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medidas terapéuticas y posible evolución, en el segundo el destinatario
es el organismo administrativo o judicial que requiere la información,
con quienes se establece la relación vinculante y el deber de verdad. El
psiquiatra, como dice la propia Ley General de Sanidad, es confidente
necesario, y los datos que sobre el enfermo se poseen en la histórica clí-
nica son íntimos y no pueden ser revelados sin el consentimiento explí-
cito del interesado o por orden motivada de una autoridad judicial que,
a través de esa misma orden, a la vez obliga y exime al profesional de su
deber de confidencialidad. En suma, al solicitar al psiquiatra o psicólo-
go que atiende a una persona que actúe como perito se pide que éste que-
brante la propia esencia de su quehacer profesional (Medina, Moreno y
Lillo, 2007).

Cuadro 3. Características de un informe clínico y un informe pericial

Informe Clínico Informe Pericial

• Búsqueda de la verdad • Búsqueda de la verdad
• Del paciente y para el paciente • Del paciente para la Administración
• Verdad útil tolerable • Verdad real y necesaria
• Confidencialidad médica • Ruptura de la confidencialidad
• Vínculo comprometido • Neutralidad benevolente
• - Relación empática • - Relación empática

Actitud: elementos relevantes de la entrevista pericial

Pero la contradicción va más allá. En el peritaje se espera del profe-
sional una actitud de «imparcialidad técnica» y «neutralidad afectiva»
(Medina, Moreno y Lillo, 2007) absolutamente incompatibles con el prin-
cipio de «vínculo comprometido» (Lira, 1988) que se exige para la aten-
ción terapéutica a víctimas de tortura y recogida por ejemplo en Chile en
la Norma Técnica oficial del Programa de Reparación y Atención Integral
a Víctimas de Violencia (PRAIS) (Gobierno de Chile, 2000): «En diver-
sos estudios sobre psicoterapia con víctimas de represión política se con-
cluye que es necesario desarrollar un vínculo distinto y particular, llama-
do «vínculo comprometido». Este concepto reconoce explícitamente que
se debe establecer una alianza política, social y psicológica entre el tera-
peuta y el paciente. Esto también implica una actitud ética no neutral ante
el dolor del paciente. Los síntomas se originan en experiencias político
represivas, son el resultado de una traumatización infringida. El vínculo
comprometido establece las condiciones mínimas para la creación de un
espacio que posibilite la recuperación y curación. Esta posición activa fun-
ciona como un apoyo para el sobreviviente, y le permite elaborar la expe-
riencia traumática» (Gobierno de Chile, 2000).
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La relación empática y el vínculo comprometido que deben exigirse a
un terapeuta en casos de violaciones graves de derechos humanos entra-
rían en contradicción con la posibilidad de perjudicar, a través de la peri-
tación, a la propia persona a la que se intenta ayudar. Parecería, por tanto,
que se trata de dos situaciones incompatibles en que entrarían en aparen-
te contradicción «el bien del paciente», las «normas administrativas» y un
supuesto «bien social». El cuadro 4 muestra que existen algunos modos de
resolver parcialmente esta contradicción cuando quien realiza la perita-
ción es a la vez el terapeuta.

Cuadro 4. Elementos relevantes en la actuación del terapeuta como testigo o perito y del
perito independiente

Terapeuta citado como Testigo o como Testigo-Perito

• Informar a la persona del requerimiento y actuar con absoluta transparencia,
garantizando que ésta entiende la naturaleza del informe y la diferencia con un
informe clínico.

• Solicitar consentimiento para realizar la peritación, en tanto en cuanto se basa
en datos obtenidos a partir de la relación terapéutica.

• Consensuar qué partes de la historia personal el terapeuta cree que son rele-
vantes en la peritación, eliminando de la misma aquellas que el paciente no le
autorice a revelar (p. ej. puede autorizarse a revelar que la persona sufrió una
violación sexual, pero no la preferencia homosexual de la persona que para el
terapeuta pudiera ser relevante a efectos de explicar el mayor daño traumático
sufrido, y para el solicitante puede resultar irrelevante o aun siéndolo, no de-
sear que sea un hecho revelado públicamente).

