v e n c i a del n iño , rodeándole de un en torno de com-
pas ión , v i c t i m i z a c i ó n , etc , la que l leva al joven a 
r e a c c i o n a r de forma compuls iva a n t e hechos pasa-
dos hace cas i una década. 

FACTORES A T E N U A N T E S 

Los h e c h o s bé l i cos , las s e p a r a c i o n e s a f ec t i vas y 
la e l a b o r a c i ó n de las e x p e r i e n c i a s v iv idas , son los 
t r e s d e s e n c a d e n a n t e s f u n d a m e n t a l e s del t ras torno 
ps íqu ico de la i n f a n c i a en t i empo de guerra. No hay 
que o lv idar s in e m b a r g o que los t res e l e m e n t o s se 
e n t r e c r u z a n p e r m a n e n t e m e n t e , y que es en def ini t i -
va la s i t u a c i ó n global del país que v ive e l conf l i c to , 
la c a u s a n t e del t r a u m a ps icosoc ia l de la in fanc ia . 

V a r i a s son las i n i c i a t i v a s que se han l levado a 
cabo para m i t i g a r la in f luenc ia de la guerra en los 
n i ñ o s , t a n t o d u r a n t e e l desarro l lo de la m i s m a , co-
mo en la s i t u a c i ó n pos t -bé l i ca . 

A u n q u e e n a l g u n o s casos e s p e c i a l m e n t e graves , 
se l l e v a n a cabo t e r a p i a s ind iv idua le s , la mayor par-
te de los t r a s t o r n o s ps i co lóg icos or ig inados por la 
guerra , s u e l e n ser m á s e f i c a z m e n t e t r a t a d o s acu-
d i e n d o al e n t o r n o soc ia l del n iño , e s p e c i a l m e n t e a la 
f a m i l i a y al grupo de p e r s o n a s m á s c e r c a n a s de la 
c o m u n i d a d . 

Ya he c i tado a l g u n a de las m e d i d a s p r e v e n t i v a s 
en e s t e s e n t i d o : ev i tar , s i e m pr e que sea pos ible , las 
s e p a r a c i o n e s a f e c t i v a s , permit i r una adecuada ela-
b o r a c i ó n del due lo cuando e x i s t e n v í c t i m a s m o r t a l e s 
y e s t a b l e c e r un n ive l de c o m u n i c a c i ó n con el n iño , 
lo s u f i c i e n t e m e n t e f luido y adecuado a su edad, so-

7. V é a s e Metraux ( 1 9 9 0 ) . 
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bre los a c o n t e c i m i e n t o s que le rodean . C u a n d o co-
m i e n z a la guerra es f r e c u e n t e que los p a d r e s i n t e n -
ten m a n t e n e r apartados a s u s hijos del c o n f l i c t o lo 
que les l l eva en o c a s i o n e s a o c u l t a r l e s lo que s u c e d e , 
o lo que es peor, a e n g a ñ a r l e s d i c i é n d o l e s que lo que 
se dice sobre los c o m b a t e s es m e n t i r a . A u n q u e es 
comprens ib le e s ta conducta , su r e s u l t a d o es inef i -
caz. U n a guerra no es un hecho que pueda o c u l t a r s e 
fác i lmente . El n iño observa c o n d u c t a s e x t r a ñ a s y 
percibe los t ra s tornos e m o c i o n a l e s de los a d u l t o s 
que le rodean: nerv ios i smo , miedo , t r i s t e z a , e t c . Es 
necesar io que todos e s t o s f e n ó m e n o s s e a n i n t e r p r e -
tados por e l n iño dentro del c o n t e x t o en e l que se 
desarrol lan. De no ser así es muy probable que se 
generen en él s e n s a c i o n e s de i n s e g u r i d a d y des -
concierto que abonan el t e rreno a la apar i c ión de l 
trastorno. 

Algo que se ha mos trado como ef icaz a la hora de 
prevenir e l t ras torno in fant i l en t i e m p o de guerra , 
es la part ic ipación socia l y pol í t ica de los f a m i l i a r e s . 
Las fami l ias más a fec tadas sue l en ser las que e s t á n 
más a i s ladas de sus vec inos , las que se m a n i f i e s t a n 
neutra les , o las que se oponen f i r m e m e n t e al d e s a -
rrollo v io lento del conf l ic to . Es normal que as í s ea . 
En el ambiente de abso luta po lar i zac ión que l l e v a 
consigo la guerra, las a c t i t u d e s n e u t r a l e s o a n t i b e -
l ic i s tas son f i rmemente c o m b a t i d a s y t a c h a d a s de 
insol idarias . Las personas que m a n t i e n e n e s t a s pos-
turas son acusadas de colaborar con el e n e m i g o , 
generándose alrededor de las m i s m a s un c l i m a de 
marginación al que no son ajenos los n i ñ o s . Por el 
contrario, las personas más a c t i v a s p o l í t i c a m e n t e se 
ven arropadas por el ambien te genera l de e x a l t a c i ó n 
a la lucha. Su part ic ipación les permi te dar s e n t i d o 
a los múlt ip les dramas que les rodean, y lo que ta l 
vez sea más importante , les pos ib i l i ta e n f r e n t a r s e a 
la s i tuación de una forma act iva , lo que es m e n o s 
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a n g u s t i o s o que la c o n t i n u a espera de los que creen 
e s t a r a l m a r g e n del conf l i c to . 

La s i t u a c i ó n es d i f eren te cuando la guerra ter-
m i n a . M i e n t r a s dura la c o n t i e n d a se v ive en un 
e s t a d o de prov i s iona l idad que la paz corta radical-
m e n t e . Es e n t o n c e s cuando , en tre los que part ic ipa-
ron en la m i s m a de forma más act iva , la i n t e n s a 
v ida e m o c i o n a l da paso a un e s t a d o de án imo en el 
que todo parece carecer de s en t ido . Las depres iones 
de los a d u l t o s , tan f r e c u e n t e s en las pos t -guerras , 
h a c e n que los n i ñ o s s e a n m á s vu lnerab les a l padeci-
m i e n t o de los d i s t i n t o s t r a s t o r n o s m e n c i o n a d o s en 
e l p r e s e n t e cap í tu lo . 
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S e g u n d a p a r t e 

SOCIALIZACIÓN BÉLICA 





5 

LA SOCIALIZACIÓN 
O EL PROCESO DE 

CONVERTIRSE EN PERSONA 

En los a lbores de una guerra , cuando los mi l i ta -
res t o m a n p o s i c i o n e s e s t r a t é g i c a s , t ra spasan pues-
to s f r o n t e r i z o s , o a t a c a n los c u a r t e l e s e n e m i g o s , las 
ú n i c a s o f i c i n a s que f u n c i o n a n a c e l e r a d a m e n t e son 
los c e n t r o s de r e c l u t a m i e n t o . Miles de personas 
a g u a r d a n l a r g a s co las para part ic ipar en la cont i en -
da, para co laborar con la c a u s a común. Ya se t ra te 
de d e f e n d e r la patr ia , l iberar a los opr imidos , prote-
ger la r e l i g i ó n , re sponder a una ofensa , conqui s tar 
un t err i tor io , e x t e r m i n a r una raza, o cua lquiera de 
los m ú l t i p l e s m o t i v o s que se e s g r i m a n en esos mo-
m e n t o s , la rea l idad es que s i e m p r e hay g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de p e r s o n a s que, aún sab iendo que 
a r r i e s g a n la vida, s o l i c i t a n no quedar al margen de 
l a s h o s t i l i d a d e s . 

D e s d e lejos , c u a n d o e l conf l i c to no nos a t a ñ e 
d i r e c t a m e n t e , t e n d e m o s a pensar que la mayor par-
te de los que par t i c ipan en la guerra lo hacen porque 
no l e s queda otra sa l ida , porque les obl igan a m e n a -
z á n d o l e s con duros c a s t i g o s . E x c u l p a m o s a las ma-
y o r í a s p e n s a n d o que las guerras se deben a la locura 
de los d i r i g e n t e s o al f a n a t i s m o de un grupo de 
l u n á t i c o s que l l e v a n a los d e m á s a una m u e r t e ab-
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surda. N o s n e g a m o s a pensar que m i l e s de p e r s o n a s 

acepten v o l u n t a r i a m e n t e c o n v e r t i r s e en a s e s i n o s o 

en márt i res . 
Sin embargo , cuando e s n u e s t r a n a c i ó n , n u e s -

tra é tn ia , o n u e s t r o grupo de re f erenc ia , q u i e n se 
e n c u e n t r a sumido en un e n f r e n t a m i e n t o a r m a d o , 
s e n t i m o s la neces idad de co laborar con n u e s t r o s 
compañeros en e l e s fuerzo c o m ú n . Es pos ib le i n c l u -
so, que v a y a m o s a engrosar las f i las de los s o l d a d o s 
vo luntar ios , s in que d e t r á s de n o s o t r o s haya un mi-
l i tar a p u n t á n d o n o s con un revó lver . 

Es conso lador pensar que los que p r o t a g o n i z a n 
las guerras son todos reos de la repres ión m i l i t a r . 
Quien haya vivido en un país s u m i d o en un c o n f l i c t o 
armado sabe que é s to no es así , e s p e c i a l m e n t e s i se 
trata de c o n t i e n d a s c iv i l e s como las que t u v i e r o n 
lugar en Centroamér ica en los a ñ o s o c h e n t a . Pac í f i -
cos c iudadanos a m a n t e s de su fami l ia , d e v o t o s re l i -
giosos incapaces de ofender a su prój imo, h o n r a d o s 
comerc iantes , car iñosos m u c h a c h o s l l e n o s de idea-
les de fraternidad, se c o n v i e r t e n en t i e m p o de gue -
rra en rudos mi l i tares que i n t e g r a n p e l o t o n e s de 
fus i lamiento , hacen e m b o s c a d a s , d e s t r u y e n fábri-
cas , queman cosechas o bombardean el c o r a z ó n de 
las c iudades . La mayor parte de la poblac ión se ve 
envue l ta en lo que s o l e m o s cal i f icar como locura 
colectiva. G e n t e s de todas las e d a d e s y c o n d i c i o n e s 
ac lamaban en A l e m a n i a las a v e n t u r a s m i l i t a r e s de 
Hit ler , mi les de a r g e n t i n o s v i toreaban a s u s d ic ta -
dores cuando é s t o s dec id ieron invadir las I s la s Mal-
v inas , grandes m a n i f e s t a c i o n e s de c i u d a d a n o s de 
todo tipo, inundan las c iudades cada vez que u n a 
guerra comienza . 

El que e s to s cambios tan rad ica les se r e p i t a n en 
cada confl icto armado, s in neces idad de que hay a 
que estar dir ig iendo p e r m a n e n t e m e n t e la c o n d u c t a 
de los nuevos so ldados o de los c i u d a d a n o s que los 
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a p o y a n , n o s hace pensar que e x i s t e en los seres 
h u m a n o s una c i er ta d i spos ic ión a part ic ipar en la 
guerra . 

P o d e m o s decir por t a n t o , que la guerra no es un 
h e c h o t o t a l m e n t e e x t e r n o a l indiv iduo. Más bien 
p a r e c e que t e n e m o s una mot ivac ión a part ic ipar en 
e l la c u a n d o se dan d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s . Es 
é s t a u n a rea l idad c o n s t a t a b l e e h i s tór ica . Los seres 
h u m a n o s se han e s t a d o m a t a n d o unos a otros desde 
los t i e m p o s m á s r e m o t o s . 

E s t a t e n d e n c i a que t e n e m o s los hombres a matar 
a los m i e m b r o s de n u e s t r a m i s m a espec ie , ha s ido 
d e s d e h a c e s i g l o s m o t i v o de preocupac ión de todo 
t ipo de p e n s a d o r e s . Las dos pos turas c o n t r a p u e s t a s , 
e s t á n d e f e n d i d a s por los que cons ideran la agres ión 
h u m a n a c o m o a lgo aprendido , f rente a los que la 
c o n s i d e r a n i n n a t a . 

F r e u d es uno de los a u t o r e s que ha defendido 
e s t a ú l t i m a idea. En su s e g u n d a teor ía de los in s t in -
to s , hab la de la e x i s t e n c i a , j u n t o a l impulso de vida, 
de u n a pu l s ión de m u e r t e c a r a c t e r i z a d a por la ten-
d e n c i a a re tornar a lo i n a n i m a d o . Cuando en 1932 
Alber t E i n s t e i n le pidió una exp l i cac ión ps ico lóg ica 
del or igen de la guerra , Freud le c o n t e s t ó : es inútil 
tratar de librarse completamente de las pulsiones 
agresivas humanas, basta con intentar desviarlas 
para que no tengan que canalizarse hacia la guerra 
(Freud , 1 9 3 2 ) . No m e n o s c i t a d a s y debat idas , son 
la s t e o r í a s de los ps i co f i s ió logos y e tó logos que con-
s i d e r a n la a g r e s i ó n como f e n ó m e n o i n s t i n t i v o y e l 
c o n f l i c t o c o m o c o n s e c u e n c i a inev i tab le de la mis -
ma*. E l que e x i s t a n d e t e r m i n a d a s e s t r u c t u r a s ner-

8. Los conocidos postu lados de Lorenz (1969) , Eibl-Eibesfeldt 
(1977) , y otros t eór i cos i n n a t i s t a s pueden ser ex tensamente 
c o n t r a s t a d o s , leyendo las obras de autores como Scott (1958) 
Montagu (1978) , Kaufman (1970) , Fromm (1975) y otros, que 
desde d i s t i n t a s ópt icas presentan argumentos contrar ios . 
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v iosas re lac ionadas con e l f e n ó m e n o a g r e s i v o , ha 

s ido uno de los pr inc ipa le s a r g u m e n t o s e s g r i m i d o s 

por qu ienes de f i enden e l or igen i n n a t o de la a g r e s i -

vidad humana . 
D e t e r m i n a d a s c o n d u c t a s a g r e s i v a s p u e d e n exp l i -

carse muy bien acud iendo a e s t a s t e o r í a s p s i c o l ó g i -
cas i n n a t i s t a s o b i o l o g i c i s t a s . El que u n a mujer 
golpee a a lgu ien que e s t é h a c i e n d o d a ñ o a su hijo, o 
el hecho de responder v i o l e n t a m e n t e a un a t a q u e 
f ís ico, son r e s p u e s t a s que e s t á n p r e s e n t e s en e l re-
pertorio de conducta de cas i todos los a n i m a l e s . S i n 
embargo, tratar de expl icar una guerra b a s á n d o n o s 
en una t e n d e n c i a i n n a t a del ind iv iduo a r e a c c i o n a r 
a g r e s i v a m e n t e a n t e d e t e r m i n a d o s e s t í m u l o s , e s u n 
a r g u m e n t o difíci l de s o s t e n e r en e l c a s o de un f e n ó -
meno social tan complejo . 

La expl icac ión de cua lquier a c o n t e c i m i e n t o en el 
que in terac túen dos o m á s p e r s o n a s s erá s i e m p r e 
parcial s i nos c e ñ i m o s a la c o n d u c t a de cada uno de 
los sujetos , s in a tender a la i n f l u e n c i a que sobre l o s 
m i s m o s t i enen los f e n ó m e n o s c o l e c t i v o s . 

Aún en el caso de aceptar la t e n d e n c i a i n n a t a 
del ser humano a responder de forma v i o l e n t a a n t e 
de terminados e s t í m u l o s , es prec i so acudir a o tra 
teoría que dé cuenta de la fac i l idad con que n o s 
adaptamos a la c o n s t e l a c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s que 
rodean una guerra. E s t o es lo que p r e t e n d o hacer en 
las próximas pág inas . No t a n t o exp l i car e l o r i g e n 
concreto de las guerras , a lgo que se e s c a p a al á m b i t o 
exc lus ivo de la ps ico logía soc ia l , s ino e l proceso me-
diante e l cual los hombres las i n t e r i o r i z a n . En o t r a s 
palabras, se tratar ía de describir la c o r r e s p o n d e n c i a 
entre el hecho objet ivo de la guerra y los p r o c e s o s 
ps icológicos que l l evan a los ind iv iduos a j u s t i f i c a r -
las y a part ic ipar en las m i s m a s . A e s t e f e n ó m e n o es 
al que me referiré cuando hable de la s o c i a l i z a c i ó n 
bélica. 
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¿QUÉ ES LA SOCIALIZACIÓN? 

P a r a poder e n t e n d e r e s t e proceso , es prec iso de-
f inir a n t e s a qué me e s toy ref ir iendo cuando empleo 
e l t é r m i n o de s o c i a l i z a c i ó n , ya que en e l ámbi to de 
l a s c i e n c i a s s o c i a l e s es un vocablo que se ha ut i l i za-
do, en los ú l t i m o s a ñ o s , para des ignar gran número 
de f e n ó m e n o s . 

Al hablar de soc ia l i zar , s i ac ud im os al s igni f ica-
do n u c l e a r de la palabra, nos e s t a m o s ref ir iendo al 
a c t o de c o n v e r t i r en soc ia l algo que p r e v i a m e n t e no 
lo era, o lo era i n s u f i c i e n t e m e n t e . Si e se algo es una 
fábr ica de z a p a t o s o una p lan tac ión de a lgodón, el 
a c t o de s o c i a l i z a r impl i ca que e l objeto pasa de ser 
de uso y propiedad part icu lar a c o n v e r t i r s e en un 
b i en soc ia l o públ ico . 

Si re fer ido a los objetos el t é r m i n o socializa-
ción t i e n e un s ign i f i cado concre to fáci l de e n t e n d e r , 
c u a n d o h a b l a m o s de soc ia l i zar , de hacer social, a 
u n a p e r s o n a , s e nos p r e s e n t a un d i l ema f u n d a m e n -
ta l : ¿Se p u e d e concebir a l ser h u m a n o s in describir-
lo d e s d e p a r á m e t r o s soc ia l e s? . En o tras palabras , 
¿ e x i s t e a l g ú n ind ic io que nos p e r m i t a hablar de una 
n a t u r a l e z a h u m a n a prev ia e i n d e p e n d i e n t e del ac to 
soc ia l? 

En e s t a s p r e g u n t a s se c o n d e n s a uno de los deba-
t e s m á s a p a s i o n a n t e s de las c i e n c i a s h u m a n a s , y 
p r o b a b l e m e n t e e l que m á s ha ca lado en e l hombre 
de la ca l l e . La p o l é m i c a se sue l e resumir en un 
d i l e m a que pone a la n a t u r a l e z a h u m a n a , f rente al 
a m b i e n t e soc ia l . T r a d i c i o n a l m e n t e las p o s t u r a s que 
s e a d o p t a b a n a n t e e s t a po lémica , s e s i tuaban e n t r e 
dos e x t r e m o s muy b ien conoc idos . E l lado p e s i m i s t a 
e s t á r e p r e s e n t a d o por Hobbes ( 1 6 5 1 ) , para quien e l 
hombre es un lobo para el hombre y es la soc iedad la 
que i m p i d e que n o s e x t e r m i n e m o s unos a o tros . En 
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el e x t r e m o opues to , R o u s s e a u c o n s i d e r a que el hom-
bre es bueno por naturaleza y hace recaer en la 
in f luenc ia socia l la re sponsab i l idad de t o d o s s u s m a -
les . En ambos casos ex i s t i r í an dos r e a l i d a d e s c lara -
m e n t e d i ferenc iadas : por un lado una n a t u r a l e z a 
humana, buena o mala , y por otro una s o c i e d a d que 
ejercería sobre la m i s m a su in f luenc ia . 

S igu iendo e s t a d i s t inc ión c l á s i c a en la h i s t o r i a 
del p e n s a m i e n t o soc io lóg ico , se podría hablar de l 
hombre a n t e s y después de soc ia l i zar , i n c l u s o de 
hombres soc ia l i zados , que crecen y v iven en un a m -
b iente social , y hombres s in soc ia l i zar , que podr ían 
desarro l larse y vivir en a m b i e n t e s no h u m a n o s . 

NATURALEZA SOCIAL 
DEL SER HUMANO 

La mito log ía , la l i t eratura , y el c ine , e s t á n pla-
gados de h i s tor ias de hombres que se cr iaron y d e s a -
rrollaron como seres h u m a n o s a l m a r g e n de la 
sociedad. Las h a z a ñ a s de Rómulo y Remo, dos n i ñ o s 
a l imentados por una loba que fundaron la c iudad de 
Roma, o la más conocida de Tarzán , qu ien cr iado por 
una manada de monos , grac ias a la inteligencia in-
nata de su espec ie , l lega a ser el rey de la selva, 
ejemplif ican a la perfecc ión la c r e e n c i a de una na-
turaleza humana i n d e p e n d i e n t e del c o n t a c t o soc ia l . 
La real idad no parece ir en esa d irecc ión . 

En la h is tor ia de la humanidad se han c o n o c i d o 
a lgunos casos de n iños cr iados por a n i m a l e s , y b a s -
t a n t e s más de cr ia turas que crec ieron a i s l a d o s del 
contacto humano, en su mayor parte hijos de p a d r e s 
ps icót icos que los m a n t e n í a n rec lu idos en c u a d r a s 
junto a sus an imale s domés t i cos . N i n g u n o de e s t o s 
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n i ñ o s fundó c iudades , n i s iqu iera lograron dominar 
a los a n i m a l e s que les rodeaban. Por el contrar io , 
c u a n d o fueron r e s c a t a d o s , eran s e r e s f í s i c a m e n t e 
d e f o r m e s que no habían desarro l lado n inguna de las 
c a p a c i d a d e s que d i f erenc ian al ser humano de los 
d e m á s a n i m a l e s . 

El c a s o de los niños salvajes no só lo es un ejem-
plo de la impos ib i l idad de desarro l lo e spec í f i camen-
te h u m a n o al m a r g e n de la soc iedad, s ino que v iene 
a qu i tar va l idez a la vieja d i s t inc ión entre naturale-
za humana y med i o soc ia l . No ex i s t i r ía una sin la 
o tra . Si se qu iere hablar de naturaleza humana para 
r e f e r i r s e a lo que de f ine al hombre como tal , debe 
p o n e r s e e l a c e n t o en lo que de soc ia l t i e n e el indivi-
duo^, p u e s la s i m p l e m a d u r a c i ó n b io lóg ica no impli-
ca por s í m i s m a un proceso de h o m i n i z a c i ó n . Ser 
h o m b r e , por t a n t o , no es a lgo de lo que se parte , s ino 
a lgo a lo que en d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s se 
p u e d e l l egar . E s t a s c i r c u n s t a n c i a s son, p r e c i s a m e n -
te , l a s que d e f i n e n los procesos de soc ia l i zac ión . 

No es n e c e s a r i o acudir a comple jas t eor ías para 
c o m p r e n d e r la n a t u r a l e z a soc ia l del ser h u m a n o . 
M i r e m o s en n o s o t r o s m i s m o s . S i i n t e n t a m o s separar 
en los dos lados de una b a l a n z a los a s p e c t o s de 
n u e s t r a i n d i v i d u a l i d a d der ivados de n u e s t r a s rela-
c i o n e s s o c i a l e s , de los que no lo son, e n c o n t r a r e m o s 
que uno de los p la t i l l o s e s t á p r á c t i c a m e n t e vac ío . La 
s o c i e d a d no só lo es e l factor d e t e r m i n a n t e en las 
c o s t u m b r e s , los f o r m a l i s m o s , las c o n v e n c i o n e s , e s 
dec ir , lo que a p a r e n t e m e n t e es ex ter ior a n o s o t r o s 
m i s m o s . T a m b i é n lo que c o n s i d e r a m o s como más 
í n t i m o , n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s , percepc iones y pen-

9. Descr ib ir al hombre como ser socia l no es una novedad en la 
h i s tor ia del p e n s a m i e n t o . Ya Ar i s tó te les describía al hombre 
como "zoon politikon", animal pol í t ico, y Santo Tomás ut i l i -
zaba la expres ión "animal sociale" para referirse a la natura-
leza humana . 
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s a m i e n t o s , e s t á cons tru ido sobre una b a s e s o c i a l e 
h is tór ica , como tra taré de expl icar m á s a d e l a n t e . 

En re sumen , podemos e n t e n d e r la s o c i a l i z a c i ó n 
como el proceso de c o n v e r t i r s e en p e r s o n a . El re-
su l tado de e s t e proceso es la t r a n s f o r m a c i ó n del 
homínido rec ién nac ido en un ind iv iduo h u m a n o , la 
cons trucc ión de un ser soc ia l a part ir de un o r g a n i s -
mo biológico . 

Indiv iduo humano , ser soc ia l , p e r s o n a . . . . ¿a qué 
me estoy ref ir iendo cuando m e n c i o n o e s t o s c o n c e p -
tos? En def in i t iva , ¿qué es ser hombre?. A u n q u e no 
es e s t e el lugar adecuado para re sponder a u n a de 
las preguntas f u n d a m e n t a l e s de la h i s tor ia del pen-
samiento , es prec iso de l imi tar de a lgún modo la s 
carac ter í s t i cas bás i cas que lo de f inen , para poder 
entender cómo l l e g a m o s a adquir ir las , es dec ir , có-
mo nos soc ia l i zamos . 

Tres son los e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s que r e s u -
men la idea del ser h u m a n o : su base b io lóg ica , su 
racional idad y su soc iabi l idad o capac idad para la 
interacc ión social . P u e s t o que e l da to m á s e v i d e n t e 
y certero del que par t imos es el pr imero , nos b a s a -
remos en el mismo para poder expl icar las o t r a s dos 
capacidades . 

Al nacer p o s e e m o s un cuerpo que la z o o l o g í a 
c lasi f ica en la fami l ia de los p r i m a t e s . Si nos com-
paramos con un gori la o un c h i m p a n c é , p o d e m o s 
comprobar que nos unen a e l los m u c h a s pecu l iar ida -
des anatómicas . Varios son también los a s p e c t o s 
biológicos que nos d i ferenc ian . A l g u n o s de e l l o s han 
sido s u m a m e n t e i m p o r t a n t e s en n u e s t r a d i f e r e n c i a -
ción como especie , como nues t ra pos tura e r e c t a y la 
cons igu iente l iberación de las m a n o s para f u n c i o n e s 
no locomotoras . Sin embargo, los e l e m e n t o s b io lóg i -
cos que más nos ident i f i can , y que e s t á n en la b a s e 
de nues tra d i ferenciac ión como espec ie , son: la ex-
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t r a o r d i n a r i a i n m a d u r e z con la que v e n i m o s al mun-
do y la e s t r u c t u r a de nues t ro s i s t e m a nerv ioso . 

En e l m o m e n t o del n a c i m i e n t o no e x i s t e ser tan 
i n d e f e n s o , tan d e s p r o v i s t o de r e s p u e s t a s e f i caces 
para e n f r e n t a r s e a lo que le rodea, como el cachorro 
h u m a n o . Le fa l tan e s a s p a u t a s fijas de acción en las 
que se m u e v e e l a n i m a l desde los pr imeros momen-
t o s y que le i d e n t i f i c a n i n e q u í v o c a m e n t e con su es-
pec ie . A u n q u e p o s e a m o s una ser ie de impulsos 
i n n a t o s , é s t o s no son s u f i c i e n t e s para garant i zar 
n u e s t r a s u p e r v i v e n c i a y mucho m e n o s nos s irven 
c o m o m o d e l o de v ida futura , ya que son s u m a m e n t e 
i n d e t e r m i n a d o s . N o s indican que hay que actuar , 
pero s in e spec i f i car cómo hay que hacer lo . De e s t e 
m o d o podría dec ir se que nos e n c o n t r a m o s e x p u e s t o s 
a n u e s t r a s c a r e n c i a s i n s t i n t i v a s . 

P r e c i s a m o s incorporarnos a un mundo l leno de 
e s t í m u l o s para e l que no t e n e m o s r e s p u e s t a s gené-
t i c a s s u f i c i e n t e m e n t e de f in idas . E s t a m o s abiertos a 
e s e m u n d o de una forma radical . El aprendizaje 
p u e d e c o n s t i t u i r para m u c h o s a n i m a l e s una impor-
t a n t e func ión en su adaptac ión a l medio natura l 
p r e d e f i n i d o de su e spec i e , en los h u m a n o s juega un 
pape l m u c h o m á s e s e n c i a l , r e p r e s e n t a la cons truc-
c ión de e s e medio . Cualquier otro an imal t i ene un 
m u n d o n a t u r a l e spec í f i co a l que se adapta , e l hom-
bre c a r e c e de él, y por t a n t o debe cons tru ir lo . Vea-
m o s c ó m o lo hace . 

En a l g u n a s e m p r e s a s e x i s t e un d e p a r t a m e n t o de 
contro l de ca l idad que d e v u e l v e a la fábrica aque l los 
p r o d u c t o s que e s t á n mal acabados . S i en las mater -
n i d a d e s de todo e l m u n d o e s t a b l e c i é r a m o s un depar-
t a m e n t o de e s t e t ipo , d e b e r í a m o s hacer regresar a l 
v i e n t r e m a t e r n o a todos los bebés . N u e s t r a inmadu-
rez a l n a c e r no se l imi ta , como en otros m a m í f e r o s , 
a la i n c a p a c i d a d para l l evar una vida i n d e p e n d i e n t e . 
A l g u n a s e s t r u c t u r a s a n a t ó m i c a s bás i cas , que en es -

71 



tos a n i m a l e s se forman a n t e s de nacer , n o s o t r o s 

s e g u i m o s desarro l lándo las d e s p u é s del par to . No me 

refiero sólo al desarrol lo óseo o m u s c u l a r , t a m b i é n 

d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s b á s i c o s de n u e s t r o s i s t e m a 

nerv ioso , (como por e jemplo el r e c u b r i m i e n t o de 

mie l ina , del que prec i san los a x o n e s para e l func io -

n a m i e n t o neurona l ) , se t e r m i n a n de c o m p l e t a r en e l 

período pos t -nata l . 
E s t a inmadurez b io lógica , j u n t o con las c a r e n -

c ias i n s t i n t i v a s ya m e n c i o n a d a s , hacen que los pri-
meros m e s e s de la vida del n iño s e a n una e s p e c i e de 
prolongación del embarazo . Un per íodo en e l que e l 
n iño comple ta su desarro l lo f i s io lóg ico y en el cual 
depende de forma abso luta de su re lac ión con las 
personas que se ocupan de su cu idado. Ahora b i e n , 
e s ta maduración bio lóg ica no se rea l i za e n t r e l a s 
paredes protec toras del l íquido a m n i ó t i c o , s i n o en 
un mundo socia l e spec í f i co que ejerce una i n f l u e n -
cia d e t e r m i n a n t e en su c o n s t r u c c i ó n como i n d i v i d u o 
humano. 

T e n e m o s pues, un ser i n c o m p l e t o b i o l ó g i c a m e n -
te y con un aparato i n s t i n t i v o b a s t a n t e d e f e c t u o s o . 
Un ser abierto a un mundo con el que se e n c u e n t r a 
al nacer y en re lac ión con el cual se c o n f o r m a r á 
como persona. P u e s t o que es e s t a re lac ión con e l 
mundo la que expl ica su desarrol lo , c e n t r e m o s n u e s -
tra a tenc ión sobre la mi sma . 

Los an imale s se ponen en c o n t a c t o con e l m u n d o , 
por medio de una relación dir ig ida, f u n d a m e n t a l -
mente , por su s i s t e m a nerv ioso . Los m e c a n i s m o s a 
través de los cuales se produce e s t e c o n t a c t o , son un 
conjunto de receptores a los que p o p u l a r m e n t e l la-
mamos sentidos, en los que impacta de a lgún m o d o 
la realidad exterior , y también la del propio cuerpo . 
Aunque ex i s tan mi les de cosas en la rea l idad , e l 
animal sólo captará aque l las a las que s u s s e n t i d o s 
sean sens ib les . De es ta forma, la rea l idad f í s ica s erá 
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d i f e r e n t e para cada t ipo de an imal , en función de los 
e f e c t o s que e sa m i s m a real idad provoque en su sen-
s ib i l idad . Un perro es capaz de de tec tar son idos 
u o l o r e s a los que el hombre es insens ib le , del mis-
mo m o d o que n u e s t r a a g u d e z a v isual es d i f erente a 
la de los c a n e s . E n t r e los m i s m o s hombres , los 
i m p a c t o s f í s i cos y q u í m i c o s que en forma de ondas 
e l e c t r o m a g n é t i c a s l l egan a n u e s t r o s s en t idos , se 
c o n v i e r t e n en s e n s a c i o n e s que se a justan a la pecu-
l iar idad b io lóg i ca de cada indiv iduo . De forma que 
n u n c a p o d e m o s e s t a r s e g u r o s de que aque l lo que yo 
perc ibo c o m o real , s ea e x a c t a m e n t e lo m i s m o que 
perc iba qu ien e s t á a mi lado. 

E s t e i m p e r f e c t o c o n t a c t o sensor ia l que los ani-
m a l e s t i e n e n con e l mundo , es un proceso que 
p a r t e del i m p a c t o f í s ico , o químico , que la rea l idad 
e jer -ce sobre los t e r m i n a l e s s e n s i t i v o s . A e s t e im-
p a c t o le s i g u e un compl i cado proceso de t ransmi -
s i ó n que l l ega , en forma de señal , a z o n a s más 
c e n t r a l e s del s i s t e m a nerv ioso . E s t a s s e ñ a l e s van 
s e g u i d a s , en m u c h a s o c a s i o n e s , de r e s p u e s t a s auto-
m á t i c a s m á s o m e n o s prec i sas , a jus tadas a cada 
s i t u a c i ó n , en func ión del bagaje i n s t i n t i v o de ca-
da a n i m a l y , en a l g u n o s casos , de s u s ref lejos con-
d i c i o n a d o s o i n c o n d i c i o n a d o s . 

D e t e r m i n a d o grupo de s e ñ a l e s hacen que la ci-
g ü e ñ a e m i g r e , que la vaca m u e v a su rabo para es -
p a n t a r a una m o s c a o que el perro ladre. Muchas de 
l a s c o n d u c t a s del ser h u m a n o son también re spues -
t a s a u t o m á t i c a s a d e t e r m i n a d a s s e n s a c i o n e s . Un re-
c i én n a c i d o agarra con fuerza los objetos que se 
p o n e n en la p a l m a de su mano , t o s e m o s cuando un 
objeto e x t r a ñ o irr i ta n u e s t r a garganta , o c erramos 
los ojos a u t o m á t i c a m e n t e cuando a lgo se aprox ima 
de f o r m a i m p r e v i s t a a n u e s t r o s ojos. S in embargo , 
la m a y o r par te de e s t í m u l o s e x t e r n o s que l l egan en 
f o r m a de s e ñ a l e s a n u e s t r o cerebro, no e l i c i t an por 
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s í m i s m o s una r e s p u e s t a i n c o n d i c i o n a d a . El h o m b r e 

debe aprender a c o n t e s t a r a e sos e s t í m u l o s . El m o d o 

part icular en que aprenda a hacer lo , c o n s t i t u i r á su 

pecul iar forma de ser un ind iv iduo h u m a n o . De e s t e 

modo ex i s t i rán t a n t a s formas de ser hombre , c o m o 

modos espec í f i cos de es tar en e l m u n d o p u e d a n 

aprenderse . 

FORMALIZACIÓN DE LA REALIDAD 

La part icular idad del ser h u m a n o no se l i m i t a a 
e s ta neces idad de aprender a e s t a r en el m u n d o . 
Cuando el hombre c o m i e n z a a d i f e r e n c i a r s e de los 
demás a n i m a l e s , es en e l m o m e n t o en que da n o m b r e 
a los e s t í m u l o s que le l l egan a t r a v é s de los s e n t i d o s . 
Cuando dice azul , frío, hambre o m a m á , e s t á a so -
ciando f e n ó m e n o s con s ímbolos . De e s t e m o d o co-
mienza a formal izar la real idad, es decir , c o n v i e r t e 
una conf iguración de i m p a c t o s s e n s o r i a l e s en u n a 
unidad con sent ido , en a lgo que t i e n e forma y que 
representa a lo real. 

Con todo, e s t e asombroso paso, que e l n i ñ o co-
mienza a dar en torno a los dos años , no es u n a 
facultad privat iva de los h u m a n o s . Muchos a n i m a l e s 
son capaces de s imbol izar de una forma r u d i m e n t a -
ria la real idad. Pueden l legar a e n t e n d e r y e m i t i r 
s ignos referidos a un buen n ú m e r o de s i t u a c i o n e s 
re la t ivas a la a l imentac ión , el d e s c a n s o , e tc . C u a n d o 
nos despegamos c o m p l e t a m e n t e de los d e m á s a n i m a -
les , es en el m o m e n t o en que c o m e n z a m o s a unir de 
forma s imból ica , unas s i t u a c i o n e s con o tras . Cuan-
do no nos l i m i t a m o s a emit ir ju i c io s sobre lo real 
(esto es azul, tengo hambre), s ino que e n l a z a m o s los 
ju ic ios formando r a z o n a m i e n t o s . 
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T r a t a r de dar exp l i cac ión a cada uno de e s to s 
p r o c e s o s ( c o n v e r s i ó n de f e n ó m e n o s f ís icos en cuali-
d a d e s p s i c o l ó g i c a s , aparic ión y desarrol lo del len-
guaje , e tc ) nos apar tar ía del objeto centra l de e s te 
l ibro. Lo que r e a l m e n t e in teresa des tacar aquí, es 
que, a part ir de d e t e r m i n a d o m o m e n t o , el indiv iduo 
h u m a n o t i e n e la capac idad de conocer la realidad. 

En su s e n t i d o m á s e l e m e n t a l , conocer algo s igni -
f ica poder refer ir una ser ie de f e n ó m e n o s a un con-
c e p t o . Es decir , a una idea que agrupa en una m i s m a 
g e n e r a l i d a d a var ios objetos de exper ienc ia . 

Al decir árbol nos e s t a m o s ref ir iendo a una mul-
t i t u d de c o s a s que a pesar de ser muy d i f erente s 
e n t r e sí , t i e n e n a lgo en común. Al decir blanco a ludo 
a u n a cua l idad , el color, que p r e s e n t a c ier ta cons-
t a n c i a de unos objetos a o tros . 

Las pa labras conf iguran e l mundo , nos permi ten 
c o n o c e r l o . Aque l lo que no pueda ser def inido, es 
dec ir , lo que no p o d a m o s referir a conceptos , pasa 
desapercibido, no nos damos cuenta de su especi f i -
c idad, no e x i s t e para n o s o t r o s h a s t a que s om os ca-
p a c e s de de f in ir lo como algo d i ferente . Donde un 
m a r i n e r o ve ú n i c a m e n t e árboles un leñador verá 
p inos , a b e t o s o c h i l a m a t e s . Todos los objetos que 
para mí son s e n c i l l a m e n t e blancos, para un esqui-
m a l t e n d r á n i m p o r t a n t e s d i f erenc ias de color. Aun-
que la e s t i m u l a c i ó n f í s ica sea la m i s m a para todos , 
los h o m b r e s r e f e r i m o s e s a s s e ñ a l e s que l l egan a 
n u e s t r o cerebro , a aque l l o s c o n c e p t o s que, por decir-
lo de a l g ú n modo, p o s e e m o s . De e s t a forma se com-
p l e t a el c ic lo de la percepc ión , dando s e n t i d o a 
a q u e l l o de lo que nos in forman n u e s t r o s receptores 
s e n s o r i a l e s . 

Al c o n c e p t u a l i z a r la rea l idad, al r epresentar lo 
que e x i s t e con s ímbo los , n u e s t r a s p o t e n c i a l i d a d e s 
c o m o e s p e c i e se d i sparan . Ya no n e c e s i t a m o s la ex-

75 



perienc ia f ís ica como única r e f e r e n c i a para e l 
aprendizaje , bas ta con su r e p r e s e n t a c i ó n . P o d r e m o s 
saber que el agua del mar t i e n e un sabor s a l a d o , o 
que del c ie lo puede caer n i eve ; a u n q u e j a m á s haya-
mos pisado una costa , n i h a y a m o s e x p e r i m e n t a d o 
una t e m p e r a t u r a menor de v e i n t e grados . S e r e m o s 
cada vez más capaces de i rnos s e p a r a n d o e s p a c i a l y 
t e m p o r a l m e n t e de la real idad f í s ica . P o d r e m o s ut i -
l izar un lenguaje que no se ref iera só lo a c o s a s que 
impacten d i r e c t a m e n t e n u e s t r o s t e r m i n a l e s s e n s o -
riales , s ino a e l e m e n t o s comple jos y a b s t r a c t o s que 
no t i enen correspondenc ia f í s ica con la rea l idad , es 
decir, que no ocupan un e spac io d e t e r m i n a d o . La 
amis tad , el b ien , el mal, la be l l eza , la l e a l t a d , el 
odio, e l amor, la fe l ic idad, la i n t e l i g e n c i a , e t c , son 
cons trucc iones c o n c e p t u a l e s a las que no p o d e m o s 
acceder con n u e s t r o s s e n t i d o s , como p o d e m o s hacer -
lo con un árbol, o con el color b lanco . Aún así , t i e n e n 
un sent ido para nosotros : a m a m o s a una p e r s o n a , 
nos parece bien una acción o be l la una e s t a t u a . No 
sólo podemos acceder a e s t o s c o n c e p t o s , s ino que los 
mismos de terminan nues t ra conducta . 