• Atenerse a los hechos relevantes y sus consecuencias, evitando especulaciones
sobre factores privados, de la esfera familiar, íntima, o elementos considerados
inconscientes o del mundo onírico o de fantasías que, a la postre, resultarán irre-
levantes en términos judiciales.

• Si sólo se van a emitir informes clínicos, también debe obtenerse autorización
para los mismos. Una manera de garantizar éste, es dar el informe al interesado
(como indica la ley que debe hacerse) y que éste lo entregue a su vez al aboga-
do o a la Administración.

• Si el dictamen va a ser negativo, advertirlo previamente.
• En la figura híbrida del testigo-perito (definida en el artículo 370.4 de la LEC),

es decir, del psiquiatra requerido como testigo y que in situ se le pide una opi-
nión profesional, debe primar la condición de testigo sobre la de perito e inhi-
birse de responder si con ello puede perjudicar a la persona que se está aten-
diendo como terapeuta.

Perito independiente

• Empatía y vínculo. Constituye un error pensar que la posición de perito debe ser
incompatible con el establecimiento de vínculos empáticos. Adoptar una postu-
ra defensiva, centrada en detectar errores o contradicciones en el testimoniante
provoca una reactancia psicológica del entrevistado. Si revelar es difícil, más lo
es aún en contextos de entrevistas «policiales», centradas estrictamente en
hechos, sin auténtico interés por la persona que narra.

259



Cuadro 4. Elementos relevantes en la actuación del terapeuta como testigo o perito y del
perito independiente (Continuación)

Perito independiente (Cont.)

• Un buen profesional debería ser capaz de sentir genuino interés por la persona
que tiene delante, establecer vínculos empáticos y, desde su función, intentar
ayudar y aconsejar a quien tiene delante con la máxima honestidad y buena fe.

• Una entrevista no empática con el fin de proteger emocionalmente al entre-
vistador es anti-ética por el riesgo que conlleva de profundización del daño
y retraumatización de la persona (ruptura del sentido de justicia, cuestio-
namiento de la capacidad de transmitir la experiencia y de recibir apoyo
[validación del daño], profundización del quiebre del sentido de comprensi-
bilidad, bondad, equidad y no culpabilización de la víctima («blaming the
victim»), entre otros). Independientemente de otras consideraciones, debe
primar en la realización de entrevistas un criterio de no hacer daño que por
fuerza conlleva el establecimiento de determinados niveles de empatía y
vínculo. No es lo mismo evaluar las secuelas de un accidente de tráfico que
de una víctima de tortura.

• Se habla de neutralidad benevolente (benevolent neutrality) como de una acti-
tud en la entrevista que tiende, a aceptar la veracidad del relato, por el mayor
daño ético que entraña rechazar una historia cierta (Evans, 2001). El protocolo
de Estambul para evaluación de secuelas físicas y psicológicas de tortura
(HRFT, IRCT, PHR, WMA, 2002) establece claramente:

• «No es apropiado observar la estricta «neutralidad clínica» que se usa en algu-
nas formas de psicoterapia durante las cuales el clínico permanece inactivo o
habla poco. El clínico debe comunicar que es un aliado del individuo y adoptar
un acercamiento de apoyo y de no enjuiciamiento» (§261). Los clínicos deben
ser sensibles y tener empatía mientras interrogan en tanto permanecen objetivos
en su actitud clínica (§262). La objetividad no está en contradicción con el
hecho de tener empatía. En este sentido, es esencial mantener los límites profe-
sionales y al mismo tiempo tomar en cuenta el dolor y el sufrimiento».

Cuadro 5. Elementos relevantes en la entrevista que maximizan el vínculo empático
y la credibilidad

• Definir la situación. Al principio de la entrevista presentarse, explicar el papel
que se desempeña y las limitaciones del mismo, el propósito de la entrevista, los
límites de la confidencialidad y los pasos y procesos subsecuentes durante la
entrevista.

• Control de la entrevista. Dar al entrevistado la oportunidad de que interrumpa la
entrevista en cualquier momento si se siente mal, explicándole que esto no
influirá negativamente en la evaluación; recordarle que no tiene por qué res-
ponder a todas las preguntas en este momento o en este orden.

• Garantizar una traducción adecuada, fiable e independiente.
• Realizar una historia de vida (psicosocial y familiar) que: a) nos aproxime al ser

humano, a su realidad; b) permita evaluar cómo era la persona antes de los
hechos que narra y por tanto evaluar el impacto de los mismos comparando el
antes y el después. Sólo una vez creado un vínculo básico de confianza, entrar
a la historia de la persecución o la tortura.

• Empezar por los temas menos sensibles y profundizar posteriormente.
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Cuadro 5. Elementos relevantes en la entrevista que maximizan el vínculo empático
y la credibilidad (Continuación)

• Tras las preguntas de carácter abierto, más generales, preguntar específicamen-
te por posibles formas de persecución o tortura. Los estudios muestran cómo las
preguntas cerradas según listados de situaciones posibles mejoran la calidad del
recuerdo, describiéndose situaciones que no habrían salido a través de pregun-
tas abiertas o relato espontáneo (Mollica, 1999).

• Recordar que la mayoría de culturas expresan el distrés emocional a través del
cuerpo y no de emociones intrapsíquicas. La falta de expresión de las mismas
no significa su ausencia, y no mengua por tanto la credibilidad de un testimo-
nio.

• La tensión de declarar ante un oficial o un agente de inmigración crea una ten-
sión interna que inhibe la expresión de emociones asociada al relato. Esta emo-
cionalidad puede aparecer en otros contextos (p. ej. terapéutico). Una vez más,
la ausencia de expresión emocional o aparente frialdad no puede ser interpreta-
do como falta de credibilidad.

• La expresión de hechos negativos está con frecuencia culturalmente proscrito.
Por ejemplo las culturas originarias americanas (maya, quechua…) coinciden
en señalar que expresar hechos negativos conlleva enfermedades para el que
narra (porque su cuerpo se debilita) y para algunas de las personas que escuchan
(por ejemplo, niños) y sancionan que los hechos traumáticos extremos deben
permanecer en la intimidad de la persona o ser narrados de manera factual y
breve.

• Es más importante poder deducir de la historia biográfica qué problemas son
subsecuentes al propio desarrollo de la persona y cuáles a las experiencias vivi-
das, que la búsqueda de inconsistencias en el relato, justificables por múltiples
razones circunstanciales y de la propia naturaleza del recuerdo humano.

• No puede tomarse como referente el nivel de conocimiento del contexto políti-
co y detalles coyunturales de la represión como indicador de credibilidad del
relato de tortura. En la mayoría de países el terror no afecta necesariamente a
las personas con mayores niveles de activismo político, sino que es aleatorio,
obteniendo de esta aleatoriedad y falta de lógica en la persecución un mayor
efecto de terror y paralización social. No es condición necesaria ser un líder
político o un disidente para ser sujeto de maltrato o tortura y candidato a refu-
gio.

• La comunicación no-verbal como fuente de evaluación de credibilidad es dudo-
sa y excesivamente contaminada culturalmente. Evitar la mirada a los ojos
(interpretable clásicamente en nuestro medio como signo de que «algo se tiene
que ocultar») puede deberse simplemente a vergüenza, especialmente en el caso
de mujeres víctimas de violación o abuso en el marco de culturas androcéntri-
cas, más si cabe si son interrogadas por entrevistadores masculinos.