Es ta capacidad rac ional de ir p r e s c i n d i e n d o y 
d i s tanc iándonos de los objetos rea l e s , a t a ñ e t a m -
bién a nues tra propia rea l idad f í s ica . Yo no soy un 
cuerpo, s ino que tengo cuerpo. R e f e r i m o s n u e s t r a s 
acc iones a un yo con el que nos i d e n t i f i c a m o s (yo 
hice la comida, yo compré tomates, yo iré al cine). 
El mundo se conf igura como una rea l idad d i f e r e n t e 
de mi yo. Inc luso el cuerpo, y m á s e s p e c í f i c a m e n t e 
e l s i s t ema nervioso centra l , que pos ib i l i ta todo e s t e 
proceso, será algo que el yo posea . D i r e m o s mi cuer-
po, me duele la cabeza, e tc . E s t a a u t o i d e n t i f i c a c i ó n 
no es por tanto algo con lo que n a c e m o s , s i n o el 
resultado de un proceso de madurac ión y de in ter -
cambio social , como veremos más a d e l a n t e . 
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CULTURA Y SOCIALIZACIÓN 

L l e g a d o s a e s t e punto re su l ta r e l a t i v a m e n t e sen-
c i l lo abrazar e l t e m a centra l de e s t e capí tulo , e s to 
es , la s o c i a l i z a c i ó n o g é n e s i s social del ser humano. 

C u a n d o e l n iño nace , ya ex i s t en las palabras , los 
verbos , las c o n s t r u c c i o n e s i n t e l e c t u a l e s . Como he-
m o s v i s to , lo que sea la real idad v iene de terminado 
por e s t e m u n d o c o n c e p t u a l que se le presenta al 
n iño . Las formas de conocer el mundo, por tanto , ya 
e s t á n de f in idas . Los f e n ó m e n o s que impactan nues -
tra s e n s i b i l i d a d t i e n e n nombres , por eso los conoce-
m o s . P e r o a la vez que e s t á n def in iendo la real idad, 
en c i e r t o modo t a m b i é n la e s t á n cons truyendo . Al 
t e n e r un so lo t é r m i n o para def inir la s ensac ión que 
me hace decir que a lgo es b lanco , es toy agrupando 
en una m i s m a genera l idad cosas que para un esqui-
mal s e r á n muy d i f e r e n t e s unas de otras . F r e n t e a un 
pa i sa je polar n u e s t r o s s e n t i d o s se verán impactados 
por los m i s m o s e s t í m u l o s f í s icos , pero no será lo 
m i s m o lo que los dos perc ibamos . Más a d e l a n t e ve-
r e m o s la i m p o r t a n c i a que t i ene e s t e e fec to , tras la-
dado, de las rea l idades f í s icas , a las soc ia l e s . 

P e r o a l nacer no sólo ex i s t e , en nues t ro en torno 
i n m e d i a t o , una forma def in ida de conocer e l mundo, 
s i n o t a m b i é n una forma espec í f i ca de eva luar lo , de 
dar le s e n t i d o , de e s tar en él. Los e s t í m u l o s se nos 
p r e s e n t a n como be l los , pe l igrosos , prohibidos , ale-
g r e s . . . , y cada una de e s t a s palabras , nos indican 
c l a r a m e n t e , o al m e n o s nos dan una idea, de qué 
h a c e r a n t e las s i t u a c i o n e s que se nos p r e s e n t a n . Sin 
e m b a r g o , e s t a s c u a l i d a d e s n o e m a n a n d i r e c t a m e n t e 
de las c o s a s , ni son t e n d e n c i a s n a t u r a l e s o ins t in t i -
v a s . Un m i s m o e s t í m u l o puede ser in terpre tado , y 
s e g u i d o de c o n d u c t a s muy d i f e r e n t e s , por un caníbal 
de Áfr ica , por un o f i c in i s ta de Caracas o por un 
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monje t ibe tano . El conjunto de i n t e r p r e t a c i o n e s , va-
lorac iones , mode los de conducta , es decir , todo e l 
aparato s imból ico que rodea al m u n d o de las rea l i -
dades que impac tan n u e s t r o s s e n t i d o s , e s lo que 
def in imos con e l nombre g e n é r i c o de c u l t u r a . 

Cuando las personas con las que c o n v i v e e l re-
cien nacido s i e n t e n hambre, t i e n e n una e x c i t a c i ó n 
sexual , o se les acerca un i n s e c t o pe l igroso , a c t ú a n 
de una d e t e r m i n a d a manera , que no t i e n e que ver 
e x c l u s i v a m e n t e con la s i tuac ión c o n c r e t a que e s t á n 
v iv iendo en ese prec iso m o m e n t o . La i n t e r p r e t a c i ó n 
que den a e sos e s t í m u l o s , y la c o n d u c t a que s i g a n , 
no serán c o m p l e t a m e n t e e s p o n t á n e a s , s ino que e s t a -
rán condic ionadas por el conjunto de c o n c e p t u a l i z a -
c iones y e v a l u a c i o n e s con que su c u l t u r a d e f i n a la 
s i tuac ión , y las d i s t i n t a s a l t e r n a t i v a s de r e s p u e s t a 
fact ib les que proponga. De e s t e modo la c u l t u r a su -
ple las carenc ias i n s t i n t i v a s del ser h u m a n o . 

P u e s t o que en e l a m b i e n t e en e l que nace e l n i ñ o 
ya ex i s t e una forma de def inir e i n t e r p r e t a r la rea l i -
dad y unas pautas de acc ión f rente al m u n d o , y 
puesto que e s t a s formas no p e r t e n e c e n a l bagaje 
ins t in t ivo del rec ién nacido, s ino que forman p a r t e 
del mundo s imból ico de la cu l tura , la p r e g u n t a c l a v e 
para entender el proceso de s o c i a l i z a c i ó n es ¿cómo 
esos s ignos e x t e r n o s se c o n v i e r t e n en i n t e r n o s ? . 
Dicho de otro modo, ¿cómo se i n t e r i o r i z a la c u l t u -
ra? Porque es una real idad c o n s t a t a b l e que al cre-
cer, e l n iño reproduce los e l e m e n t o s b á s i c o s de su 
cultura. 

10. Sería más adecuado definirlo como ideología, es decir el apa-
rato simbólico que orienta y da sent ido a la acción. S in 
embargo ut i l izaré el concepto de "cultura" ya que lo más usua l 
es que se l imite la palabra "ideología" para describir el con-
junto de valores que orientan la acción pol í t ica concreta . 

11. Véase Vigotsky (1934) 
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No p r e t e n d o aquí presentar las d i s t i n t a s formas 
e s p e c í f i c a s de aprendizaje humano , s ino más bien, 
desarro l lar , con mayor deta l l e , la expl icac ión que he 
c o m e n z a d o a dar en las pág inas anter iores , cuando 
r e f l e x i o n a b a sobre el proceso de formación de la 
rac iona l idad . Se tra ta de anal izar , desde la doble 
p e r s p e c t i v a de la cu l tura y del niño, cómo és te re-
produce aque l la . Para e l lo part iré de un dato que 
r e s u l t a e v i d e n t e : las formas de re lac ión del n iño con 
su m u n d o , var ían en su proceso evolutivo^^, depen-
d i e n d o de var ios fac tores , de los cua les , los dos más 
i m p o r t a n t e s son , el desarro l lo b io lógico y la posibi-
l idad de i n t e r a c c i ó n , p r o p i a m e n t e humana, que po-
s ib i l i t a la apar ic ión del l enguaje . 

H a s t a que e l n iño es capaz de asociar los objetos 
con los s í m b o l o s l i n g ü í s t i c o s , las formas de re lación 
con la rea l idad son p u r a m e n t e s e n s i t i v a s . Lo que 
e x i s t e para el n iño es lo que ve, lo que toca, lo que 
i m p a c t a de a lgún modo su sens ib i l idad . En es te pe-
r íodo e s t a b l e c e unos v íncu los s e n s i t i v o s muy ínt i -
m o s con las p e r s o n a s que m á s d i r e c t a m e n t e se 
e n c a r g a n de a l i m e n t a r l e y cuidarle . E s t o s v íncu los 
son muy i m p o r t a n t e s ya que, como se dijo anter ior-
m e n t e , en e s t e per íodo e s t á n todavía t e r m i n á n d o s e 
de formar i m p o r t a n t e s e s t r u c t u r a s func iona le s de 
s u a n a t o m í a . 

C u a n d o el n iño e m p i e z a a ident i f icar los objetos 
y las a c c i o n e s , con las palabras (aparic ión del len-
guaje ) , su re lac ión con e l mundo cambia rad ica lmen-
te . C o m o d e c í a m o s en p á g i n a s anter iores , las cosas 
c o m i e n z a n a t ener s en t ido . El n iño , a la vez que 
a p r e n d e a def in ir el mundo , aprende también a eva-
luar lo , pues las pa labras y los ac tos los va reprodu-
c i e n d o en i n t e r a c c i ó n con los adu l to s que le rodean, 

12. V é a s e P iaget (1947 y 1964) 
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con qu ienes t i e n e una i m p o r t a n t e re lac ión de de-

pendenc ia emoc iona l . 

En e s t a re lac ión a l n iño se le habla , pero no s ó l o 
eso , s ino que es corregido , acar ic iado , r e p r e n d i d o , 
ignorado, se le sonre irá o se le go lpeará , se le c o l m a -
rá de besos o se le dejará solo . Todas e s t a s a c c i o n e s 
asoc iadas a las pa labras y c o n d u c t a s del n iño , e s t á n 
conf igurando la real idad, se la e s t á n p r e s e n t a n d o 
como algo objet ivo, e v i d e n t e y cargado de s e n t i d o . 
Las palabras no serán pues , s i m p l e s e t i q u e t a s que 
def inan obje t ivamente e l mundo , s ino que e s t a r á n 
asoc iadas a e s to s procesos a f e c t i v o s con los que h a n 
sido in ter ior izadas . Con las pa labras , e l n i ñ o es ca-
paz de reproducir lo real de forma s imból i ca . Así , irá 
ident i f i cando a los d e m á s con s u s a c c i o n e s : mamá 
lava la ropa, papá va a trabajar, a la vez que los que 
le rodean le ident i f i can t a m b i é n a él m i s m o con lo 
que hace. 

Con el paso del t i empo, la r e i t e r a d a e x p o s i c i ó n a 
s i tuac iones s imi lares , que t i e n e n e l m i s m o s i g n i f i c a -
do, unido a la inc ip iente apt i tud para ir d i s t a n c i a n -
do las palabras de los hechos c o n c r e t o s , d o t a r á al 
niño de la capacidad n e c e s a r i a para poder a tr ibu ir 
las acc iones a tipos de suje tos , y no a p e r s o n a s con-
cretas . Podrá decir las madres lavan la ropa o los 
padres trabajan, y todo un conjunto de s e n t e n c i a s 
con análogo sent ido . 

Al mismo t i empo que def ine la s i t u a c i ó n , la eva -
lúa, confrontándola con el mundo de las pa labras y 
los hechos concretos que ha ido a p r e n d i e n d o y que 
cons t i tuyen una real idad bás ica e i n c u e s t i o n a b l e pa-
ra él. Cuando el n iño es capaz de s i tuar e s o s h e c h o s 
concretos dentro de un marco genera l que l es da 
sent ido , cuando es capaz de a tr ibuir los a i d e a s ge-
nera les que los f u n d a m e n t a n (mamá lava la ropa 
porque es una mujer), se puede decir que ha i n t e -
riorizado el andamiaje f u n d a m e n t a l de la c u l t u r a . 
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LA IDENTIDAD PERSONAL 

Ahora b ien , nos fa l ta un e l e m e n t o e senc ia l para 
c o m p l e t a r e s t e proceso bás ico de in ter ior izac ión , 
del cual ya h e m o s hablado: la aparic ión subjet iva de 
un yo al que refer ir las propias acc iones y desde el 
que def in ir y eva luar la real idad. 

E s t a apar ic ión de la ident idad personal'^ no es 
un a t r i b u t o que aparezca como fruto de la madura-
c ión b io lóg ica , s ino que es re su l tado de los in tercam-
bios del n i ñ o con su medio social más inmedia to . 
D e s d e que e l n iño nace , las personas que le rodean 
se re f i eren a él con un nombre , le a tr ibuyen conduc-
t a s , l e d i r igen pa labras , e tc . En sus pr imeros años 
e s i n c a p a z de separar c o m p l e t a m e n t e las d i s t i n t a s 
e s f e r a s de rea l idad: e l m u n d o exter ior con e l in te -
rior, lo que es real de la fan tas ía , lo que acontece 
d u r a n t e el s u e ñ o y la v ig i l ia , e tc . Reproducirá aque-
l lo que los d e m á s d igan o hagan , ident i f i cándose con 
e l l o s , por med io de j u e g o s , de autod iá logos , e tc . El 
n iño , g r a c i a s al l enguaje , va dando s e n t i d o a cada 
u n o de los e l e m e n t o s que conforman su mundo real 
i n m e d i a t o . En e s t e proceso ident i f i ca a cada uno de 
los a c t o r e s que le rodea, por sus ac tos , sus palabras , 
el m o d o y f r e c u e n c i a con que le trata , etc . Ahora 
b i e n , en e s e m i s m o m u n d o hay una real idad a la que 
los o t r o s se re f i eren y que es él mi smo . Al no t ener 
o tra r e f e r e n c i a , e l n iño se ident i f i ca con aque l lo que 
los d e m á s le a t r ibuyen . El yo e m e r g e del mundo 
soc ia l e s p e c í f i c o que le rodea. No es que se llene de 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s que los d e m á s le a tr ibuyen , de las 
v i v e n c i a s i n m e d i a t a s , s ino que se construye a part ir 

13. V é a s e Cooley (1909) , Mead (1932) y Berger y Luckmann 

( 1 9 6 7 ) . 
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de las m i s m a s . La soc iedad, y por m e d i o de e l la , el 
mundo ideológico y s imból ico de la cu l tura , no s o n , 
en su raíz, e l e m e n t o s e x t e r n o s a la i d e n t i d a d del 
individuo, s ino sus pr inc ipa le s c o n f i g u r a d o r e s . 

E s t o s dos hechos , la capac idad para de f in ir y 
evaluar la real idad con p a u t a s c u l t u r a l e s g e n e r a l e s , 
y la aparic ión de una ident idad persona l , no s o n 
atr ibutos que se adquieren en un m o m e n t o c o n c r e t o , 
s ino que l l evan un r i tmo de desarro l lo en el que 
in terv i enen varios fac tores . S i hubiera que fijar u n a 
edad aproximada en la que se s u e l e n p r e s e n t a r , de 
una forma más o m e n o s def in ida , p o d r í a m o s s i t u a r -
la en e l m o m e n t o en que ya e x i s t e un m a n e j o f lu ido 
del lenguaje , en torno a los s i e t e u ocho a ñ o s . 

Recuerdo que cuando yo era un n iño , se u t i l i z a b a 
una expres ión que cas i se ha perdido en E s p a ñ a . A 
partir de los s i e te u ocho años se nos dec ía que ya 
t e n í a m o s uso de razón. E s o impl i caba de a lgún m o d o 
que debíamos hacernos cargo de las s i t u a c i o n e s , que 
debíamos sal ir , a l m e n o s en parte , del m u n d o de 
protección y mimos de la pr imera in fanc ia . 

No es e s t e e l lugar para d i scut ir s i e s t o s c a m b i o s 
son el resu l tado de un proceso u n i v e r s a l e i n v a r i a -
ble, como af irmaba P iaget , o el fruto de la h i s t o r i a 
part icular de aprendizajes , como d e f e n d í a n los ps i -
cólogos conduc t i s ta s c lás i cos . Lo que r e a l m e n t e nos 
in teresa , es el hecho de que a part ir de e s t e m o m e n -
to las re lac iones del n iño con su e n t o r n o c a m b i a n . 
Es capaz de representar el mundo que le rodea y 
manejarlo m e n t a l m e n t e con c ier ta f lu idez . Ahora 
bien, sus operac iones i n t e l e c t u a l e s se re f i eren a lo 
real, a lo concreto . El n iño no es capaz de razonar 
en el plano de las meras ideas , é s t a s deben re fer i r se 
a las cosas , las exper i enc ias , el mundo perc ib ido . Y 
es te hecho t i ene una ex traord inar ia i m p o r t a n c i a en 
la vida adulta , y en la f u n d a m e n t a c i ó n t eór i ca de lo 
que es la soc ia l izac ión bél ica. Me exp l i caré . 

82 



La i d e n t i d a d del n iño se va conformando, en un 
proceso en e l que se mezc lan los fac tores madurat i -
vos , e m o c i o n a l e s y c o g n i t i v o s , sobre la base de un 
m u n d o objet ivo que le rodea, que le indica qué son 
las c o s a s ( c o n c e p t u a l i z a c i ó n ) , cómo son (evalua-
c ión) y por qué son así ( l e g i t i m a c i ó n ) . Cuando somos 
m a y o r e s , c o m p r e n d e m o s que esa forma de ver, valo-
rar y j u s t i f i c a r las cosas , es una de las formas posi-
b l e s y que se f u n d a m e n t a en un a m b i e n t e cul tural 
e s p e c í f i c o . S in embargo , e sa capacidad la adquiri-
m o s c u a n d o los e l e m e n t o s c laves de nues t ra ident i -
dad ya se han formado. En la e laborac ión de és ta , e l 
m u n d o no se p r e s e n t a como una opción, s ino como 
una i m p o s i c i ó n . Si a é s t o le s u m a m o s que esa elabo-
rac ión de la i d e n t i d a d no se f u n d a m e n t a en presu-
p u e s t o s e x c l u s i v a m e n t e i n t e l e c t u a l e s , s ino que, 
c o m o h e m o s v i s to , t i e n e su anclaje en una neces idad 
b i o l ó g i c a y en un aprendizaje con base emoc iona l , 
p o d e m o s c o m p r e n d e r la r e la t i va es tab i l idad con que 
los h o m b r e s a d u l t o s se comportan dentro de la cul-
tura , y lo dif íc i l que re su l ta el cambio de los e l e m e n -
tos que se nos hayan p r e s e n t a d o con mayor carga de 
rea l idad y de i n e v i t a b i l i d a d desde la in fanc ia . 

C u a n d o a d q u i r i m o s la capacidad para un razo-
n a m i e n t o a le jado de los hechos concre tos , con las 
p o s i b i l i d a d e s que é s t o nos abre para suponer expl i -
c a c i o n e s a l t e r n a t i v a s a las cosas que suceden , pode-
m o s cr i t i car , ree laborar i n t e l e c t u a l m e n t e , inc luso 
c o m p o r t a r n o s en d i recc iones t o t a l m e n t e o p u e s t a s a 
los p r i n c i p a l e s va lores , i n t e r p r e t a c i o n e s y pautas de 
c o n d u c t a i n t e r i o r i z a d o s en nues t ra pr imera infan-
cia. S in embargo , no es é s t o lo m á s f recuente , ya que 
en e se e n f r e n t a m i e n t o no nos e s t a m o s s i t u a n d o 
ú n i c a m e n t e f rente a la soc iedad, la tradic ión y la 
c u l t u r a , s ino f r e n t e a los e l e m e n t o s bás i cos que con-
forman n u e s t r a propia ident idad . No e s t a m o s sólo 
f r e n t e a lo que c r e e m o s , s ino f rente a lo que s o m o s . 
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U n a lec tura m i m é t i c a de e s t e r a z o n a m i e n t o , po-
dría l levar al lector , a i n t e r p r e t a r que e s t o y p lan -
teando la abso luta conformidad de las c o n d u c t a s 
adul tas , a todo aque l lo que h e m o s i n t e r i o r i z a d o en 
la in fanc ia (va lores , e s t r u c t u r a s s o c i a l e s , e t c . ) . No 
es esa mi i n t e n c i ó n . Ú n i c a m e n t e quiero h a c e r ver 
que aque l los e l e m e n t o s que se nos hayan p r e s e n t a d o 
con mayor carga de inev i tab i l idad , es dec ir , c o m o 
más rea les , en los pr imeros a ñ o s de n u e s t r a v ida , 
f u n d a m e n t a n aque l lo que s o m o s , e s t o es , n u e s t r a s 
m a n e r a s de sent ir , pensar y ac tuar f r e n t e al m u n d o . 

Pero la cu l tura no v i ene de la nada, s i n o que es 
c o n s e c u e n c i a de la h i s tor ia , de los p r o c e s o s h u m a -
nos de in teracc ión . Si e s t o s e l e m e n t o s con los que de 
forma más inequívoca nos i d e n t i f i c a m o s hoy son la 
famil ia y la nac ión , a n t e s fue el c lan , el m o n a r c a 
absoluto , la re l ig ión . . . . Quién sabe qué p u e d e ser 
mañana . 

Por otro lado, cuando digo que los p r o c e s o s de 
soc ia l i zac ión dotan al ind iv iduo de u n a s f o r m a s de 
sent ir , pensar y actuar c i r c u n s c r i t a s al m u n d o de 
s ign i f i cac iones de la cu l tura , no me e s toy re f i r i endo 
a aque l las normas y pr inc ip ios e s p e c í f i c o s que r igen 
una soc iedad de terminada . Aunque todo proceso de 
soc ia l izac ión l leva impl í c i ta c ier ta c o n f o r m i d a d a l 
orden es tablec ido , e l acuerdo un i formizador de la 
cul tura se ref iere más a la def in ic ión y s i g n i f i c a c i ó n 
de la acción, que a la adecuac ión de é s ta a un orden 
especí f ico . Un grupo de a m a s de casa que a s a l t a n un 
supermercado, no es p r e c i s a m e n t e una acc ión con-
forme a la e s truc tura y n o r m a s soc ia l e s . Ahora b i en , 
esa acción es para todos un asalto y d e t r á s de e s a 
def inic ión ex i s t e un mundo de s i g n i f i c a c i o n e s com-
part idas (los productos p e r t e n e c e n a un prop ie tar io , 
para que cambie la propiedad de los m i s m o s es ne-
cesario pagarlos , para eso se u t i l i zan s í m b o l o s me-
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t á l i c o s o de papel que l l a m a m o s dinero, el cual es 
mejor g a n a r l o que robarlo, e tc ) . 

La capac idad de in teracc ión que adquir imos 
con la s o c i a l i z a c i ó n , puede l l evarnos a la coopera-
c ión o al conf l i c to , pero s i e m pr e dentro de un marco 
c o m ú n de s i g n i f i c a c i o n e s . En el m o m e n t o que no 
e x i s t e e s t e punto de acuerdo, es decir cuando la 
c o n d u c t a de un ind iv iduo se hace r e i t e r a d a m e n t e 
i n c o m p r e n s i b l e y se rompe la posibi l idad de comuni-
cac ión con él, le c a l i f i c a m o s como en fermo m e n t a l e 
i n t e n t a m o s hacer lo volver a l mundo de s igni f icac io-
n e s c o m p a r t i d o . 

En e l m o m e n t o en que e l n iño t i e n e conc i enc ia 
de su propia ident idad y es capaz de en tender e 
i n t e r p r e t a r los a s p e c t o s m á s e s e n c i a l e s del mundo 
que le rodea, p o d e m o s decir que su proceso de socia-
l i z a c i ó n b á s i c a o pr imaria ha conc lu ido . Con e s t e 
r u d i m e n t a r i o equipaje , se dirá que el n iño no sabe 
nada de la vida, s in embargo ya t i e n e capacidad 
para a p r e n d e r l o . Al adquirir una ident idad bás ica , 
ha e s t a b l e c i d o una correspondenc ia en tre e l mundo 
e x t e r i o r y el in ter ior . Los s ign i f i cados e x t e r n o s del 
m u n d o de la cu l tura t i e n e n una correspondenc ia en 
la s f o r m a s de s e n t i r y pensar del n iño . Sólo así 
p u e d e n darse los procesos de in teracc ión . 

LAS INSTITUCIONES 

E s t a m o s tan a c o s t u m b r a d o s a i n t e r a c t u a r que 
no n o s d a m o s c u e n t a de la complej idad que é s to 
e n t r a ñ a . Cuando nos r e l a c i o n a m o s con los d e m á s , 
los a c t o s no t i e n e n un valor en s í m i s m o s , s ino que 
d e p e n d e n de un conjunto de s i g n i f i c a c i o n e s compar-
t i d a s , que p u e d e n modi f icar por c o m p l e t o la s i tua-
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ción. Un mismo hecho, por e jemplo , un h o m b r e que 
l e v a n t a su m a n o a n t e noso tros , puede h a c e r n o s sa -
ludar a l e g r e m e n t e s i hace t i e m p o que no le v e m o s e 
i n t e r p r e t a m o s que se t ra ta de un sa ludo; p u e d e po-
nernos t r i s t e s s i s ign i f i ca que se va por m u c h o t i e m -
po; se puede tratar de un sa ludo po l í t i co , de un g e s t o 
de v ictor ia , de una a m e n a z a de a g r e s i ó n , e t c . Un 
golpe en la espa lda es agradec ido s i nos e s t á b a m o s 
ahogando, es segu ido de un abrazo s i se t r a t a de e s e 
amigo algo bruto que nos m u e s t r a de e s e m o d o su 
cariño, puede ser e l c o m i e n z o de una r iña s i lo h a c e 
un desconoc ido para pasar por d e l a n t e de n o s o t r o s 
a una sa la de c ine . D e t r á s de cada acc ión h u m a n a , 
ex i s t e un conjunto de e l e m e n t o s s i m b ó l i c o s ( ide as , 
valores , etc) que s in ser c o n s u s t a n c i a l e s a la s i t u a -
ción, la condic ionan y le dan s e n t i d o . C u a n d o en 
nues tros procesos de soc ia l i zac ión i n t e r i o r i z a m o s 
todo e s t e aparato s imból ico , no lo h a c e m o s a l mar-
gen de las s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s , s ino en d e p e n d e n -
cia de é s t a s . El concepto c lave para e n t e n d e r e s t e 
proceso es el de institución. 

U n a institución^^ es la concrec ión de u n a se -
rie de e l e m e n t o s s imból i cos g e n e r a l e s ( v a l o r e s , 
ideas, conoc imientos , c reenc ias , e tc ) en u n a s nor-
mas de acción concreta , que c o n d i c i o n a n de a l g ú n 
modo la forma de actuar de las p e r s o n a s . V e a m o s 
un ejemplo. 

Juan y María son dos j ó v e n e s e s t u d i a n t e s u n i v e r -
s i tar ios de Managua que l l evan un t i e m p o s a l i e n d o 
juntos , jalando como e l los m i s m o s d ir ían . Los pa-
dres de María conocen a J u a n y los de J u a n a María . 
Hace dos m e s e s que c o m e n z a r o n las c l a s e s y d e s d e 
en tonces Juan acompaña a María cada noche h a s t a 
su casa, que d i s ta var ios k i l ó m e t r o s de donde él 
habita. Hoy es j u e v e s y J u a n , s in dar e x p l i c a c i o n e s , 

14. Véase Parsons (1961) 
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se ha d e s p e d i d o en la puerta de la Univers idad , por 
lo que María ha vue l to so la a casa . Lo más proba-
ble es que de regreso a casa , María vaya buscan-
do e x p l i c a c i ó n a la c o n d u c t a de Juan . P e n s a r á que 
se ha e n f a d a d o por a lgo , que e s taba cansado , que no 
qu iere ver a su padre . . . I n t e n t a r á dar un s ignif i -
cado a su i n e s p e r a d a despedida . Si los padres le 
p r e g u n t a n por J u a n , lo m á s probable es que se in-
v e n t e una e x c u s a , o que les haga part í c ipes de su 
p r e o c u p a c i ó n . 

La s i t u a c i ó n que he narrado es un caso t ípico de 
u n a c o n d u c t a i n s t i t u c i o n a l i z a d a . Aunque nunca se 
lo h a y a n p l a n t e a d o , e l que Juan a c o m p a ñ e por las 
n o c h e s a María, t i e n e de tr ás un gran conten ido ideo-
lóg i co (es decir hay var ias ideas , va lores y creenc ias 
que lo j u s t i f i c a n ) . Para descubr ir las podr íamos ha-
c e r n o s a l g u n a s p r e g u n t a s : ¿Por qué Juan a c o m p a ñ a 
a María y no María a Juan? , ¿por qué Juan acompa-
ña a María y no a Sof ía o a Pedro?, ¿por qué la 
a c o m p a ñ a por la noche y no va a buscar la por la 
m a ñ a n a a su casa para ir j u n t o s a la Univers idad? . 
P r o b a b l e m e n t e n i n g u n a de e s t a s p r e g u n t a s , y o tras 
m u c h a s que podrían hacerse , se las han p lanteado 
j a m á s . Lo h a c e n porque es de sentido común, porque 
en su a m b i e n t e es lo que sue l e hacer la gente . Ahora 
b i en , en su r e s p u e s t a d e s c a n s a e l f u n d a m e n t o ideo-
lóg ico , o s i se qu iere cu l tura l , de esa acc ión . Podría 
d e c i r s e que es J u a n y no María el que vue lve so lo a 
su c a s a porque él es el varón, que a c o m p a ñ a a María 
y no a o tra persona , porque é s ta es su novia , y que 
lo h a c e de noche en lugar de día porque queda más 
t i e m p o para la i n t i m i d a d o porque es pe l igroso que 
v u e l v a so la . 

Si a n a l i z a m o s lo que h a c e m o s cada día, nos da-
m o s c u e n t a que la i n m e n s a mayor ía de n u e s t r o s 
a c t o s e s t á n i n s t i t u c i o n a l i z a d o s . Cuando una con-
d u c t a se rep i t e un d e t e r m i n a d o n ú m e r o de veces , se 
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conv ier te en un hábi to . Cuando e se h á b i t o se c o n s o -
lida, se conv ier t e en una i n s t i t u c i ó n , que p a s a a 
controlar la conducta , a p a r e n t e m e n t e v o l u n t a r i a , 
de la que surgió . Si Juan un día no qu iere , o no 
puede, acompañar a María, se s e n t i r á ob l igado a dar 
exp l i cac iones de por qué no lo hace . María , o los 

' padres de és ta , le p r e g u n t a r á n por qué fa l ló la n o c h e 

anter ior , qué es lo que va mal , e tc . 
I Las i n s t i t u c i o n e s son la forma c o n c r e t a en 

que una cul tura ( ideas , va lores , c r e e n c i a s , e tc ) se 
desarrol la , t oma cuerpo, se hace v i s ib le , en u n a so-
c iedad de terminada . Cuando n a c e m o s y a e x i s t e n e s -

 tas formas c o n c r e t a s de desarro l lo i d e o l ó g i c o . He 

e leg ido como ejemplo, una i n s t i t u c i ó n e s p e c í f i c a que 
puede ser f á c i l m e n t e cambiada (Juan p u e d e dejar 
de acompañar a María s in dejar de ser n o v i o s ) para 
que se e n t i e n d a cómo las i n s t i t u c i o n e s n a c e n c o m o 
conso l idac ión de c o n d u c t a s h e c h a s háb i to s . P e r o es 
e v i d e n t e que e l mundo i n s t i t u c i o n a l que n o s e n c o n -
tramos al nacer, es mucho m á s complejo y d i f íc i l de 
cambiar: fami l ia , s i s t e m a de sa lud, pol ic ía , m u n i c i -
pio, e scue la . . . , podr íamos l l enar hojas y hojas descr i -
biendo las i n s t i t u c i o n e s en las que nos f o r m a m o s . 

El que t e n g a n su or igen en la i n t e r a c c i ó n no 
s igni f ica que no sean objet ivas . La forma en que h a n 
sido in ter ior izadas , a t ravés de un aprend iza je e m o -
cional y cogni t ivo , combinado con los d e t e r m i n a n t e s 
soc ia les func iona les y b io lóg icos de los que ya se ha 
hablado, condic ionan, no sólo e l c o m p o r t a m i e n t o so-
cial, s ino otras formas mucho m á s pr ivadas de ac-
tuar como la forma de comer, de andar , e t c . 

A través de las i n s t i t u c i o n e s se l l evan a cabo los 
m e c a n i s m o s concre tos de la s o c i a l i z a c i ó n , por e l lo 
podemos decir que los procesos de s o c i a l i z a c i ó n son 
procesos de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n . 

S i queremos de terminar los e l e m e n t o s b á s i c o s 
que conf iguran nues tra ident idad , d e b e m o s buscar -
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los en a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s que tuvieron una pre-
s e n c i a m á s d e t e r m i n a n t e en n u e s t r o s procesos de 
s o c i a l i z a c i ó n . Al haber las in ter ior izado m e d i a n t e 
un proceso con base emoc iona l , como ya se ha des-
cr i to , se nos p r e s e n t a n como cosas naturales, an te 
las que no nos paramos a pensar , ni n e c e s i t a m o s 
j u s t i f i c a r l a s . Es así como se l e g i t i m a n la mayor par-
te de las p r á c t i c a s soc ia l e s , e s p e c i a l m e n t e e l reparto 
de poder. 

Es n e c e s a r i o e s tab lecer una c ierta d i s tanc ia teó-
r ica para descubr ir aque l lo s e l e m e n t o s fundamenta -
l e s que de f inen cada i n s t i t u c i ó n concreta , y que de 
a l g ú n modo forman parte también de aquel lo que 
s o m o s . 

P a r a a n a l i z a r p o r m e n o r i z a d a m e n t e e s t a s inst i -
t u c i o n e s p o d e m o s acudir a la descr ipc ión operat iva 
que formuló T a l c o t t P a r s o n s . Aunque por mi parte 
no c o m p a r t a g l o b a l m e n t e su teor ía func iona l i s ta del 
s i s t e m a soc ia l , me parece s u m a m e n t e vál ida e s ta 
d e s c r i p c i ó n . E s t e autor ident i f i ca cuatro e l e m e n t o s 
en u n a i n s t i t u c i ó n : los valores que la f u n d a m e n t a n 
(Juan a c o m p a ñ a a María porque es varón, es peli-
groso que e l la vaya sola , e tc ) , las normas (Juan debe 
dar e x p l i c a c i o n e s e l día que no la acompañe) , las 
colectividades (Juan y María) y los roles o pape les 
que j u e g a cada uno dentro de la ins t i tuc ión (es decir 
la forma c o n c r e t a en que se comportan Juan y María 
a l a c o m p a ñ a r s e ) . 

E s t o s cua tro e l e m e n t o s puede d i s t i n g u i r s e con 
m á s c lar idad en a q u e l l a s i n s t i t u c i ó n más conso l ida-
das en el s i s t e m a soc ia l y que no dependen de forma 
t a n d i r e c t a de la vo luntad de los ac tores concre tos 
que t i e n e n que ver con e l las . Por e jemplo e l s i s t e m a 
de j u s t i c i a de un país , e s t á a s e n t a d o en unos valores 
( la equ idad , la igua ldad de opor tun idades a n t e la 
ley , la d e f e n s a contra los abusos , e t c ) ; e s t á regulado 
por u n a s normas ( las l eyes , los códigos , e t c ) ; e s t á 
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formado por unas c o l e c t i v i d a d e s ( los j u e c e s , los f i s -
ca les , los abogados , e tc) y cada p e r s o n a se com-
porta respecto a l s i s t e m a s i g u i e n d o u n a s p a u t a s de 
acción o roles más o m e n o s pref i jada (el j u e z , el 
f iscal , los abogados , los s e c r e t a r i o s de j u z g a d o , e t c , 
cada uno t i e n e una conducta y u n a s f u n c i o n e s que 
le ident i f i can) . 

En conc lus ión , a t e n d i e n d o a toda la f u n d a m e n -
tación teór ica precedente , s i mi d e s e o es d e m o s t r a r 
que e x i s t e una soc ia l i zac ión bé l i ca de la i n f a n c i a , y 
en t i endo por soc ia l i zac ión la i n t e r i o r i z a c i ó n de rea-
l idades i n s t i t u c i o n a l i z a d a s , cuya c o n s e c u e n c i a es e l 
desarrol lo de una ident idad reflejo de é s t a s , d e b e r é 
expl ic i tar en qué c o n s i s t e la rea l idad i n s t i t u c i o n a l 
de la guerra y aver iguar , a t e n d i e n d o a los p r o c e s o s 
ps ico lógicos de los n iños ( c o n c e p t u a l i z a c i o n e s , e m o -
c iones , percepc iones , r a z o n a m i e n t o s , e t c ) , s i é s t o s 
la han inter ior izado . 
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6 

LA GUERRA 
COMO INSTITUCIÓN 

Guerra fría, guerra de guerr i l las , guerra de baja 
i n t e n s i d a d , guerra ps ico lóg ica , guerra de precios , 
guerra de n e r v i o s , guerra al ana l fabe t i smo . . . Cual-
q u i e r a de e s t a s e x p r e s i o n e s se puede encontrar a 
d iar io en los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n . P o d e m o s aña-
dir gran n ú m e r o de adje t ivos al nombre genér ico de 
guerra , lo que modi f i cará su s ign i f i cado . Pero s i no 
e s p e c i f i c a m o s nada , todo el mundo e n t i e n d e a qué 
n o s e s t a m o s re f i r i endo cuando a lud imos a la guerra: 
un c o n f l i c t o en el que dos o más co l ec t i vos de perso-
n a s se c o m b a t e n , donde muere la g e n t e y se des tru-
y e n los b i e n e s . 

P r o b a b l e m e n t e no e x i s t a otro f e n ó m e n o soc ia l 
en la h i s t o r i a de la h u m a n i d a d , del que se puedan 
dar t a n t o s e j emplos , del que se puedan hacer t a n t a s 
d i v i s i o n e s y , sobre todo, que haya inf lu ido t a n t o en 
la c o n f i g u r a c i ó n del m u n d o en e l que v iv imos . E s t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s hacen de la guerra un rico campo de 
e s t u d i o s para todas las c i e n c i a s soc ia l e s (pol í t ica , 
s o c i o l o g í a , h i s tor ia , ps ico log ía , e tc ) . T a n t o es así , 
que d e n t r o de é s t a s se han creado n u e v a s d i sc ip l inas 
que t i e n e n como objeto centra l a la guerra (polemo-
log ía) o que , de a lgún modo, g iran en torno a e l la . 
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como e l e s tud io de las r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , 

los e s tud ios e s t r a t é g i c o s o la i r e n o l o g í a ( e s t u d i o de 

la paz) . 

Como dec ía al f inal del cap í tu lo a n t e r i o r , mi 
in tenc ión es describir , de forma c lara y c o m p l e t a el 
f enómeno de la guerra. Cualquier de f in i c ión que se 
pre tenda hacer, s i e m pr e va a chocar con un b u e n 
número de d i f i cu l tades . Muchos c o n f l i c t o s a r m a d o s 
en los que hay grupos e n f r e n t a d o s , donde m u e r e 
v i o l e n t a m e n t e la población y e x i s t e d e s t r u c c i ó n de 
b ienes , no son def in idos con e l c a l i f i c a t i v o de gue -
rra: insurrecc iones , t error i smo, repres ión po l í t i ca , 
golpes de es tado , d i s turb ios rac ia l e s v i o l e n t o s y un 
buen número de conf l i c tos de muy d iverso t ipo , t i e -
nen su ca l i f i ca t ivo part icular , que s u e l e r e m i t i r a un 
fenómeno m e n o s global que e l de la guerra , ya s e a 
por el número de v í c t i m a s , por la durac ión de los 
e n f r e n t a m i e n t o s , por la des igua ldad de los c o n t e n -
d ientes o por cualquier otra causa . 

E x i s t e n s i t u a c i o n e s en las que no hay a c u e r d o a 
la hora de definir los conf l i c tos v i o l e n t o s con el 
ca l i f icat ivo de guerra o con otro nombre . Como de-
cía en el capí tu lo anter ior , las pa labras que d e f i n e n 
la real idad no t i enen ú n i c a m e n t e un valor n o m i n a l , 
s ino que además dan sentido a la s i t u a c i ó n , la con-
f iguran. El caso más t íp ico de d iv i s ión de o p i n i o n e s 
es e l de los conf l i c tos c iv i l es . G e n e r a l m e n t e los que 
de tentan e l poder sue len cal i f icar los e n f r e n t a m i e n -
tos como terror i smo o como luchas e n t r e b a n d a s 
r ivales . Mientras que los rebe ldes i n t e n t a n , por to-
dos los medios a su a lcance , hacer ver a los observa-
dores in ternac iona le s , que se t ra ta de una a u t é n t i c a 
guerra. Algo s imi lar sucede con los go lpes m i l i t a r e s 
y las invas iones en las que e x i s t e r e s i s t e n c i a arma-
da, y en otras s i t u a c i o n e s que ser ía prolijo de ta l l ar . 

Aunque pueda resul tar paradójico, c u a n d o a un 
confl icto se le cal i f ica como guerra, se e l e v a la con-
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s i d e r a c i ó n de los c o n t e n d i e n t e s , se les da respetabi-
l idad, se l e g i t i m a el uso de la v io lenc ia . La mejor 
forma de re sumir e s t e f e n ó m e n o es con esa tauto lo -
g ía que todo el m u n d o e n t i e n d e : la guerra es la 
guerra. 

Def in i r c u á n d o podemos cal i f icar un f enómeno 
c o m o guerra y hacer una descr ipc ión deta l lada de 
las d i s t i n t a s m a n i f e s t a c i o n e s de és ta , nos apartar ía 
del objeto de e s t e cap í tu lo , por una razón fundamen-
tal que t i e n e que ver con la idea de ins t i tuc ión ex-
p u e s t a en p á g i n a s a n t e r i o r e s . Mi in tenc ión no es la 
de descr ib ir e l f e n ó m e n o f inal de los combates como 
e l e m e n t o def in idor de qué sea la guerra. Hacer és to 
s e r í a c o m o def in ir e l s i s t e m a educat ivo por e l bole-
t ín de c a l i f i c a c i o n e s del a lumno , o el s i s t e m a judi-
c ia l por las c a r a c t e r í s t i c a s de los ju ic ios . Que en 
v a c a c i o n e s los a l u m n o s no vayan a c lase , o que, en 
un m o m e n t o d e t e r m i n a d o , no se ce lebren ju ic ios , no 
s i g n i f i c a que d e s a p a r e z c a n los s i s t e m a s educat ivo y 
j u d i c i a l c o m o i n s t i t u c i o n e s . ¿Sucede lo mi smo en e l 
c a s o de la guerra? ¿Podemos hablar de guerra en 
p a í s e s en los que no se dan e n f r e n t a m i e n t o s arma-
dos v i o l e n t o s ? 

La r e s p u e s t a i n m e d i a t a a e s t a s p r e g u n t a s parece 
e v i d e n t e . Lo m á s lógico es decir que no hay guerra, 
a no ser que se den e s t o s e n f r e n t a m i e n t o s v io l en tos . 
E f e c t i v a m e n t e , no p o d e m o s decir que se dé la mani-
f e s t a c i ó n f inal del f e n ó m e n o bél ico , pero la i n s t i t u -
c ión c o m o tal e x i s t e . De otro modo no se exp l i car ía 
e l h e c h o de que cuando aparecen sus m a n i f e s t a c i o -
n e s f i n a l e s , a lgo b a s t a n t e f recuente por c ier to , se 
haga de forma tan f u n d a m e n t a d a i d e o l ó g i c a m e n t e , 
t a n regu lada y organ izada , y, sobre todo, que la 
g e n t e par t i c ipe en e l l a s con la mayor naturalidad, 

es decir , s a b i e n d o qué es lo que sucede y cómo ha de 
c o m p o r t a r s e . 
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La guerra es una i n s t i t u c i ó n pecu l iar . Lo m á s 
f recuente es que su expres ión ab ier ta ( c o m b a t e s , 
muer te s , e tc ) , es decir , aque l lo que le da s e n t i d o y 
la ident i f i ca como tal , só lo se dé en per íodos r e l a t i -
v a m e n t e cortos , muy d i s t a n c i a d o s en e l t i e m p o . S i n 
embargo, todos los d e m á s e l e m e n t o s que la c a r a c t e -
r izan como a cualquier i n s t i t u c i ó n , es dec ir , l a s 
ideas que la f u n d a m e n t a n , las n o r m a s que la r e g u -
lan y e s t ruc turan , las c o l e c t i v i d a d e s que la p r o t a g o -
n izan y las formas e spec í f i cas de ac tuar de cada u n o 
de los ac tores , e s t á n v i g e n t e s en e s o s l argos per ío-
dos entre los que no e x i s t e n c o m b a t e s , m u e r t e s , e t c . 
Es como s i durante años m a n t u v i é r a m o s t o d o s los 
e l e m e n t o s del s i s t e m a e duc a t iv o ( los i d e a r i o s de l a s 
e scue las , los edi f ic ios , las o f i c inas , las b e c a s , l a s 
l eyes y normas de c o m p o r t a m i e n t o , las e s c u e l a s de 
magi s ter io , las func iones de los m a e s t r o s , e t c ) ; pero 
sólo cada v e i n t e o t r e i n t a años los a l u m n o s a s i s t i e -
ran por unos m e s e s a c lase , es decir , se d i era el 
hecho para el que la i n s t i t u c i ó n fue creada . 

Quiero ref lex ionar sobre e s t e f e n ó m e n o a u n q u e 
sea de forma breve. Dec ía en e l cap í tu lo a n t e r i o r 
que a medida que las a c t i v i d a d e s se van c o n v i r t i e n -
do en hábitos , se van i n s t i t u c i o n a l i z a n d o , é s t a s ad-
quieren formas fijas. Es decir , se c o n v i e r t e n en 
normas que no dependen ya de la i n t e r p r e t a c i ó n 
subjet iva de los ac tores , s ino que los i n d i v i d u o s l a s 
exper imentan como rut inas , como c o s a s prescr i -
tas . Las i n s t i t u c i o n e s v i enen a s u s t i t u i r al precar io 
aparato ins t in t ivo con e l que n a c e m o s . Lo m á s im-
portante es que e s t a s i n s t i t u c i o n e s no e s t á n de ter -
minadas por una ex igenc ia gené t i ca , s ino que t i e n e n 
su precedente en la acción soc ia l c o n c r e t a . Ahora 
bien, una vez cons t i tu ida la i n s t i t u c i ó n como tal , 
é s ta ya no neces i ta (para su c a r a c t e r i z a c i ó n , m a n t e -
n imiento y cont inu idad) , de la ac t iv idad e s p e c í f i c a 
de los sujetos . Es decir, las i n s t i t u c i o n e s , a u n q u e 
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t i e n e n su or igen en la in teracc ión , se independizan 
de é s t a para pasar a dirigir de forma normat iva 
f u t u r a s i n t e r a c c i o n e s . 

A pesar de que la in s t i tuc ión se refuerza cuando 
s u j e t o s c o n c r e t o s ac túan conforme a su normat iv i -
dad, no d e p e n d e de forma mecán ica de e s ta acción 
para su m a n t e n i m i e n t o . Por ejemplo, la forma par-
t i cu lar en que se re lac ionan un médico y un enfermo 
en la ac tua l idad , t i e n e su or igen en una ser ie de 
h á b i t o s que se han ido conso l idando a lo largo de la 
h i s t o r i a de la m e d i c i n a . Aunque es é s ta una de las 
p o s i b l e s formas de l l evar a cabo e s ta re lac ión, tanto 
los m é d i c o s como los e n f e r m o s , ac túan s i empre de 
una forma n o r m a l i z a d a , no n e c e s i t a n ref lex ionar 
sobre cómo se l l eva a cabo una consu l ta : expos ic ión 
de la do l enc ia , a n á l i s i s , d i a g n ó s t i c o y recomenda-
c ión m é d i c a . 

En d e f i n i t i v a , las i n s t i t u c i o n e s cumplen la mi-
s ión que en los d e m á s a n i m a l e s e s tá reservada a los 
i n s t i n t o s . La d i f erenc ia f u n d a m e n t a l e s t á en el ori-
gen , soc ia l en un caso , b io lóg ico en el otro, y en la 
pos ib i l idad de cambio . La d e t e r m i n a c i ó n g e n é t i c a 
e n c o r s e t a a los i n s t i n t o s , m i e n t r a s que el origen de 
l a s i n s t i t u c i o n e s , a l e s tar anc lado en la in teracc ión 
soc ia l , l a s hace m á s s u s c e p t i b l e s a l cambio. 

Ahora b i en , s i una i n s t i t u c i ó n no se mater ia -
l i za en a c c i o n e s c o n c r e t a s durante largos per íodos 
de t i e m p o , que en m u c h o s casos deben contarse por 
g e n e r a c i o n e s , puede perder fuerza su carácter nor-
m a t i v o , t r a n s f o r m a r s e r a d i c a l m e n t e o inc luso de-
s a p a r e c e r . Es lo que ha suced ido con m u c h a s 
i n s t i t u c i o n e s a n t i g u a s que en su m o m e n t o e s t a b a n 
muy b ien a s e n t a d a s en las l eyes y en la c o n c i e n c i a 
de los i n d i v i d u o s , como la monarquía abso lu ta o la 
e s c l a v i t u d . 

En el caso de la guerra, es e v i d e n t e que su carác-
ter i n s t i t u c i o n a l no depende , en sus c o m p o n e n t e s 
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bás icos ( carac ter izac ión , n o r m a t i v i d a d , t r a n s m i -

s ión, in ter ior izac ión , e tc ) , de la acc ión bé l i ca exp l í -

c i ta . De es te modo se puede decir que la guerra c o m o 

ins t i tuc ión social , e s tá p r e s e n t e t a n t o en los p a í s e s 

con conf l ic tos bé l i cos m a n i f i e s t o s , como en los paí-

ses en los que é s t o s no se d e s a r r o l l a n de f o r m a 

expl íc i ta . 
Mi in tenc ión al carac ter izar el hecho i n s t i t u c i o -

nal de la guerra, es observar s i los n i ñ o s la han 
inter ior izado . Por tanto , aunque t r a t a r é de reco-
ger con la mayor ampl i tud que me sea pos ib le , t o d o s 
los a spec tos que la c o n s t i t u y e n , me c e n t r a r é e s p e -
c i a l m e n t e en aque l los e l e m e n t o s que s e a n s u s c e p t i -
bles de ser abordados desde la p e r s p e c t i v a de la 
soc ia l i zac ión . Para lo cual s egu iré e l e s q u e m a ya 
menc ionado , ana l i zando cómo los d i s t i n t o s v a l o r e s 
y normas , se concre tan en las c o l e c t i v i d a d e s y en el 
de sempeño de los roles par t i cu lares . 

IDEAS Y VALORES DE LA GUERRA 

La guerra es un conf l ic to in tergrupa l l l e v a d o al 
extremo. No podría e n t e n d e r s e una guerra s in a t e n -
der a dos e l e m e n t o s : 

° Ex i s t enc ia de grupos l igados por a l g u n a c a r a c t e -
r ís t ica que los uni f ica (nac ión , raza, re l ig ión , c l a s e 
social , in tereses , etc) 

° Incompat ibi l idad (real, o percibida como real) en -
tre los grupos. 

Ahora bien, e s tos dos e l e m e n t o s e s t á n p r e s e n t e s 
en gran cant idad de re lac iones s o c i a l e s en las que 
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dos , o m á s , c o l e c t i v o s puedan tener i n t e r e s e s con-
t r a p u e s t o s (presos y carce leros , pa í ses r icos y po-
bres , e m p r e s a r i o s y obreros, e tc ) . Lo que def ine a 
la guerra , f r e n t e a e s t a s o tras m a n i f e s t a c i o n e s con-
f l i c t i v a s , es la c a r a c t e r i z a c i ó n del contrar io como 
e n e m i g o , en la c o n c e p t u a l i z a c i ó n más radical del 
t é r m i n o . Lo que impl icar ía , a l m e nos , tres cosas : 

° I m p o s i b i l i d a d de c o n v i v e n c i a si no varía de forma 
radica l la s i t u a c i ó n ( e l iminac ión o s o m e t i m i e n t o del 
c o n t r a r i o , modi f i cac ión de fronteras , cambio en el 
r e p a r t o del poder, e t c ) . 

° I n t e n c i o n a l i d a d de causar daño (des trucc ión ma-
ter ia l y /o h u m a n a ) 

° O r g a n i z a c i ó n p r e m e d i t a d a (no impuls iva o de 
reacc ión e m o c i o n a l ) para e l iminar o s o m e t e r al con-
trar io , o para obl igar le a ac tuar de una forma de-
t e r m i n a d a . 

En un s e n t i d o e s t r i c t o , e s t a conceptua l i zac ión 
del c o n t r a r i o como e n e m i g o es e l e l e m e n t o unif ica-
dor de t o d a s las guerras . Cada una de e l las t i ene 
u n a s razones o valores e spec í f i cos que las s u s t e n t a n 
o d e s e n c a d e n a n . E s t a s ser ían las causas que esgri -
me cada uno de los c o n t e n d i e n t e s . Entrar en e l aná-
l i s i s de la c a u s a l i d a d de la guerra me apartar ía 
t o t a l m e n t e del objet ivo propues to . Lo que en e s t e 
c a s o i n t e r e s a es lo que haya de trás de e s t a s c a u s a s 
e s p e c í f i c a s . Es decir , aque l l a s ideas sobre las que se 
p u e d e f u n d a m e n t a r , con r a z o n e s d iversas , e l desa-
rro l lo de una guerra y la part ic ipac ión de los c iuda-
d a n o s en la m i s m a . E s t o s son, a mi ju ic io , e sos 
v a l o r e s : 

° Polarización: J u n t o con la c o n c e p t u a l i z a c i ó n radi-

cal del e n e m i g o , es é s t e uno de los e l e m e n t o s centra-

l e s en los que se s u s t e n t a . 
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La guerra impl ica adhes ión y f ide l idad al propio 
grupo e incompat ib i l idad con el c o n t r a r i o . La ambi -
güedad y la duda no t i e n e n cabida en la i n s t i t u -
c ión-guerra . Más a d e l a n t e v e r e m o s cómo se l l e g a a 
producir e s t a po lar izac ión . 

° Justificación: La guerra m o d e r n a se p r e s e n t a con 
carácter de inev i tab i l idad . No hacer la s i g n i f i c a r í a 
m a l e s mayores para e l grupo. Las g u e r r a s c o n t e m -
poráneas son s i empre defensivas, respuestas a algo 

(provocación, a m e n a z a , agres ión , e t c ) . De h e c h o los 
organ i smos g u b e r n a m e n t a l e s e n c a r g a d o s de su g e s -
t ión, han pasado de d e n o m i n a r s e de la guerra o del 

ejército a de s ignarse como de defensa. 

' v „ , A pesar d e es tar c o m u n m e n t e c o n s i d e r a d a c o m o 
r; un valor é t i c a m e n t e reprobable , la m a n i f e s t a c i ó n 

expl íc i ta o impl íc i ta de la guerra e s t á s i e m p r e a c o m -
pañada de una jus t i f i cac ión (moral , é t i ca , r e l i g i o s a , 
económica , . . . ) basada en va lores c o m u n m e n t e a c e p -
tados como tal en el grupo de re ferenc ia ( sa lvar a la 
patria, por la l ibertad, de fender la i n t e g r i d a d de la 
nación, superv ivenc ia e c o n ó m i c a del pa í s , l ibera-
ción de los oprimidos , ident idad re l ig iosa , e t c ) . De 
e s t e modo, cualquier a m e n a z a a é s t o s u o tros va lo -
res, jus t i f i car ía la m a n i f e s t a c i ó n ab ier ta del con-
fl icto armado, que, a pesar de no ser d e s e a b l e , se 
cons idera preferible a las c o n s e c u e n c i a s que se de-
rivarían de hacerse real idad las a m e n a z a s a los va-
lores referidos. 

En muchas ocas iones la jus t i f i cac ión a la guerra , 
proviene paradój icamente de las c o n s e c u e n c i a s de 
la misma, e s to es , los m u e r t o s ca ídos i m p u l s a r í a n a 
seguir combat iendo , y ser ían el cr i ter io de verdad de 
la causa esgr imida . 
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° Acomodación funcional a la guerra: U n a vez 
c o n s e g u i d a una adecuada polar izac ión , con lo que 
e l lo impl i ca de v i s ión parcial y jus t i f i ca tor ia de 
la acc ión del bando propio frente a la que reali-
za e l e n e m i g o , e l paso s i g u i e n t e supone un mayor 
c o m p r o m i s o , no só lo ideológico , s ino sobre todo 
de p a r t i c i p a c i ó n ac t iva en el desarrol lo de los en-
f r e n t a m i e n t o s . 

La guerra se c o n s t i t u y e como uno de los e l emen-
tos de mayor c e n t r a l i d a d en pa í ses donde no se da 
de forma m a n i f i e s t a , y como el e l e m e n t o centra l en 
los p a í s e s que v iven los conf l i c tos armados . 

En los pr imeros , se dedican n u m e r o s o s recursos 
h u m a n o s , t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s al m a n t e n i m i e n t o 
de los e j érc i to s y a la preparac ión de la de fensa (es 
dec ir de la acc ión bé l i ca a n t e una amenaza).^** Inde-
p e n d i e n t e m e n t e de e s t a genera l i zac ión de lo mil i -
tar , e l h e c h o objet ivo , es que e x i s t e un grupo muy 
a m p l i o de poblac ión ( las d i s t i n t a s fuerzas armadas 
de los p a í s e s ) organ izado , e n t r e n a d o y e s t ruc turado 
en f u n c i ó n de la pos ib i l idad de una guerra. Los va-
lore s y n o r m a s que r igen e s t o s grupos (jerarquía, 
d i s c i p l i n a , e tc . ) e s t á n también f u n d a m e n t a d o s con 
b a s e en una mayor func iona l idad de los m i s m o s en 
t i e m p o de guerra . 

En los p a í s e s que v iven d i r e c t a m e n t e los conf l ic-

tos , la v ida g ira en torno a la guerra en todas sus 

m a n i f e s t a c i o n e s (pol í t i ca , e conómica , fami l iar , cul-

tura l , e s t é t i c a , e t c . ) . Todas las a c t i v i d a d e s se or ien-

tan al m a n t e n i m i e n t o y al éx i to de la guerra, como 

s e e x p o n d r á m á s a d e l a n t e . 

15. De la acomodación de la vida civil a la mil i tar han hablado 
con e x t e n s i ó n los autores que denuncian la mi l i tar izac ión de 
la soc iedad (véanse , entre otros, Belda, 1988; Lleixá, 1986, 
Luckham, 1986) . 
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CARÁCTER NORMATIVO 

DE LA GUERRA 

La guerra es , probablemente , u n a de las i n s t i t u -

c iones más n o r m a t i v i z a d a . P o d e m o s e s t r u c t u r a r l a s 

normas de é s ta en un tr iple n ive l de a n á l i s i s : 

Normas de regulación 

Exis te un derecho de la guerra, como e x i s t e un 
derecho mercant i l . La guerra ha s ido , a lo l argo de 
la historia , e l gran regulador de las r e l a c i o n e s e n t r e 
e s tados y del derecho i n t e r n a c i o n a l . 

Además de e s t a s n o r m a s i n t e r n a c i o n a l e s , prác t i -
c a m e n t e todas las n a c i o n e s (y los grupos a r m a d o s 
no-nac iona les ) t i enen regulado , con l e y e s o de fado, 
no sólo el marco legal y n o r m a t i v o del d e s a r r o l l o de 
la guerra, s ino también c u e s t i o n e s como qu ién pue-
de declararla , qué hechos se pueden c o n s i d e r a r le-
g a l m e n t e como ac tos de guerra, e tc . 

J u n t o con e s t a s n o r m a s a l in ter ior de los con-
t e n d i e n t e s , e x i s t e n también n o r m a t i v a s y t r a t a d o s 
in ternac iona les , que m u c h o s pa í se s a c e p t a n sobre 
aspec tos muy espec í f i cos del desarro l lo de la g u e r r a 
( trato a los pr is ioneros , a s i s t e n c i a s a n i t a r i a , objet i -
vos c iv i les , etc . ) 

Normatividad militar 

Los grupos armados organ izados ( n a c i o n a l e s , in-
ternac iona les , pol í t icos , re l ig iosos . . . ) se c a r a c t e r i -
zan por una ex tensa , minuc iosa y r ígida n o r m a t i v a , 
que in tenta especi f icar , al de ta l l e , la acc ión soc ia l 
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de s u s m i e m b r o s . E s t a rígida e s tructurac ión norma-
t i v a no se debe a la personal idad de los indiv iduos 
que d ir igen e s t o s grupos , (de ser así ex i s t i r ían gru-
pos a r m a d o s con o tras c a r a c t e r í s t i c a s ) . Por e l con-
trar io , para e n t e n d e r e l or igen de las normas que 
c a r a c t e r i z a n a las i n s t i t u c i o n e s mi l i tares , es preciso 
a c e r c a r n o s a las m i s m a s desde una perspect iva his-
tór ica . De e s t e modo, e l or igen de e s t a s normas 
p o d e m o s s i t u a r l o en la func iona l idad que las mis-
m a s t e n g a n de cara a la ac t iv idad bél ica . 

De l con junto de normas , exp l í c i ta s o impl íc i tas , 
que a c o m p a ñ a n la ac t iv idad de los grupos mi l i tares , 
a l g u n a s de las m á s r e p r e s e n t a t i v a s son: d isc ipl ina , 
j e r a r q u i z a c i ó n , e sp ír i tu de sacr i f ic io , so l idaridad y 
f ide l idad al grupo e ident i f i cac ión con los va lores 
f u n d a m e n t a l e s del grupo armado ( just i f icando sus 
errores y e x a l t a n d o sus logros) . 

Normatividad de la 

conducta individual 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e de que se part ic ipe o no 
en los grupos armados , la i n s t i t u c i ó n - g u e r r a 
o r i e n t a la c o n d u c t a de los ind iv iduos , en función de 
la g e n e r a l i z a c i ó n de va lores a sumidos como tal 
por la poblac ión . Así, es f r e c u e n t e que los c iudada-
nos de un d e t e r m i n a d o grupo-nac ión cons ideren co-
mo un deber, part ic ipar en los grupos armados , 
( i n c l u s o en el caso de guerras ab ier tas ) , o colaborar 

1 6 

en su m a n t e n i m i e n t o 

16. E s t a progres iva asunción de compromisos con los s i s t emas 
nac iona les , ha sido estudiada, por Withey y Katz (1965) . 
E s t o s autores , como muchos otros (véase por ejemplo, Young, 
1956), en t i enden que son la es tructura misma de las naciones 
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La norma genera l que la i n s t i t u c i ó n - g u e r r a pre-

s e n t a a los ind iv iduos como i m p o s i c i ó n (ya s e a en 

forma de l eyes punib les o de ob l igac ión mora l repro-

bable) , se pueden resumir en una c o n c r e c i ó n de l 

valor def inido como polarización, y que se podr ía 

s in te t i zar en la s i g u i e n t e frase: todo por el grupo, 

nada contra él, a la cual se podría s u m a r el c o n o c i d o 

refrán: al enemigo, ni agua. 

COLECTIVIDADES 

A di ferencia de o tras i n s t i t u c i o n e s , que c u a n d o 
no se man i f i e s ta n en forma exp l í c i ta , no m a n t i e n e n 
co lec t iv idades en torno a e l las , la guerra d i s p o n e de 
grupos p e r m a n e n t e s formados en torno , y en fun-
ción, de los va lores y n o r m a s de la m i s m a . Me e s t o y 
ref ir iendo a las d i s t i n t a s fuerzas a r m a d a s , e s p e c i a l -
m e n t e (por ser las más poderosas ) a las de los e s t a -
dos-nac ión . 

Aunque es ta co lec t iv idad ejerce e l papel c e n t r a l , 
en la guerra c o n t e m p o r á n e a la poblac ión c iv i l de-
sempeña una impor tante función , que no se l i m i t a 
al m o m e n t o en que e s ta l l an los c o m b a t e s . 

S i e n t e n d e m o s las re lac iones po l í t i ca s c o m o un 
s i s t e m a de dominac ión o poder (véase Weber, 1 9 2 2 ) , 
no es ex traño que, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la e x i s t -
encia o no de guerras , los grupos a r m a d o s se m a n -
tengan . Si el poder es la probabilidad de imponer la 
propia voluntad, dentro de una relación social, aun 
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fun-
damento de esa probabilidad (op.c i t , p. 4 3 ) , los gru-

y la identif icación del individuo con e l las , los or ígenes verda-
deros de la guerra. 
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pos a r m a d o s c o n s t i t u y e n , por sus pecul iar idades , la 
f u e n t e f u n d a m e n t a l del poder coercit ivo.^' 

En t i e m p o s de guerra mani f i e s ta , las co lect iv i -
d a d e s mi l i t ar y civi l se confunden en una mil i tari -
z a c i ó n de la ac t iv idad de e s ta ú l t ima por parte de la 
pr imera . En p a í s e s donde no hay guerra mani f i e s ta , 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e a m b a s co lec t iv idades varían se-
gún las d i s t i n t a s pecu l iar idades soc io -po l i t i cas y 
e c o n ó m i c a s del pa ís . Pero sue le ser común que ex is -
ta u n a v i n c u l a c i ó n de la población civi l a los va lores 
y n o r m a s de la mi l i tar . 

ROLES 

El a s p e c t o que m á s me i n t e r e s a a la hora de 
de f in ir la s o c i a l i z a c i ó n bé l i ca es la m a n i f e s t a c i ó n 
c o n d u c t u a l de las n o r m a s y va lores de la guerra 
c o m o i n s t i t u c i ó n , es decir , aque l lo que e l n iño puede 
i n t e r i o r i z a r de forma m á s d irec ta por es tar asoc iado 
a las p e r s o n a s c o n c r e t a s que le rodean. 

La i n s t i t u c i ó n - g u e r r a dota de un poder de coer-
c ión a los m i l i t a r e s que puede ser aceptado como 
l e g í t i m o o no por los c iudadanos , pero que, en todo 
caso , su func ión soc ia l no puede dejar ind i f erente a 
la pob lac ión . 

S i h a c e m o s un repaso de las c a r a c t e r í s t i c a s ins -

t i t u c i o n a l e s de la guerra, su cr i s ta l i zac ión en la 

c o n d u c t a de los c i u d a d a n o s t i e n e como e l e m e n t o 

c e n t r a l , y h a s t a def in idor , a la v io lenc ia . Ya sea 

c o m o a m e n a z a o de fado. 

J u n t o con e s t e e l e m e n t o centra l , e l d e s e m p e ñ o 

del rol mi l i tar , e s t á def in ido por un conjunto de 

17. Véase , en e s t e sent ido , French y Raven (1959) . 
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normas y códigos de conducta que e x i g e n u n a f u e r t e 

acomodación a los va lores que o r i e n t a n la n o r m a t i -

vidad mi l i tar: De legac ión de r e s p o n s a b i l i d a d (jerar-

quía) , esp ír i tu de sacr i f ic io , so l idar idad , f ide l idad e 

ident i f icac ión con el grupo (mi l i tar , n a c i o n a l , de 

c lase , re l ig ioso , . . . ) , e tc . 
En e l a n á l i s i s de las i n s t i t u c i o n e s s u e l e n t o m a r -

se como base , los e l e m e n t o s s o c i a l e s m e n c i o n a d o s 
a n t e r i o r m e n t e (va lores , normas , c o l e c t i v i d a d e s y 
roles) . Los objetos que rodean a cua lqu ier i n s t i t u -
ción no parece necesar io re fer ir los en e s t a c a r a c t e -
r ización. A no ser que se haga a l u d i e n d o a e l l o s c o m o 
e l e m e n t o s s imból icos que r e p r e s e n t a n v a l o r e s (el 
ani l lo del m a t r i m o n i o como s ímbolo de la f ide l idad , 
por ejemplo) . En el caso que nos ocupa, creo que es 
muy importante incluir el aparataje o i n s t r u m e n t a l 
bél ico en e l aná l i s i s de las c a r a c t e r í s t i c a s i n s t i t u c i o -
nales de la guerra. 

La razón es muy senc i l la . Los objetos que s i r v e n 
a los hombres para operat iv i zar la i n s t i t u c i ó n gue-
rra, no sólo t i enen un carácter s imbó l i co que a l u d e 
a valores de la ins t i tuc ión (banderas , i n s i g n i a s , 
e tc ) , s ino que también , en las guerras c o n t e m p o r á -
neas , se han convert ido en una causa i n d e p e n d i e n t e 
de aparic ión de la forma m a n i f i e s t a de la guerra . Me 
estoy ref ir iendo, a l c o n d i c i o n a n t e e c o n ó m i c o - p o l í t i -
co-mil i tar de la fabricación de a r m a s . 

En la actual idad, e x i s t e un v íncu lo de r e l a c i o n e s 
recíprocas, que asoc ia a las guerras con las a r m a s 
del s i gu ien te modo: los hombres fabrican a r m a s pa-
ra hacer las guerras y el aparato e c o n ó m i c o - i n d u s -
trial de las armas , fabrica guerras (de forma m á s o 
menos directa) para vender armas . 
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T e r c e r a p a r t e 

EL PROCESO DE 
INTERIORIZACIÓN 

DE LA GUERRA 





LA PERSONA Y EL GRUPO 
ANTE EL CONFLICTO BÉLICO 

INDIVIDUO Y COLECTIVIDAD: 
EL PROBLEMA DEL CONFORMISMO 

U n a de las g r a n d e s paradojas de la guerra es que 
s i e n d o un f e n ó m e n o tan ex tend ido y que involucra 
a t a n t a s p e r s o n a s , p r á c t i c a m e n t e nadie es part ida-
rio de e l la . Muy pocas personas desean ver a su país 
e n v u e l t o en un conf l i c to armado. Es é s ta una opi-
n ión t a n e x t e n d i d a que inc luso los m i s m o s mi l i ta -
res , a f i r m a n ser los m á s a r d i e n t e s de fensores de la 
paz . 

A pesar de e s t e rechazo genera l i zado , la guerra, 
no só lo no ha desaparec ido , s ino que cada vez parece 
e s t a r m á s p r e s e n t e en la soc iedad c o n t e m p o r á n e a . 

Debe e x i s t i r a l g u n a exp l i cac ión al hecho de que 
un f e n ó m e n o que es rechazado por la gran mayo-
ría de los ind iv iduos en sus r a z o n a m i e n t o s indivi -
d u a l e s , s e a reproduc ido por los m i s m o s con t a n t a 
fac i l idad . 

U n a de las p r e o c u p a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s de la 
p s i c o l o g í a soc ia l desde sus or ígenes , ha s ido prec isa-
m e n t e dar exp l i cac ión a e s t a d i ferenc ia e n t r e e l 
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r a z o n a m i e n t o indiv idual y la c o n d u c t a c o l e c t i v a . 
Entre lo que el hombre p i ensa y d e s e a ( r e c h a z o a la 
guerra) y lo que hace cuando e n t r a en c o n t a c t o con 
la co lec t iv idad (part ic ipac ión en la m i s m a ) . En tér -
minos g e n e r a l e s es lo que se ha ven ido a d e n o m i n a r 
conformismo o conformidad. 

A f ina les del s ig lo pasado y d u r a n t e las pri-
meras dos o tres décadas del p r e s e n t e , se e x p l i c a -
ban los f e n ó m e n o s co l ec t i vos (lo que e n t o n c e s se 
denominaba conducta de las m a s a s ) , a t r i b u y e n d o a 
la muchedumbre c ier ta en t idad ps i co lóg i ca d i f e r e n -
te de la de los indiv iduos . Las p e r s o n a s a c t u a r í a n 
y pensar ían en un plano super ior al de la m a s a , pero 
el contac to con é s ta les l l evar ía a rea l i zar c o n d u c -
tas i rrac ionales (Le Bon, 1896 ) , a c t i v a r í a s u s ins -
t in tos (McDougal l , 1921) o daría r i enda s u e l t a a los 
impulsos repr imidos (Freud, 1921) . Eran e x p l i c a -
c iones que cuadraban bien con los t u r b u l e n t o s s u c e -
sos europeos de la época, donde la acción directa 
propugnada por m o v i m i e n t o s f a s c i s t a s y por los 
grupos revo luc ionar ios de o r i e n t a c i ó n m a r x i s t a o 
anarquis ta , pugnaba por s u s t i t u i r las t r a d i c i o n a l e s 
formas del poder pa lac iego , ec l e s ia l o p a r l a m e n t a -
rio. La actuac ión de los ind iv iduos en la m a s a ven-
dría expl icada por d iversos procesos ( c o n t a g i o , 
suges t ión , ident i f i cac ión con e l l íder, e t c ) , en los 
que el e l e m e n t o común ser ía la d e s i n d i v i d u a c i ó n o 
despersona l i zac ión . 

Un cariz muy d i ferente t e n í a n a l g u n a s de l a s 
exp l i cac iones que por e n t o n c e s se daban en los Es -
tados Unidos , muy en s i n t o n í a con e l auge del mov i -
miento conduct i s ta . Al lport ( 1 9 2 4 ) c o n s i d e r a b a un 
error dotar al grupo de ent idad ps ico lóg ica . P a r a 
es te autor sólo ex i s t en ind iv iduos que se c o m p o r t a n 
conforme a los e s t í m u l o s que les rodean en cada 
momento . La di ferencia en tre la c o n d u c t a pr ivada y 
la pública hay que buscar la en la comple j idad de 
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e s t o s e s t í m u l o s soc ia l e s . Cuando e l hombre actúa en 
grupo no se t r a n s f o r m a c u a l i t a t i v a m e n t e , s ino que 
su c o n d u c t a se ve fac i l i tada por el contac to con los 
d e m á s . Cualquier hecho social , como la aparic ión 
del l enguaje o la conformidad al grupo, podría expli-
carse por los pr inc ip ios del aprendizaje asoc ia t ivo . 

La e x p e r i e n c i a de la A l e m a n i a nazi y de la Se-
g u n d a Guerra Mundial , l l evó a un buen número de 
i n t e l e c t u a l e s europeos a i n s t a l a r s e en E s t a d o s Uni-
dos , donde c o n s t i t u y e r o n escuelas que dieron ex-
p l i c a c i o n e s n o v e d o s a s a la conducta , r e l a t i v a m e n t e 
h o m o g é n e a , de los ind iv iduos en las co lec t iv idades . 

D i s t i n t o s a u t o r e s de lo que se denominó como 
Escuela de Frankfurt, cuyas ra íces t eór icas más in-
m e d i a t a s eran los p e n s a m i e n t o s de Freud y de Marx, 
p o s t u l a b a n que e x i s t í a una re lac ión i n t r í n s e c a entre 
l a s e s t r u c t u r a s p e r s o n a l e s y e l s i s t e m a social . E s t e 
buscaba , para perviv ir como s i s t e m a , t rans formar 
el c a r á c t e r de sus m i e m b r o s para que sus deseos y 
c o n d u c t a s se a d e c u a r a n a las e s t r u c t u r a s e x i s t e n -
t e s , ( v é a s e Reich , 1933) . Er ich Fromm (1941) en-
t e n d í a que e l c o m p o r t a m i e n t o conformis ta era e l 
r e s u l t a d o de un t ipo de persona l idad sado-masoqu i s -
ta, que adopta la mayor parte de la población, con 
el fin de hacer f rente a la pres ión socia l y a la 
a n g u s t i a der ivada del e jerc ic io de la propia l ibertad. 
Más que un rasgo de personal idad , e l conformismo 
para F r o m m , c o n s t i t u í a un m e c a n i s m o de de fensa 
que i m p l i c a r í a la pérdida de la propia personal idad. 

Los trabajos del d e n o m i n a d o grupo de Berke ley 
c o o r d i n a d o por Theodor Adorno ( 1 9 5 0 ) , p l a n t e a d o s 
en un pr inc ip io para dar c u e n t a de las ra íces psico-
s o c i a l e s del a n t i s e m i t i s m o , s i tuaron e l c o n f o r m i s m o 
d e n t r o de una conf igurac ión de rasgos que denomi-
naron la personalidad autoritaria. E s t a e s truc tura-
c ión i d e o l ó g i c a vendr ía conformada por un conjunto 
de v a r i a b l e s i n t r í n s e c a m e n t e re lac ionadas en tre sí. 
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como la adhes ión r íg ida a los v a l o r e s c o n v e n c i o n a -
les , la sumis ión incondic iona l a las a u t o r i d a d e s , la 
t endenc ia a cas t igar a q u i e n e s v io len e s t o s v a l o r e s , 
el rechazo a la expres ión de la s e n s i b i l i d a d , la c r e e n -
cia en la de terminac ión s o b r e n a t u r a l de t o d a s l a s 
cosas , la fe en los l íderes fuer te s y p o d e r o s o s , e t c . 

Mientras que los p o s t u l a d o s de e s t o s a u t o r e s 
ejercían una i m p o r t a n t e in f luenc ia en e l p e n s a m i e n -
to y la conducta de la j u v e n t u d n o r t e a m e r i c a n a y 
europea, se desarrol laba, en el á m b i t o de la ps i co lo -
gía social , una l ínea teór ica , el c o g n i t i v i s m o , a la 
que contr ibuyó d e c i s i v a m e n t e la labor de o tro emi -
grante a l emán l lamado Kurt Lewin . La c o n d u c t a de 
los indiv iduos en los grupos no ser ía e l f ruto de un 
rasgo p e r m a n e n t e de persona l idad , ni e l r e s u l t a d o 
de una suges t i ón de la co lec t iv idad . Para a n a l i z a r e l 
compor tamiento de los grupos era prec i so a t e n d e r a 
la s i tuac ión global, (lo que Lewin d e n o m i n ó el cam-
po). Entre los e s t í m u l o s que rec ibe el i n d i v i d u o y su 
respuesta , median procesos ps i co lóg i cos m á s o me-
nos complejos (percepc iones , m o t i v a c i o n e s , cogn i -
c iones , e tc ) , que condic ionan la c o n d u c t a del m i s m o . 
En el aná l i s i s de e s t o s procesos p s í q u i c o s y en l a s 
carac ter í s t i cas de la s i tuac ión que c o n f i g u r a la rea-
lidad de los grupos, se debe buscar la c lave para la 
expl icac ión y predicc ión de la c o n d u c t a c o l e c t i v a . 

Dentro de e s t e paradigma se han g e n e r a d o d i s -
t in tas teor ías (de la a tr ibuc ión , de la d i s o n a n c i a 
cogni t iva , etc) que, con mayor o menor for tuna , h a n 
pretendido expl icar e l c o m p o r t a m i e n t o soc ia l de los 
individuos . Además de los mode los t eór i cos , se han 
real izado numerosos e x p e r i m e n t o s con p e q u e ñ o s 
grupos que han pretendido ser c o n f i r m a c i o n e s e m -
píricas de sus pos tu lados . A lgunos de e s t o s exper i -
mentos , convert idos en clásicos por su r e i t e r a d a 
aparición en los m a n u a l e s de la e spec ia l idad , se h a n 
referido a la conducta conformis ta , exp l i cada c o m o 

110 



r e s u l t a d o de la pres ión grupal (Asch, 1952) , como 
a s u n c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n de un papel o rol (Zim-
bardo , 1970) o como un acto rut inar io de obedienc ia 
a la autor idad (Mi lgram, 1973) . 

D e s d e una p e r s p e c t i v a m á s soc io log i s ta , la psico-
log ía soc ia l ha dado o tras exp l i cac iones a l f enómeno 
del c o n f o r m i s m o . Las más d i fundidas son las de 
a q u e l l a s t e o r í a s que t i e n e n el concepto de rol como 
e l e m e n t o c e n t r a l de exp l i cac ión de la conducta so-
c ia l . La idea de que la vida de los hombres es s eme-
j a n t e a la de a c t o r e s que r e p r e s e n t a n un papel (o 
rol) en cuya confecc ión no han part ic ipado, no es 
p r e c i s a m e n t e nueva , ni se puede atribuir a la moder-
na soc io log ía . Ya en el s ig lo XVII el dramaturgo 
Ca lderón de la Barca hablaba del Gran Teatro del 
Mundo, y en La vida es sueño hac ía decir al mart i -
r i zado S e g i s m u n d o : 

Sueña el rey que es rey y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso, que recibe 
prestado, en el viento escribe; 
y en cenizas le convierte 
la muerte (¡desdicha fuerte!): 
¿que hay quien intente reinar 
viendo que ha de despertar 
en el sueño de la muerte? 
Sueña el rico en su riqueza, 
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medrar empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusión, 
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todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 

Entre qu ienes han u t i l i zado en sus t e o r í a s e l 
concepto de rol la soc io log ía e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a -
l i s ta de P a r s o n s ocupa un d e s t a c a d o lugar . P a r a e s t e 
autor, e l indiv iduo in ter ior iza , en s u s p r o c e s o s de 
soc ia l i zac ión , unas m o t i v a c i o n e s para par t i c ipar en 
e l s i s t e m a socia l s i gu i endo u n a s p a u t a s o r o l e s 
prees tab lec idos . La conformidad con las n o r m a s so -
c ia les ser ía pues , la base de la e s t a b i l i d a d soc ia l . 

La idea de pas iv idad que se der iva de la t e o r í a 
or ig inal del rol ( D e u t s c h y Krauss , 1 9 6 5 ) , no es 
compart ida por aque l los que se s i t ú a n d e n t r o de la 
l ínea teór ica del Interaccionismo Simbólico. P a r a 
e s to s autores e l hombre ser ía un actor , pero no al 
e s t i lo del t ea tro c lás ico donde su papel e s t á e s c r i t o 
y dirigido por otras personas ; s ino que su a c t u a c i ó n 
respondería en cada m o m e n t o al s e n t i d o que dé a la 
conducta de los otros ac tores y a la que é s t o s h a g a n 
de la suya. Al no es tar e scr i to el gu ión , la repre-
sen tac ión (la conducta soc ia l ) ser ía , en pr inc ip io , 
imprevis ib le . 

A lgunos autores que se insp iran en e s t a l í n e a 
teórica in teracc ion i s ta , cons iderar ían que, s i g u i e n -
do el s ími l teatra l , la repet ic ión de s i t u a c i o n e s s imi -
lares , conformarían una real idad más prev i s ib l e . A 
fuerza de improvisar las r e p r e s e n t a c i o n e s se i r ían 
repi t iendo, con lo que se conformar ían u n a s f o r m a s 
de interacc ión más o m e n o s e s t a b l e s . A u n q u e lo nor-
mal es que la población se comporte s i g u i e n d o e s t a s 
normas no e scr i ta s ( conformismo) , e s t a p e r s p e c t i v a 
teórica dota al indiv iduo de un papel a c t i v o en la 
d inámica social . 