Problemas de transferencia y contratransferencia

Una entrevista psicológica en este contexto es un proceso de interac-
ción entre dos seres humanos que están en situación muy desigual. Las
reacciones personales del sobreviviente hacia el entrevistador (o reaccio-
nes de transferencia) pueden causar un efecto directo sobre el proceso de
la entrevista. Pero, de igual manera es importante que quien realiza la

261



entrevista sea consciente de sus propias emociones y reacciones hacia el
otro (o reacciones de contratransferencia) y como esto puede condicionar
la comunicación efectiva y la consistencia del relato. Las reacciones de
contratransferencia son con frecuencia inconscientes. Es inevitable tener
sentimientos cuando se escucha de modo repetido testimonios de viola-
ciones extremas de derechos humanos. Estos pueden ser ir desde, en un
extremo, una sobreimplicación por identificación con el otro (en el marco
de una vergüenza del sobreviviente o del no torturado, por parte del tera-
peuta), hasta una actitud defensiva de minimización y banalización del
sufrimiento ajeno, estableciendo comparaciones improcedentes respecto
al nivel de sufrimiento que pudieran haber experimentado otros supervi-
vientes o que se puedan dar en otros contextos. La transferencia y la con-
tra-transferencia son mutuamente interdependientes e interactivas.

La Guía de aplicación del Protocolo de Estambul alerta sobre estos
peligros (cuadro 6).

Cuadro 6. Reacciones de Transferencia y Contratransferencia en las entrevistas de asilo

• Las preguntas del evaluador pueden ser vividas como una
• exposición forzada, emparentada con el interrogatorio.
• Puede sospecharse que el evaluador tenga motivaciones
• voyeuristas y sádicas.
• El evaluador es percibido como una persona en posición

Transferencia • de autoridad, lo que frecuentemente es el caso
(del entrevistado • (en un sentido positivo o negativo).
hacia el • La atención necesaria a los detalles y el interrogatorio preciso
entrevistador) • acerca de la historia es percibido con facilidad como un signo

• de desconfianza o duda de parte del examinador.
• Debido a que el entrevistador no ha sido arrestado y torturado o es
• miembro de una cultura y etnia diferente, el examinado 
• puede creer que el evaluador no puede entenderlo o creerle,
• o puede percibir al evaluador como estando del lado del enemigo.

• Evasión, rechazo, indiferencia defensiva.
• Desilusión, indefensión, desesperanza y sobreidentificación.

Contratransferencia • Omnipotencia y grandiosidad en la forma de sentirse 
(del entrevistador • como un salvador, el gran experto en trauma o
hacia el • la última esperanza del sobreviviente.
entrevistado) • Sentimientos de inseguridad, de culpa, ira excesiva contra los

• torturadores y persecutores o hacia el individuo.

Fuente: Modificado del Protocolo de Estambul para Evaluación de Consecuencias físicas y psicológicas
de tortura [Consultar §147-148 y §263-272 en el Protocolo de Estambul] (HRFT, IRCT, PHR,
WMA, 2002).

Estos factores pueden conllevar que el evaluador subestime la severi-
dad de las consecuencias de la tortura o la trascendencia de olvidar cier-
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tos detalles, lo que lleva, en palabras del propio Protocolo a «dudas infun-
dadas acerca de la veracidad del alegato de tortura». También puede con-
ducir al agotamiento o la traumatización vicaria del entrevistador.

La interacción entre los actores: creación de confianza

Independientemente del rol de cada uno de los actores, la confianza se
construye en la interacción entre los mismos. Desde una mirada sistémica la
cuestión de la credibilidad de un relato de persecución o tortura debe enten-
derse no sólo desde el que demanda, sino desde el perito y la propia Admi-
nistración. Es necesario: a) Que la administración pueda confiar en el perito
y constatar que sus evaluaciones son imparciales y basadas en criterios estric-
tamente técnicos y no por una agenda política personal; b) Que el solicitan-
te pueda confiar en el perito y verle como fuente de apoyo y clarificación, y
la pericia como un espacio que busca garantizar sus derechos y que es desa-
rrollado en modo adecuado a su experiencia de vida, primando los aspectos
médicos de no-retraumatización; c) Que el solicitante de asilo pueda confiar
en la Administración, porque ésta actúe con transparencia en el proceso y las
decisiones, con criterios contrastables y consistentes. Que el proceso de eva-
luación sea percibido como correcto y las decisiones no dependan de las polí-
ticas exteriores del país y el partido en el gobierno, sino de los criterios y con-
venios internacionales que definen el estatus de refugio o asilo; d) Que el
perito pueda confiar en la Administración y en que su informe será usado en
modo adecuado y no en otro contexto o para otro fin.
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Credibilidad de síntomas psiquiátricos en evaluación de persecución o
tortura: aspectos conceptuales