En resumen, ex i s te un hecho e v i d e n t e : la mayor 
parte de los indiv iduos se comportan r e p r o d u c i e n d o 
las formas de actuar que son h a b i t u a l e s en el e n t o r -
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no que l es rodea. Y lo más impor tante es que esa 
c o n d u c t a no s i empr e co inc ide con sus deseos . He 
e x p u e s t o en las p á g i n a s p r e c e d e n t e s a lgunas de las 
e x p l i c a c i o n e s que la ps ico log ía socia l da a e s t e he-
cho ( d e s i n d i v i d u a c i ó n , fac i l i tac ión social , rasgo de 
p e r s o n a l i d a d , pres ión grupal , d e s e m p e ñ o de roles , 
e t c ) . Podr ían darse m u c h a s más s i nos s i t u á r a m o s 
en la p e r s p e c t i v a soc io lóg ica o inc luso f i losófica, ya 
que el c o n f o r m i s m o refleja un t ipo de acción social 
a l que la é t i c a ha pres tado espec ia l a tenc ión . 

VIOLENCIA Y PROCESOS GRUPALES 

Si he abordado la exp l i cac ión ps icosoc ia l del con-
f o r m i s m o de forma r e l a t i v a m e n t e e x t e n s a , es por-
que c o n s i d e r o que e s t e proceso c o n s t i t u y e uno 
de los f u n d a m e n t o s de la soc ia l i zac ión bél ica . Me 
e x p l i c a r é . 

D e c í a en el pr imer cap í tu lo de e s t e l ibro que, a 
pesar de ser uno de los f e n ó m e n o s más r e l e v a n t e s 
en la h i s tor ia de la humanidad , y de ex i s t i r un con-
s e n s o b a s t a n t e g e n e r a l i z a d o en su contra , la mayor 
p a r t e de c i e n t í f i c o s que se dedican al e s tud io de la 
guerra , lo hacen con la in t enc ión de e levar su efec-
t i v idad , y c a r á c t e r d e s t r u c t i v o . Si e x c l u i m o s e s t e 
n u m e r o s í s i m o grupo de e s t u d i o s o s a l serv ic io del 
comple jo m i l i t a r - i n d u s t r i a l , e x i s t e n a l g u n a s expl i -
c a c i o n e s t e ó r i c a s que desde la ps ico log ía y la psico-
log ía soc ia l , p r e t e n d e n aprox imarse a l f e n ó m e n o 
bé l i co . 

Cuando se p r e t e n d e dar c u e n t a de un f e n ó m e n o , 
es prec i so de f in ir lo m í n i m a m e n t e . Es lo que he he-
cho en el cap í tu lo anter ior con la guerra . En la 
c ú s p i d e de la descr ipc ión i n s t i t u c i o n a l , es decir , en 
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el aparato ideológico y s imból i co que da s e n t i d o a la 
acción en su to ta l idad, s i t u é va lores que ú n i c a m e n t e 
t en ían que ver con procesos de i n t e r a c c i ó n e n t r e los 
indiv iduos y las c o l e c t i v i d a d e s que la p r o t a g o n i z a n 
(polar izac ión, jus t i f i cac ión y a c o m o d a c i ó n func io -
nal ) . Entre los e l e m e n t o s que descr iben la a c t u a c i ó n 
concreta de los ind iv iduos o roles, hablaba del o tro 
c o m p o n e n t e f u n d a m e n t a l en la descr ipc ión del f enó -

> meno bél ico: la v io lenc ia . Si mi i n t e n c i ó n en e s t e 

/** capí tu lo es expl icar el proceso m e d i a n t e el cua l in -
ter ior izamos la real idad i n s t i t u c i o n a l de la guerra , 
e s preciso fundamentar e s ta descr ipc ión . 

X ' V Los dos únicos e l e m e n t o s i m p r e s c i n d i b l e s para 

definir una guerra son: la e x i s t e n c i a de c o l e c t i v o s 
, *v enfrentados , y el empleo de la fuerza o v i o l e n c i a . 

P̂ G e n e r a l m e n t e , cuando en los m a n u a l e s de ps i co -
logía, se aborda e l t e m a de la guerra se hace s i t u a n -
do como e l e m e n t o centra l e l hecho de la v i o l e n c i a . 
La agres iv idad humana , i n n a t a o aprend ida , s e r í a 
su fundamento ps íquico . Los f e n ó m e n o s de agrupa-
ción, cohes ión grupal , e tc , s er ían e l e m e n t o s que ca-
na l izar ían esa agres iv idad . En t é r m i n o s s i m p l e s 
podría decirse que los hombres se agrupan para ha-
cer más e fec t iva su agres iv idad , para o p t i m i z a r l a . 
S igu iendo e s ta a r g u m e n t a c i ó n , la ún ica s o l u c i ó n a 
la guerra ser ía cana l i zar e sa agres iv idad , de forma 
que los indiv iduos se reun ieran para ejercer u n a 
v io lencia s imból ica sobre sus s e m e j a n t e s , a t r a v é s 
del deporte , la c o m p e t e n c i a c i en t í f i ca o a r t í s t i c a . 

Del mismo modo que se e s t a b l e c e e s t a c o r r e s p o n -
dencia, cons idero que la a r g u m e n t a c i ó n c o m p l e m e n -
taria se aproxima más al hecho real de la guerra: los 
hombres ejercen la v io lenc ia porque c o n f o r m a n gru-
pos homogéneos e incompat ib l e s en tre sí. En e s t e 
caso la v io lenc ia no tendr ía un valor causa l , s i n o 
ins trumenta l . La c o n s e c u e n c i a teór ica i n g e n u a que 
se derivaría de e s t e pos tu lado es que para acabar 
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con la guerra ser ía prec iso incidir en la e x i s t e n c i a 
de los grupos , lo cual podría hacerse en dos pos ib les 
d i r e c c i o n e s : e l i m i n á n d o l o s o d i fuminando al máxi-
mo s u s d i f e r e n c i a s . La pr imera so luc ión es inv iable 
dada la n a t u r a l e z a soc ia l del ser h u m a n o (si desapa-
recen los grupos desaparece e l hombre) , la s e gund a 
es la s o l u c i ó n utóp ica f inal de los m o v i m i e n t o s igua-
l i t a r i s t a s como el m a r x i s m o . Si nos apeamos de la 
e s p e c u l a c i ó n teór ica , podemos encontrar que la so-
lución que la h u m a n i d a d ha dado a e s ta incom-
pat ib i l idad grupal , ha s ido el e s t a b l e c i m i e n t o de 
r e l a c i o n e s de poder en tre los grupos . De forma que 
la v i o l e n c i a , ú n i c a m e n t e se producir ía en e l caso de 
que a l g u n o de e s t o s grupos c u e s t i o n a r a e s a s re lacio-
n e s . La o r g a n i z a c i ó n pol í t i ca del mundo contempo-
r á n e o se f u n d a m e n t a en la subordinac ión de las 
r e l a c i o n e s de poder a la autor idad del Es tado . Entre 
los E s t a d o s e x i s t e n t a m b i é n re lac iones de poder 
a c o r d a d a s o de fado. Cada período de v io l enc ia 
( g u e r r a s , r e v o l u c i o n e s , e tc) impl icar ía un cambio en 
la d i s t r i b u c i ó n de e s e poder. U t i l i z a n d o una conoci-
da m e t á f o r a , podría dec irse pues , que la v io l enc ia es 
la partera o comadrona de la historia. 

Al s i t u a r los procesos grupa les como valor ideo-
lóg i co y a la v i o l e n c i a como e l e m e n t o i n s t r u m e n t a l 
de la guerra , creo e s tar ref le jando lo que é s t a es en 
rea l idad . Los h o m b r e s no se reúnen para guerrear , 
s i n o que e x i s t e n grupos que en tran en conf l i c to . S in 
u n a idea que un i f i cara y diera ident idad a e s t o s 
grupos , la guerra no ex i s t i r ía . Se podría a r g u m e n t a r 
que s i b ien e s t o es e v i d e n t e en e l caso de guerras 
e n t r e n a c i o n e s , donde los grupos e s t á n perfec ta-
m e n t e c o n f o r m a d o s y un i f i cados por la l engua , la 
c u l t u r a , y en o c a s i o n e s inc luso por la raza; el argu-
m e n t o podría fa l lar en e l caso de las guerras c iv i l e s 
e i d e o l ó g i c a s donde hombres de d i s t i n t o s grupos , 
( r a c i a l e s , f a m i l i a r e s , e tc) s e r eúnen c o n f o r m a n d o 
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bandos h e t e r e o g é n e o s . D e s d e mi p u n t o de v i s t a e l 
a r g u m e n t o es vál ido en ambos casos . En e l p r i m e r o , 
los grupos que e n t r a n en conf l i c to e s t á n c o n f i g u r a -
dos en torno a ideas y va lores b ien a s e n t a d o s . La 
conc ienc ia de p e r t e n e n c i a a l grupo es i n m e d i a t a . En 
el s egundo la e x i s t e n c i a de los grupos es p r e v i a al 
acto v io lento y no e s t á der ivada del m i s m o . Las 
ideas que uni f iquen a e s t o s n u e v o s grupos y que los 
hagan entrar en conf l ic to , s erán las que los i d e n t i -
f iquen en a lguna d ico tomía como la de o p r i m i d o s - e x -
plotadores , l i b e r a l e s - c o n s e r v a d o r e s o p o b r e s - r i c o s . 
En e s t e caso será necesar io tomar conciencia de e s a 
nueva per tenenc ia . 

Es te es uno de los f u n d a m e n t o s del cambio revo-
lucionario propugnado por Marx quien c o n s i d e r a b a 
que ex i s t e una falsa conciencia que hace a los h o m -
bres pensar e ident i f i carse con las i d e a s de los gru-
pos d o m i n a n t e s . Para que e l hombre se l ibere , debe 
tomar conciencia de su p e r t e n e n c i a obje t iva a u n a 
c lase social . 

Es te principio de acc ión r e v o l u c i o n a r i a propug-
nado por Marx es ut i l i zado , de hecho, por c u a l q u i e r 
grupo social pol í t ico o re l ig ioso en su b ú s q u e d a de 
adeptos . En e l caso de que esa i d e n t i d a d e x i s t a se 
ut i l i zarán t écn icas para reforzarla . S i no e x i s t e se 
in ten tará crear, g e n e r a l m e n t e p a r t i e n d o de v a l o r e s 
de ident i f icac ión más a s e n t a d o s . En e l c a s o de N i c a -
ragua t e n e m o s un ejemplo c laro de e s t o ú l t i m o . Los 
sand in i s tas , cuya principal raíz ideo lóg ica era mar-
x i s ta , añadieron a és ta , en su labor de p r o s e l i t i s m o 
contra Somoza, la idea n a c i o n a l i s t a s i m b o l i z a d a en 
la figura del general l iberal A u g u s t o C. S a n d i n o . 

Por eso doy t a n t a impor tanc ia a la idea de la 
conformidad. Para conseguir in ic iar y m a n t e n e r 
una guerra es preciso crear una m o t i v a c i ó n que v in -
cule a los indiv iduos con uno de los grupos . U n a vez 
conseguida és ta , e l aparato i n s t i t u c i o n a l de la gue -
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rra hace que los su je tos cons ideren su part ic ipación 
c o m o i n e v i t a b l e . 

Es tan i m p o r t a n t e el proceso de ident i f icac ión y 
c o n f o r m i d a d con el grupo, que en el desarrol lo nor-
m a t i v o de la guerra , sobre todo en lo referido a la 
i n s t r u c c i ó n mi l i tar , es e l e l e m e n t o ps ico lógico sobre 
e l que m á s se trabaja. Los un i formes , los desf i les , 
las b a n d e r a s , la h o m o g e n e i d a d en el t ipo de vida que 
se l l e v a en los c u a r t e l e s , t i ene como objet ivo funda-
m e n t a l crear f u e r t e s l azos de ident idad y f idel idad 
con el grupo, o re forzar los en el caso de que ya 
e x i s t i e r a n . 

Los m a n d o s m i l i t a r e s e s t á n convenc idos del va-
lor d i r e c t i v o de la ident i f i cac ión y conformidad gru-
pal en t i e m p o de guerra . El r e c l u t a m i e n t o forzoso, 
la d i s c i p l i n a mi l i tar , los j u i c i o s s u m a r í s i m o s , las 
a m e n a z a s y c a s t i g o s , son poderosos e l e m e n t o s di-
s u a s o r i o s para que aque l lo s que no e s t á n convenci-
dos d e s i s t a n de abandonar las fuerzas armadas . 
P e r o s i no se c o n s i g u e n fuer te s lazos de v inculac ión 
i d e o l ó g i c a con el bando en el que se part ic ipa, la 
e f e c t i v i d a d mi l i t ar de los c o m b a t i e n t e s se s i túa bajo 
m í n i m o s . Es lo que en e l ámbi to c a s t r e n s e se def ine 
c o m o baja moral militar. Aunque en e s t e f e n ó m e n o 
i n f l u y e n t a m b i é n o tros fac tores , los que t i enen que 
ver con la v i n c u l a c i ó n grupal son los que se han 
m o s t r a d o m á s e f e c t i v o s . De hecho, la l lamada gue-
rra p s i c o l ó g i c a se f u n d a m e n t a en la u t i l i zac ión de 
d i v e r s a s t é c n i c a s para crear desconf ianza y divi-
s ión en e l b a n d o e n e m i g o . E s t a s t é c n i c a s no bus-
can que el so ldado traicione a su causa y a su 
grupo de re ferenc ia , s ino hacer le ver que sus diri-
g e n t e s l e s t i e n e n e n g a ñ a d o s , que e s t á n vendidos a 
otras causas (pa ís ex tranjero , e n r i q u e c i m i e n t o per-
s o n a l , e t c ) . El objet ivo es por t a n t o desv incu lar l e 
i d e o l ó g i c a m e n t e de su grupo, hacer le ps ico lóg ica-
m e n t e v u l n e r a b l e a adoptar una nueva f idel idad. 
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Si tuar e l proceso de i d e n t i f i c a c i ó n grupa l c o m o 
condic ión n e c e s a r i a para la p a r t i c i p a c i ó n de los c iu-
dadanos en la guerra, y el uso de la v i o l e n c i a c o m o 
e l e m e n t o func ional de la m i s m a , no s i g n i f i c a que 
entre ambos procesos e x i s t a una re lac ión j e r á r q u i c a 
unid irecc ional . En rea l idad e s t a re lac ión es d ia-

í l éct ica . La v io lenc ia no es ú n i c a m e n t e uno de los 

medios que ut i l i zan los grupos para r e s o l v e r s u s 
^,.rr, conf l i c tos y m a n t e n e r s u s r e l a c i o n e s de poder . El 
.*̂ í uso de la v io lenc ia también c o n t r i b u y e a i n t e n s i f i -

car los s e n t i m i e n t o s de p e r t e n e n c i a al grupo , a la 
vez que e l eva la cohes ión i n t e r n a de é s t e . E s t o es as í 
t a n t o para e l grupo que la sufre como para e l que la 
ejerce. 

 l i i j Es bien conocida la e f ec t iv idad que t i e n e n los 
KÍ|Í*'I márt i re s en las guerras . A d e m á s de dar un va lor 

añadido a la causa e s g r i m i d a (por la que e s t a s per-
sonas dieron su v ida) , aca l lan las o p i n i o n e s de los 
que propugnan un e n t e n d i m i e n t o con e l b a n d o con-
trario, los que deben p l egarse a uno de los b a n d o s , 
v o l u n t a r i a m e n t e o a la fuerza , ya que de s e g u i r 
m a n t e n i e n d o sus pos i c iones ser ían t o m a d o s c o m o 
traidores . La d ivers idad de opc iones dura h a s t a que 
comienzan las hos t i l idades . A part ir de e s e m o m e n -
to es preciso optar entre dos bandos ú n i c a m e n t e . 

Quienes ejercen la v io l enc ia se ven a la vez m á s 
compromet idos con el grupo. En la guerra , al con-
trario que en períodos de paz, la d e s t r u c c i ó n y el 
a s e s i n a t o no sólo no se c a s t i g a n , s ino que q u i e n e s 
son más e f ec t ivos en e s t a s f u n c i o n e s son m o s t r a d o s 
como ejemplos en los que el grupo ha de mirarse . Por 
otro lado, cuando los programas de e n t r e n a m i e n t o 
mi l i tar crean el hábito de obedecer de forma i n m e -
diata a las órdenes , no só lo c o n s i g u e n una mayor 
funcional idad operat iva , t ambién p r e t e n d e n e x i m i r 
de responsabi l idad moral a l so ldado que m a t a . De 
e s t e modo e l indiv iduo se v incula m á s al grupo, que 
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en d e f i n i t i v a es el que ha comet ido la acc ión de la 
que é l no ha s ido m á s que un i n s t r u m e n t o , la metá-
fora del brazo ejecutor r emi te a un cuerpo del que el 
i n d i v i d u o par t i c ipa . 

T e n e m o s p u e s que en tre los dos c o m p o n e n t e s 
d e f i n i d o r e s de la guerra se da una re lac ión c ircular: 
La c o h e s i ó n e i d e n t i d a d grupal puede l levar , en caso 
de c o n f l i c t o , a la u t i l i z a c i ó n de la v io lenc ia . A su 
vez , e l uso de la v i o l e n c i a hace a u m e n t a r la cohes ión 
e i d e n t i d a d grupal , lo que hace más posible el uso de 
la v i o l e n c i a , e tc . 

¿Por donde se rompe el c írculo? Si nos f i jamos en 
lo que s u e l e s u c e d e r a l f ina l izar una guerra, pode-
m o s e n c o n t r a r la so luc ión . En e l bando perdedor la 
c o h e s i ó n d e s a p a r e c e y la s e n s a c i ó n de p e r t e n e n c i a 
de s u s m i e m b r o s se d i fumina . Las b a s e s se s i e n t e n 
d e s i l u s i o n a d a s y a m e n u d o t ra i c ionadas . La h i s tor ia 
es s i e m p r e crue l con e l venc ido , sus a c c i o n e s son 
c a l i f i c a d a s c o m o c r u e l e s , t i r á n i c a s , aberrante s . Las 
de l o s v e n c e d o r e s como hero icas e i n e v i t a b l e s . Lo 
m á s u s u a l es que, de un modo u otro, los e l e m e n t o s 
f u n d a m e n t a l e s que i d e n t i f i c a n a l t r iunfador s e an 
a s u m i d o s por la poblac ión del bando perdedor. De 
c u a l q u i e r modo , e l fin de una guerra , t e n g a vence -
dor c laro o no, s i e m p r e s u p o n e un cambio en los 
v a l o r e s que i d e n t i f i c a n a los grupos . 

De e s t e modo , t a n t o para f o m e n t a r la part ic ipa-
c ión b é l i c a c o m o para promover la reconc i l i ac ión , 
los v a l o r e s de i d e n t i f i c a c i ó n grupal se p r e s e n t a n 
c o m o c e n t r a l e s . En e l pr imer caso se marca una 
l í n e a de s e p a r a c i ó n i rreconc i l i ab le en tre ellos y no-
sotros. A u n q u e todos s e an del m i s m o país , raza, 
c l a s e soc ia l o re l ig ión se obviará e s t e dato y se de-
s i g n a r á n los b a n d o s con nombres que no p e r m i t a n 
d u d a s a la hora de i d e n t i f i c a r s e . En el m o m e n t o en 
que c e s a n las h o s t i l i d a d e s e l objet ivo es di luir e s a s 
d i f e r e n c i a s con v a l o r e s de ident i f i cac ión compart i -
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da: todos somos del mismo país, nos matamos entre 

nosotros cuando el verdadero enemigo de ambos es 

otro, etc. 

En r e s u m e n : la guerra es una i n s t i t u c i ó n que se 
f u n d a m e n t a en una ser ie de v a l o r e s i d e o l ó g i c o s c u y a 
base común hay que buscar la , en los p r o c e s o s q u e 
v inculan a los ind iv iduos a los grupos en l i za . U n a 
vez consegu ida e s t a v incu lac ión e x i s t e un i m p o r t a n -
te aparato n o r m a t i v o que regu la y d e t e r m i n a l a s 
acc iones que debe rea l i zar cada c o l e c t i v o , y d e n t r o 
de é s to s , la mis ión de cada ind iv iduo . Así se l e g i t i -
man conductas , como la d e s t r u c c i ó n o el a s e s i n a t o , 
que n o r m a l m e n t e cada uno de e l l o s por s e p a r a d o no 
real izar ía de forma e s p o n t á n e a , y que s i r v e n , a su 
vez, para a u m e n t a r la v i n c u l a c i ó n de é s t o s con e l 
grupo. 

Como dije en e l cap í tu lo pr imero , mi obje t ivo no 
es e l de expl icar e l or igen c o n c r e t o de las g u e r r a s , 
s ino su f u n d a m e n t o ps icosoc ia l , e s t o es , los proce -
sos que l l evan a los ind iv iduos a j u s t i f i c a r l a s y a 
part ic ipar en e l las . Mi i n t e n c i ó n es d e m o s t r a r que 
es posible expl icar e s t e proceso a c u d i e n d o a los 
pos tu lados acerca de la s o c i a l i z a c i ó n , e x p u e s t o s en 
el capí tu lo 5. Desde mi punto de v i s ta , e l pro-
ceso de conformidad del ind iv iduo a la guerra , no 
es un hecho c i rcuns tanc ia l , s ino que e s t á a n c l a d o 
en e l desarrol lo de su ident idad , fruto de s u s i n t e r -
cambios con e l medio soc ia l descr i to en e l c i t a d o 
capí tu lo . 
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8 

ELEMENTOS TEÓRICOS 
Y METODOLÓGICOS 

La mejor forma de demos trar que e x i s t e e s t a 
s o c i a l i z a c i ó n bé l i ca , es acudir a los n iños y veri f icar 
s i é s t o s han i n t e r i o r i z a d o los va lores y d i spos i c iones 
c o n d u c t u a l e s d e s c r i t o s cuando se def in ía in s t i tuc io -
n a l m e n t e la guerra . Para tal fin, e laboré una ser ie 
de p r u e b a s que p r e t e n d í a n indagar s i las formas de 
perc ib ir , c o n c e p t u a l i z a r e in terpre tar la real idad 
bé l i ca , as í como la pos ic ión que adoptaba e l n iño 
a n t e é s t a , podía ser e l factor exp l i ca t ivo de la dispo-
s i c i ó n de los a d u l t o s a part ic ipar en la mi sma . 

A n t e s de pasar a exponer los r e su l tados del e s tu -
dio r e a l i z a d o en C e n t r o a m é r i c a y España , qu i s iera 
hacer u n a s í n t e s i s de aque l lo s e l e m e n t o s t eór icos y 
metodológicos^*, que lo f u n d a m e n t a n . 

El c u a d r o que se m u e s t r a a c o n t i n u a c i ó n es un 
r e s u m e n e s q u e m á t i c o de las ideas c e n t r a l e s expues -
t a s en el c a p í t u l o 5. Y como tal , me s irv ió de mode lo 
t e ó r i c o . B a s á n d o m e en e s t e e s q u e m a e laboré una 
s er i e de i n s t r u m e n t o s para veri f icar su va l idez . Es-
t a s h e r r a m i e n t a s de i n v e s t i g a c i ó n e s taban or ientá -

18. Una información deta l lada de la metodología del estudio pue-
de e n c o n t r a r s e en Moreno-Mart ín (1991) 
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das a tres s e c t o r e s de poblac ión que se c o r r e s p o n -

dían con los t res g r a n d e s b loques de que c o n s t a e l 

modelo: 

1 . Para hacer la descr ipc ión i n s t i t u c i o n a l de la 
guerra que se expuso en el cap í tu lo 6 , a d e m á s de la 
impresc indib le rev i s ión b ib l iográf ica , e n t r e v i s t é a 
pol í t icos y m i l i t a r e s n i c a r a g ü e n s e s de los dos b a n -
dos en frentados ( s a n d i n i s t a s y c o n t r a s ) . 

2 . Los i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s para a n a l i z a r la 
inf luencia de los a g e n t e s s o c i a l i z a d o r e s en e s t e pro-
ceso , fueron los s i g u i e n t e s : e n t r e v i s t a s a m a d r e s , 

'^^^ es tudio de los t e x t o s e sco lare s y a n á l i s i s de c o n t e n i -

I do de las no t i c ia s per iod í s t i cas , a p a r e c i d a s d e s d e 
 que comenz ó el conf l ic to , en dos d iar ios c e r c a n o s a 

: cada uno de los bandos: Barricada y La Prensa. 

3. Para anal izar en qué medida los n i ñ o s h a b í a n 
inter ior izado la guerra, d i s e ñ é un i n s t r u m e n t o de 
aná l i s i s que se desarro l laba en forma de e n t r e v i s t a 

l'i indiv idual durante unos 30 a 45 m i n u t o s . E s t e i n s -

t rumento cons taba de 87 c u e s t i o n e s , de las c u a l e s , 
unas eran preguntas ante las que e l n iño debía res -
ponder (por ejemplo ¿por qué cree usted que hay 
guerra en Nicaragua?) y o tras eran pruebas que se 
presentaban en forma de h i s t o r i a s c o r t a s que se 
contaban con e l apoyo de u n a s l á m i n a s , d ibujadas 
para tal fin, y ante las que el n iño debía adoptar u n a 
a l t ernat iva y fundamentar la . 

E s t a s pruebas se l l evaron a cabo d u r a n t e los 
m e s e s de ju l io a s ep t i embre de 1989 . E n t r e v i s t a m o s 
a un total de 891 n iños y n iñas , los c u a l e s fueron 
e leg idos al azar entre las poblac iones de las z o n a s 
de guerra de Nicaragua , donde h i c i m o s 3 7 5 e n t r e -
v i s tas , los c a m p a m e n t o s de re fug iados contras del 
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F i g u r a 1 

E S Q U E M A D E L M O D E L O T E Ó R I C O 
DE LA I N V E S T I G A C I Ó N 

GUERRA 
Real idad ins t i tuc ional 

Expl íc i ta 0 impl íc i ta = Valores , Ideas, 
S ímbolos y roles asociados a los mismos 

AGENTES SOCIALIZADORES 

Fami l ia Escuela Med. Comunicación 

SOCIALIZACIÓN BÉLICA 
Inter ior izac ión de la real idad ins t i tuc iona l 

Componente e s t ruc tura l 
E l e m e n t o s cogni t ivos 

Componente energét ico 
Elementos valorat ivo 

Se mani f i e s tan a t r a v é s de procesos ps icosoc ia les 
con pos ibi l idad de ver i f icac ión empírica: 

Percepc iones 
Conceptua l i zac iones 

Eva luac iones 
Criterio moral 

D i spos i c ión conductual 
Etc . 
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sur de Honduras , donde se h ic i eron 120 , y los pue-

blos de m e n o s de dos mil h a b i t a n t e s de E x t r e m a d u r a 

en España , donde se l l evaron a cabo la s 3 9 6 e n t r e -

v i s ta s r e s t a n t e s . 
La edad de los n iños y n i ñ a s e n t r e v i s t a d o s osc i -

laba entre los ocho y los ca torce años . La e l e c c i ó n de 
es ta franja de edad se f u n d a m e n t a en lo que e x p u s e 
al hablar de la soc ia l i zac ión . Mi i n t e r é s se c e n t r a b a 
en el período que va desde que el n iño m a n e j a de 
forma fluida el l enguaje hablado (y l a s p r i n c i p a l e s 
pautas cu l tura le s a soc iadas a é s t e ) , h a s t a que su 
forma de p e n s a m i e n t o se a semeja a la de u n a p e r s o -

�^^^t na adulta . Entre ambas edades , se produce un c a m -

U** bio en las formas de re lac ión del n iño con su m u n d o , 
 de cuya importanc ia ya hablé en el c a p í t u l o 5. Se 

i i j * ' t rata del paso que P i a g e t d e n o m i n a b a de las opera-
ciones concretas a las operaciones formales. A part ir 
de una edad que se s i t ú a en torno a los 11 a ñ o s , el 
n iño es capaz de desarrol lar r a z o n a m i e n t o s a l e j a d o s 
de los hechos concre tos . El p e n s a m i e n t o formal que 
adquiere a partir de e n t o n c e s le p e r m i t e r e a l i z a r 
operac iones i n t e l e c t u a l e s en e l p lano de las m e r a s 
ideas , s in apoyo de la percepc ión o la c r e e n c i a , lo 
que le pos ibi l i ta re f lex ionar y c u e s t i o n a r un conjun-
to de rea l idades que has ta e se m o m e n t o se le p r e s e n -
taban como inev i tab le s . En c o n d i c i o n e s n o r m a l e s 
e s ta forma de p e n s a m i e n t o e s t á ya c o n s o l i d a d a a los 
14 años . 

La comparación entre las r e s p u e s t a s de los n i ñ o s 
de 8 a 10 años y de 11 a 14, nos permi t i rá c o m p r e n -
der la evoluc ión en el proceso de i n t e r i o r i z a c i ó n de 
la guerra. Y aunque es é s t e uno de los a s p e c t o s 
centra le s del e s tudio , no hay que o lv idar que los 
formas de soc ia l i zac ión de los n iños , aún la de a q u e -
llos que viven dentro de una m i s m a cu l tura , var ía , 
a veces de forma muy s ign i f i ca t iva , d e p e n d i e n d o de 
las c i rcuns tanc ias a m b i e n t a l e s y p e r s o n a l e s de cada 
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uno de e l lo s . D e n t r o de un mismo país , aunque e l 
s i s t e m a e d u c a t i v o sea más o m e n o s homogéneo , la 
s o c i a l i z a c i ó n esco lar de cada niño que comienza a ir 
a la e s c u e l a , e s t a r á en función del t ipo de colegio al 
que acuda , de la capac idad económica de la famil ia , 
de la formac ión de los padres , e tc . Del mi smo modo, 
e l proceso de soc ia l i zac ión bél ica variará s ignif i -
c a t i v a m e n t e en cada n iño , dependiendo de un con-
j u n t o muy ampl io de fac tores re lac ionados con sus 
c a r a c t e r í s t i c a s p e r s o n a l e s y con el ambien te que le 
rodea . Los f a c t o r e s que, desde mi punto de v is ta , 
d e t e r m i n a n las d i f erenc ias más s ign i f i ca t ivas , y 
por t a n t o , en los que basaré mi aná l i s i s son los 
s i g u i e n t e s : 

° Guerra o paz: Cuando def inía la guerra como ins-
t i t u c i ó n dec ía que é s t a no dependía e x c l u s i v a m e n t e 
de la ocurrenc ia exp l í c i ta de combates . Por t a n t o 
s u p o n í a , que en los pa í se s donde é s to s no se daban, 
t a m b i é n se l l evaba a cabo una soc ia l i zac ión bé l ica 
de la in fanc ia . S in embargo , es e v i d e n t e que deben 
e x i s t i r i m p o r t a n t e s d i f erenc ias en e s t e t ipo de socia-
l i z a c i ó n , e n t r e los n i ñ o s n i c a r a g ü e n s e s (contras y 
s a n d i n i s t a s ) que v iv ían en un país que l l evaba años 
e n z a r z a d o en una guerra , y los n iños de España , 
d o n d e los ú l t i m o s c o m b a t e s bé l i cos fueron los de la 
guerra c iv i l que acabó en 1939 . 

o Vivencia directa o indirecta de la guerra: U n a de 
m i s m a y o r e s i n q u i e t u d e s a l d i señar la i n v e s t i g a c i ó n 
era la de comparar la forma en que la guerra inf luye 
en los n i ñ o s de los dos bandos e n f r e n t a d o s . En e l 
c a s o de la guerra n i c a r a g ü e n s e , aunque la mayor 
par te de los c o m b a t i e n t e s de ambos lados , eran cam-
p e s i n o s h u m i l d e s , las d i f erenc ias en tre los hijos de 
é s t o s eran muy i m p o r t a n t e s . No sólo por la ideo log ía 
que d e f e n d í a cada uno de los bandos y que t ransmi -
t ía a los m á s p e q u e ñ o s , s ino , sobre todo, por la 
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forma en que la guerra inf lu ía en la v ida d iar ia de 
cada una de las poblac iones . M i e n t r a s que los n i ñ o s 
de las zonas de guerra de N i c a r a g u a v i v í a n cerca de 
los combates y en p e r m a n e n t e a m e n a z a de a t a q u e s , 
los n iños de los re fugios del sur de H o n d u r a s habi -
taban c a m p a m e n t o s donde n u n c a l l e g a r o n los e n -
f r e n t a m i e n t o s . Por otro lado la forma de v ida de 
ambos grupos i n f a n t i l e s era c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n -
te. En N i c a r a g u a la mayor parte de e l los , a d e m á s de 
ir a la e scue la , trabajaban y gozaban de c i e r t a l iber-
tad de m o v i m i e n t o ; m i e n t r a s que en los r e f u g i o s de 
Honduras los n iños v iv ían h a c i n a d o s en u n o s c a m -
p a m e n t o s v ig i lados por e l e jérc i to h o n d u r e n o d o n d e 
la vida era una cont inua , y pas iva , e s p e r a . 

o Sexo: La c a r a c t e r í s t i c a part i cu lar que s u p u s e que 
más podría inf luir a la hora de i n t e r i o r i z a r los e l e -
m e n t o s i n s t i t u c i o n a l e s de la guerra , era la d i f e r e n -
cia de género . Es un hecho e v i d e n t e que, s a l v o c a s o s 
excepc iona le s que cada vez van s i e n d o m á s h a b i t u a -
les , qu ienes hacen la guerra desde hace s i g l o s , s o n 
los varones . U n a de las f u n c i o n e s p r i n c i p a l e s de los 
valores y creenc ias que se i n t e r i o r i z a n en los proce-
sos de soc ia l i zac ión , es la de generar en el i n d i v i d u o 
unas m o t i v a c i o n e s que le l l even a ac tuar c o n f o r m e 
a lo que se e spera de su condic ión . El s i s t e m a soc ia l 
y cul tural de Centroamér ica y E s p a ñ a , por c e ñ i r n o s 
a las m u e s t r a s e s tud iadas , p l a n t e a n e x i g e n c i a s muy 
d i ferentes para los v a r o n e s y para las m u j e r e s en 
todos los ámbi tos de la vida públ ica y pr ivada. En el 
campo especí f ico de la guerra, al ser una f u n c i ó n 
atribuida a los varones , supuse que las m u j e r e s in-
ter ior izarían sus va lores de una forma m u c h o m á s 
difusa y m e n o s e x i g e n t e . 

" Otras diferencias: Otros e l e m e n t o s que s u p u s e 
podían influir, y que por lo t a n t o c o m p a r é en la s 
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d i s t i n t a s m u e s t r a s , fueron: la re l ig ión y la forma en 
que a cada n iño le había a fec tado la guerra (muerte 
de f a m i l i a r e s , her idos , presenc ia y part ic ipación en 
c o m b a t e s , e t c ) . Otras carac ter í s t i ca s que podían ha-
ber in f lu ido como la pos ic ión económica de la fami-
l ia , no pudieron ser e s t u d i a d a s ya que en las zonas 
v i s i t a d a s , p r á c t i c a m e n t e toda la población pertene-
cía a los e s t r a t o s soc ia l e s más humi ldes . 

Los m e s e s que duró el trabajo de recogida de 
d a t o s , e s t u v i e r o n cargados de exper i enc ias que me 
s erá muy dif íc i l o lvidar, e s p e c i a l m e n t e aque l las vi-
v i d a s en C e n t r o a m é r i c a . Cuando p ienso desde aquí 
en todo lo que nos suced ió me parece es tar v iv iendo 
una pe l í cu la de a v e n t u r a s . S in embargo, en aque l los 
m o m e n t o s nada t en ía e se carácter de r iesgo, porque 
no era m á s que la forma habi tua l en que la población 
v iv ía . 

U n a vez e x p u e s t o s los pr inc ipa les e l e m e n t o s teó-
r icos y m e t o d o l ó g i c o s , me cen traré en el a n á l i s i s de 
los r e s u l t a d o s . C o m e n z a r é ocupándome de los argu-
m e n t o s f u n d a m e n t a l e s que me permi ten demostrar 
que e l n i ñ o ha in ter ior i zado los a s p e c t o s bás icos que 
d e f i n e n a la guerra como una ins t i tuc ión social . 
P a r a ta l f in , a d e m á s de observar s i las r e s p u e s t a s 
g l o b a l e s de los n i ñ o s se acomodan a los va lores y 
ro le s e s p e r a d o s , a n a l i z a r é la evo luc ión en las res-
p u e s t a s d e p e n d i e n d o de la edad, así como de las 
p r i n c i p a l e s d i f e r e n c i a s en tre los n iños que v iven en 
cada uno de los t res pa í se s de la mues tra . 

El desarro l l o de e s t a pr imera parte c o m e n z a r á 
con la e x p o s i c i ó n de las d i s t i n t a s formas en que los 
n i ñ o s c o n c e p t u a l i z a n el hecho de la guerra (qué co-
n o c e n de la m i s m a , y de qué modo se v incu lan a 
e l l a ) . E s t a p r e s e n t a c i ó n me serv irá para demostrar 
la i n f l u e n c i a de los a g e n t e s soc ia l i zadores , e spec ia l -
m e n t e de la fami l ia . A c o n t i n u a c i ó n exp l i caré el 
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proceso de in ter ior i zac ión de los p r i n c i p a l e s v a l o -
res de la i n s t i t u c i ó n guerra . Como ya se ha e x p l i c a -
do, é s t o s t i e n e n su f u n d a m e n t o en la polarización 
grupal , y su c o n t i n u a c i ó n en la justificación de l a s 
acc iones del grupo propio y la acomodación a c r í t i c a 
a las m i s m a s . Acabaré la expos i c ión c e n t r a l de re-
su l tados m o s t r a n d o la re lac ión de los n i ñ o s con e l 
papel, o rol, del mi l i tar . 

A partir de ese m o m e n t o me c e n t r a r é en a q u e -
l los a s p e c t o s d i f e r e n c i a l e s m á s s o b r e s a l i e n t e s que 
se dan en tre los d i s t i n t o s grupos que c o n f o r m a n las 
mues tras , para lo cual part iré de los c u r i o s o s re-

ití' su l tados que se d e s p r e n d e n de una prueba de per-

j ^ " * * cepción, para cont inuar con l a e x p o s i c i ó n d e l a s 

marcadas d i f erenc ias que p r e s e n t a n n i ñ o s y n i ñ a s 
en e l proceso de soc ia l i zac ión bé l i ca , que c o n t r a s t a n 
con e l más e scaso impac to que t i e n e n o t r a s d i f e r e n -
c ias debidas , e s p e c i a l m e n t e , a la i n t e n s i d a d con que 
cada niño ha s ido a fec tado por la guerra . 
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9 

LA GUERRA PARA EL NIÑO: 
CONOCIMIENTO, EMOTIVIDAD, 

RACIONALIDAD 

U n a de las p r i m e r a s cosas que les ped íamos a los 
n i ñ o s , era que nos hablaran de la guerra, que nos 
d i jeran qué era. En m u c h o s casos , e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o e n t r e v i s t á b a m o s a los más pequeños , jus t i f i -
c á b a m o s n u e s t r a p r e g u n t a d i c i éndo le s que en nues -
tro pa í s no había guerra y e s t á b a m o s i n t e r e s a d o s en 
saber qué era, para contar lo a n u e s t r o regreso . U n a 
de las n i ñ a s de ocho años , cuando e l e n t r e v i s t a d o r 
t e r m i n ó de hacer la pregunta , se le quedó mirando 
f i j a m e n t e , y con hablar pausado preguntó a su vez: 
-ÍY qué país es ese en el que no hay guerra? 

La p r e g u n t a de e s t a n iña refleja la real idad de 
una i n f a n c i a que no ha conoc ido otra forma de vida, 
que a q u e l l a que se e s t a b l e c e en torno a la guerra . 
S in pos ib i l idad de poder comparar , e l conf l i c to bél i -
co se ha c o n v e r t i d o para e l los en la forma habi tua l 
de v ida de su pa ís , lo que hace que su c o n c e p t u a l i z a -
c ión del f e n ó m e n o s e a muy d i f erente a la de los 
n i ñ o s e s p a ñ o l e s , cuya v i v e n c i a de la guerra es s i em-
pre m u c h o m á s ind irec ta . 

Las c o n c e p t u a l i z a c i o n e s que los n iños hac ían , 
podr ían a g r u p a r s e en dos grandes c a t e g o r í a s de res-
p u e s t a s : l a s que descr ib ían la guerra a t e n d i e n d o a 
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aque l los e l e m e n t o s que l a c o n s t i t u í a n c o m o f e n ó m e -
no soc ia l (bandos e n f r e n t a d o s , a c c i o n e s m i l i t a r e s , 
idea le s por los que se lucha, e tc ) y las que se f i jaban 
en sus c o n s e c u e n c i a s d i r e c t a s sobre l a s p e r s o n a s y 
su habi ta t (muerte , d e s t r u c c i ó n , p e r s e c u c i ó n , e t c ) . 
El primer grupo de r e s p u e s t a s t i e n e n un c a r á c t e r 
más e s t ruc tura l , se ref iere a a q u e l l o s a s p e c t o s for-
m a l e s que s o l e m o s e m p l e a r para def in ir la g u e r r a : 
bandos enfrentados por algún motivo, que combaten 
entre sí. El s e g u n d o grupo a lude a e l e m e n t o s m á s 
e m o c i o n a l e s . 

Los n iños e s p a ñ o l e s , que no han c o n o c i d o la gue -
rra en su m a n i f e s t a c i ó n exp l í c i ta , han i n t e r i o r i z a d o 
un concepto de la m i s m a , en el que el c o m p o n e n t e 
rac ional predomina sobre e l e m o c i o n a l . S u s r e s p u e s -
tas se refer ían , en mayor med ida que los c e n t r o a m e -
r icanos , a los p r o t a g o n i s t a s del c o n f l i c t o (es cuando 
dos países se pelean, es un combate entre dos ban-
dos, e tc) y a las ideas que lo f u n d a m e n t a n {luchan 
por defender su país, pelean para conseguir tierras, 
etc ) . Del m i s m o modo, se f i jaban m u c h o m e n o s en 
las consecuenc ia s , como la m u e r t e y la d e s t r u c c i ó n . 

Las c a u s a s de e s t a d i f e r e n t e c o n c e p t u a l i z a c i ó n 
son e v i d e n t e s . En los pa í se s donde la guerra no se 
presenta de forma exp l í c i ta , los n i ñ o s no se v e n 
a fec tados d i r e c t a m e n t e por s u s c o n s e c u e n c i a s , lo 
que les aleja de la rea l idad c o n c r e t a y e v i d e n t e . E s t e 
a l e jamiento conceptua l crece a med ida que el n i ñ o 
va s i endo mayor. 

Las c o n s e c u e n c i a s de e s t a r a c i o n a l i z a c i ó n hay 
que ana l i zar las en un doble s e n t i d o . Por un lado 
permite a a lgunos n iños d e s l e g i t i m a r la idea del 
e n f r e n t a m i e n t o bél ico , ca l i f i cándolo como una t o n -
tería, algo absurdo o r idículo . A n i n g ú n n i ñ o c e n -
troamer icano le parec ía la guerra a lgo abs ur do o 
tonto , pues la habían in ter ior izado como p a r t e de la 
real idad inev i tab le de la v ida co t id iana , y por lo 
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t a n t o , con u n a carga emoc iona l asoc iada a muchas 
o t r a s c o s a s que conf iguran e s ta real idad, como la 
fami l i a , los j u e g o s , e l trabajo, e tc . 

El r e s u l t a d o n e g a t i v o de e s t a rac iona l i zac ión del 
c o n c e p t o de guerra , si no va asoc iado a la des leg i t i -
m a c i ó n , es que , a l no l levar impl íc i ta una carga 
e m o c i o n a l , s i e n t a las b a s e s para una jus t i f i cac ión 
del c o n f l i c t o bé l i co en e l m o m e n t o en que se den las 
c i r c u n s t a n c i a s racionales para que é s t e comience . 
E s t a s c i r c u n s t a n c i a s ser ían , la e x i s t e n c i a de dos 
b a n d o s e n f r e n t a d o s , por cua lquier razón que just i f i -
cara e l e n f r e n t a m i e n t o . 

T e n e m o s aquí una pr imera expl icac ión ps icoso-
c ia l de por qué la a m e n a z a de una guerra, o la 
e x i s t e n c i a real de la m i s m a , no provoca un rechazo 
g e n e r a l i z a d o en las c o n c i e n c i a s de los ind iv iduos 
a d u l t o s . 

P a r a a q u e l l o s que han in ter ior i zado e l f e n ó m e n o 
a s o c i a d o a las d e m á s rea l idades de la vida co t id iana , 
la g u e r r a no es s ino un a s p e c t o m á s de los que 
c o n f i g u r a n e sa rea l idad . Se les p r e s e n t a como algo 
c o n s u s t a n c i a l a la v ida soc ia l . Para los que no la han 
v iv ido , pero la c o n c e p t u a l i z a n f i jándose m á s en sus 
a s p e c t o s r a c i o n a l e s , que en los e f e c to s de la misma , 
la guerra , a l no l l evar asoc iado un c o m p o n e n t e emo-
c iona l p u n i t i v o , es e n t e n d i d a desde e l punto de v i s ta 
i n s t r u m e n t a l : como una forma m á s de reso lver un 
c o n f l i c t o , c o m o motor de la e c o n o m í a de un país , 
c o m o forma de contro l de la superpoblac ión mun-
dial , e t c . 

P o d e m o s decir pues , que la j u s t i f i c a c i ó n rac ional 
de la guerra (es decir , que e x i s t a una causa su f i c i en-
t e m e n t e r a z o n a b l e ) , e s uno de los e l e m e n t o s funda-
m e n t a l e s para promover la part i c ipac ión de los 
c i u d a d a n o s . P e r o a e s t a razón hay que sumar le , al 
m e n o s , dos f a c t o r e s : a u s e n c i a de e l e m e n t o s emoc io -
n a l e s que p u e d a n serv ir de c o n t r a p e s o i n t e r n o a la 
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part ic ipac ión , y un fuer te a p a r a t o n o r m a t i v o que la 

promueva y la pos ib i l i t e . 

Para concre tar la idea anter ior , p u e d e ser ú t i l 
comparar e l c o n c e p t o de guerra , con o t r o s que , a u n -
que desde e l punto de v i s t a rac iona l t a m b i é n po-
drían ser e n t e n d i d o s de forma i n s t r u m e n t a l , no lo 
son al f a l tar l e s e l apoyo de los o tros dos f a c t o r e s 
m e n c i o n a d o s . Por e jemplo , la idea de e s c l a v i t u d 
podría j u s t i f i c a r s e , como de hecho se hace , d e s d e 
d i s t i n t a s pos i c iones que a p e l e n a la r a c i o n a l i d a d . 
Aunque m o r a l m e n t e no c o m p a r t a e l r a z o n a m i e n t o , 
hay quien puede decir que e x i s t e n e s t a s r a z o n e s : 
func ional idad y fami l iar idad de la re lac ión e s c l a v o -
amo, razones h i s tór i cas , de raza, como c o n t r a p a r t i -
da por sal ir del subdesarro l lo y la m i s e r i a , e t c . S i n 
embargo en las s o c i e d a d e s o c c i d e n t a l e s , e l c o n c e p t o 
de e sc lav i tud l l eva asoc iado una carga e m o c i o n a l , 
que hace reprobable la p u e s t a en prác t i ca de un t ipo 
de re lac ión que ha e s t a d o v i g e n t e d u r a n t e s i g l o s 
(como la guerra) . J u n t o a e s t a carga e m o c i o n a l , hay 
también todo un conjunto de n o r m a s que i m p i d e n 
poner en práct ica los ro les e s c l a v o - a m o , en l a s co-
lec t iv idades donde dicho concepto carece de s e n t i d o . 

E x i s t e n mul t i tud de formas que van c r e a n d o en 
la conc ienc ia del n iño e s ta idea de l e g i t i m i d a d de la 
que goza la guerra y de la que carecen o t r a s i n s t i t u -
c iones . T e n e m o s un e jemplo en los m i s m o s j u e g o s 
in fant i l e s . La mayor parte de los padres c o n s i d e r a r á 
normal que los n iños se d i sparen y m o n t e n b a t a l l a s , 
pero se o fenderán s i observan que un n iño a b u s a de 
su hijo mandándo le que le s irva como s i se t r a t a r a 
de su esc lavo . 

Es ta mayor rac iona l i zac ión en los n i ñ o s e s p a ñ o -
les , no es c o n s e c u e n c i a de un d e s c o n o c i m i e n t o del 
f enómeno-guerra , s ino de una d e s v i n c u l a c i ó n a fec -
t iva del mismo. Los n iños conocen m u c h o m á s de la 
guerra de lo que i m a g i n a n los adu l to s . 
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En uno de los c a m p a m e n t o s de re fugiados del sur 
de H o n d u r a s nos s e n t i m o s muy a m e n a z a d o s e l día 
en que un n u m e r o s o grupo de hombres rodeó el lugar 
donde h a c í a m o s las e n t r e v i s t a s , p id iéndonos expli-
c a c i o n e s de por qué p r e g u n t á b a m o s a los n iños cosas 
de la guerra y de los s a n d i n i s t a s , cuando las cr iatu-
ras , s e g ú n e l los , no sabían nada. 

El c o n o c i m i e n t o que t i e n e n los n iños de los as-
p e c t o s obje t ivos de la guerra, ta l e s como armas , 
j e r a r q u í a mi l i tar , c o n s i g n a s bé l i cas , t ipos de unifor-
m e s , e t c ; es muy superior al que cabría esperar por 
su edad. Los n i ñ o s que manejaban con mayor deta l l e 
los d a t o s del m u n d o mi l i tar , eran los que v iv ían en 
las z o n a s de guerra de Nicaragua , s egu idos de los 
que h a b i t a b a n en Honduras . El c o n o c i m i e n t o que 
t e n í a n los m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s de e s t o s datos , les 
v e n í a de una forma ind irec ta a t ravés de los medios 
de c o m u n i c a c i ó n . Aun así , la d i ferenc ia con lo que 
s a b í a n los c e n t r o a m e r i c a n o s , en lo que se ref iere a 
la c a n t i d a d de r e s p u e s t a s , no era tan grande, aun-
que d e s d e e l p u n t o de v i s ta c u a l i t a t i v o fueran m á s 
pobres . Por e jemplo , m i e n t r a s unos hablaban de es-
c o p e t a s , los o tros de f in ían var ios t ipos de fus i l e s 
(AK, BZ, e t c ) . 

Pero m á s que e l c o n o c i m i e n t o de e s t o s datos , mi 
i n t e r é s a l h a c e r l e s p r e g u n t a s g e n é r i c a s sobre la gue-
rra, era ver i f i car e l grado de correspondenc ia en tre 
s u s r e s p u e s t a s y las de los a g e n t e s soc ia l i zadores . 

E s t a s c o r r e s p o n d e n c i a s e s taban muy conso l ida-
das y se daban inc lus o en a l g u n o s a s p e c t o s muy 
s u t i l e s . Por e jemplo , en las r e s p u e s t a s que se refe-
r ían al t e m a de la m u e r t e , los n iños del área contra 

i d e n t i f i c a b a n la guerra con la acc ión de los so ldados 
que matan, en doble proporción que los n iños de la 
z o n a s a n d i n i s t a , q u i e n e s a ludían más a l hecho de los 
s o l d a d o s que mueren. E s t e de ta l l e puede ser expl i -
cado del s i g u i e n t e modo: 
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En Nicaragua , los s a n d i n i s t a s t e n d í a n a i d e n t i -
ficar a los m u e r t o s como caídos o, de f o r m a m á s 
espec í f ica , como héroes y mártires. Los d i r i g e n t e s 
s a n d i n i s t a s , a t ravés de los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n , 
se e s forzaban por hacer ver a la pob lac ión , que la 
guerra no era en tre n i c a r a g ü e n s e s , s i n o e n t r e N i c a -
ragua y la a d m i n i s t r a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . De e s t e 
modo, las m u e r t e s de la poblac ión , se a t r i b u í a n al 
imper ia l i smo , a Reagan y, só lo en ú l t i m o lugar , a la 
contra, a la que ca l i f i caban como instrumento de los 

EEUU. 

E s t a t e n d e n c i a a d i fuminar el a g e n t e asesino en 
e s t e doble n ive l (por un lado es un caído, por o tro lo 
mató una administración que nad ie ha v i s t o j a m á s ) , 
también e s taba p r e s e n t e en las f a m i l i a s de los n i ñ o s 
que t en ían a lgún m u e r t o s a n d i n i s t a en la guerra . 
Para las madres de é s t o s , s u s hijos cayeron en la 
guerra, y aunque ident i f iquen que la ba la s a l i ó de 
un contra, no asoc iaban de forma u n í v o c a la m u e r t e 
del fami l iar con la acc ión de la contra, s i n o que 
entre ambos f e n ó m e n o s med iaban d i s t i n t o s e l e m e n -
tos i n t e r m e d i o s (agres ión exter ior , d e f e n s a , e t c . ) . 

Del otro lado, en los c a m p a m e n t o s de r e f u g i a d o s , 
el e n e m i g o es mucho más c o n c r e t o y de f in ido . Los 
sandinistas matan a sus familiares o amigos. E n t r e 
ambos hechos e x i s t e n pocos f a c t o r e s i n t e r m e d i o s . 
Los fami l iares o a m i g o s no murieron como conse-
cuencia de la situación de guerra, sino por la acción 
(malévola, interesada, etc.) de los sandinistas. E s t e 
es un a r g u m e n t o recurrente que se m a n e j a b a p e r m a -
n e n t e m e n t e en los c a m p a m e n t o s de r e f u g i a d o s . En 
nues tras e n t r e v i s t a s con los f a m i l i a r e s de los n i ñ o s , 
é s tos inc idían de forma p e r m a n e n t e en la calidad de 
asesinos de los sandinistas, y ponían e j e m p l o s que 
presentaban s i t u a c i o n e s en las que los a s e s i n a t o s no 
ten ían una jus t i f i cac ión mi l i tar , s ino que se a tr i -
buían a la vo luntad de los s a n d i n i s t a s . De l lado de 
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e s t o s ú l t i m o s t a m b i é n se in s i s t í a en las crue ldades 
de la contra , pero s i empr e se sol ía añadir un comen-
tar io a l u d i e n d o a l que e l los cons ideraban verdadero 
c a u s a n t e de e s t a s m u e r t e s : la admin i s t rac ión nor-
t e a m e r i c a n a . 

Pero es sobre todo cuando se les preguntaba so-
bre las c a u s a s de la guerra n i c a r a g ü e n s e , cuando sus 
r e s p u e s t a s se correspondían de forma m á s ajustada 
a las de s u s m a y o r e s . 

La r e s p u e s t a m á s i m p o r t a n t e era la de atr ibuir 
el or igen de la guerra , a la vo luntad del e n e m i g o 
(hay guerra porque los s a n d i n i s t a s o contras quie-
r e n ) . Lo cual es una s e ñ a l inequ ívoca de la polariza-
c ión que v iv ían los a d u l t o s y a la que volveré más 
a d e l a n t e . Pero hay m á s . Los n i ñ o s de los c a m p a m e n -
t o s de H o n d u r a s cre ían , en mayor medida que los de 
N i c a r a g u a , que las c a u s a s de la guerra eran ideas o 
v a l o r e s {echar al comunismo, democracia, libertad, 
etc.), m i e n t r a s que los n i ñ o s de N i c a r a g u a la s i tua-
ban , en mayor medida , en la lucha por el poder {los 
contras quieren mandar aquí, EEUU quiere apode-
rarse de Nicaragua, etc.) y por motivos económicos 
(quieren apoderarse de las riquezas...). E s t a ú l t i m a 
c a t e g o r í a no fue m e n c i o n a d a por n ingún n iño en los 
r e f u g i o s . 

La i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a s d i f erenc ias vue lve a 
d a r n o s d a t o s de una in t er ior i zac ión de e l e m e n t o s 
j u s t i f i c a t o r i o s del conf l i c to en función del bando 
bajo cuya i n f l u e n c i a v iva e l n iño . La contrapos i c ión 
guerra de liberación ( e sgr imida por la contra) -gue-

rra de agresión o defensa ( d e n o m i n a c i ó n s a n d i n i s -
t a ) , ha s ido i n t e r i o r i z a d a por los n iños . En rea l idad 
e s t a d i f e r e n c i a c i ó n responde a un f e n ó m e n o bé l ico 
m á s g e n e r a l : e l b a n d o i n s u r r e c t o sue l e f u n d a m e n t a r 
el c o n f l i c t o en obje t ivos , idea l e s y va lores e l e v a d o s 
( l iber tad , d e m o c r a c i a , e t c . ) , m i e n t r a s que e l bando 
que d e f i e n d e el status quo t i e n d e a in terpre tar la 
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guerra en función de la ambic ión del que c a l i f i c a n 

como agresor . E s t a d i c o t o m í a e x p l i c a r í a t a m b i é n 

por qué hay m e n o s n i ñ o s de Honduras que e m i t e n 

un ju ic io desca l i f i cador de la guerra , p u e s es m á s 

fáci l jus t i f i car e l hecho de luchar por a lgo , que la 

d e f e n s a de un a taque . 

También al t ra tar de exp l i car la forma en que 
e l los acabar ían con la guerra , los n i ñ o s son un re f le -
jo del medio en e l que se d e s a r r o l l a n . En C e n t r o a -
mér ica la condic ión para acabar con la guerra s o l í a n 
s i tuar la s i empr e en e l campo c o n t r a r i o ( la g u e r r a 
acabaría cuando los contras dejaran de m o l e s t a r o 
cuando los s a n d i n i s t a s a b a n d o n a r a n e l poder ) . E l 
modo de lograr e s t o s obje t ivos var iaba de u n o s n i ñ o s 
a otros . Los m a y o r e s optaban , para acabar con la 
guerra, por s o l u c i o n e s n e g o c i a d a s y no v i o l e n t a s en 
mayor medida que los m á s p e q u e ñ o s . El n i ñ o de 8 a 
10 años , incapaz de e laborar h i p ó t e s i s , se a j u s t a 
más a las e x p e c t a t i v a s g e n e r a l e s s u s c i t a d a s por los 
adul tos . Lo que no deja de ser una prueba m á s de la 
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de la guerra . A m e d i d a que el 
muchacho es capaz de i n t e r p r e t a r la s i t u a c i ó n en 
forma de conceptos g e n e r a l e s , puede a s i m i s m o , se -
parar la polar izac ión y la i n t e r i o r i z a c i ó n del e n e -
migo, de la neces idad de l l egar a a c u e r d o s con el 
mismo. 

También entre los n i ñ o s más p e q u e ñ o s hab ía ma-
yor número de r e s p u e s t a s que impl i caban p a s i v i d a d 
(rezar, llorar, esperar que Dios lo solucione, no hay 
forma de que termine, e tc ) . E s t e t ipo de r e s p u e s t a s 
eran mucho más e l e v a d a s en H o n d u r a s , que en Ni -
caragua y España . E s t e ser ía un ref lejo de la f o r m a 
en que los n iños de los c a m p a m e n t o s de H o n d u r a s , 
y más que los n iños , los adu l to s que l es r o d e a b a n , 
v ivieron los ú l t imos años de la guerra: en u n a con-
t inua y pasiva espera. 
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Hay un dato m á s de e s t a correspondenc ia entre 
los n i ñ o s y s u s a g e n t e s soc ia l i zadores , en e s t e caso 
re fer ido a los m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s . Un buen por-
c e n t a j e de é s t o s proponían como mejor so luc ión pa-
ra poner fin a la guerra acudir a una autoridad 
superior (el Papa , el rey, e tc . ) y castigar a los malos 
que las empiecen. E s t e t ipo de r e s p u e s t a s no se en-
c o n t r ó en la m u e s t r a c e n t r o a m e r i c a n a . 

Los n i ñ o s e s p a ñ o l e s han in ter ior izado un modelo 
de s o c i e d a d , en la que e l conf l i c to se in t erpre ta 
c o m o d e s a r r e g l o func iona l , y por tanto , debe resol-
v e r s e a c u d i e n d o a la autor idad, o c a s t i g a n d o a los 
que se a p a r t a n de la norma i m p e r a n t e . E s t e ú l t imo 
t ipo de r e s p u e s t a es s u m a m e n t e i m p o r t a n t e de cara 
a la c o n f i r m a c i ó n de una in ter ior i zac ión de la ins t i -
t u c i ó n guerra en los n i ñ o s que no la han viv ido 
d i r e c t a m e n t e . Como es b ien sabido en la jus t i f i ca -
c ión de l a s g u e r r a s se a lude s i e m p r e a e s t e e l e m e n t o 
ya i n t e r i o r i z a d o desde la in fanc ia . Dicho de otro 
modo , n i n g ú n g o b e r n a n t e o e s tado , dice haber em-
p e z a d o una guerra . Las a c c i o n e s m i l i t a r e s s i e m pr e 
son j u s t i f i c a d a s como preservación del orden esta-
blecido o como r e s p u e s t a a una a m e n a z a al m i s m o . 

En o tro orden de cosas , a u n q u e en e l m o m e n t o 
de r e c o g e r los da tos , la pos tura of ic ial de los dos 
b a n d o s e n f r e n t a d o s en N i c a r a g u a era la de e s tab le -
cer b a s e s f i r m e s de n e g o c i a c i ó n ; un porcentaje muy 
i m p o r t a n t e de n i ñ o s optó por una so luc ión al con-
f l i c to que s u p u s i e r a una i n t e n s i f i c a c i ó n de la lóg ica 
b é l i c a (matarlos a todos, combatir hasta la victoria, 
e t c ) . Los n i ñ o s , e s p e c i a l m e n t e los m á s pequeños , no 
son c a p a c e s de d i f erenc iar los hechos más coyuntu-
r a l e s (proceso de n e g o c i a c i ó n ) de los e s t r u c t u r a l e s 
( e n e m i g o , b a n d o s e n f r e n t a d o s , e t c . ) . 

Los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s , s i e m p r e daban respues -
t a s m e n o s t e ó r i c a s , m á s c e r c a n a s a los hechos evi-
d e n t e s . C u a n d o debían jus t i f i car s u s r e s p u e s t a s s e 
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apoyaban, de forma m á s c lara que los m a y o r e s , en 
aque l los e l e m e n t o s que e s t a b a n m á s d i r e c t a m e n t e 
re lac ionados con su grupo de r e f e r e n c i a {la guerra 

era una situación en la que los contras atacaban, se 

debía a la maldad de los sandinistas, para acabarla 

era preciso matar al adversario, etc). A part ir de los 
11 años se e m p e z a b a n a e n c o n t r a r r e s p u e s t a s que 
impl icaban una mayor a u t o n o m í a r e s p e c t o a e s t a s 
opc iones de ident i f i cac ión grupal . A e s t e f e n ó m e n o , 
que se c o n s t i t u y e como una de las c l a v e s e x p l i c a t i -
vas f u n d a m e n t a l e s en e l proceso de s o c i a l i z a c i ó n 
bél ica, dedicaré e l próx imo apar tado . 
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10 

LA INTERIORIZACIÓN 
DE LOS VALORES BÉLICOS 

LA POLARIZACIÓN O EL 
PROBLEMA DEL ENEMIGO 

La e x i s t e n c i a del e n e m i g o es la condic ión im-
p r e s c i n d i b l e de la guerra . Todas las d e m á s jus t i f i ca -
c i o n e s se a r t i c u l a n en func ión de e s t a idea. P u e d e 
e x i s t i r e n e m i g o s in que e x i s t a guerra, pero no a l 
c o n t r a r i o . 

Con e s t a s a f i r m a c i o n e s no pre tendo ps ico log izar 
la idea de la guerra . Como ya dije a n t e r i o r m e n t e , en 
e l or igen de los con f l i c to s bé l i cos e x i s t e n r a z o n e s de 
m u y d i v e r s a n a t u r a l e z a ( soc iopol í t i ca , e conómica , 
e t c ) que la f u n d a m e n t a n . A mí lo que me i n t e r e s a 
d e m o s t r a r , es que la persona ind iv idua l i za la con-
f r o n t a c i ó n , la i n t e r i o r i z a en su part i cu lar idad ps ico-
lóg ica . No dice el enemigo del país donde vivo s i n o 
mi enemigo. 
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E s t a capacidad para c o n c e p t u a l i z a r al o tro c o m o 

nues t ro e n e m i g o , no es un hecho c i r c u n s t a n c i a l fru-

to de una e v a l u a c i ó n rac ional , que e l a d u l t o h a g a 

a n t e las s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s que v ive cada día . 

D e s d e mi punto de v i s ta , e s t e f e n ó m e n o hay que 

s i tuar lo en los procesos de i d e n t i f i c a c i ó n e m o c i o n a l 

con los grupos de re ferenc ia , i m p l í c i t o s en todo pro-

ceso soc ia l i zador . 
E x i s t e una t e n d e n c i a a pensar que los n i ñ o s s o n 

s e r e s a b s o l u t a m e n t e i n o c e n t e s , i n c a p a c e s d e t e n e r 
e n e m i g o s o de odiar a sus s e m e j a n t e s . C u a n d o e s t a -
ba preparando las p r e g u n t a s , a l g u i e n me dijo que no 
entraba dentro de las c a p a c i d a d e s del n i ñ o e laborar 
una re lac ión , que pudiera ca l i f i carse c o m o de ve r da -
dera enemistad. En e fec to , la idea de enemigo q u e 
t i e n e n los n iños más p e q u e ñ o s , e s m u c h o m á s s i m p l e 
y pr imaria que la que t e n e m o s los a d u l t o s . P e r o es 
p r e c i s a m e n t e en e s t e cambio de c o n c e p t u a l i z a c i ó n , 
donde radica una de las c l a v e s del prob lema , que 
i n t e n t a r é expl icar más a d e l a n t e , a u x i l i a d o por los 
datos que arrojó la i n v e s t i g a c i ó n . 

A n t e s de empezar con p r e g u n t a s r e l a c i o n a d a s 
con el t e m a bél ico , le pe d íam os a los n i ñ o s que n o s 
dijeran quién o q u i e n e s eran sus e n e m i g o s p e r s o n a -
les . La pregunta e x a c t a era ¿Quién o q u i é n e s son t u s 
enemigos? . I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de c o n t e s t a r a 
e s ta pregunta les l a n z á b a m o s e s t a otra: ....y ¿quién 
o quienes son los enemigos de tu país? (Nicaragua 
o España). La i n m e n s a mayor ía de los n i ñ o s e n t e n -
dían a qué nos re fer íamos cuando les p r e g u n t á b a -
mos sobre sus e n e m i g o s . A muy pocos de e l l o s hubo 
que darles exp l i cac iones ad i c iona l e s . 

Resul ta e s p e c i a l m e n t e cur ioso observar la d iver -
sidad de e n e m i g o s que t i e n e n los n iños y las r a z o n e s 
que dan para cons iderar los como tal . De e n t r e t o d o s 
los posibles aná l i s i s que podrían h a c e r s e con s u s 
respues tas , e l que más i n t e r e s a a los f ines de e s t e 

140 



e s t u d i o , es el re fer ido a la evo luc ión del concepto , 
e s dec ir , las d i f e r e n c i a s que m u e s t r a n los n iños más 
p e q u e ñ o s r e s p e c t o a los mayores , a la hora de defi-
nir a s u s e n e m i g o s . En e s t e s e n t i d o es preciso hacer 
una d i f e r e n c i a c i ó n e n t r e e l e n e m i g o al que se a lude 
al h a c e r l e la pr imera pregunta , al que podríamos 
d e n o m i n a r enemigo personal, y el que el n iño cree 
que es e l e n e m i g o de su país , a l que denominaré 
enemigo nacional. 

Los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s t en ían más enemigos 
personales que los mayores . E n t r e e s t o s ú l t imos era 
f r e c u e n t e la r e s p u e s t a no tengo ninguno. Hay que 
t e n e r en c u e n t a que e s t a d i ferenc ia se debe a que los 
m á s p e q u e ñ o s c i taban e n t r e sus e n e m i g o s , en mayor 
proporc ión que los m a y o r e s , a la g e n t e de su en torno 
i n m e d i a t o (vec ino , c o m p a ñ e r o de co leg io , fami l iar , 
e t c . ) . M i e n t r a s que los m a y o r e s daban m u c h a s más 
r e s p u e s t a s que podr íamos def inir como po l í t i cas 
( los s a n d i n i s t a s , los contras, la ETA, e tc ) . 

En lo que se ref iere al enemigo nacional se daba 
el p r o c e s o c o n t r a r i o . El porcentaje de los que con-
s i d e r a b a n que su pa í s t e n í a e n e m i g o s , era muy su-
per ior e n t r e los n i ñ o s de m á s de 11 años , que en los 
m e n o r e s de 10. Del m i s m o modo que en e l caso 
a n t e r i o r , t a m b i é n aquí los n iños m a y o r e s a ludían 
e s p e c i a l m e n t e a e n e m i g o s po l í t i cos , m i e n t r a s que 
m u c h o s de los m á s p e q u e ñ o s hac ían re ferenc ia a 
delincuentes, ladrones, drogadictos, etc. 

T e n e m o s p u e s que e l concepto de e n e m i g o se va 
t r a n s f o r m a n d o con la edad. E s t a evo luc ión parte de 
lo p a r t i c u l a r y acaba en lo pol í t ico . Es decir, con la 
edad politizamos a nuestros enemigos. 

H a y que t e n e r en c u e n t a que me e s toy ref ir iendo 
a la t o t a l i d a d de los n i ñ o s e n t r e v i s t a d o s . Podr ía 
s u p o n e r s e que e s t e f e n ó m e n o e s lóg ico en tre los 
n i ñ o s n i c a r a g ü e n s e s que e s t a b a n v iv i endo la guerra, 
pero que no se deber ía dar en un Es tado , como el 
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español , que carece desde hace v a r i a s d é c a d a s de 

ene ta igos dec larados . 

Al comparar las r e s p u e s t a s de los n i ñ o s de a m b o s 
lados del A t l á n t i c o , se observa que es e s t e un f e n ó -
m e n o común. E x i s t e n , por s u p u e s t o a l g u n a s d i f e r e n -
c ias . Por ejemplo , los n i ñ o s e s p a ñ o l e s t i e n e n m á s 
enemigos personales que los c e n t r o a m e r i c a n o s , s i -
t u á n d o s e la mayor parte de e l l o s e n t r e los conocidos 
(vec ino , compañero , e tc ) y los d e l i n c u e n t e s ( ladro-
nes , drogadic tos , e t c . ) . E n t r e e s t o s enemigos perso-
nales se c i taban m e n o s grupos de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
aunque también era una r e s p u e s t a que a p a r e c í a con 
c ierta frecuenc ia . 

Resu l ta s o r p r e n d e n t e comprobar c o m o cas i e l 
80% de los n iños e s p a ñ o l e s cree que su pa í s t i e n e 
a lgún e n e m i g o . Casi la t ercera parte de e s t o s n i ñ o s 
af irmaban que e l e n e m i g o de E s p a ñ a era o tro pa í s 
extranjero , lo cual no deja de ser cur ioso . La e xp l i -
cación de e s t e dato puede e n c o n t r a r s e en la r a c i o n a -
l izac ión del f e n ó m e n o de la guerra , ya e x p u e s t a en 
un punto anter ior . 

Si a t e n d e m o s a e s t e grupo de n i ñ o s para saber 
qué pa í ses son perc ibidos como los e n e m i g o s de E s -
paña, t e n e m o s que las r e s p u e s t a s m á s c i t a d a s , apar-
te de las inespec í f i cas (o tros p a í s e s ) , eran las que 
a ludían a pa í ses como Franc ia y E E U U . P a r e c e r í a 
lógico pensar que a ludieran a p a í s e s c e r c a n o s , c o m o 
Portugal o Marruecos . S in e m b a r g o é s t o s a p e n a s se 
menc ionaban . Aunque con e s t e p e q u e ñ o grupo de 
datos no se pueden sacar c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s , 
parece que hay más fac i l idad para percibir c o m o 

19. En las relaciones internac ionales e spaño las ex i s t en dos con-
tenc iosos terr i tor ia les con pa í ses extranjeros (el del P e ñ ó n 
de Gibraltar, ubicado en terr i tor io español y ocupado por 
Gran Bretaña, y el de Ceuta y Melil la, dos p lazas e s p a ñ o l a s 
en el norte de África), pero sería exagerado hablar de enemi-
gos en el sent ido ya citado de la palabra. 
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e n e m i g o , al grupo que ejerce, ha ejercido, o puede 
ejercer , un poder sobre el propio grupo, que a aquel 
o tro sobre e l que se s u p o n e una superior idad. 

Con todo, e l f e n ó m e n o en el que más me i n t e r e s a 
inc id ir es en e l del carácter evo lu t ivo de la pol i t iza-
c ión del e n e m i g o . 

A part ir de los 11 años , cuando el n iño t i ene la 
pos ib i l idad i n t e l e c t u a l de hacer agrupac iones lógi-
cas , i n t e r i o r i z a con esa pos ibi l idad, la va lorac ión 
a s o c i a d a a las a g r u p a c i o n e s que e m p i e z a a e n t e n -
der. Con la idea de p e r t e n e n c i a al grupo, se incorpo-
ra t a m b i é n e l u n i v e r s o de e l e m e n t o s c o n t r a p u e s t o s 
a é s t e . Si e s t e proceso de d i ferenc iac ión entre el 
grupo propio y los a jenos a é s t e , se ref iere a grandes 
a g r u p a c i o n e s d i f e r e n c i a d a s , d e forma radical , por al-
g u n a c a r a c t e r í s t i c a que las d i s t i n g a i n e q u í v o c a m e n -
te ( c o m o la nac ión , e l id ioma, la raza, e t c . ) , j u n t o 
con e s t a i d e n t i f i c a c i ó n con e l grupo, se a s u m e n tam-
bién los c o n f l i c t o s i n t e r g r u p a l e s que e n v u e l v e n a 
é s t e , s u s i n c o m p a t i b i l i d a d e s y sus e n e m i g o s . 

El que los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s ident i f iquen a sus 
e n e m i g o s , en mayor med ida que los mayores , como 
p e r s o n a s de su c írcu lo i n m e d i a t o y los n iños mayo-
r e s politicen e s t a e l ecc ión , v i e n e a conf irmar lo di-
cho en el párrafo anter ior . Con el paso de los años , 
y el a u m e n t o c o n s i g u i e n t e de la capac idad rac ional , 
t e n d e m o s a i d e n t i f i c a r n o s con grupos cada vez me-
n o s c o n c r e t o s : a d e m á s de s e n t i r n o s m i e m b r o s de 
u n a f a m i l i a , c o m e n z a m o s a s e n t i r que p e r t e n e c e m o s 
a i n s t i t u c i o n e s m á s a m p l i a s ( Ig les ia , nac ión , e t c ) . 
Los e n e m i g o s e n t o n c e s , pasar ían de ser los que es-
t a b a n en c o n t r a de a q u e l l o s p e q u e ñ o s grupos origi-
n a l e s , a ser grupos cada vez m á s ampl ios , o p u e s t o s 
a e s t a s g r a n d e s i n s t i t u c i o n e s que ahora se t o m a n 
c o m o r e f e r e n c i a . 

Lo m á s i n t e r e s a n t e de e s t e proceso , e s que e s t a s 
a g r u p a c i o n e s con las que nos i d e n t i f i c a m o s cuando 
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n u e s t r a capac idad i n t e l e c t i v a lo p e r m i t e , no s u e l e n 
ser e l e g i d a s tras un proceso de re f l ex ión de v e n t a j a s 
e i n c o n v e n i e n t e s . Lo hab i tua l es que v e n g a n d e t e r -
m i n a d a s por los procesos de s o c i a l i z a c i ó n . De e s t e 
modo, los grandes grupos o i n s t i t u c i o n e s que se ha-
yan p r e s e n t a d o con mayor carga de i n e v i t a b i l i d a d , 
e s decir, aque l lo s que d u r a n t e los p r i m e r o s a ñ o s de 
n u e s t r a vida, s ean más reales para n o s o t r o s , s e r á n 
los que d e t e r m i n e n n u e s t r a s v i n c u l a c i o n e s y , por 
tanto , n u e s t r o s e n e m i g o s p o t e n c i a l e s o r e a l e s . 

¿Cuáles son e s t o s g r a n d e s grupos? . A u n q u e du-
rante s ig los pudo predominar la re l ig ión c o m o i n s -
t i tuc ión m á s cargada de rea l idad; en e l á m b i t o 
cul tural occ identa l , e l gran grupo que se p r e s e n t a 
desde la in fanc ia como rea l idad m á s v i n c u l a d a a la 
cons trucc ión de la ident idad , es la n a c i ó n , m u y por 
enc ima de otras d i f e r e n c i a c i o n e s como la raza , la 
c lase soc ia l u o tras . Hay que t ener en c u e n t a que en 
la nac ión , a d e m á s del hecho f u n d a m e n t a l de la l e n -
gua, se agrupan, sobre todo s i se t r a t a de n a c i o n e s -
es tado , un conjunto de i n s t i t u c i o n e s u n i f i c a d o r a s 

 I que remi ten c o n s t a n t e m e n t e a la idea n a c i o n a l (par-
l a m e n t o , pol icía, c a m p e o n a t o s d e p o r t i v o s , m o n e d a , 
e tc ) . S i s e g u i m o s e s t e r a z o n a m i e n t o h a s t a e l f ina l , 
podemos decir que e l n a c i o n a l i s m o es u n a de l a s 
bases ps icosoc io lóg icas más f i rmes de la guerra con-
temporánea . 

Sin embargo, hay que e n t e n d e r e s t a a r g u m e n t a -
ción desde una perspec t iva h i s tór i ca y d i a l é c t i c a . 
Del mismo modo que en e l m o m e n t o a c t u a l es e l 
Es tado-nac ión la real idad macrosoc ia l de p r e s e n c i a 
más clara en nues tro proceso de s o c i a l i z a c i ó n i n f a n -
til, en el pasado eran o tras las ideas u n i f i c a d o r a s 
que generaban de forma casi a u t o m á t i c a la f ide l idad 
y la c o n s i g u i e n t e e n e m i s t a d . Al igual que hoy es 
r e l a t i v a m e n t e fácil que la g e n t e a r r i e s g u e su v ida 
cuando su nación e s tá en pel igro, hace s i g l o s era 
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usua l que los hombres murieran por el rey o por las 
d o c t r i n a s re l i g io sas . 

D e b e m o s pues e s tar ab ier tos a la posibi l idad de 
que con el paso de los años , o de lo s ig los , la idea 
m a c r o s o c i a l de ident i f i cac ión más inmedia ta , pase a 
ser o tra . A n t e e s t a n u e v a idea probablemente desfi-
len los n u e v o s so ldados , tras haber combat ido con-
tra a q u e l l o s que osaron manc i l lar la . No o lv idemos 
que , s i b ien las i n s t i t u c i o n e s conforman al hombre, 
e l or igen de las m i s m a s se s i túa en la in teracc ión 
soc ia l h u m a n a . 

A u n q u e la v incu lac ión rac ional del n iño con el 
grupo no s e a pos ib le h a s t a que é s t e no posea una 
c a p a c i d a d de p e n s a m i e n t o formal , e s to no quiere 
dec ir que a n t e s no e s t é l igado a l mi smo . El v íncu lo 
e x i s t e , p u e s de e s t e macro-grupo forman parte los 
m i e m b r o s del e n t o r n o soc ia l i zador del muchacho (la 
f a m i l i a , los a m i g o s , e t c ) . Y es p r e c i s a m e n t e por te-
ner con e s t o s m i e m b r o s fuer te s lazos e m o c i o n a l e s , 
por lo que la v i n c u l a c i ó n con el gran grupo es más 
f i rme y acr í t i ca . 

En C e n t r o a m é r i c a , los n iños más pequeños e s ta -
ban i d e n t i f i c a d o s de forma m á s d irecta con su ban-
do. Muy pocos de e s t o s n i ñ o s en tre 8 y 10 años 
p e n s a b a n que n i n g u n o de los dos bandos era bueno, 
y m u c h o m e n o s que el bueno fuera el que e s taba al 
o tro lado de la f rontera . Cosa que suced ía con c i er ta 
f r e c u e n c i a e n t r e los n i ñ o s mayores . 

En g e n e r a l los n i ñ o s más pequeños s i empre eran 
m á s r a d i c a l e s en s u s j u i c i o s de condena a l e n e m i g o , 
a la vez que se ident i f i caban más con los roles mil i -
t a r e s y , en genera l , con los a s p e c t o s más c o n c r e t o s 
de las c o n d u c t a s e s p e r a d a s s i gu i endo los va lores de 
la i n s t i t u c i ó n - g u e r r a . 

20. Me ref iero aquí al conjunto de ideas y valores que definen la 
ident idad de la ins t i tuc ión a la que e s tá v inculado. 
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Los n iños mayores , por su capac idad de e laborar 
operac iones formales , t i e n e n i n t e r i o r i z a d a la i n s t i -
tuc ión-guerra de una forma que s u p o n e u n a m e n o r 
impl icac ión emoc iona l . Aun así , la r a c i o n a l i z a c i ó n 
de los hechos s igue marcada e s t r u c t u r a l m e n t e por 
las a soc iac iones e s t a b l e c i d a s en e l m o m e n t o de i n t e -
r iorización de los conceptos . Así, a u n q u e p u e d a n 
es tablecer una cr í t ica rac ional a l hecho bé l i co , é s t a 
no supone que no e x i s t a una d i spos i c ión a c u m -
plir con el mi smo , en el caso de que los v a l o r e s 
f u n d a m e n t a l e s que c o n s t i t u y e n su i d e n t i d a d e s t é n 
en juego . 

En def in i t iva , e l n iño más p e q u e ñ o e s t a r í a v in -
culado a la ins t i tuc ión guerra porque esa es la reali-
dad, m i e n t r a s que el mayor lo e s t a r í a porque es lo 
que cons idera su deber. E s t o exp l i car ía una rea l idad 
comunicada por todos los m i l i t a r e s c o n s u l t a d o s , e s -
to es, que los n iños - so ldado , c u a n t o m á s p e q u e ñ o s 
son, t i enen una mayor audac ia y v a l e n t í a . Y es que , 
como es bien sabido, no es lo m i s m o luchar porque 
es lo que se sabe hacer y la rea l idad que se c o n o c e , 
que hacerlo por deber. 