La cuestión de la credibilidad de los testimonios suele ser resuel-
ta por los tribunales y peritos atendiendo a criterios humanos, no exen-
tos de elementos intuitivos, y con frecuencia de prejuicios personales
de los mismos evaluadores y jueces. El Tribunal Supremo estableció3

que se da a la opinión del psiquiatra o psicólogo el máximo valor co-
mo instrumento para el dictamen. ¿Son estas expectativas reales?
¿Pueden los psiquiatras o psicólogos forenses afirmar si una persona
es «creíble»?

El análisis de la confiabilidad de un testimonio se basa siempre en ele-
mentos subjetivos. En el caso del profesional de salud mental estos ele-
mentos están anclados en un conocimiento más profundo de la realidad de
la persona, obtenido por una entrevista centrada en la historia biográfica
personal, el análisis de la estructura de personalidad y los patrones de
afrontamiento de situaciones adversas, la congruencia entre la comunica-
ción verbal y la no verbal, la coherencia de los hechos narrados, la con-
sistencia entre los hechos narrados y la emoción y resonancia con que
éstos se expresan y la consistencia entre los hechos descritos y las accio-
nes realizadas para enfrentarlos. Pero ninguno de estos elementos consti-
tuye en sí mismo un elemento incuestionable.

El caso de Enric Marco puede, en este sentido, ser ilustrativo.
Condecorado por la Generalitat de Catalunya con su máxima distin-
ción, la Creu de Sant Jordi, y presidente de la asociación Amical
Mauthausen. Marco dio, durante más de treinta años, centenares de
conferencias por todo el país y en el extranjero sobre su experiencia
como superviviente español de un campo de concentración nazi. Con
una actitud firme e inconmovible relataba las atrocidades y sufrimien-
tos de la estancia en el campo de Flössenburg, debatía sobre la natura-
leza de sus torturadores nazis y reflexionaba sobre las implicaciones
sociales de este hecho y respondía a las preguntas del público sin vaci-
lación. Cuando, a sus 84 años, un historiador empezó a difundir que no
había encontrado ningún rastro de su presencia en los registros ni de
Flössenburg ni de ningún otro campo de concentración nazi y que sí
había datos de que en realidad había estado en Alemania como trabaja-
dor emigrante voluntario, Marco no soportó la presión y las dudas y
reconoció públicamente la falsedad de sus relatos. Sin entrar en las cau-
sas psicológicas que puedan justificar este enorme engaño, lo relevante
es que Enric Marco habló ante miles de personas, incluyendo periodis-
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tas, políticos (y psiquiatras), y nunca hubo la menor sospecha sobre la
autenticidad de sus respuestas. En el Parlamento, ante los diputados,
contaba: «Llegábamos en trenes infectos, nos desnudaban y sus perros
nos mordían». Los diputados le aplaudieron en bloque y largamente al
condecorarle.

No cabe duda de que las propias características de la entrevista psi-
quiátrica y su carácter indagatorio sobre aspectos íntimos de la vida per-
sonal y sobre las emociones y pensamientos asociados a las diferentes
situaciones, el conocimiento sobre determinados modos de funcionamien-
to de la personalidad humana y sobre todo el carácter empático y no cues-
tionador que imprime al diálogo en condiciones normales, hace estar al
profesional en una posición privilegiada que no tienen otros profesionales.
Pero la realidad es que no existen datos «duros» que permitan evaluar la
credibilidad de un testimonio.