El conoc imiento real del adversar io , por terr i -
bles que sean sus acc iones , no es e l e l e m e n t o de ter -
minante para in tens i f i car los s e n t i m i e n t o s de e n e -
mistad y odio. Más bien al contrar io . 

En t i empos de guerra, una de las n o r m a s m i l i t a -
res f u n d a m e n t a l e s es l imi tar a l m á x i m o e l c o n t a c t o 
entre los miembros de los bandos e n f r e n t a d o s . El 
intercambio entre personas p e r t e n e c i e n t e s a g r u p o s 
enemigos , puede l legar a d i fuminar de a lgún m o d o 
los e l e m e n t o s de fricción ideo lóg ica , lo que hace 
concebir al contrar io como un ser h u m a n o par t i cu -
lar y no como un miembro del grupo odiado. C u a n t o 
menor sea e l conoc imiento persona l i zado del adver -
sario, más pos ibi l idades e x i s t e n de que lo t e m a m o s , 
de que lo veamos como una a m e n a z a . 
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Los n i ñ o s de las z o n a s de guerra de N icaragua 
t e n í a n un c o n o c i m i e n t o de su adversar io , y en gene-
ral del curso de la guerra , m á s ampl io que el de los 
n i ñ o s de los re fug ios del sur de Honduras . En e s to s 
c a m p a m e n t o s se ocu l taba a los n iños toda la infor-
m a c i ó n que t u v i e r a que ver con la guerra. E s t o s 
sab ía n de los s a n d i n i s t a s ú n i c a m e n t e a t ravés de los 
r u m o r e s que corr ían p e r m a n e n t e m e n t e entre las ha-
c i n a d a s barracas . En e s t o s rumores se les atr ibuía 
a los que e l l o s d e n o m i n a b a n piricuacos todo t ipo de 
m a l d a d e s , a l g u n a s de las cua l e s podrían resu l tar 
r i d i c u l a s para a l g u i e n ajeno a la real idad de los 
c a m p a m e n t o s ( fábr icas de jabón que u t i l i zaban co-
mo m a t e r i a pr ima a los a n c i a n o s , m i l i t a r e s que de-
s a y u n a b a n s a n g r e de c r i a t u r a s h u m a n a s , etc) pero 
no se t o m a b a n as í e n t r e los n iños , n i e n t r e muchos 
a d u l t o s , que, a fuerza de e scuchar t a n t a s veces las 
m i s m a s h i s t o r i a s , acababan creyéndo las . 

Con e s t o s p r e c e d e n t e s , es fáci l comprender por 
qué la percepc ión del e n e m i g o era en los n iños con-

tras m u c h o m á s radical que en tre los n i ñ o s s a n d i n i s -
t a s . No son ú n i c a m e n t e los hechos los que nos hacen 
a s u m i r a u n a p e r s o n a o grupo como n u e s t r o enemi -
go, s i n o , sobre todo, la i n t e r p r e t a c i ó n que se haga 
de los m i s m o s . E x i s t í a m á s d i ferenc ia , a la hora de 
c o n c e p t u a l i z a r a l a d v e r s a r i o como e n e m i g o , e n t r e 
los hi jos de los c o n t r a s y de los s a n d i n i s t a s , que en 
e l i n t e r i o r de cada uno de los bandos , en tre n iños 
m á s y m e n o s a f e c t a d o s por el conf l i c to ( m u e r t e de 
f a m i l i a r e s y a m i g o s , her idos , presenc ia de comba-
t e s , e t c ) . A u n q u e s i e m p r e e x i s t í a una c i er ta t e n d e n -
c ia de los n i ñ o s m á s a f e c t a d o s por la m u e r t e y los 
c o m b a t e s , a a c e r c a r s e al polo más m i l i t a r i z a d o de 
cada p r e g u n t a , e s t a s d i f e r e n c i a s eran poco s igni f i -
c a t i v a s s i la c o m p a r á b a m o s con las que se daban 
e n t r e n i ñ o s de d i s t i n t a edad, bando o sexo . 
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En un mundo complejo , en e l que todos par t i c i -
pamos de los va lores de d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s que 
t i enen i n t e r e s e s c o n t r a p u e s t o s , no e s pos ib le e v i t a r 
e l conf l ic to en tre grupos . Ahora b ien , en o c a s i o n e s , 
los adversar ios o c o m p e t i d o r e s se c o n v i e r t e n en e n e -
migos persona les , con los que nos es i m p o s i b l e con-
vivir s in des tru ir los o humi l l ar lo s . E n t r e l a s dos 
s i t u a c i o n e s sue l en mediar los procesos s e ñ a l a d o s 
a n t e r i o r m e n t e ( s ensac ión de a m e n a z a , a t r i b u c i ó n 
desmesurada de poder, in formac ión f r a g m e n t a d a , 
rumores , e tc ) . La combinac ión de todos e s t o s f a c t o -
res, es el or igen de la po lar izac ión prev ia a cua l -
quier e s ta l l ido bél ico . 

P u e s t o que los conf l i c tos i n t e r g r u p a l e s e x i s t e n , 
las re lac iones po l í t i cas se m u e v e n con d e m a s i a d a 
frecuenc ia en la frontera en tre la c o n v i v e n c i a d i f íc i l 
y la polar izac ión radical prev ia a las h o s t i l i d a d e s 
bé l icas . Un equi l ibrio con un pe l igro añad ido . La 
e x i s t e n c i a de un e n e m i g o al que poder o p o n e r s e , 
t i ene para el d i r igente de una nac ión , o el l ider de 
un co lect ivo , una ser ie de v e n t a j a s a l a s que es 
difícil renunciar: cohes iona al grupo, r e f u e r z a la 
ident idad del mi smo en c o n t r a p o s i c i ó n de la del ad-
versario , permite imputar los errores prop ios a l 
foráneo, jus t i f i ca el a u m e n t o del contro l y la pre-
sión sobre los ind iv iduos y , sobre todo, r e f u e r z a su 
l iderazgo. 

No es ex traño pues , que en la a r e n a po l í t i ca 
aparezcan con re la t iva f recuenc ia personajes que 
basen su ideario en la neces idad de salvar a la pa-
tria de los otros. Y en e s ta ca tegor ía cabe c u a l q u i e r 
co lect ivo que sea d i s func ional a l gran grupo. B a s t a 
con que se pueda es tab lecer una l ínea c o n c e p t u a l de 
separación lo s u f i c i e n t e m e n t e n í t ida e n t r e e s t o s 
grupos y la mayoría de la población. De e s t e modo , 
en muchos pa í ses en los que la t o l e r a n c i a era la 
norma general de c o m p o r t a m i e n t o , se observa en 
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e s t e f inal de s ig lo , e l r e s u r g i m i e n t o de grupos polí-
t i c o s y s o c i a l e s cuyo f u n d a m e n t o es e l rechazo hacia 
los g r u p o s m i n o r i t a r i o s . 

¿ H a s t a qué punto e s t a po lar izac ión c o n t i n ú a una 
vez a c a b a d a s las hos t i l idades? . Si nos f i jamos en e l 
c a s o e s p a ñ o l , los t r e s a ñ o s de guerra civi l encarni -
zada e n t r e r e p u b l i c a n o s y m i l i t a r e s f ranqui s tas , que 
t u v o c o m o c o n s e c u e n c i a c i e n t o s de mi l e s de muer-
to s , la d e s t r u c c i ó n del país , m ul t i tu d de ex i l i ados y 
u n a d i c t a d u r a mi l i tar de 40 años , no les dice cas i 
n a d a a los n i ñ o s e n t r e v i s t a d o s . 

El d e s c o n o c i m i e n t o que t en ían de e s t a guerra 
era tan g r a n d e que só lo un 20 % supo ident i f i car , de 
f o r m a m á s o m e n o s acer tada , los grupos que se en-
f r e n t a b a n . De é s t o s , muy pocos sabían por qué se 
l l e v ó a cabo, y c u a l e s fueron sus c o n s e c u e n c i a s . D e s -
p u é s de t a n t o s a ñ o s , y a pesar de ser un t e m a que 
e s t a b a muy v i g e n t e en los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n 
en e l m o m e n t o que se h ic ieron las e n t r e v i s t a s (se 
c u m p l í a n 50 a ñ o s de su f in) , puede dec irse que aque-
l la g u e r r a , e s una m á s de las que deben a p r e n d e r s e 
para rendir en los e x á m e n e s . Pero su pos ible v incu-
l a c i ó n e m o c i o n a l con uno de los bandos es práct ica-
m e n t e nula . E n t r e los p o q u í s i m o s casos de n i ñ o s que 
d e c í a n que uno de los b a n d o s era e l que t e n í a la 
r a z ó n , la r e s p u e s t a m á s or ig ina l fue la de una n i ñ a 
que a f i rmó: los rojos eran los buenos porque son los 

que mandan ahora. (En a lus ión al Par t ido Soc ia l i s -
ta que c o m b a t i ó en la guerra y en ese m o m e n t o 
g o b e r n a b a e l p a í s ) . 

No es fáci l hacer g e n e r a l i z a c i o n e s a part ir de los 
d a t o s e s p a ñ o l e s , ya que, a l ser una guerra civi l , la 
p o l a r i z a c i ó n p o s t - b é l i c a s e basaba f u n d a m e n t a l -
m e n t e en v a l o r e s ideo lóg i cos que van perd iendo 
f u e r z a a l i rse t r a n s m i t i e n d o de generac ión en gene-
r a c i ó n , h a s t a c o n v e r t i r s e en lo que en E s p a ñ a se 
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conoce como las batallas del abuelito. Es dec ir cuen-

tos a los que a p e n a s se les da i m p o r t a n c i a . 
Desde mi punto de v i s t a la causa c o n c r e t a que se 

e sgr ime en cada guerra, e s una idea m á s e f í m e r a que 
los f u n d a m e n t o s c u l t u r a l e s e i d e o l ó g i c o s que uni f i -
caban a cada uno de los grupos en el m o m e n t o de 
l l evarse a cabo las hos t i l idade s . Si e s t a d i f e r e n c i a -
ción cont inúa una vez acabada la guerra , e x i s t i r á n 
más pos ib i l idades de que en e l fu turo p u e d a n surg i r 
n u e v a s causas que a n i m e n a los c i u d a d a n o s a part i -
cipar n u e v a m e n t e en a c c i o n e s h o s t i l e s . 

COMPROMISO INDIVIDUAL 
CON LA INSTITUCIÓN-GUERRA 

Decía en el capí tu lo 5 que la soc iab i l idad era u n a 
de las premisas bás i cas para e n t e n d e r lo que es e l 
hombre. El an imal h u m a n o prec i sa del grupo para 
dotarse de i n s t r u m e n t o s que c o m p l e m e n t e n su i n s u -
f ic iente aparato i n s t i n t i v o y le p e r m i t a n e s t a r en el 
mundo, desarro l larse como ser soc ia l , c o m o p e r s o -
na. La ident i f icac ión con las r ea l idades i n s t i t u c i o -
na les que rodean al n iño cuando nace , es , a d e m á s de 
inev i table , impresc indib le para que é s t e d e s a r r o l l e 
una ident idad h u m a n a que le permi ta c i er ta a u t o n o -
mía frente al entorno . 

Desde es te punto de v i s ta , y m á s s i t e n e m o s en 
cuenta lo que ya se dijo acerca del carác ter e m o c i o -
nal de e s te proceso de soc ia l i zac ión , es lóg ico que , 

! 1 cuando la capacidad racional del a d o l e s c e n t e y 

del adulto le permita d e s v i n c u l a r s e de los g r u p o s de 
referencia , ex i s ta una i m p o r t a n t e y só l ida ident i f i -
cación con e s to s grupos. 
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C o m o dije en el apar tado anter ior , dentro de la 
comple j idad del m u n d o socia l , e l conf l i c to es una 
c a r a c t e r í s t i c a i n h e r e n t e a la e x i s t e n c i a de los gru-
pos . La i d e n t i f i c a c i ó n con uno de e l los , impl ica asu-
mir t a m b i é n s u s adversar ios , f ide l idades y 
e n e m i g o s , lo que hace que las i n t e r a c c i o n e s soc ia l e s 
de los i n d i v i d u o s , se po lar icen en la m i s m a l ínea que 
las e s t a b l e c i d a s por sus grupos de re ferenc ia . 

S i e n d o la v i n c u l a c i ó n con e l grupo impresc indi -
b le , y el c o n f l i c t o der ivado de la d i ferenc iac ión in-
t e r g r u p a l , n e c e s a r i o para fac i l i tar la ident i f i cac ión 
del i n d i v i d u o con el grupo, e l problema radica en 
que la v i n c u l a c i ó n e m o c i o n a l con é s t e , supone una 
s e r i e de p r e s c r i p c i o n e s n o r m a t i v a s que, a l ser inte-
r i o r i z a d a s por el n iño , cond ic ionan su forma de juz-
gar e i n t e r p r e t a r la acc ión soc ia l que le rodea, y le 
p r e d i s p o n e n a a c t u a r de una forma que puede l levar-
le i n c l u s o h a s t a la m u e r t e . 

H a y c i e n t o s de p e l í c u l a s y n o v e l a s que re la tan la 
v ida de un hombre b u e n o que, por amor a una mujer 
m a l v a d a , m a l g a s t a todo su d inero , abandona su fa-
m i l i a y a m i s t a d e s , se vue lve huraño con sus compa-
ñ e r o s o c o m e t e c r í m e n e s que nadie podría i m a g i n a r 
que los r e a l i z a r a una persona tan bondadosa . S i em-
pre hay un a m i g o que le dice el amor te ciega, te 
estás comportando como un loco, reflexiona. El hom-
b r e - b u e n o se s i e n t e amado , todo lo hace por e l b ien 
de e l la , por su fe l i c idad compart ida , no puede com-
p o r t a r s e de o tra m a n e r a . Si al f inal del l ibro, o del 
f i lm, la m u j e r - p e r v e r s a lo a b a n d o n a una vez conse -
g u i d o s u s obje t ivos , e l hombre -bueno re f l ex iona y se 
a r r e p i e n t e de su error, se acuerda de los conse jos de 
su a m i g o y de lo a c e r t a d a s que eran s u s a f irmacio-
n e s . S i e s t o fuera un guión c i n e m a t o g r á f i c o la e sce -
na f ina l podr ía a m b i e n t a r s e con aquel t a n g o de 
Garde l 'y pensar que hace diez años, fue mi locura/ 
que llegué hasta la traición, por su hermosura " 
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Pues bien, e s ta v incu lac ión e x t r e m a del a m o r 
pas ional , s igue un m e c a n i s m o s i m i l a r a l de las v i n -
cu lac iones normale s de los ind iv iduos con los g r a n -
des grupos. Los hombres j u z g a n los h e c h o s con u n a 
valoración que no se c iñe a la acc ión en sí, s i n o que 
se or ienta por los i n t e r e s e s y p r e m i s a s de los g r u p o s 
de referencia . Aún más: pueden i n c l u s o l l egar a m a -
tar, y has ta e s tar ían d i s p u e s t o s a morir , c u a n d o 
e s to s va lores que f u n d a m e n t a n la i d e n t i d a d del g r a n 
grupo e s tán a m e n a z a d o s . 

La guerra es el paradigma de los pr inc ip io s ex-
pues tos . Los indiv iduos t i e n d e n a j u s t i f i c a r cual -
quier acción de su grupo, por muy reprobable o 
cruel que sea, s i reporta a lgún b e n e f i c i o para e l 
mismo. Pero e s ta v incu lac ión no se queda en e l ju i -
cio. El indiv iduo polar izado sue l e t ener , a d e m á s , 
una dispos ic ión a actuar por su bando , aún c u a n d o 
suponga un pel igro o perjuicio para sí m i s m o , o 
para las personas a las que se s i e n t e m á s u n i d o 
e m o c i o n a l m e n t e . 

Con el fin de demostrar que e s t a j u s t i f i c a c i ó n 
polarizada y e s ta acomodac ión func iona l a las ex i -
genc ias del grupo de re ferenc ia , eran e l e m e n t o s fru-
to de la soc ia l i zac ión bél ica , d i s e ñ é una s er i e de 
pruebas cuyos resu l tados expondré a c o n t i n u a c i ó n 
en forma resumida. 

Justificación 

Cuando expl iqué las c a u s a s que s e g ú n la op in ión 
de los n iños n i caragüenses , fueron el or igen de la 
guerra, ya decía que la re spues ta más f r e c u e n t e era 
atribuirlo a la vo luntad del bando contrar io , con lo 
que eso supone de eximir al propio, de cua lqu ier 
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r e s p o n s a b i l i d a d . Es é s t a una opinión ca lcada del 
r a z o n a m i e n t o que hacen los adul tos de ambos ban-
dos . N i n g u n o de los dos grupos tuvo la culpa. Su 
p a r t i c i p a c i ó n en el conf l i c to bé l ico fue absolutamen-
te inevitable. 

Las pruebas e spec í f i cas que d i señé para compro-
bar h a s t a qué p u n t o los n iños habían inter ior izado 
e s t a forma po lar i zada de juzgar los hechos bé l icos , 
fueron dos , a las que d e n o m i n é defensa propia y 
cobardía. 

En a m b o s casos , a los n iños se les presentaba 
u n a lámina'^^ en la que había unos dibujos, en los que 
e l e n t r e v i s t a d o r se aux i l iaba para contar le una pe-
q u e ñ a h i s tor ia . Al f inal de la h i s tor ia el n iño t en ía 
que optar por una solución al problema p lanteado . 

En la prueba de defensa propia se le mos traba la 
l á m i n a 9 en la que se ve a un miembro de su grupo, 
que al v e r s e acosado por cuatro so ldados del bando 
c o n t r a r i o , se de f i ende y los m a t a a todos . En la 
d e n o m i n a b a cobardía ( véase l á m i n a 10) un miembro 
de su grupo se e s c o n d e tras un árbol y m a t a a su 
e n e m i g o , c u a n d o é s t e e s taba d i s tra ído y desarmado . 
El n i ñ o debía decidir qué hacer en cada caso con e s t e 
s o l d a d o p e r t e n e c i e n t e a su bando, y razonar su res-
p u e s t a . Las o p c i o n e s eran c inco: darle una medal la , 
dar le un ap lauso , dejarlo ir, env iar lo a la cárcel (el 
t i e m p o que él dec id iera) o fus i lar lo . P a s a d o s unos 
m i n u t o s , y d e s p u é s de que se le p r e s e n t a r a n otras 
p r u e b a s d i f e r e n t e s , se le vo lv ían a mostrar unas 
l á m i n a s que eran i d é n t i c a s a las anter iores , pero 
con la d i f e r e n c i a de que ahora era el miembro del 
b a n d o c o n t r a r i o el que m a t a b a en defensa propia o 

22 

de forma cobarde. 

21. Todos los dibujos fueron real izados por Ernes to Chamorro, 
s igu iendo u n o s bocetos or ig inales del autor de este libro. 

22. Para ev i tar confus iones en la ident i f icación se ut i l i zaban 
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F i g u r a 2 l á m i n a 9 

D E F E N S A P R O P I A 



F i g u r a 3 l á m i n a 10 

C O B A R D Í A 



En ambos casos se t ra taba de comparar qué ha-

ría e l n iño ante una acc ión idént i ca , pero c o m e t i d a 

en una ocas ión por el miembro de su grupo y en la 

otra por su e n e m i g o . 
Desde la lógica mi l i tar , e l pr imer t ipo de c o n d u c -

ta (defensa propia) es l eg í t ima , m i e n t r a s que la que 
se i lus tra en la l á m i n a l l a m a d a cobardía es i l eg í t i -
ma. La n o r m a t i v a mi l i tar premiar ía la p r i m e r a ac-
ción y condenar ía la s e g u n d a . E s t a d i s t i n c i ó n es 
impor tante para veri f icar s i los n i ñ o s t i e n e c laro 
que, a pesar de que se debe ac tuar en favor del grupo 
propio y contra el e n e m i g o , e x i s t e n d e t e r m i n a d a s 
conductas que, aunque s igan e s t a l ínea , son c o n d e -
nadas por las n o r m a s del propio grupo. 

Las comparac iones en tre las r e s p u e s t a s arro-
jaban dos grupos de re su l tados : No polarizados 
(cuando juzgaba de igual modo las c o n d u c t a s con 
independenc ia del bando) y Polarizados ( c u a n d o , 
ante la mi sma acc ión, era más b e n é v o l o con su b a n -
do que con el e n e m i g o ) . E n t r e las r e s p u e s t a s pola-
r izadas había también dos grupos: Polarización 
media (cuando la d i ferenc ia en el ju i c io no era muy 
radical , por ejemplo, dejaba ir al a m i g o y e n c a r c e l a -
ba al enemigo) y Alta polarización ( cuando la d i s t i n -
ción era radical: ap laudía al am ig o y fus i l aba al 
enemigo) . 

Cuando elaboré e s ta prueba, e s t a b a cas i s e g u r o 
de que las r e s p u e s t a s de los n iños n i c a r a g ü e n s e s 
es tar ían b a s t a n t e po lar izadas , y s u p o n í a que podría 
exis t ir c ierta polar izac ión en el caso de los e s p a ñ o -
les, pero no entraba dentro de mis cá l cu los que e s t o s 
ú l t imos se acercaran t a n t o a la rea l idad de C e n t r o a -
mérica. Más t en i endo en c u e n t a que el enemigo de 

colores. El grupo propio vest ía , en todas las pruebas, del 
mismo color; siempre dist into al del enemigo . 
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é s t o s , no era un grupo concre to , s ino s e n c i l l a m e n t e 
e so : un enemigo. 

En el c a s o de la defensa propia el 80 % de los 
n i ñ o s en C e n t r o a m é r i c a y el 70 % en España , daban 
r e s p u e s t a s po lar i zadas . La re lac ión entre las opcio-
n e s m á s r a d i c a l e s y las moderadas , era de tres a uno 
a favor de la alta polarización en ambas m u e s t r a s . 
La prueba de la cobardía arrojó re su l tados muy si-
m i l a r e s en C e n t r o a m é r i c a (casi el 80 % de res-
p u e s t a s po lar i zadas , con una re lac ión un poco más 
m a t i z a d a e n t r e las m á s rad ica les y las moderadas) 
y a lgo m e n o s po lar i zadas en España , aunque el 63 
% de los n i ñ o s s e g u í a favorec i endo a su bando en el 
j u i c i o de una m i s m a acc ión , s i endo m á s f recuentes , 
i n c l u s o en e s t a acc ión reprobable , las r e s p u e s t a s 
r a d i c a l e s . 

La i n m e n s a mayor ía de los n i ñ o s jus t i f i caba su 
acc ión con e l m i s m o a r g u m e n t o : uno era de su bando 
( contra , s a n d i n i s t a o e spaño l ) y el otro no. No e x i s t e 
forma m á s c lara de def inir la po lar izac ión . 

E n t r e los n i ñ o s n i c a r a g ü e n s e s , eran m á s radica-

l e s los del b a n d o contra que los que v iv ían en las 

zonas sandinistas. Con lo que vue lve a conf irmarse 

la m a y o r po lar i zac ión de los n iños de los re fugios . 

Lugar en el que, s in v iv ir la , la vida t en ía como eje 

c e n t r a l una guerra cuyos c o m b a t e s se l ibraba lejos 

de s u s b a r r a c a s . 

En e s t a prueba se repet ía la m i s m a t e n d e n c i a ya 

re f er ida e n t r e los grupos de d i s t i n t a edad: los n iños 

m á s p e q u e ñ o s e s t a b a n m á s po lar izados y eran más 

r a d i c a l e s en s u s ju i c io s . Los n iños mayores , aun-

que p o s e e n la capac idad i n t e l e c t u a l para separar la 

a c c i ó n del ac tor , y j u z g a r a ambos con c ier ta inde-

p e n d e n c i a , s e g u í a n dando r e s p u e s t a s d ic tadas , fun-

d a m e n t a l m e n t e , por su ident i f i cac ión con e l gran 

grupo . 
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En resumen , se conf irma la t e n d e n c i a a j u z g a r 
las acc iones bé l i cas en func ión del b a n d o que l a s 
cometa . Ni la capac idad rac ional de j u i c i o m á s o 
menos i n d e p e n d i e n t e , n i la a u s e n c i a de e n f r e n t a -
m i e n t o s armados en e l caso de E s p a ñ a , ni e l que la 
acción sea desde la p e r s p e c t i v a mi l i t ar l e g i t i m a o 
i l eg í t ima, lograron inc l inar la b a l a n z a hac ia la e c u a -
nimidad. Ni s iqu iera en e l caso e x t r e m o de la a c c i ó n 
cobarde había una mayor ía de n i ñ o s e s p a ñ o l e s , t a n 
alejado su país del choque e n t r e los e j érc i to s , que 
juzgara del m i s m o modo los a s e s i n a t o s , con ind i f e -
rencia del bando que los c o m e t i e r a . 

Acomodación funcional 

El objet ivo f inal que busca todo proceso de so -
c ia l izac ión no es só lo que e l ind iv iduo se ident i f i -
que con un grupo y que e s t e v íncu lo in f luya en su 
forma de in terpretar y juzgar la rea l idad que le 
rodea; s ino , sobre todo, crear unas m o t i v a c i o n e s lo 
s u f i c i e n t e m e n t e fuer te s para que a c t ú e de f o r m a 
funcional a e sos grupos soc ia l e s en los que se ha 
soc ia l izado. Buscando así que no sea n e c e s a r i o obli-
garle desde el exter ior , por medio de c o a c c i ó n o 
repres ión. Las v i n c u l a c i o n e s e m o c i o n a l e s y cogni -
t ivas , son un paso previo para e s t a d i s p o s i c i ó n 
conductual . 

Para verif icar que e s ta a c o m o d a c i ó n a las de-
mandas bé l icas , es una real idad i n t e r i o r i z a d a por 
los n iños en su proceso de soc ia l i zac ión , d i s e ñ é dos 
pruebas que podemos denominar Agresión y Riesgo, 
con un objetivo común: comparar las r e s p u e s t a s que 
da el niño a las d e m a n d a s de una i n s t i t u c i ó n a la que 
es tá v inculado i n e q u í v o c a m e n t e , como es la f ami l i a , 
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y d e n t r o de é s t a la madre , con las que daría a una 
d e m a n d a s imi lar p l a n t e a d a por e l grupo mi l i tar . 

La t é c n i c a de p r e s e n t a c i ó n de ambas pruebas era 
la m i s m a exp l i cada en el punto anter ior , con la di-
f e r e n c i a de que ahora era el n iño el pro tagon i s ta de 
la s i t u a c i ó n p r e s e n t a d a en los dibujos. Algo que, por 
c i er to , l e s hac ía m u c h a i lus ión . 

En la prueba d e n o m i n a d a Agres ión se le presen-
taba al n i ñ o la l á m i n a 7, y se le decía lo s igu ien te : 
Mire, este niño de aquí es usted, que está llegando 

23 

a su comunidad. Al acercarse a esta casa de la 
izquierda que es la suya, usted mira por la ventana 
y ve que hay un hombre, que usted no conoce, gol-
peando a su mamá.^* ¿Qué haría usted en esta situa-
ción?. Se le exp l i caba a c o n t i n u a c i ó n a lguna de las 
o p c i o n e s : r e fug iar se en casa de unos fami l iares , to-
m a r los f u s i l e s apoyados en el árbol o acudir a la 
po l i c ía . 

P a s a d o s u n o s m i n u t o s , y tras responder a o tras 
p r u e b a s , se le p r e s e n t a b a una l á m i n a idént i ca a la 
n ú m e r o 7 y se le c o n t a b a otra h is tor ia: Usted está 
llegando a su comunidad y al acercarse a esta casa 
(la de la izquierda), mira por la ventana y ve que 
hay un enemigo^^ que está haciendo señales para 
que otro grupo de enemigos entren a tomarse la 
comunidad. Tras la expos i c ión se le vo lv ía a pregun-
tar lo m i s m o , dándo le las m i s m a s opc iones . En am-
bos c a s o s debía j u s t i f i c a r su re spues ta . 

La prueba d e n o m i n a d a Riesgo t e n í a una lógica 
s i m i l a r . Se le p r e s e n t a b a al n iño la l á m i n a 8 y se le 

23. A loB n iños e s p a ñ o l e s en lugar de "Comunidad" se les hablaba 

de "pueblo". 

24. En el caso de que no tuviera mamá, se le hablaba de la mujer 

que se ocupara de su cuidado: abuela, t ía , hermana mayor, 

e tc . 

25. Aquí se espec i f icaba el enemigo concreto de cada niño (con-

t r a s , s a n d i n i s t a s , pa ís extranjero, etc) 
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F i g u r a 4 l á m i n a 17 

A G R E S I Ó N 



dec ía: Mire, este de aquí es usted y esta su mamá. 
Su mamá le está diciendo que debe cruzar por este 
palo de aquí, que es muy peligroso, para ir a traer 
unas medicinas urgentes que se necesitan para su 
familia. Por aquí (se señalaba la orilla izquierda 
del precipicio por donde está el árbol) hay otro ca-
mino, pero es muy largo y no llegaría a tiempo, 
llegaría tarde. Por eso su mamá le dice que vaya por 
el palo. T e r m i n a d a la h i s tor ia se le presentaban tres 
o p c i o n e s para e leg ir : decir que no a su madre , decir-
le que sí pero ir por el c a m i n o largo cuando no le 
v i e r a n , o cruzar por el palo pe l igroso . 

P a s a d o s unos m i n u t o s y t ras responder a o tras 
p r u e b a s se le p r e s e n t a b a al n iño la l ámina 14, igual 
a la l á m i n a 8, con la d i ferenc ia de que en lugar de 
una s e ñ o r a había un mi l i tar uni formado, y se le 
c o n t a b a la m i s m a h i s tor ia con la única d i ferenc ia de 
la m i s i ó n . En e s t e caso se t ra taba de una mis ión de 
u r g e n c i a mi l i t ar . Lo que s a n d i n i s t a s y contras deno-
m i n a b a n misión patriótica. 

En la prueba d e n o m i n a d a Agresión se da la si-
g u i e n t e c i r c u n s t a n c i a : el acudir a la pol ic ía no pue-
de ser t o m a d o como pos tura más mi l i tar i zada que e l 
acudir a la fami l i a v e c i n a . D e hecho, es la respues -
ta h a b i t u a l en cua lqu ier soc iedad. Desde mi punto 
de v i s t a só lo podían t e n e r s e en c u e n t a como respues -
t a s de a c o m o d a c i ó n func iona l a lo mi l i tar , o si se 
qu iere , militarizadas, l a s s i g u i e n t e s : 

a . El n i ñ o a n t e la a m e n a z a del pueblo toma el 
a r m a , m i e n t r a s que a n t e la v io l enc ia hac ia la madre 
se va a la c a s a de los f a m i l i a r e s o av i sa a la pol ic ía . 

26. Para los f ines e s t a d í s t i c o s del estudio hubiera sido más cómo-
do no incluir e s t a opción y obligar al niño a optar entre la 
pas iv idad y la acción v io lenta . Pero de haberlo hecho así 
hubiera obtenido re spues tas forzadas que de poco servir ían . 

161 



F i g u r a 6 l á m i n a 8 

R I E S G O F A M I L I A R 



F i g u r a 6 l á m i n a 14 

R I E S G O MILITAR 



Podemos def inir e s t a s r e s p u e s t a s c o m o m á x i m a aco-

m o d a c i ó n - m i l i t a r i z a c i ó n . 

b. El n iño toma el arma para d e f e n d e r a la m a -

dre y también para defender m i l i t a r m e n t e el pueb lo . 

E s t e ser ía un grado menor de a c o m o d a c i ó n m i l i t a r 

que el anter ior . 

c. Si el n iño para de fender a la m a d r e t o m a los 

fus i l e s y ante la posible t o m a del pueblo se inh ibe , 

ser ía el n ivel m í n i m o de a c o m o d a c i ó n a la d e m a n d a 

mi l i tar . 

En la prueba del Riesgo las o p c i o n e s s e r í a n la s 

s i g u i e n t e s : 

a. La m á x i m a acomodac ión a lo mi l i tar : Si a n t e 

la demanda del mi l i tar cruza el palo y a n t e la de la 

madre no lo hace . 

b . Acomodación media: Si s i gue la m i s m a con-
ducta ante los dos, e s to es , y é n d o s e por e l o tro ca-
mino o cruzando el palo. 

c . No acomodac ión: Si al mi l i tar le d ice que no 
y ante las d e m a n d a s de la madre cruza el palo , o se 
va por el otro camino . 

En la prueba de la Agresión, la mayor par te de 
los n iños a ludieron a la pol ic ía como so luc ión a a m -
bos problemas. Opción, que, a d e m á s de ser la m á s 
efect iva , indicaría una buena s o c i a l i z a c i ó n , m á s que 
bél ica, c ívica. E s p e c i a l m e n t e en el caso de la agre-
sión a la madre. Por tanto , el a n á l i s i s de los c a s o s 
donde se da una mayor o menor a c o m o d a c i ó n a lo 
mil i tar se l imitó a los 130 n iños que dieron r e s p u e s -
tas ex tremas . De é s to s e l 73 ,1% lo hac ían en la l í n e a 
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de a l t a m i l i t a r i z a c i ó n (fusi l en de fensa del pueblo, 
o tra opc ión a n t e la agres ión a la madre) , m i e n t r a s 
que só lo 3 n i ñ o s (2,3%) lo hizo en sen t ido contrar io , 
e s t o es , u t i l i z a n d o el fusi l f rente a la madre y la 
inh ib i c ión f r e n t e a la toma del pueblo. 

En e s t e p e q u e ñ o grupo de n iños y n iñas ex i s t í a 
una gran s i m i l i t u d en tre España y Centroamér ica y 
e n t r e los n i ñ o s p e q u e ñ o s y los mayores . Las peque-
ñ a s d i f e r e n c i a s en e l grado de mi l i tar i zac ión , se-
g u í a n en la m i s m a l ínea que en los casos anter iores : 
m á s m i l i t a r i z a d o s los c e n t r o a m e r i c a n o s (dentro de 
é s t o s aún m á s los que v iv ían en Honduras) que los 
e s p a ñ o l e s y los n i ñ o s pequeños se mos traban más 
a c o m o d a d o s a la e x i g e n c i a mi l i tar que los mayores . 

Los r e s u l t a d o s de la prueba del Riesgo, van exac-
t a m e n t e en la m i s m a l ínea . Sólo el 19% de los n iños 
o p t a r o n por una a l t e r n a t i v a de obedienc ia superior 
a la m a d r e que al mi l i tar . La mayor ía (70 ,4 %) cum-
pl ir ía de igual modo con la e x i g e n c i a de ambos y el 
r e s t o op tar ía por favorecer a l mi l i tar . No e x i s t e 
p r á c t i c a m e n t e n i n g u n a d i ferenc ia en tre los n iños 
e s p a ñ o l e s y los c e n t r o a m e r i c a n o s . Los del lado con-
tra s i g u e n s i e n d o los m á s acomodados a la ex igenc ia 
m i l i t a r . Y e n t r e los más pequeños se observa nueva-
m e n t e , una muy l igera t e n d e n c i a a una obedienc ia 
m á s m i l i t a r i z a d a . 

C u a n d o e s t a b a a n a l i z a n d o e s t a s r e s p u e s t a s ex-
t r e m a s , no pude ev i tar recordar una pequeña polé-
m i c a que era muy f r e c u e n t e hace años en España . 
En la s e g u n d a m i t a d de los años 70, una vez muerto 
e l g e n e r a l Franco , se dio una ec los ión genera l de las 
i n q u i e t u d e s p o l í t i c a s en toda la poblac ión, pero es-
p e c i a l m e n t e e n t r e los j ó v e n e s . En los i n s t i t u t o s y 
l a s u n i v e r s i d a d e s , todo e l mundo era ca l i f icado co-
mo a lgo: s o c i a l i s t a , anarqu i s ta , demócrata , comu-
n i s t a , f a s c i s t a . . . A l g u n o s , de forma muy t ímida aún, 
se d e f i n í a n como pacifistas. La fa l ta de exper i enc ia 
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pol í t ica y e l e n t u s i a s m o por los g r a n d e s c a m b i o s que 
se esperaban, l l evaba a los m á s j ó v e n e s a j u z g a r de 
forma radical las a c t i t u d e s y las c o n d u c t a s de c a d a 
individuo, s egún se a jus taran o no, a los pocos cono-
c i m i e n t o s e s t e r e o t i p a d o s que t e n í a n de cada o p c i ó n 
ideológica . Para e s t o s a d o l e s c e n t e s , uno no pod ía 
ser c o m u n i s t a s i pose ía un v e h í c u l o para su uso 
privado, aunque fuera un u t i l i t ar io S e a t 6 0 0 . "¿Qué 
c lase de a n a r q u i s t a era aquel que trabajaba c o m o 
je fe de negoc iado en e l M i n i s t e r i o de Industr ia?". 
Entre e s t o s m u c h a c h o s , para ca l ibrar la p u r e z a 
ideológica de los que se l l a m a b a n p a c i f i s t a s , se l e s 
sol ía probar con la s i g u i e n t e p r e g u n t a : ¿Qué h a r í a s 
s i a lguien entra en tu casa con la i n t e n c i ó n de m a t a r 
a tu madre y hay cerca una p i s to la? . ¿Dejar ías que 
la matara o m a t a r í a s tú a n t e s al i n t r u s o ? . Si el 
muchacho c o n t e s t a b a con una e x p r e s i ó n del t ipo 

hombre, en ese caso no tiene nada que ver una 

cosa con la otra..., no me quedaría más remedio que 
defenderla...; s ign i f i caba que era un f a l s o - p a c i f i s t a , 
como el dueño del Sea t era un mal c o m u n i s t a , o el 
funcionario un a n a r q u i s t a - i m p o s t o r . 

N a t u r a l m e n t e qu ienes hac ían e sa p r e g u n t a supo-
nían que uno hace cualquier cosa , i n c l u s o m a t a r , 
por una madre o por aque l la s p e r s o n a s a l a s que 
ama. El razonamiento , muy e x t e n d i d o t a m b i é n en la 
actual idad, suger ir ía que e l c o m p r o m i s o de los indi-
viduos con lo mi l i tar y con la v io l enc ia po l í t i ca que 
conl leva una guerra, ser ía una opc ión rac iona l , 
mientras que el crimen emocional por d e f e n d e r a 
alguien querido, ser ía una r e s p u e s t a a u t o m á t i c a an-
te la que uno no ref lex iona. 

Aunque de e s ta s pequeñas pruebas (Agresión y 
Riesgo) no puedan ex traerse c o n c l u s i o n e s de f in i t i -
vas, parece que reflejan un hecho, que va en d irec-
ción contraria a lo e x p u e s t o en el párrafo a n t e r i o r . 
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El p r o t a g o n i s t a de un cr imen pas ional puede ser 
j u s t i f i c a d o y comprendido , se le puede tener l á s t ima 
e i n t e n t a r apoyar lo m o r a l m e n t e , pero no sue le ser 
una p e r s o n a env id iada . Se dice "pobre hombre" o 
"pobre mujer", "no me gus tar ía verme en su lugar". 
El héroe mi l i tar , aquel que m a t a docenas , c i en tos o 
m i l e s de e n e m i g o s , no n e c e s i t a ser conso lado , nadie 
t e n d r á l á s t i m a de él. Más bien sucederá lo contra-
rio. Mi les de p e r s o n a s le env id iarán . Alabarán su 
h a z a ñ a . S o ñ a r á n con e s tar a lgún día en su lugar, 
e n v u e l t o s en un un i forme l leno de meda l las . El que 
a s e s i n a por de fender a un ser querido, camina sol i-
tar io r u m i a n d o su culpa, p e n s a n d o que tal vez po-
dría h a b e r s e e v i t a d o ; e l que m a t a cumpl iendo una 
m i s i ó n patr ió t i ca , des f i la rodeado de t r o m p e t a s y 
b a n d e r a s , con n u e v o s g a l o n e s prendidos en su hom-
brera , en una f i e s ta de f lores y de ap lausos . 

En una for ta l eza mi l i tar de la c iudad de Toledo, 
d e n o m i n a d a El Alcázar, durante muchos años , mi-
l e s de t u r i s t a s han podido e scuchar en sus respect i -
vos i d i o m a s , una d r a m a t i z a c i ó n de un hecho que 
s u c e d i ó d u r a n t e la guerra civi l e spaño la . El je fe 
m i l i t a r de e s t e a c u a r t e l a m i e n t o e s taba s i t iado por 
s u s e n e m i g o s . Al ver la r e s i s t e n c i a que ofrecía, los 
a d v e r s a r i o s a m e n a z a r o n con fus i lar a su hijo, que 
había s ido hecho pr i s ionero . La c in ta m a g n e t o f ó n i c a 
recreaba la c o n v e r s a c i ó n t e l e fón i c a que tuvo e l jo-
ven con su padre . E s t e le c o n m i n a b a a morir con 
d i g n i d a d , p u e s no e s t a b a d i s p u e s t o a rendirse . Ofre-
c ía la m u e r t e de su hijo por la salvación de la patria. 