Debe tenerse en cuenta que: A) Es muy complejo distinguir cuándo
un síntoma erróneo es producido de modo voluntario o no (es decir la dis-
tinción entre una mentira como producción intencional y falsa, una fabu-
lación como producción exagerada de realidad y un trastorno facticio
como enfermedad psiquiátrica caracterizada por la producción de sínto-
mas falsos (ver cuadro 3). Las técnicas que intentan detectar la correlación
con respuestas psico-fisiológicas (estudios con polígrafos) tienen muy
escasa fiabilidad (Gudjonsson, 1992) y no son, por ello, aceptados como
prueba. B) Desde el punto de vista psicométrico no hay instrumentos que
permitan emitir juicios de certeza. Las escalas L, F y K del Minnesota
Multifasic Personality Inventory (MMPI) tienen una capacidad predictiva
inaceptable. Los instrumentos específicos (escalas de detección de tras-
torno facticio o simulación SIMS y SIRS –ver cuadro 8) se basan en ele-
mentos de congruencia, consistencia y plausibilidad de síntomas (Inda,
Lemos, López, Alonso, 2005). No están validados transculturalmente, no
están validados específicamente en población superviviente de situaciones
traumáticas ponderando el impacto de éstas y tienen tasas inaceptable-
mente altas de falsos positivos.

Resulta especialmente relevante en este campo la problemática deri-
vada del alto número de falsos positivos. El hecho de que la baja capaci-
dad discriminante de los instrumentos psicométricos afectara sobre todo a
la sensibilidad (falsos negativos) no minaría la credibilidad del proceso,
pero no es éticamente aceptable el uso de instrumentos que no logran
tener parámetros de especificidad sólidos.
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Cuadro 7. Semiología de la producción de síntomas y valoración de intencionalidad
Formas de producción consciente de síntomas o síndromes

• Creación de historias falsas.
• Manipulación de síntomas (Encubrimiento (Deception), Fingimiento (Faking).
• Atribución errónea de síntomas a una determinada causa (False Imputation).
• Invención consciente y deliberada de un trastorno mental o físico o simulación

(Malingering). Simulación pura (trastorno inexistente) o parcial (exageración
de un trastorno real).

Formas de producción inconsciente de síntomas o síndromes

Es difícil poder distinguir cuando se trata de un acto voluntario o la simulación en
sí es expresión de patología:
• Trastorno Facticio. Producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos

derivado de una necesidad intrapsíquica de mantener el rol de enfermo.
• Trastorno Histriónico de Personalidad.
• Síndrome de Ganser. Cuadro disociativo con producción no voluntaria de sín-

tomas psicóticos o demenciales en contextos de deprivación extrema.

Cuadro 8. Principales instrumentos psicométricos para evaluación del engaño deliberado

1. Subescala F del MMPI (Detección de respuestas atípicas). Alto número de
falsos positivos (falsos “simuladores”). No detecta “falsas amnesias” (Inda,
Lemos, López y Alonso, 2005).

2. Structured Interview of Reported Symptoms (SIRS) (Rogers, 1997).
Consta de 172 preguntas con 8 escalas primarias y 5 adicionales (honesti-
dad, actitud defensiva, síntomas de inicio, síntomas demasiado específicos,
síntomas inconsistentes). La valoración final es probabilística estructurada
en cuatro categorías (honestos, indeterminados, probable fingimiento o
engaño definitivo).

3. Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) (Smith y
Burger, 1997). Consta de 75 ítems en 5 escalas. Detecta simulación en el
contexto de baja inteligencia, depresión, daño neurológico, psicosis y
amnesia.