M u c h o s de los t u r i s t a s salíĵ ^ a e m o c i o n a d o s de la 
sa la . I n c l u s o a q u e l l o s de ideo log ía contrar ia a la del 
m i l i t a r , e l o g i a b a n su valor y for ta leza . La exa l ta -
c ión de e s t e t ipo de c o n d u c t a s , sobre todo cuando las 
a c o m e t e a l g u i e n que de fendía va lores concre tos que 
no c o m p a r t í a n m u c h o s de los v i s i t a n t e s , es un refle-
jo m á s del c o m p r o m i s o que desde n iños adquir imos 
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con los va lores de la i n s t i t u c i ó n - g u e r r a : v i n c u l a c i ó n 
a fec t iva con e l gran-grupo ( p o l a r i z a c i ó n ) , a c o m o d a -
ción al m i s m o del ju i c io cr í t i co ( jus t i f i cac ión) y d i s -
posic ión conductua l a ac tuar s e g ú n su n o r m a t i v a 
(acomodación func iona l ) . 
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11 

EL NIÑO COMO ACTOR ANTE 
LA GUERRA: EL ROL MILITAR 

U n a vez i n t e r i o r i z a d o s los va lores de la in s t i tu -
c i ó n - g u e r r a , el apara to n o r m a t i v o que la rodea y las 
c o l e c t i v i d a d e s m i l i t a r e s que la d ir igen, e n c u e n t r a n 
poca r e s i s t e n c i a e n t r e los miembros de una pobla-
c ión ya po lar izada , cuando se t ra ta de rec lutar 
m i e m b r o s para part ic ipar de forma ac t iva en el con-
f l i c to . La r e s i s t e n c i a será menor s i en la presenta -
c ión de los h e c h o s se u t i l i zan los va lores que lo 
c a t a l o g a n como a lgo inev i tab le . E s t o s va lores orien-
t a n la c o n d u c t a , s i e n d o las normas e spec í f i cas las 
que la c o n f i g u r a n , las que le dan forma concreta . 

Las r e l a c i o n e s e n t r e los va lores y las normas de 
la i n s t i t u c i ó n guerra , no t i e n e n un carácter in tr ín-
s e c o f u n d a m e n t a d o en la lógica. El or igen de e s t o s 
v í n c u l o s e s t á en e l desarro l lo h i s tór ico de las colec-
t i v i d a d e s , en la t r a n s f o r m a c i ó n suces iva del engra-
naje i n s t i t u c i o n a l que se adapta p e r m a n e n t e m e n t e 
a cada n u e v a s i t u a c i ó n soc ia l . 

Que la acc ión v i o l e n t a para defender un co lect i -
vo, u n a idea re l ig iosa o unos va lores pol í t icos , e s t é 
p r o t a g o n i z a d a por caba l l eros a n d a n t e s , por nobles , 
por e j érc i to s de c i u d a d a n o s o por un idades m i l i t a r e s 
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profes iona l i zadas , r e sponde a la e s p e c i f i c i d a d de l 
m o m e n t o h i s tór ico y a la mayor o m e n o r e f e c t i -
vidad d e m o s t r a d a por las d i s t i n t a s f o r m a s de orga-
n izac ión . Del m i s m o modo, en e l in t er ior de l a s 
co l ec t iv idades m i l i t a r e s , la c o n d u c t a c o n c r e t a de 
sus miembros , se guía por u n a s n o r m a s que se van 
t rans formando para hacerse m á s f u n c i o n a l e s . A l g u -
nas de e s t a s n o r m a s que se quedan c a d u c a s p a s a n a 
formar parte las que se quedan c a d u c a s , del f o lk lore 
c a s t r e n s e . (Un ejemplo de e s t o ú l t i m o es e l s a b l e de 
los un i formes de gala de m u c h o s e j é r c i t o s ) . 

U n a vez in ter ior i zados los v a l o r e s f u n d a m e n t a -
les , deben aprenderse l a s formas m á s a d e c u a d a s de 
convert ir los en c o n d u c t a s c o n c r e t a s , en f o r m a s de 
acción. El concepto de rol ha s erv ido para i l u s t r a r 
de a lgún modo e s t e hecho . Los v a l o r e s del c o l e c t i v o 
mot ivan al indiv iduo a ac tuar s e g ú n s u s n o r m a s , y 
e l resu l tado es una forma de acc ión que t i e n e u n a 
c ierta es tabi l idad, a la que se d e n o m i n a rol. 

La forma usual de c o m p o r t a r s e de un m é d i c o , de 
un profesor o de un albañi l , se a s e m e j a m u c h o a la 
de los demás miembros de su profes ión . Al c o n o c e r 
el oficio o la ocupación habi tua l de una p e r s o n a 
(ama de casa, abuelo, ex -pres id iar io , cura . . . ) e s p e r a -
mos que se comporte s egún el papel o rol que t i e n e 
as ignado por sus c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r e s . 

En el caso de la guerra, cuando é s t a se da de 
forma expl íc i ta y abierta , todos los c i u d a d a n o s c u m -
plen una función o rol que s u p o n e c i er ta c o n t r i b u -
ción a su grupo, pero es el rol m i l i t ar el que se 
cons t i tuye en e l e m e n t o centra l m á s v i n c u l a d o a la 
ins t i tuc ión-guerra . 

La forma espec í f ica de actuar del m i l i t a r debe 
por tanto aprenderse . Ya dije a n t e r i o r m e n t e que lo 
verdaderamente necesar io es c ons e gu ir que e l indi -
viduo desarrol le m o t i v a c i o n e s , que le h a g a n en-
tender que su part ic ipac ión mi l i tar es i n e v i t a b l e . 
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Y a u n q u e no es n e c e s a r i o que la persona conozca la 
forma c o n c r e t a en que debe comportarse como sol-
dado (ya se le e n s e ñ a r á en el período de instruc-
ción), s i e m p r e es bene f i c io so y funcional , que 
c o n o z c a las n o r m a s a t ravés de las cuales se l l evan 
a la práct i ca , los va lores que le mot ivaron a part ic i -
par en el conf l i c to . 

P a r a aver iguar s i e l c o m p o r t a m i e n t o del niño se 
a d e c u a r í a a las formas n o r m a l i z a d a s de la conducta 
m i l i t a r en c a s o de guerra, e laboré un conjunto de 
p r u e b a s en las que se s i tuaba al n iño en s i t u a c i o n e s 
m i l i t a r e s c o n c r e t a s y se le daban d i s t i n t a s opc iones 
para s o l u c i o n a r l a s . S i e m p r e una de e l las era la más 
a d e c u a d a a la n o r m a t i v a mi l i tar , s egún las f u e n t e s 
c a s t r e n s e s c o n s u l t a d a s p r e v i a m e n t e . 

SIGNIFICACIÓN DEL ROL MILITAR 

A n t e s de que c o n t e s t a r a n a e s t a s pruebas , se les 
p r e s e n t a b a otra d i s e ñ a d a con el fin de es tudiar la 
s i g n i f i c a c i ó n que para el n iño t i ene el rol mi l i tar en 
sí. Es decir , como ocupac ión cot id iana espec í f ica . 

Es muy f r e c u e n t e que en los e s tud ios que rela-
c i o n a n al n i ñ o y la guerra, se le pregunte a é s t e si 
qu iere ser mi l i tar . El n ú m e r o de e l los que dicen que 
sí, ha s ido t o m a d o a v e c e s como seña l del grado de 
m i l i t a r i z a c i ó n de u n a soc iedad. E s t a metodo log ía 
e n c i e r r a un c i er to pe l igro de d i s tors ión de los datos . 
No es lo m i s m o preguntar ¿Quieres ser militar? que 
De mayor, ¿qué quieres ser? o b ien presentar l e va-
r ias a l t e r n a t i v a s para que elija, en tre las que se 
i n c l u y a e l mi l i t ar como una opción más . 

E s t o fue p r e c i s a m e n t e lo que noso tros h ic imos . 

P r e s e n t á b a m o s al n iño la l á m i n a 2 en la que se 
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ve ían c inco personajes . La l á m i n a t e n í a u n a ver-
s ión m a s c u l i n a y otra f e m e n i n a para pasar r e s p e c -
t i v a m e n t e a n iños y n i ñ a s . E s t o s d ibujos 
mostraban a una m i s m a p e r s o n a v e s t i d a con di-
f e r e n t e s trajes r e p r e s e n t a n d o los p a p e l e s de r e l i g i o -
so, médico , m a e s t r o , mi l i tar y c a m p e s i n o . 
Personajes todos e l los conoc idos , y de a l g ú n m o d o 
p r e s e n t e s , en las c o m u n i d a d e s y pueb los v i s i t a d o s 
en Centroamér ica y E s p a ñ a . A n t e s de h a c e r l e s pre-
g u n t a s sobre la l á m i n a se l e s in formaba que e s t a s 
personas t en ían todos e l m i s m o d inero y u n a c a s a 
muy parecida. Y a c o n t i n u a c i ó n se l e s p r e g u n t a b a 
cual de todos e l los les parec ía m á s i m p o r t a n t e , m á s 
necesar io , cual le gus tar ía ser y cual era el m á s 
guapo o l indo. D e s p u é s de cada p r e g u n t a , se le h a c í a 
la pregunta de forma inversa: ¿cual es e l m e n o s 

2 7 

importante , cual es que m e n o s te g u s t a r í a ser , e t c . 
Más que un a n á l i s i s d e t a l l a d o del c o n j u n t o de 

re spues tas , quis iera exponer la va lorac ión c o n j u n t a 
que el mi l i tar les merece a los n i ñ o s n i c a r a g ü e n s e s 
y e spaño les . 

Sus r e s p u e s t a s indican que el 8 ,8 % lo e l i g i e r o n 
y el 33,7% lo rechazaron e x p r e s a m e n t e . Los n i ñ o s 
del lado sand in i s ta eran los que e x p r e s a b a n , r e s p e c -
to al mi l i tar , más e l e c c i o n e s y m e n o s r e c h a z o s , s e -
guidos, con una d i ferenc ia i n s i g n i f i c a n t e , por los 
n iños e spaño le s , y a una d i s t a n c i a c o n s i d e r a b l e , se 
encontraban los del bando contra. 

En España es donde se daban m á s vocaciones 
mil i tares (14,9%) frente al 5,3% en N i c a r a g u a y el 
1,7% en Honduras; y menor porcenta je de p e r s o n a s 
que rechazarían el oficio c a s t r e n s e . Por el c o n t r a -
rio, en España era en el país donde se c o n s i d e r a b a 

27. Además de es tas preguntas apoyadas en la Lámina 2, los 
resultados y e lecciones se confirmaron con una frase incom-
pleta que decía "Cuando sea mayor quiero.. ." y a la que le n iño 
debía dar un fin. 
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al m i l i t a r como m e n o s necesar io , seguido de Hondu-
ras y de N i c a r a g u a . También en España era donde 
se ve ía a é s t e como más guapo/a ( seguido de Nicara-
gua y H o n d u r a s ) . 

A mi ju i c io e s t o s r e su l tados hay que interpretar-
los d e s d e la p e r s p e c t i v a ya c i tada de una desv incu-
lac ión e m o c i o n a l de los n iños e spaño le s con el 
f e n ó m e n o bé l ico . Para é s to s , la profes ión mi l i tar (la 
m e n o s n e c e s a r i a s egún sus re spues tas ) e s un oficio 
m á s que no l l eva asoc iada la carga a fec t iva n e g a t i v a 
( m u e r t e , d e s t r u c c i ó n , etc) que t i ene para los n iños 
c e n t r o a m e r i c a n o s . Más bien al contrar io , cuando 
c o n s i d e r a b a n como más guapo a l mi l i tar , e s taban 
e x t e r i o r i z a n d o una real idad que t rad ic iona lmente , 
ahora m e n o s que hace unos años , se producía entre 
la poblac ión rural e spaño la , donde el uni forme del 
s o l d a d o era s eña l de d i s t inc ión . Tras los uni forma-
dos corr ían las a d o l e s c e n t e s en los ba i les , según 
c u e n t a n los que lo v iv ieron . 

La v ía mi l i t ar era una de las pocas formas que 
t e n í a el j o v e n de la E s p a ñ a rural de sal ir de una 
cas i s e g u r a m o n ó t o n a y aburrida vida de campes i -
no pobre . A lgo que sucede en la actual idad entre 
los c o l e c t i v o s s o c i a l m e n t e más des favorec idos de los 
E s t a d o s U n i d o s (h i spanos , negros . . . ) , que ven en e l 
e jérc i to u n a vía m á s s egura de promoción socia l y 
e c o n ó m i c a . 

La baja a c e p t a c i ó n que en general t en ía el rol 
m i l i t a r en N i c a r a g u a sorprendió a un grupo de pro-
f e s o r e s u n i v e r s i t a r i o s n i c a r a g ü e n s e s , que hic ieron 
un e s t u d i o en una de las z o n a s v i s i tadas por noso-
t ros u n o s a ñ o s a n t e s . La expl icac ión que le dieron a 
e s t e f e n ó m e n o e s t o s profesores , fue que en e l mo-
m e n t o en que n o s o t r o s h ic imos e l e s tudio , se perci-
b ía un c a n s a n c i o de la guerra, y , aunque é s ta 
c o n t i n u a b a , ya e s t a b a n en marcha c o n v e r s a c i o n e s 
de paz , lo que impl i caba una menor re levanc ia de la 
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act iv idad c a s t r e n s e . Es decir la e x p l i c a c i ó n que da-
ban era f u n d a m e n t a l m e n t e c o y u n t u r a l . 

S i t e n e m o s en c u e n t a las r a z o n e s que dan los 
n iños que quieren ser m i l i t a r e s , o los que c r e e n que 
e l mi l i tar es e l personaje m á s i m p o r t a n t e o m á s 
necesar io , podemos e n c o n t r a r por qué hay tan poca 
aceptac ión de e s t e rol. La mayor par te de e s t o s ni -
ños optan por e s t a r e s p u e s t a porque c o n s i d e r a n im-
por tante la labor del mi l i tar , no por su a c t i v i d a d 
bél ica , s ino porque ayudan, cu idan a los n i ñ o s , e t c . 
Es decir, por su función soc ia l . 

P o d e m o s suponer que a medida que se a s o c i e al 
mi l i tar con una ac t iv idad s o c i a l m e n t e n e c e s a r i a , su 
aceptac ión será mayor. Así lo han e n t e n d i d o la ma-
yor parte de los e jérc i tos m o d e r n o s en s u s c a m p a ñ a s 
i n s t i t u c i o n a l e s de p r o s e l i t i s m o , en las que no se 
incide sobre los a s p e c t o s bé l i cos s ino , sobre todo , en 
los s o c i a l m e n t e func iona le s , que a la vez se p r e s e n -
tan de una forma que re su l ta a t r a c t i v a a los ojos de 
una edad muy procl ive a la v i v e n c i a de a v e n t u r a s 
e x c i t a n t e s . 

En la mues tra global parece haber una l i gera 
t endenc ia de los n iños pequeños a va lorar m á s pos i -
t i v a m e n t e e l rol mi l i tar que los n i ñ o s m a y o r e s , re-
frendada por una menor c ant ida d de r e c h a z o s en la s 
re spues tas c o m p l e m e n t a r i a s . Un dato que apoya e s -
ta di ferencia es que, en tre los n i ñ o s m á s peque -
ños ex i s te mayor cant idad de v o c a c i o n e s m i l i t a r e s 
(11,6%) que entre los mayores (7 ,2%). 

Las razones que daban los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s 
para ser mi l i tares , e s taban m á s a s o c i a d a s a la ac t i -
vidad mil i tar que la que daban los n i ñ o s m a y o r e s , 
los cuales se or ientaban en un 88 ,9% hac ia r a z o n e s 
de funcional idad social . 

Es tos datos podrían ser i n t e r p r e t a d o s , c o m o ya 
se hizo en ocas iones anter iores , a t e n d i e n d o a la me-
nor capacidad in te l ec tua l de asoc iar la a c t i v i d a d 
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m i l i t a r a las v i v e n c i a s n e g a t i v a s de la guerra. Algo 
que c u a n d o e s t á n e m p u ñ a n d o r e a l m e n t e las armas , 
l e s hace parecer m á s audaces y valientes que los 
m a y o r e s . F e n ó m e n o é s t e ya expl icado en otras par-
t e s de e s t e l ibro. 

Se p u e d e decir por t a n t o , que e l s igni f icado que 
t i e n e la f igura del mi l i tar para el n iño, y también 
para e l adu l to , d e p e n d e de d i s t i n t a s c i r c u n s t a n c i a s , 
m u c h a s de e l l a s c o y u n t u r a l e s , que no s i empre e s t á n 
l i g a d a s a la idea de la guerra. La e s c asa valorac ión 
que los n i ñ o s hacen del mi l i tar , y el cons iderable 
n ú m e r o de r e c h a z o s que cosecha e s t a f igura, no s ig-
n i f i ca , c o m o ya se ha expl icado , que cuando t e n g a n 
u n o s a ñ o s más , la mayor parte de e l los rechace la 
rea l idad de un a p a r a t o n o r m a t i v o que los l lamará a 
f i las , para e n s e ñ a r l e s cual será su papel en la próxi-
m a guerra . 

CONDUCTAS MILITARES ESPECÍFICAS 

E n t r e las c o n d u c t a s e spec í f i cas que e l so ldado 
debe l l evar a cabo ( sus roles), uno de los más rele-
v a n t e s , y e l que en ú l t i m a i n s t a n c i a represen ta su 
p a r t i c u l a r i d a d como co lec t ivo , es la v io lenc ia . Ya 
e x p u s e las r a z o n e s de por qué no cons ideraba a é s ta 
c o m o un valor en la descr ipc ión de la in s t i tuc ión 
guerra . Ahora qu i s i era mos trar a l g u n a s pruebas que 
i n c i d e n sobre e s t a idea. 

En pr imer lugar habría que p r e g u n t a r s e s i la 

v i o l e n c i a i n s t i t u c i o n a l , d i fer ida y con in tenc io -

28. Dec ía Clausewi tz (1833) que la única diferencia de la guerra 
con otros conf l ictos , como el pol ít ico o el comercial , era el 
derramamiento de sangre . La guerra ser ía un acto de violen-
cia que obl igaría al adversario a ejecutar nuestra voluntad. 
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nal idad racional de la guerra , se c o r r e s p o n d e con 
la v io lenc ia privada, de r e s p u e s t a a una s i t u a c i ó n 
de terminada , y con cr i t er ios e m o c i o n a l e s . En la pri-
mera parte del l ibro in ic ié , en torno a e s t a c o m p a r a -
ción, un r a z o n a m i e n t o que quiero c o n t i n u a r aquí , 
apoyado en las pruebas r e a l i z a d a s con los n i ñ o s . 

Para e l aná l i s i s del pr imer t ipo de v i o l e n c i a , m á s 
pol í t ica , y v incu lada con el f e n ó m e n o bé l i co , me 
basaré en las pruebas ya a n a l i z a d a s d e n o m i n a d a s 
defensa propia y cobardía. En un p u n t o a n t e r i o r , 
cuando expl icaba el valor de la justificación, u t i l i c é 
los datos de e s t a s pruebas , c o m p a r a n d o e l j u i c i o de 
las acc iones según las c o m e t i e r a e l bando del n i ñ o o 
e l bando e n e m i g o . Ahora se t r a t a de ver la rad ica l i -
dad de las r e s p u e s t a s , c o n c r e t a m e n t e la opc ión lo 
mandaría a matar. 

Para el aná l i s i s de la v io l enc ia privada e l a b o r é 
la s i g u i e n t e prueba: Se le p r e s e n t a b a al n i ñ o la lá-
mina 6 y se le decía: Mire, este de aquí (señalando 
al niño de espaldas), es usted. Usted está llegando 
a su casa (la que está en llamas) y ve que un niño^^ 
se la está quemando. Usted sabe que este niño vive 
aquí (casa del fondo). Cuando usted llega el niño ya 
se ha ido. En este caso ¿qué haría?. 

Como en otras o c a s i o n e s se le p r e s e n t a b a n va-
rias opciones: ir a quemar la casa del i n c e n d i a r i o , 
avisar a la policía, quedarse s e n t a d o e s p e r a n d o que 
v iniera a lguien o (sólo en el caso que hubiera e l e g i d o 
la primera opción) quemar la casa a u n q u e el n i ñ o 
es tuv iera dentro . 

Si a t e n d e m o s a las r e s p u e s t a que i m p l i c a n un 
cas t igo radical (la muerte ) al e n e m i g o que m a t a a 
los de su bando en defensa propia, un 4 3 , 1 % de los 
n iños de Honduras , un 33,6% de los e s p a ñ o l e s y un 

29. Siempre se ut i l izaban las expres iones loca les más u s u a l e s 
como "chavalo", "cipote", e tc . 
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F i g u r a 9 l á m i n a 6 

V I O L E N C I A E N E L Á M B I T O CIVIL 



32,9% de los de N i c a r a g u a lo m a n d a r í a n a m a t a r . 

E s t a s r e s p u e s t a s a u m e n t a n s i e l e n e m i g o m a t a b a a 

uno de su bando de forma cobarde. En e s e c a s o un 

53,4% de los n iños de H o n d u r a s , un 4 7 , 2 % de e s p a -

ñoles y un 40 ,1% de n i ñ o s de N i c a r a g u a , m a n d a r í a 

a matar al e n e m i g o . 
T a n t o los n iños de C e n t r o a m é r i c a como los e s p a -

ñoles , se exceden en e l c a s t i g o al e n e m i g o , por e n -
c ima, inc luso , de la n o r m a t i v i d a d l ega l de s u s 
re spec t ivos bandos o pa í se s . 

En la prueba de la casa quemada , los n i ñ o s que 
adoptar ían una opción más v i o l e n t a son los e s p a ñ o -
les , en tre los cua le s un 13,1% q u e m a r í a n la c a s a del 
agresor (casi la mi tad de e l los lo l iaría i n c l u s o s i e l 
n iño e s tuv iera dentro ) . En C e n t r o a m é r i c a l a s re s -
pues tas se s i tuaban en torno al 5%. 

Aunque las d i f erenc ias no son s i g n i f i c a t i v a s , los 
n iños más pequeños son los que adoptar ían una op-
ción más v io l en ta en e l caso del e n e m i g o que m a t a 
a los de su bando, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la r az ón 
esgr imida . Sucede igual con la prueba de la ca-
sa quemada, un 11,7% de los n iños m á s p e q u e ñ o s 
quemarían la casa del incendiario, f r e n t e al 6,7% 
de n iños de 11 a 14 años que s e g u i r í a n la m i s m a 
conducta . 

Como se ve, vue lven a repe t i r se las m i s m a s t e n -
denc ias apuntadas en otras pruebas . ¿Quiere e s t o 
decir que e s to s n iños c e n t r o a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s 
actuar ían así en e l caso de que se v ieran en e s a 
s i tuac ión concreta? . P r o b a b l e m e n t e no. Lo impor-
t a n t e en e s t e caso no es que el n iño vaya a compor-
tarse así en esa s i tuac ión , s ino que c o n s i d e r a que 
esa es la postura correcta . 

A tenor de e s tos resu l tados , pero, sobre todo , 
basándome en mi exper ienc ia como profesor en a m -
bos lados del At lánt ico , no puedo conc lu ir a f i r m a n -
do que la guerra abierta conv ier ta las r e l a c i o n e s 
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p r i v a d a s de los n iños en más agres ivas . Sin negar la 
i n f l u e n c i a que un t ipo de v io lenc ia t i ene en la otra, 
é s t a no puede dec irse que t enga una relación de 
c a u s a - e f e c t o . 

La gran d i ferenc ia en el porcentaje de n iños 
que optan por un cas t i go v io lento radical , mucho 
m á s a l ta en el t ipo de v io lenc ia pol í t ica o bél ica que 
en la de t ipo privado, no se debe achacar ú n i c a m e n t e 
a la d i m e n s i ó n del acto comet ido (matar frente a 
q u e m a r una casa ) . A mi ju ic io , es una prueba más 
de que en s i t u a c i o n e s de guerra, inc luso los n iños , 
c o n s i d e r a n l í c i tos c i er tos cas t igos que no emplea-
r ían en la v ida civi l , por es tar é s to s f u e r t e m e n t e 
c o n d e n a d o s . 

A d e m á s de e s t a s pruebas re lac ionadas con la vio-
l enc ia , se rea l i zaron otras , con la mi sma metodolo-
gía ( p r e s e n t a c i ó n de s i t u a c i o n e s bé l i cas concre tas a 
t r a v é s de h i s t o r i a s i lus tradas ) d e n o m i n a d a s solida-
ridad bélica intragrupal y el fin y los medios. En 
e l l a s se recog ían a l g u n a s formas t íp icas de conducta 
(roles) que debe l levar a cabo el mi l i tar ante deter-
m i n a d a s s i t u a c i o n e s conf l i c t ivas . 

En la pr imera de e l las , apoyada en la lámina 11, 
se t r a t a b a de la neces idad de cubrir la ret irada de 
los c o m p a ñ e r o s que se habían quedado s in muni-
c ión . Las o p c i o n e s eran cubrir la ret irada, rendirse , 
o a c o m p a ñ a r a los c o m p a ñ e r o s huyendo. 

En conjunto , la r e s p u e s t a más c i tada era la que 
se a c o m o d a mejor al rol mi l i tar (cubrir la ret irada: 
49 ,2%) . S i e n d o los n iños e s p a ñ o l e s los que más op-
t a b a n por e s t a conducta . En la jus t i f i cac ión que 
daban a las o p c i o n e s e l eg idas , se puede encontrar 
la e x p l i c a c i ó n de e s t a s d i ferenc ias . La mayor parte 
de n i ñ o s c e n t r o a m e r i c a n o s a r g u m e n t a b a n su posi-
c ión c o n s i d e r a n d o que lo t en ían que hacer porque 
era su deber o porque se cons ideraban v a l i e n t e s . 
E n t r e los n i ñ o s e s p a ñ o l e s era más f recuente la ex-
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pl icación que a ludía a la n e c e s i d a d de ayudar a sus 

compañeros. 

En la prueba d e n o m i n a d a el fin y los medios, 

i lus trada con la l á m i n a 12, se t r a t a b a de r e s o l v e r e l 
s e c u e s t r o de una fami l ia c ivi l , a la que el e n e m i g o 
rapta después de un c o m b a t e en e l que ya e s t a b a n 
casi venc idos . Las o p c i o n e s aquí eran: d i s p a r a r in -
t e n t a n d o no dar a la fami l ia , r e t i r a r s e o r e n d i r s e 
e n t r e g a n d o las armas . 

En genera l , la r e s p u e s t a m á s c i tada era entregar 
las armas (42,1%). Los n i ñ o s e s p a ñ o l e s eran los que 
más e l eg ían e sa opción (58 ,4%), m i e n t r a s que los de 
Honduras prefer ían re t i rarse (44,1%) y los de N i c a -
ragua disparar (38%). La mayor par te de n i ñ o s e s -
paño les jus t i f i caban su e l ecc ión en la n e c e s i d a d de 
que no le pasara nada a la fami l ia . Los c e n t r o a m e -
ricanos , a d e m á s de e s t a razón, se p r e o c u p a n de la 
acción del e n e m i g o una vez que se l e s hub iera e n t r e -
gado las armas . Los n iños e s p a ñ o l e s no t i e n e n en 
cuenta esa posibi l idad. Para e l los e s t á c laro que s i 
se e n t r e g a n las armas , acaba el prob lema p u e s se 
han rendido y el conf l i c to t e r m i n a . En n i n g u n a de 
las pruebas ex i s t í an i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s e n t r e 
los tres grupos de n iños , a u n q u e los e s p a ñ o l e s o p t a -
ban por opc iones más i n g e n u a s (entregar las armas, 
pedirles que por favor no los mataran, e tc . ) f ruto de 
su a le jamiento rac iona l i zado de lo que es una guerra 
real; m i e n t r a s que en C e n t r o a m é r i c a la mayor p a r t e 
de las veces los n iños , e s p e c i a l m e n t e los m a y o r e s , 
a tendían a razones de e s t r a t e g i a y se a n t i c i p a b a n a 
cómo pudiera tomar e l bando e n e m i g o su c o n d u c t a . 
Eran r e l a t i v a m e n t e f r e c u e n t e s , las r e s p u e s t a s del 
tipo: si entrego las armas me secuestran y luego me 
torturan, es mejor disparar, porque así tal vez se 
salve la familia, porque si nos rendimos de todos 
modos los van a matar. 
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E s t a s pruebas nos pueden dar una idea de la 
a d e c u a c i ó n de los n iños a la conducta que se espera-
ría de e l los , en el caso de tener que en frentarse a 
d e t e r m i n a d a s s i t u a c i o n e s bé l i cas , re lac ionadas con 
el rol del so ldado . 

En m u c h o s casos , los n iños son más radica les en 
s u s p o s t u r a s que lo que se esperar ía de cualquier 
s o l d a d o en a c t i v o que cumpl iera la normat iva mili-
tar . Los n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s sue len ser los que se 
a j u s t a n m á s a e s t e t ipo de r e s p u e s t a s ex tremas . La 
v i n c u l a c i ó n de é s t o s con la in s t i tuc ión-guerra posee 
un grado de inev i tab i l idad que sólo puede ser mit i -
gado con la pos ib i l idad i n t e l e c t u a l de un p e n s a m i e n -
to formal , que l es permi ta e laborar h ipótes i s que 
v a y a n m á s a l lá de los hechos concre tos . 
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12 

En e s t a t ercera parte del libro he tratado de 
d e m o s t r a r que e l n iño in ter ior iza los pr inc ipa les 
e l e m e n t o s que de f inen a la guerra como ins t i tuc ión 
soc ia l . Qu i s i era aportar una prueba más en es ta 
l ínea . H a s t a e l m o m e n t o todas las pruebas que he 
e x p u e s t o s e g u í a n una m i s m a metodo log ía : se formu-
laba una p r e g u n t a (o se contaba una h i s tor ia ) , e l 
n i ñ o p e n s a b a la r e s p u e s t a y por ú l t imo contes taba . 
Si es c i e r t o e l mode lo teór ico e x p u e s t o en e l capí tu lo 
5 , la i n t e r i o r i z a c i ó n de las i n s t i t u c i o n e s que se l l eva 
a cabo d u r a n t e los procesos de soc ia l i zac ión , no 
só lo in f luye en la forma de pensar de los indivi-
duos . T a m b i é n su forma de percibir la real idad se ve 
a f e c t a d a . 

La e x p l i c a c i ó n de por qué no todos perc ib imos 
las m i s m a s cosas , cuando e s t a m o s ante idént i cos 
e s t í m u l o s , fue uno de los pr imeros problemas que se 
p l a n t e ó la ps i co log ía e x p e r i m e n t a l en sus or ígenes . 

Lo que cada ind iv iduo percibe de la real idad, no 
só lo de la soc ia l , s ino también de la f ís ica, depende 
de un c o n j u n t o de fac tores b io lóg icos y ps ico lóg icos . 
En e s t a e l e m e n t a l c o n s t a t a c i ó n se basan los t e s t 
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proyect ivos . E l famoso t e s t de R o r s c h a c h m u e s t r a 
unas m a n c h a s de t i n t a que a cada i n d i v i d u o le su -
g ieren cosas d i s t i n t a s s egún su p e r s o n a l i d a d . 

Cuando la Ps i co log ía Soc ia l aborda e l p r o b l e m a 
de la percepción , le i n t e r e s a a v e r i g u a r h a s t a qué 
punto en e s t e proceso i n t e r v i e n e n , no só lo p e c u l i a -
r idades ps i co lóg icas i n d i v i d u a l e s , s i n o e l a m b i e n t e 
socia l que rodea y cond ic iona a cada i n d i v i d u o . 

Desde mediados del p r e s e n t e s ig lo se h a n v e n i -
do desarro l lando gran n ú m e r o de e s t u d i o s que t i e -
nen a la percepción soc ia l como p r o t a g o n i s t a 
(véanse P o s t m a n et al, 1948 y Bruner , 1 9 5 8 ) . El 
común denominador de e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s e s la 
ver i f icac ión empír ica de que los f e n ó m e n o s de orga-
n izac ión percept iva , no d e p e n d e n só lo de los e l e -
m e n t o s e s t i m u l a r e s , s ino que se ven i n f l u i d o s por 
fac tores c o n d u c t u a l e s como las n e c e s i d a d e s , los va-
lores soc ia le s , las a c t i t u d e s , e tc . 

El que se cons idera como e x p e r i m e n t o p i o n e r o , 
lo l levaron a la práct ica Bruner y P o s t m a n ( 1 9 4 7 ) . 
E s t o s i n v e s t i g a d o r e s m o s t r a b a n t rozos de c a r t u l i n a 
de d i s t in to s t a m a ñ o a n i ñ o s pobres y r icos y l e s 
pedían que indicaran , s in f i jarse en n i n g ú n m o d e l o , 
cual era e l t a m a ñ o de las d i s t i n t a s m o n e d a s fracc io -
nar ias del dólar. Los re su l tados del e s t u d i o ind ica -
ban que los n iños pobres d i s t o r s i o n a b a n m á s e l 
t a m a ñ o de las m o n e d a s que los r icos . De a l g ú n mo-
do, la conc lus ión del e s t u d i o era que la c l a s e soc ia l 
de los n iños inf luía en la forma en que perc ib ían 
e s tos objetos f í s icos , y que e s ta d i s tor s ión percept i -
va dependía del valor que cada grupo daba a las 
monedas . 

A partir de e s te e x p e r i m e n t o , cr i t i cado y repro-
ducido en mul t i tud de o c a s i o n e s , se d e s a r r o l l a r o n 
muchos otros en la m i s m a l ínea: d e m o s t r a r la in-
f luencia de los va lores en la percepc ión de obje tos 
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f í s i cos . Y se m u l t i p l i c a r o n los que ya se desarrol la-
ban r e l a t i v o s a s i t u a c i o n e s soc ia l e s . 

U n o de los e x p e r i m e n t o s que guarda más rela-
c ión con el t e m a de la guerra, es el que l levaron a 
cabo Tajfel y J a h o d a ( 1 9 6 6 ) , los cua les hacían jue-
gos r e l a c i o n a n d o trozos de p lás t i co con el nombre de 
a l g u n o s p a í s e s . Al f inal de la ses ión , cuando ofre-
c ían a los n i ñ o s los objetos para que se quedaran con 
los que q u i s i e r a n , los n i ñ o s se l l evaban los trozos 
f i jándose m á s en los que habían s ido e t ique tados 
c o m o E E U U o F r a n c i a (amigos de los norteamer ica-
n o s ) , que en los de f in idos como URSS o Alemania , 
a u n q u e é s t o s fueran más grandes . Es decir se guia-
ban m á s por un cr i t er io va lorat ivo (el país amigo) 
que s e n s o r i a l (el objeto m á s grande) . 

Muchos o tros e x p e r i m e n t o s se han l levado a ca-
bo en el c a m p o de la percepción social . U n a de las 
c o n c l u s i o n e s que se e x t r a e n de é s to s , es que los 
i n d i v i d u o s perc ib imos mejor aque l los objetos que 
a p a r e c e n con mayor f recuenc ia en n u e s t r a vida co-
t i d i a n a . 

En e s t e e s t u d i o re la t ivo a la soc ia l i zac ión bé l ica 
me i n t e r e s a b a apl icar e s t o s pr inc ip ios teór icos , para 
a v e r i g u a r si la in t er ior i zac ión de los va lores de la 
i n s t i t u c i ó n guerra , inf lu ía en la percepción de unos 
obje tos r e p r e s e n t a t i v o s de la misma , como las ar-
m a s . P a r a lo cual d i s e ñ é una prueba que cons i s t í a 
en lo s i g u i e n t e : Se le p r e s e n t a b a al n iño la l ámina 
1, en la que d i s fracé 5 objetos bé l i cos (p is to la , ame-
t ra l l adora , granada , fusi l y he l i cóptero mi l i tar) en-
tre o t r o s 28 objetos de todo t ipo (s i l la , pe ine , gorra, 
e t c ) . A n t e s de m o s t r a r l e la l á m i n a se le decía al 
n i ñ o : Ahora te voy a enseñar un dibujo, tu sólo 
tienes que mirarlo. Se le mos traba el dibujo y a los 
t r e i n t a s e g u n d o s se le ret iraba, a l m i s m o t i empo que 
se le p r e g u n t a b a ¿qué es lo que has visto?. 
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La h i p ó t e s i s a veri f icar era que la percepción de 
los obje tos de la l á m i n a segu ir ía un cr i ter io no s im-
p l e m e n t e s e n s o r i a l , s ino sobre todo eva lua t ivo . De 
m o d o que los n i ñ o s que tuv ieran in ter ior izada de 
forma m á s c o m p l e t a la in s t i tuc ión -guerra , darían 
un mayor n ú m e r o de r e s p u e s t a s de e s t e t ipo. Si-
g u i e n d o n u e s t r a s h ip ó te s i s , e s t o s n iños ser ían los 
m a y o r e s f r e n t e a los pequeños , los varones frente a 
las m u j e r e s y los c e n t r o a m e r i c a n o s sobre los espa-
ñ o l e s . E s p e r a n d o también encontrar a lguna di feren-
cia en func ión del grado de a fec tac ión de la guerra. 

Las r e s p u e s t a s de los n iños se agruparon por 
c a t e g o r í a s s e g ú n la función de los objetos (bél icos , 
de a s e o , de trabajo, e t c ) . El a n á l i s i s de los resul ta-
dos de e s t a prueba ofrece campo a m ul t i tu d de refle-
x i o n e s . Por mi parte me centraré en e l grupo de 
r e s p u e s t a s r e l a c i o n a d a s con la guerra. Pero es im-
p o r t a n t e s e ñ a l a r que las d i f erenc ias que se dan en 
e s t e área se pueden e n c o n t r a r también en otras . Por 
e j emplo , en el grupo de objetos re la t ivos al hogar 
p r e d o m i n a b a n las r e s p u e s t a s f e m e n i n a s . Inc luso en-
tre los obje tos i n v e n t a d o s se daba esa t endenc ia . 
C o m o a n é c d o t a se puede decir que 10 personas de-
c ían haber v i s t o una escoba, i n e x i s t e n t e entre los 
d ibujos de la l á m i n a , n u e v e de e l l a s eran mujeres . 

S i t e n e m o s en c u e n t a e l conjunto de todas las 
r e s p u e s t a s , los c e n t r o a m e r i c a n o s recordaban más 
d ibujos b é l i c o s que los e s p a ñ o l e s , los n iños mayores 
m á s que los p e q u e ñ o s , los v a r o n e s m á s que las mu-
j e r e s y los n i ñ o s m á s a f e c t a d o s por la guerra ( tan to 
en s u s e f e c t o s m o r t a l e s como por los no morta l e s ) 
m á s que los m e n o s a f ec tados . 

S i n o s a t e n e m o s a l r igor e s t a d í s t i c o , de todas 
e s t a s d i f e r e n c i a s las r e a l m e n t e s i g n i f i c a t i v a s , eran 
las r e f e r i d a s a la edad y al s exo . De cualquier m a n e -
ra la d i f e r e n c i a m á s marcada es la que d i s t i n g u e 
m u j e r e s de v a r o n e s . E s t o s recuerdan casi e l doble de 
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objetos bé l i cos que las mujeres (26 ,6% f r e n t e a 
14,8% de r e s p u e s t a s bé l i cas ) . 

No es é s ta la única prueba en la que se p r e s e n t a -
ban d i ferenc ias e n t r e n iños y n i ñ a s . Si no he hab la -
do a n t e s de e s t e f e n ó m e n o es p r e c i s a m e n t e por su 
importanc ia en e l proceso de s o c i a l i z a c i ó n b é l i c a . 
U n a vez e x p u e s t o s los r e s u l t a d o s g l o b a l e s de t o d a s 
las pruebas , dedicaré el próx imo a p a r t a d o a a n a l i z a r 
la in f luenc ia del s exo en la guerra . Me re f i ero al 
sexo como género , no como ac t iv idad f í s ica , de cuya 
inf luencia en los conf l i c tos bé l i cos t a m b i é n podr ían 
sacarse i m p o r t a n t e s c o n c l u s i o n e s . 
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S u p o n g a m o s que v a m o s a emprender un viaje en 
bus , y q u e r e m o s charlar con nues tro vec ino de as ien-
to . Al pedir le que nos hable de él, probablemente nos 
re sponda , e n t r e o tras cosas: "Soy médico, estoy ca-
sado , v ivo en el campo. . .". Ejercer la medic ina, ser 
mar ido , y vivir en el mundo rural, expl ica muchas 
c o s a s de e s t e ind iv iduo . No sólo sus ocupac iones y 
c o m p o r t a m i e n t o s co t id ianos s ino, en gran medida, 
cómo ve la rea l idad, qué p iensa del mundo, cómo se 
c o n s i d e r a a s í m i s m o , etc . Aunque ex i s tan fuertes 
c o n d i c i o n a n t e s soc ia l e s y cu l tura les para que elija-
m o s profes ión , e s t a d o civi l y el lugar donde v iv imos , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o de viaje puede decidir un día 
dejar a su e sposa , ir a vivir a la ciudad y dedicarse 
a pedir l i m o s n a . Su nueva condic ión de mendigo 
urbano separado , cambiará por completo su vida, 
hará que los que le rodeen le t ra ten de otro modo. 
Su propia percepc ión de s í mi smo se verá de algún 
modo a l t erada . 

E x i s t e n m u c h o s a tr ibutos humanos , producto de 
n u e s t r a par t i c ipac ión o inc lus ión en las d i s t i n t a s 
i n s t i t u c i o n e s (re l ig ión , e s tado civil , país de or igen. 
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profes ión, c lase soc ia l , e t c ) , que s u p o n e n una impor-
t a n t e d i ferenc iac ión persona l r e s p e c t o a a q u e l l o s 
otros que no part ic ipan de las m i s m a s . La comple j i -
dad del mundo c o n t e m p o r á n e o s u p o n e una c i e r t a 
independenc ia en la forma de ac tuar de l a s p e r s o -
nas , s egún adopten los pape l e s que l e s e x i g e n l a s 
d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s . E x i s t e i n c l u s o la pos ib i l idad 
de que se den c o n t r a d i c c i o n e s e n t r e los v a l o r e s rep-
r e s e n t a d o s por unas y o tras , lo que nos hará a c t u a r 
ante un m i s m o problema, insp irados , por poner un 
ejemplo, en n u e s t r o s i n t e r e s e s como p r o p i e t a r i o s , 
en n u e s t r a s ob l igac iones como p r o f e s i o n a l e s o en 
n u e s t r o s preceptos re l ig iosos . 

El grado en que cada i n s t i t u c i ó n c o n d i c i o n a la 
vida de la persona e s t a r á en func ión de la c e n t r a l i -
dad que r e p r e s e n t e n sus va lores en su c o m p o r t a -
m i e n t o cot id iano , lo que, como ya se dijo en e l 
capí tu lo 5 , depende de la forma en que la hay a i n t e -
r iorizado en los procesos de s o c i a l i z a c i ó n . Así , habrá 
indiv iduos que todo lo que hagan se o r i e n t e al b i en 
de su famil ia , o tros que c a n a l i c e n su v ida al é x i t o 
profes ional , o tros que se e n t r e g u e n en cuerpo y al-
ma a la vocación re l ig iosa o a la lucha po l í t i ca , e t c . 

Y aunque hay e l e m e n t o s de la vida de un ind iv i -
duo que le ident i f i can como persona m á s que o t ros , 
hay uno que condic iona a todos los d e m á s : la d i fe-
rencia sexual . 

A pesar de los i m p o r t a n t í s i m o s c a m b i o s en 
la relación entre varones y mujeres , que d e s d e ha-
ce unas décadas e s t á n modi f i cando los p a p e l e s 
de cada sexo, e s p e c i a l m e n t e en los p a í s e s o c c i d e n -
ta les más desarrol lados , e x i s t e una forma m a s c u l i -
na y otra f emen ina de ser, que i m p r e g n a t o d a s l a s 
in s t i tuc iones . 

Se puede ser cató l i co o m u s u l m á n , e s t a r c a s a d o 
o viudo, ser un profes ional de la sa lud o trabajar en 
una of ic ina; pero en cua lquiera de e s t a s o c u p a c i o n e s 
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o e s t a d o s , y en todos los demás , se espera d i s t in ta s 
c o s a s de un varón y de una mujer. 

No só lo hay cosas que e s tán e spec ia lmente asig-
n a d a s a los v a r o n e s y o tras de las que se deben 
ocupar las mujeres ; s ino que, ejerciendo la mis-
ma ac t iv idad , la d i ferenc ia sexual condic iona su 
d e s e m p e ñ o . 

E n t r e los dos s e x o s e x i s t e n importantes diferen-
c i a s en su c o n s t i t u c i ó n anatómica y cada uno de 
e l l o s t i e n e una func ión d i ferente en algo tan impor-
t a n t e como la reproducción de la espec ie . Ahora 
b i en , las d i f e r e n c i a s en la ident idad sexual no se 
l i m i t a n a e s t o s c o n d i c i o n a n t e s bio lógicos , s ino que 
se g e n e r a l i z a n a todas las ac t iv idades soc iocul tura-
l e s : la forma de ves t i r , de andar, el trabajo, la polí-
t i ca , la educac ión , el l enguaje , y, por supues to la 
guerra . 

P a r t i e n d o de una d i ferenc ia f ís ica anatómica-
m e n t e tan poco i m p o r t a n t e , como el color de la piel, 
se han ven ido a s i g n a n d o a lo largo de los s ig los el 
pape l de e s c l a v o s a los negros . Mientras ex i s t ía la 
e s c l a v i t u d en América , la jus t i f i cac ión inmedia ta de 
la m i s m a era ep idérmica: es esclavo porque es negro. 
Las c o s a s que t e n í a n que hacer los e sc lavos se de-
b ían a su condic ión de negros . Aunque nada tuviera 
que ver el color de la piel con, pongamos por caso, 
recoger a lgodón . Del m i s m o modo, y sin pretender 
hacer una a n a l o g í a mecán ica , muchas de las tareas 
a s i g n a d a s a la mujer poco t i enen que ver con su 
g e n i t a l i d a d o sus s e c r e c i o n e s hormonales . 

Ahora b ien , las d i f erenc ias corporales entre va-

rón y mujer , no son un dato anatómico que pueda 

c o n s i d e r a r s e anecdót i co , pues , a d i ferencia del color 

de la piel , las mujeres deben parir y a m a m a n t a r (al 

m e n o s h a s t a la apar ic ión de la leche en polvo) a sus 

hi jos . 
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Teniendo como re ferenc ia bás i ca e s t a s d i f e r e n -
c ias a n a t ó m i c a s y f u n c i o n a l e s , cada c u l t u r a a s i g n a 
d e t e r m i n a d a s formas de a c t u a c i ó n a cada s e x o . Al-
gunas t i enen a lguna re lac ión , a u n q u e s e a i n d i r e c t a , 
con e s t a s d i f erenc ias . Otras , la mayor ía , r e s p o n d e n 
a s i t u a c i o n e s h i s tór i cas que t i e n e n m á s que ver con 
la re lac ión de poder e n t r e v a r o n e s y m u j e r e s , e s p e -
c i a l m e n t e todas las que se re f ieran a l s o m e t i m i e n t o 
global a los deseos del varón. 

Es ta d i ferenc iac ión s o c i o c u l t u r a l de los p a p e l e s 
s e x u a l e s se t r a n s m i t e de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n 
a t ravés de los procesos de s o c i a l i z a c i ó n . S i e n d o 
p r e c i s a m e n t e la mujer la pr inc ipal p r o t a g o n i s t a de 
dicha t r a n s m i s i ó n . E s t a s o c i a l i z a c i ó n s e x u a l condi -
c iona todos los d e m á s t ipos de s o c i a l i z a c i ó n . En 
otras palabras , la forma en que se i n t e r i o r i c e n la s 
i n s t i t u c i o n e s será una para los n i ñ o s y o tra para la s 
n iñas . 

En el caso de la soc ia l i zac ión bé l i ca , los r e s u l t a -
dos g lobales de e s t e e s tud io no pueden ser m á s con-
c luyentes : No sólo en la ú l t ima prueba p r e s e n t a d a 
sobre la percepción, s ino en todas las d e m á s , s i e m -
pre ex i s t en d i f erenc ias s i g n i f i c a t i v a s , e n t r e v a r o n e s 
y mujeres . Y s i empre en la m i s m a d irecc ión: a l e ján-
dose las n iñas del polo m á s cercano a la lóg ica mi l i -
tar, aunque sin es tar por c o m p l e t o a jenas a él . 

El concepto que t i e n e n las n i ñ a s de la guerra es 
menos rico que e l de los varones . En m u c h a s o c a s i o -
nes dicen no saber qué responder a una u otra pre-
gunta . Hay más varones que mujeres que d e f i n e n la 
guerra como una lucha por el poder y más n i ñ a s 
que n iños que e m i t e n un ju ic io desca l i f i cador del 
conf l icto . 

Muchas más n iñas que n iños d e s c o n o c í a n por 
qué había guerra en Nicaragua . Lo s o r p r e n d e n t e es 
que en España, donde el dato de la guerra c iv i l de 
1936-39 carecía de todo valor e m o c i o n a l para los 
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n i ñ o s , y donde a e s t e nivel , s egún rec i en te s es tu-
dios , las n i ñ a s sue l en ser mejores e s t u d i a n t e s que 
los n i ñ o s , é s t o s sup ieran mejor por qué peleaban 
r e p u b l i c a n o s y f ranqu i s ta s . 

Lo m i s m o se puede decir del conoc imiento que 
los n i ñ o s y n i ñ a s t i e n e n de todo lo que rodea al 
m u n d o mi l i tar : armas , un i formes , j erarquías , etc . 
I n c l u s o en una prueba en la que se les pedía que 
e x p l i c a r a n el s ign i f i cado de las palabras: cachorro 
(en E s p a ñ a se s u s t i t u í a por quinto), héroe y mártir; 
t r e s v o c e s que pueden tener una s igni f icac ión bél ica 
y no bé l i ca a la vez , las n i ñ a s a ludían, en mayor 
m e d i d a que s u s c o m p a ñ e r o s varones , a l s igni f icado 
no mi l i t ar de las m i s m a s . 

S in poder decir que las n iñas no hayan inte-
r ior i zado los va lores bé l i cos , s i empre lo hacían de 
forma m á s m a t i z a d a . Las mujeres decían tener más 
e n e m i g o s p e r s o n a l e s y m e n o s n a c i o n a l e s que los va-
r o n e s , y en ambos casos la po l i t i zac ión del e n e m i g o 
era m e n o r en e l la s . 

De l m i s m o modo, las mujeres conocían mucho 

m e n o s q u i é n e s c o m b a t í a n en la guerra, pero no 

só lo en C e n t r o a m é r i c a . Entre los n iños e spaño le s 

los errores en la def in ic ión de los bandos de la gue-

rra c iv i l era un 63% en los varones y del 92% en las 

mujeres . 
En todas las pruebas re lac ionadas con la polari-

z a c i ó n , j u s t i f i c a c i ó n y acomodac ión funcional , s i em-
pre las n i ñ a s eran más moderadas en sus cas t igos , 
se f ijaban más que los n iños en la acción de matar , 
f r e n t e a si el que la c o m e t í a era de su bando o no. 
En las pruebas en las que había que e legir entre e l 
á m b i t o fami l iar y el mi l i tar , daban más r e s p u e s t a s 
de i gua ldad e n t r e ambos , que los varones , y m e n o s 
r e s p u e s t a s a l t a m e n t e m i l i t ar i z ada s ( favorecer a l 
m i l i t a r f r e n t e a la fami l ia ) . 
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Pero es en el apartado de los roles d o n d e se 

mani f e s taba de forma más c lara la idea, r e i t e r a d a -

m e n t e expresada por las n i ñ a s , de que la guerra es 

cosa de hombres. 

Las r e s p u e s t a s en favor del mi l i t ar f r e n t e al re-
l ig ioso , al médico , al m a e s t r o y al c a m p e s i n o , e r a n 
tr ip les entre los varones que e n t r e las m u j e r e s . E s -
taba claro que lo que e l las c o n s i d e r a b a n c o m o f e m e -
nino eran los pape les de m a e s t r a y de e n f e r m e r a 
(aunque se les dec ía que era una doctora , e l l a s a l 
s eña lar lo casi s i empre dec ían la enfermera). 

Entre las n iñas , a l contrar io que en los v a r o n e s , 
e l rol de c a m p e s i n o cosechó un buen n ú m e r o de 
rechazos . (En Centroamér ica , y en m e n o r m e d i d a en 
e l ámbi to rural poco desarro l lado de E s p a ñ a , la mu-
jer no sue le ser c a m p e s i n a s ino la mujer del campe-
sino). E s t a s d i f erenc ias se c on f i r m aban en su 
e lecc ión de cual era el m á s y m e n o s l indo o g u a p o . 
Entre las n iñas la peor parada fue la mi l i t ar y e n t r e 
los n iños el campes ino . Lo be l lo que c o n s i d e r e m o s la 
imagen de una cosa refleja, de a lgún modo, el va lor 
que le damos a la cosa como tal . 

Lo mi smo podemos decir del papel de la a g r e s i v i -
dad en re lación al sexo . El n ú m e r o de n i ñ o s que 
quemarían la casa del pequeño v e c i n o que i n c e n d i ó 
prev iamente la suya, era el doble del de n i ñ a s . Lo 
mismo sucedía cuando debían castigar al s o l d a d o 
que había matado a g e n t e de su bando . Muchas me-
nos mujeres recurrían al f u s i l a m i e n t o . 

En conc lus ión: La d i ferenc ia m á s e s t a b l e que se 
ha podido encontrar a lo largo de todos los a p a r t a -
dos de la inves t igac ión , ha s ido la d i f erenc ia de 
género. S iempre las n iñas puntuaban en las d i s t i n -
tas pruebas, en el polo opues to a lo bé l ico , en mayor 
proporción que los varones . 

Es ta di ferencia sug iere n u m e r o s a s i n t e r p r e t a -
c iones . Por mi parte cons idero , s i g u i e n d o el m o d e l o 
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t eór i co e laborado para e s ta inves t igac ión , que de-
ben e n t e n d e r s e e s t a s d i ferenc ias desde una perspec-
t iva d i a l é c t i c a in s t i tuc iona l . Es decir, las mujeres 
no h a c e n la guerra porque no e s tán soc ia l i zadas 
para la m i s m a , pero a la vez, no se soc ia l izan en la 
guerra porque no son las encargadas de hacerla . 

La in t er ior i zac ión de las i n s t i t u c i o n e s , e l apren-
dizaje de s u s roles espec í f i cos , s i empre t iene , en 
mayor o menor medida , un carácter funcional . 
A p r e n d e m o s , inc luso perc ib imos , aquel lo para lo 
que h e m o s s ido soc ia l i zados . Si e l d e s e m p e ñ o del rol 
m i l i t a r ha e s t a d o asoc iado durante s ig los a los varo-
n e s , la s o c i a l i z a c i ó n bé l ica e s tará también orienta-
da a los m i s m o s . 

Con la incorporac ión de la mujer a las act iv ida-
des c a s t r e n s e s es posible que, con el paso del t i em-
po, e s a s d i f e r e n c i a s vayan s i endo menores . No 
querrá decir eso que la identidad f e m e n i n a se haya 
hecho m á s a g r e s i v a o be l i cosa , s ino que se habrá 
a d e c u a d o de forma m á s func ional al nuevo rol que 
le toca d e s e m p e ñ a r . 

A t e n d i e n d o a e s t e aná l i s i s , cons idero que la so-
c i edad no e s t a r á m e n o s mi l i tar i zada s i son las mu-
j e r e s las que d e s e m p e ñ a n los roles bé l icos . La 
i n s t i t u c i ó n - g u e r r a cubrirá e n t o n c e s sus d e m a n d a s 
con otra co l ec t iv idad d i ferente . U n a so lución más 
a jus tada a los r e s u l t a d o s de e s t e es tudio , es la que 
proponen a l g u n o s pac i f i s ta s e i n v e s t i g a d o r e s ireno-
lóg icos , e s t o es , la de f emin izar la cul tura bél ica. No 
se t r a t a r í a de que las mujeres f emin izaran los roles 
m i l i t a r e s , s ino de que los varones asumieran valores 
no m i l i t a r i z a d o s , e s t o es , m á s f e m e n i n o s . 
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EPILOGO 

Me p r e g u n t a b a al c o m i e n z o de e s t e libro si se 
podría cons iderar a los n iños , ú n i c a m e n t e como las 
v í c t i m a s i n o c e n t e s de los e n f r e n t a m i e n t o s bél icos , 
p r o m o v i d o s y d ir ig idos por los adul tos . U n a vez co-
noc idos los r e s u l t a d o s del e s tudio expues to anter ior-
m e n t e , la r e s p u e s t a que debe darse es t r i s t e m e n t e 
n e g a t i v a . 

En e f ec to , los n iños no t i enen la culpa de la 
guerra . Es una real idad que, de forma expl íc i ta o 
i m p l í c i t a , se les p r e s e n t a en e l m o m e n t o del naci-
m i e n t o . M i e n t r a s dura su condic ión infant i l , debe-
rán sufr ir s u s e f e c t o s d irec tos o ind irec tos . Cuando 
p ierdan e l e scudo protec tor de los pocos años , será 
su ob l igac ión pro tagon izar la e f i c a z m e n t e . 

E s t e i n c i p i e n t e adul to , a pesar de mani f e s tar en 
pr ivado su s ens ib i l idad a n t e el dolor y la destruc-
c ión h u m a n a , y el horror que le provoca cualquier 
a s e s i n a t o , re sponde , u n a s veces convenc ido , o tras 
r e s i g n a d o , a las d e m a n d a s del gran grupo del que se 
s i e n t e par te como miembro de una nac ión , de una 
re l ig ión o de una cul tura . Y se suma a otros j ó v e n e s 
c o m o él, para defender , lanza , arco o fusi l en mano . 
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los va lores , las p o s e s i o n e s , la i d e n t i d a d del gran 

grupo. 

Se han dado m u c h a s e x p l i c a c i o n e s a e s t a a c o m o -
dación del hombre al mundo de la v i o l e n c i a o r g a n i -
zada que r e p r e s e n t a la guerra . La que s i g u e s i e n d o 
más popular, a pesar de haber perdido a c e p t a c i ó n 
entre los e s t u d i o s o s de las c i e n c i a s s o c i a l e s , es la 
que di luye la responsab i l idad del ind iv iduo en favor 
de la j erarquía y de la co l ec t iv idad . 

"Las cosas son así . ¿Qiié puedo hacer yo?". Se 
pregunta e l joven que en e l correo de la m a ñ a n a 
recoge la cart i l la de a l i s t a m i e n t o , o en lo c e r r a d o de 
la noche recibe la v i s i ta de un par de s o l d a d o s que 
v ienen a rec lutar lo . 

"No podía hacer otra cosa . Me lo mandaron" re s -
ponde, conso lado , aquel que dejó caer una bomba , 
torturó a un e n e m i g o o i n c e n d i ó un poblado. As í se 
han jus t i f i cado las m a y o r e s barbar idades de la h i s -
toria, dándose m ú l t i p l e s n o m i n a c i o n e s j u r í d i c a s a l 
f enómeno . U n a de las que ú l t i m a m e n t e ha e s t a d o 
más v igente en varios pa í se s l a t i n o a m e r i c a n o s , es la 
de "la obedienc ia debida", por la que se e x i m e a los 
responsab les d irec tos de todos los ac tos , en los que 
ex i s t i era un superior al mando . 

"Todos lo hacían". Asegura i n o c e n t e , el que par-
t ic ipó en el l i n c h a m i e n t o de un grupo de s i m p a t i z a n -
tes del otro bando. 

En la guerra, no parecen ser los n i ñ o s los ú n i c o s 
inocente s . En real idad, la culpa es s i e m p r e de los 
otros que nos a tacan (la d e f e n s a s i e m p r e g o z a de 
c ierta l eg i t imidad) o que nos impiden t ener a q u e l l o 
que nos per tenece , desarrol lar n u e s t r a s p o t e n c i a l i -
dades o ser lo que r e a l m e n t e s o m o s . 

Del mismo modo se jus t i f i ca la d i n á m i c a de los 
combates , la des trucc ión y los c r í m e n e s m a s i v o s . El 
soldado culpará al je fe del comando , é s t e irá s u b i e n -
do en la l ínea de mando has ta l l egar al g e n e r a l . El 
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g e n e r a l cu lpará al pol í t ico , y el pol í t ico se just i f ica-
rá en el Derecho Internac iona l , en la economía o en 
el fu turo b i e n e s t a r de los c iudadanos . En la cadena 
de d e s c a r g o s de conc i enc ia probablemente aparezca 
Dios por a lgún lado. Y al f inal, todos concluirán con 
que la guerra es un problema social que e l los no han 
i n v e n t a d o . S¿ siempre hubo guerras, algo de natural 
debe haber en ella. 

P a r a f u n d a m e n t a r e s ta pretendida naturalidad 
de la guerra , a l g u n o s neuró logos , ps iquiatras y etó-
logos han i n t e n t a d o expl icar la , amparados en deter-
m i n a d a s e s t r u c t u r a s a n a t ó m i c a s de nues tro s i s t e m a 
n e r v i o s o , culpables del f enómeno de la agres ión . 

E s a exp l i cac ión también nos sa t i s face a todos: 
no só lo e s toy obl igado por la pres ión de la co lect iv i -
dad, s i n o que dentro de mí m i s m o hay una fuerza 
n a t u r a l que me obl iga a part ic ipar en los combates , 
a agredir , a luchar , a matar . Lo natural en el ser 
h u m a n o , a d i f erenc ia de los d e m á s a n i m a l e s , sería 
dar m u e r t e a los miembros de su espec ie . 

Ya me he ocupado de ana l i zar e s t e r a z o n a m i e n t o 
en p á g i n a s a n t e r i o r e s . Culpar de la guerra al cere-
bro h u m a n o , es como expl icar la regulac ión del trá-
f ico por la capac idad neuronal de detecc ión de 
s e ñ a l e s . S i e l a n i m a l h u m a n o no fuera agres ivo , no 
e x i s t i r í a n guerras , del m i s m o modo que s i no pudié-
r a m o s d e t e c t a r las d i f erenc ias de color, no ex is t i -
r ían s e m á f o r o s . Remi t i r al cerebro la part ic ipac ión 
del hombre en la guerra , c o n s t i t u y e una reformula-
c ión de las t e o r í a s de los i n s t i n t o s . S i m a t a m o s es 
porque t e n e m o s un i n s t i n t o cr iminal , s i cooperamos 
es porque t e n e m o s un i n s t i n t o socia l . . . D e t r á s de 
cada a c t i v i d a d h u m a n a podemos imaginar un ins t in -
to que la f u n d a m e n t e , dando cuenta de todo, s in 

exp l i car nada . 
Aun a d m i t i e n d o la d i scut ida capacidad innata 

del ser h u m a n o para agredir , no debemos olvidar 
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que, a l nacer , la pr inc ipal d i f erenc ia del bebé h u m a -
no respecto a los d e m á s a n i m a l e s , r e s ide en su ca-
rencia de recursos i n s t i n t i v o s para d e s a r r o l l a r su 
espec i f ic idad humana . Ser hombre no es a lgo de lo 
que se parte , s ino a lo que se l l ega . Y e x i s t e n t a n t a s 
formas de l legar a ser lo como c u l t u r a s p u e d a n i m a -
g inarse . Las pocas , o m u c h a s , d i s p o s i c i o n e s i n s t i n -
t i vas que t e n g a m o s a l nacer , se p r e s e n t a n c o m o 
impul sos o s e ñ a l e s para la acc ión s in e s p e c i f i c a r la 
dirección concre ta de qué hacer ni c ó m o h a c e r l o . 
Papel e s t e ú l t imo reservado a la cu l tura . 

La conformidad del ser h u m a n o con la guerra , 
bien part ic ipando a c t i v a m e n t e , b ien j u s t i f i c á n d o l a 
o promoviéndola , ha querido ser e x p l i c a d a c o m o una 
forma carac ter í s t i ca de persona l idad . No se t r a t a r í a 
de a lgo i n e q u í v o c a m e n t e h u m a n o s i n o u n a f o r m a 
espec í f ica de serlo . 

También se ha buscado exp l i cac ión en la f o r m a 
que t i ene el ind iv iduo de i n t e r p r e t a r la s i t u a c i ó n 
socia l que precede a la guerra, y a cada m o m e n t o de 
és ta . Actuando é s te , en función de las c i r c u n s t a n -
cias de cada m o m e n t o , s egún lo que su h i s t o r i a de 
aprendizajes o su c o n c e p t u a l i z a c i ó n de la s i t u a c i ó n 
le d ic ten . 

En la tercera parte de e s t e l ibro he i n t e n t a d o 
demostrar , que la part ic ipac ión de los i n d i v i d u o s en 
los conf l ic tos bé l icos se f u n d a m e n t a en e l proceso de 
soc ia l i zac ión por e l que todos p a s a m o s en n u e s t r a 
infancia , med iante e l cual e l n iño i n t e r i o r i z a los 
pr inc ipa les va lores y d i s p o s i c i o n e s c o n d u c t u a l e s de 
las i n s t i t u c i o n e s que conforman la rea l idad que le 
rodea. 

La guerra es una i n s t i t u c i ó n m á s de e s e m u n d o . 
Se di ferencia de o tras en que m a n t i e n e i n t a c t o s s u s 
e l e m e n t o s más operat ivos aún cuando su m a n i f e s t a -
ción expl íc i ta (combates , muerte , e tc ) a p a r e z c a con 
poca frecuencia . 
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A l g u n o s de los e l e m e n t o s más caracter í s t i cos de 
e s t a s o c i a l i z a c i ó n bél ica expl icados en es te libro, 
podr ían r e s u m i r s e en tres postulados: 

Carácter evolutivo: El proceso de inter ior izac ión 
de los pr inc ipa le s va lores que conf iguran la guerra, 
en el que el l enguaje t i ene un papel fundamenta l , es 
d i f e r e n t e en los pr imeros años de vida, (cuando la 
v i n c u l a c i ó n con la real idad ins t i tuc iona l es más 
e m o c i o n a l y e s t á l igada a una inc ip iente ident idad 
p e r s o n a l ) , que a partir de los 11 o 12 años , cuando 
la capac idad rac ional permite una ident i f icac ión 
con grupos cada vez m e n o s concretos . Es en es te 
c a r á c t e r d i ferenc ia l , en el que res iden hechos tan 
i m p o r t a n t e s como la po l i t i zac ión del enemigo y la 
d i f i cu l tad de despo lar izac ión adulta . 

Funcionalidad: Como cualquier ins t i tuc ión , la 
guerra es in t er ior i zada de forma más completa , in-
t e n s a y m e n o s ambigua , por aque l los co lec t ivos que 
e s t á n l l a m a d o s a protagon izar la . Los varones res-
ponden de forma m á s c lara que las mujeres a todas 
las e x i g e n c i a s v a l o r a t i v a s y conductua le s del con-
f l i c to bé l i co . 

Universalidad: La soc ia l i zac ión bél ica se da tan-
to en p a í s e s en guerra, como en los que no e s tán en 
s i t u a c i ó n de e n f r e n t a m i e n t o armado. Los va lores , y 
los ro le s e s p e r a d o s de las soc i edades con las que e s tá 
r e l a c i o n a d a e s t a i n s t i t u c i ó n ( p r á c t i c a m e n t e todas) , 
no prec i san de la m a n i f e s t a c i ó n final del f enómeno 
en toda su radica l idad , s ino que se m a n t i e n e n per-
m a n e n t e m e n t e en las co l ec t iv idades , grac ias a la 
s u p o s i c i ó n de que t i e n e n un valor funcional para 
e s t a s m i s m a s s o c i e d a d e s (lo que sue le jus t i f i carse 
con la f a m o s a m á x i m a la t ina si quieres la paz pre-

párate para la guerra). 
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Las d i f erenc ias f u n d a m e n t a l e s en la i n t e -
r ior izac ión de lo bé l ico , e s t á n re fer idas a una v i v e n -
cia m á s emoc iona l del f e n ó m e n o en los n i ñ o s que la 
v iven , f rente a un a n á l i s i s m á s r a c i o n a l i z a d o d o n d e 
no se v ive . Lo que permi te a e s t o s ú l t i m o s , t a n t o u n a 
d e s l e g i t i m a c i ó n lóg ica del f e n ó m e n o , como , y e s t o es 
lo más f recuente , una super f i c ia l idad en e l j u i c i o 
cr í t ico , que l es l l eva a jus t i f i car la guerra c o m o u n a 
forma normal de reso lver conf l i c to s . 

A t e n d i e n d o al carácter e v o l u t i v o , f u n c i o n a l y 
un iversa l de la soc ia l i zac ión bé l ica , parece que ha-
bría que pensar que la guerra, una de las i n s t i t u c i o -
nes más a n t i g u a s de la h u m a n i d a d , p e r m a n e c e r á 
v i g e n t e por m u c h o s años m á s . No q u i s i e r a acabar 
e s t e l ibro s in hacer una re f lex ión sobre la pos ib i l i -
dad, s iquiera rac ional , de un futuro m u n d o s in g u e -
rras. 

La v igenc ia de la guerra, su so l idez c o m o f enó -
m e n o socia l tan arra igado a lo largo de la h i s t o r i a 
de la humanidad , hay que buscar la , a d e m á s de en su 
forma de t r a n s m i s i ó n g e n e r a c i o n a l , a t r a v é s de la 
soc ia l i zac ión bél ica , en su carác ter i n s t i t u c i o n a l , en 
su func ional idad y en la v incu lac ión de s u s v a l o r e s 
f u n d a m e n t a l e s con n e c e s i d a d e s h u m a n a s b á s i c a s . 

La soc iabi l idad es una condic ión i m p r e s c i n d i b l e 
del desarrol lo humano . El n iño c o n f o r m a su i d e n t i -
dad como reflejo de la ident idad de los grupos a los 
que per tenece , o toma como re ferenc ia , s u s a g e n t e s 
soc ia l i zadores . La in ter ior i zac ión de los v a l o r e s del 
grupo, supone la asunc ión de las i n c o m p a t i b i l i d a d e s 
de és te . Los conf l ic tos , a su vez , r e fuerzan la iden-
t idad de los grupos y, por t a n t o , la de los i n d i v i d u o s 
que las conforman. E s p e c i a l m e n t e s i é s t o s d e r i v a n 
en e n f r e n t a m i e n t o s v io l entos . 

La ident idad indiv idual y la v i o l e n c i a i n t e r -
grupal se refuerzan m u t u a m e n t e . Los v a l o r e s que 
def inen a la guerra, e s t á n f u n d a m e n t a d o s , prec i sa -
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m e n t e , en la neces idad de potenciar , mantener , es-
timular, de fender o l iberar a un grupo determinado. 
La v i n c u l a c i ó n emoc iona l del individuo con éste , le 
p r e d i s p o n e n a asumir la polar ización, la just i f ica-
c ión y la acomodac ión funcional , va lores de los que 
ya se ha hablado. U n a vez a sumidos és tos , e l aparato 
n o r m a t i v o de la guerra (ejérci tos , leyes , e tc ) , le en-
s e ñ a n la forma más adecuada para desarrol lar los . 

No es la agres iv idad personal la que l leva al 
i n d i v i d u o a la guerra, s ino su v inculac ión con el 
grupo que en tra en conf l ic to , y las normas que ro-
dean a é s t o s . 

Por otro lado, las i n s t i t u c i o n e s se conforman en 
un proceso d ia l éc t i co del que muchas veces es difícil 
e n c o n t r a r e l c o m i e n z o . La in teracc ión humana es tá 
s u j e t a a c i e r t a s r u t i n a s y hábi tos , que con el t i empo 
se van c o n v i r t i e n d o en i n s t i t u c i o n e s que pasan a 
d ir ig ir la c o n d u c t a de los hombres . Si los hombres 
crean la s i n s t i t u c i o n e s y é s t a s conforman a los hom-
bres . ¿Qué hay que hacer para acabar con una inst i -
tuc ión? . En e s t a pregunta , que más bien parece ser 
un t r a b a l e n g u a s , radica la c lave del problema. 

La v i n c u l a c i ó n del hombre con el grupo es una 
n e c e s i d a d f u n d a m e n t a l , del m i s m o modo que lo es la 
e x i s t e n c i a de las i n s t i t u c i o n e s . Para e l iminar una 
i n s t i t u c i ó n como la guerra, tan v incu lada a la ex is -
t e n c i a de los grupos ¿debe ponerse e l acento en los 
i n d i v i d u o s o en las r e l a c i o n e s entre és tos? . 

Cada una de las pos turas s igni f icar ía so luc ionar 
un problema: La guerra está en cada individuo. La 
guerra es cosa del sistema. A lo largo de e s t e libro 
he t r a t a d o de d e m o s t r a r que ambas expres iones son 
c i e r t a s . ¿Por donde empezar? . 

U n a de las pos ib i l idades , de la que ex i s t en pre-
c e n d e n t e s t e ó r i c o s en las pos t r imer ías de la pr imera 
guerra mundia l , ser ía modif icar los va lores de los 
i n d i v i d u o s , de forma que la in teracc ión entre é s to s 
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acabe t r a n s f o r m a n d o las i n s t i t u c i o n e s . S e t r a t a r í a 

de truncar e l proceso de s o c i a l i z a c i ó n bé l i ca en su 

raíz , t r a n s m i t i e n d o va lores d i s t i n t o s a los n i ñ o s , 

para que, a l ser m a y o r e s , no c a y e r a n en los m i s m o s 

errores que los adu l tos . 
El problema de e s t a vía de t r a n s f o r m a c i ó n i n s -

t i tuc iona l , e s t á en su l i m i t a d a e f i cac ia . D e s d e e l 
u top i smo pedagóg ico de los e d u c a d o r e s de e n t r e g u e -
rras, que buscaban la paz i n t e r n a c i o n a l a t r a v é s de l 
c o n o c i m i e n t o y e l i n t e r c a m b i o cu l tura l e n t r e los e s -
co lares de las d i s t i n t a s n a c i o n e s , h a s t a e l m á s re-
a l i s ta movimiento de Educac ión para la Paz a c t u a l , 
más centrado en la educac ión para el c o n f l i c t o y su 
reso luc ión no v io l en ta ; e s t a v ía de t r a n s f o r m a c i ó n 
i n s t i t u c i o n a l e s t á cargada de l i m i t a c i o n e s y proble-
mas . El f u n d a m e n t a l de todos e l los , es e l de la e s c a -
sa re lación entre e s t e t ipo de e d u c a c i ó n y la v i g e n c i a 
de la guerra como i n s t i t u c i ó n . Otro de los proble-
mas , no m e n o s i m p o r t a n t e , radica en la n a t u r a l e z a 
de la t r a n s m i s i ó n de los va lores . El n iño , e s p e c i a l -
m e n t e e l más pequeño , in ter ior i za lo que e x i s t e , no 
lo que e s tá por venir , y h a s t a una d e t e r m i n a d a edad 
lo hace de un modo emoc iona l . Cuando l l ega a la 
escue la , su ident idad ya e s t á cuajada en unos va lo -
res en los que los m a e s t r o s cada vez t i e n e n m e n o s 
inf luenc ia . 

De todos modos , la preocupac ión por la t r a n s m i -
s ión de va lores c o n t r a p u e s t o s a los que f u n d a m e n -
tan la idea de la guerra, es un i n t e n t o loable que , 
aunque modes tos , también da sus f rutos . En e s t a 
l ínea de acción, a n t e s que acudir a re so lver u n a 
imprec i sa agres iv idad humana , e s prec i so recordar 
el pel igro que supone la v incu lac ión radical y h o m o -
gene izadora de los ind iv iduos a los g r a n d e s grupos , 
aquel la que l leva a la po lar izac ión y al c o m p r o m i s o 
con la in s t i tuc ión-guerra en e l m o m e n t o que é s t o s 
entran en conf l ic to . 
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La s e g u n d a vía de transformación ins t i tuc ional , 
a la que, inc luso los más ps ico log i s tas s iempre alu-
den , se o r i e n t a hac ia e l cambio social . 

Gran parte de la soc io log ía contemporánea se ha 
ocupado de la guerra como problema de organiza-
c ión soc ia l . Ya en la s e gunda mitad del s ig lo pasado, 
S p e n c e r cons ideraba que la guerra era una necesi -
dad de las s o c i e d a d e s a n t i g u a s para mantener los 
v í n c u l o s s o c i a l e s y la cooperación en el interior de 
los grupos . En la soc iedad industr ia l avanzada, 
a v e n t u r a b a , la cooperac ión se daría l ibremente , de 
forma e s p o n t á n e a , grac ias a la neces idad de inter-
cambio para s a t i s f a c e r los i n t e r e s e s indiv iduales . 

D u r k h e i m ( 1 8 9 5 ) hace una d i s t inc ión , entre los 
dos t ipos de so l idar idad que se dan en una organiza-
c ión soc ia l . Las s o c i e d a d e s pr imi t ivas es tar ían vin-
c u l a d a s por una solidaridad mecánica, basada en un 
e s t a d o fuer te de c o n c i e n c i a co lec t iva y de integra-
c ión n o r m a t i v a . Los va lores eran los m i s m o s para 
cada m i e m b r o de la soc iedad, lo que hacía más pre-
v i s ib l e la e x i s t e n c i a de la guerra. Con el progreso de 
la d iv i s ión del trabajo, y la c o n s i g u i e n t e divers idad 
en las f u n c i o n e s ind iv idua le s , la soc iedad se v incula 
por un t ipo de solidaridad orgánica, en la que la 
cooperac ión se basa , en la c o m p l e m e n t a r i e d a d de las 
p a r t e s . 

Las p r e v i s i o n e s que desde los a lbores del capita-
l i s m o se h ic ieron sobre la progres iva desaparic ión 
de las guerras , como c o n s e c u e n c i a lógica del inter-
c a m b i o e n t r e s o c i e d a d e s , cada vez más l igadas por 
s u s i n t e r e s e s y m e n o s s eparadas por unos va lores 
i n n e c e s a r i o s , se han v i s to s o b r a d a m e n t e frus tradas 
por la rea l idad de dos guerras m u n d i a l e s y docenas 
de c o n f l i c t o s r e g i o n a l e s o c iv i l e s . 

D e s d e una p e r s p e c t i v a d i ferente , Marx cons ide-
raba la e x i s t e n c i a de las d i s t i n t a s Fuerzas Armadas 
de los E s t a d o s , y las s u c e s i v a s guerras entre é s tos , 
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como una neces idad del Capi ta l por repr imir a la 

c lase trabajadora. La v io l enc ia po l í t i ca o c u p a un 

lugar primordial en su s i s t e m a , t a n t o c o m o i n s t r u -

m e n t o de toma del poder por par te del p r o l e t a r i a d o , 

como para la t r a n s f o r m a c i ó n radica l de los m o d o s de 

producción. La guerra como s i s t e m a , a c a b a r í a en e l 

m o m e n t o en que se d i luyeran las d i f e r e n c i a s e n t r e 

los hombres . 
E s t a concepc ión m a r x i s t a , ha p e n e t r a d o f u e r t e -

m e n t e en la conc i enc ia c o l e c t i v a c o n t e m p o r á n e a . 
Cuando se habla de las pos ib les a l t e r n a t i v a s a la 
guerra, s i empre se af irma que la guerra a c a b a r á en 
e l m o m e n t o que d e s a p a r e z c a n las c a u s a s que la ori-
g inaron. A mi ju ic io la guerra como i n s t i t u c i ó n aca-
bará, o al m e n o s adquir irá un c a r á c t e r m a r g i n a l , 
como ha sucedido con o tras i n s t i t u c i o n e s t a m b i é n 
poderosas y a n t i g u a s , no en el m o m e n t o que d e s a p a -
rezcan las c a u s a s que la or ig inan , s ino c u a n d o a n t e 
e sas m i s m a s c a u s a s no e x i s t a la pos ib i l idad de con-
cebir la so luc ión mi l i tar como una s o l u c i ó n . 

En es te utópico e s t a d o en e l que los i n e v i t a b l e s 
conf l ic tos entre los grupos se s o l u c i o n a r a n de f o r m a 
no v io lenta , la paz deber ía adquir ir un c a r á c t e r i n s -
t i tuc ional e s tab le del que ahora carece . Con u n o s 
va lores bien a s e n t a d o s , que se t r a n s m i t i r í a n en un 
proceso que podría d e n o m i n a r s e de socialización 
irenológica, que l l evar ía asoc iado un fuer te a p a r a t o 
normat ivo . 

Para l legar a e s t a m a r g i n a c i ó n del a p a r a t o i n s -
t i tuc iona l de la guerra, es prec i so s o l u c i o n a r un 
problema fundamenta l . Los g r a n d e s c a m b i o s en la 
h is tor ia de la humanidad , aque l lo s que nos han li-
brado de la e sc lav i tud y han s u p u e s t o un c i er to pro-
greso en las formas de re lac ión en tre los h o m b r e s , 
han tenido como or igen, procesos r e v o l u c i o n a r i o s de 
carácter v io lento . Pre tender cambiar una i n s t i t u -
ción tan importante como la guerra, no s u p o n e só lo 
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d e s h a c e r un e s t a d o de cosas que nos amenaza per-
m a n e n t e m e n t e , s ino , sobre todo, modificar la forma 
hab i tua l del cambio de las ins t i tuc iones , es to es , la 
v io l enc ia . Si se me permite la metáfora, podría de-
c i r se que p u e s t o que la v io lenc ia es la partera de la 
h i s tor ia , se t ra tar ía de dar a luz a la paz en el 
funera l de la comadrona . 

H a c e a ñ o s que se i n t e n t a so lucionar es te casi 
i rreso lub le problema: dotar a la no-v io lenc ia de una 
e f e c t i v i d a d s imi lar a la de su contrario en el proce-
so de cambio socia l , para no hacer del paci f i smo 
un i n s t r u m e n t o de perpetuac ión de la injust ic ia , 
c o n t e s t a d a é s t a con m a n i f e s t a c i o n e s más o menos 
f e s t i v a s . 

D e s e a r í a que los r e su l tados de la inves t igac ión 
que han s ido p l a s m a d o s en e s t e libro, fueran una 
m o d e s t a contr ibuc ión a e s t e es fuerzo . 
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