Detectar síntomas poco creíbles no implica que los hechos sean falsos

Pero aun suponiendo que estas medidas funcionaran y pudieran detec-
tarse síntomas falsos, esto no mina, necesariamente, la credibilidad del
testimonio de persecución o tortura. El protocolo de Estambul como ins-
trumento de referencia en la evaluación de supervivientes de tortura afir-
ma que: «Debido a que la prevalencia de síntomas psicológicos es tan alta
entre los sobrevivientes de tortura, es muy prudente que todas las evalua-
ciones de tortura incluyan un examen psicológico» (HRFT, IRCT, PHR,
WMA, 2002). Siendo esto cierto, también lo es que muchas personas que
pasan por experiencias traumáticas pueden superar éstas según sus pro-
pios recursos psicológicos personales (Pérez-Sales, 2006). En este con-
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texto es posible que una persona que ha superado una experiencia extre-
ma de desplazamiento, persecución o tortura pueda erróneamente intentar
simular síntomas que ha visto aparecer en otros o que ha leído, en la falsa
creencia que el atribuirse estos síntomas va a dar mayor verosimilitud a un
relato que con frecuencia es considerado como demasiado horrible para
ser creído. Muchas personas pueden pensar que no es posible narrar expe-
riencias extremas y reconocer a continuación que han podido afrontarlas
con relativo éxito y no presentan un descalabro mental. La simulación de
síntomas no prejuzga el carácter falso de unos hechos.

Lo que determina la condición de asilo o refugio o la credibilidad de un
relato de tortura no es, pues, el hecho de estar o no traumatizado (como a
veces parece inferirse de la carga probatoria dada a la existencia de síntomas
psiquiátricos), sino la condición de persecución y los hechos vividos por la
persona. Parecería alimentarse, con este énfasis en lo psiquiátrico, una acti-
tud de victimismo y vulnerabilidad en las personas que han sufrido persecu-
ción política. En realidad se trata de un argumento a considerar con cautela.
La presencia de síntomas psiquiátricos consistentes avala la existencia de
persecución y tortura, pero su ausencia no lo descarta. De lo contrario, se
empuja a los solicitantes de asilo a la simulación de síntomas aún cuando su
historia sea cierta. ¿No merecen los resistentes status de refugio o asilo?

Evaluación clínica de las marcas de la violencia política y su impacto
sobre la narración de experiencias extremas

El síndrome más frecuente asociado a las situaciones de maltrato y
tortura es la depresión grave o crónica, que resulta con frecuencia en con-
ductas de inhibición y en un pobre relato. El denominado Trastorno de
Estrés Postraumático constituye, con todo, el diagnóstico más popular y
es bien conocido por abogados y jueces. Excesivamente basado en sínto-
mas de carácter psico-fisiológico, puede estar ausente, como síndrome
completo, con mucha frecuencia. Como dice el Protocolo de Estambul:
«La asociación de tortura y diagnóstico de TEPT ha sido muy fuerte en las
mentes de los trabajadores de la salud, en los juzgados migratorios y en el
público no profesional informado. Ello ha creado la impresión errónea y
simplista de que el TEPT es la consecuencia general de la tortura (§251).
(HRFT, IRCT, PHR, WMA, 2002).

Las secuelas más graves de la tortura o las experiencias extremas de
violencia política (y así lo confirma el Protocolo (HRFT, IRCT, PHR,
WMA, 2002) tienen en cambio que ver con cambios permanentes e irre-
versibles en la visión del mundo, de los demás y de los otros, en un daño
irreparable en la identidad personal, la posición de la persona en el
mundo, la capacidad para relacionarse con los demás y para desarrollar
una vida plena (Pérez-Sales, 2006). La Organización Mundial de la Salud
establece una categoría diagnóstica denominada Transformación
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Permanente de la Personalidad tras Hecho Catastrófico que se aproxima a
esta conceptualización (cuadro 9). La tortura tiene como finalidad última
normalizar lo anormal, destruyendo la identidad de la persona.

El cuadro 9 muestra los cuadros clínicos más frecuentes y su potencial
impacto en términos de narración de hechos traumáticos y credibilidad:

Cuadro 9. Criterios para el diagnóstico de la Transformación persistente
de la personalidad tras experiencia catastrófica (CIE-10 - F62.0)

(…) El estrés debe ser tan extremo como para que no se requiera tener en cuenta
la vulnerabilidad personal para explicar el profundo efecto sobre la personalidad.
Son ejemplos típicos: experiencias en campos de concentración, torturas, desastres
y exposición prolongada a situaciones amenazantes para la vida (por ejemplo,
secuestro, cautiverio prolongado con la posibilidad inminente de ser asesinado).
Puede preceder a este tipo de transformación de la personalidad un trastorno de
estrés post-traumático (F43.1). Estos casos pueden ser considerados como estados
crónicos o como secuelas irreversibles de aquel trastorno (…). La transformación de
la personalidad debe ser persistente y manifestarse como rasgos rígidos y desadap-
tativos que llevan a un deterioro de las relaciones personales y de la actividad social
y laboral (…). El diagnóstico esencialmente se basa en la presencia de rasgos pre-
viamente ausentes como, por ejemplo: (a) Actitud permanente de desconfianza u
hostilidad hacia el mundo, (b) Aislamiento social, (c) Sentimientos de vacío o deses-
peranza, (d) Sentimiento permanente de «estar al límite», como si se estuviera cons-
tantemente amenazado, (e) Vivencia de extrañeza de sí mismo.

Esta transformación de la personalidad debe haber estado presente por lo menos
durante dos años y no debe poder ser atribuida a un trastorno de la personalidad
preexistente o a un trastorno mental distinto del trastorno de estrés post-traumáti-
co (F43.1).

Diagnósticos clínicos
más frecuentes Principales elementos que impactan sobre la consistencia 
(Prevalencia en de la narración de la víctima
trauma extremo)

Depresión crónica • Falta de colaboración en la entrevista

(30-50%) • Inhibición del discurso
• Distorsiones en la evocación del recuerdo

Somatización • Percepción, interpretación y significado atribuido
(20-80% según • a los síntomas en relación a los hechos
marco cultural)

• Distorsiones por hipermnesia (recuerdos sobrevalorados)
• e hipomnesia (recuerdos inexistentes o reprimidos)

Trastorno de • Recuerdos sobrevenidos
Estrés Postraumático • (ante estímulos sensoriales, elicitación de recuerdos)
(5-15%) • Discurso parco y sin detalles por evitación cognitiva

• de síntomas de re-experimentación o por embotamiento
• afectivo
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• Lagunas mnésicas del hecho traumático

Disociación • Bloqueo ante estímulos evocadores del hecho traumático

(10-50%) • Inconsistencia del relato (en contextos seguros aparecen
• recuerdos que permanecen disociados en condiciones
• de presión)

Amnesia Psicógena • Lagunas mnésicas del hecho traumático
(2-5%)

Disfunción sexual • Negativismo
• Factores culturales/ocultamiento

Psicosis • Desconexión del medio

(1-2%) • Confusión entre el mundo onírico y deliroide y el real
• Desconfianza paranoide hacia el entrevistador. Ocultamiento

Deterioro
neuropsicológico
(variable según • Dificultades de comprensión de la entrevista

contexto • Dificultades de evocación. Fragmentación de recuerdo

y tipo de tortura)

Insiste además el Protocolo en que debe evaluarse no sólo los efectos
potenciales de la tortura sobre el nivel individual, sino el trauma familiar
sobre el nivel familiar y el trauma o impacto comunitario en el nivel
comunitario.

El deber de proteger

Numerosos estudios muestran cómo, en el pronóstico a largo término,
las secuelas de las situaciones de violaciones a los derechos humanos depen-
den más del contexto en que la persona debe elaborar ese trauma (factores
«post-trauma») que de los propios factores pre-trauma. Así, en un amplio
estudio longitudinal de tipo multivariante realizado con solicitantes de asilo
político en Australia se observó cómo las dificultades para legalizar su situa-
ción, los interrogatorios, el maltrato, el aislamiento o el desempleo posterior
a la llegada al país eran mejores predictores de síntomas y secuelas postrau-
máticas que las mismas experiencias de detención o tortura previas a la soli-
citud de asilo (Silove y Steel, 2000). Existen datos similares en personas ira-
níes refugiadas en Suecia (Gorst-Unsworth y Goldenberg, 1998).

Las condiciones de evaluación, por tanto, no son neutras para el solici-
tante, y eso es algo que debe tenerse presente en todo el proceso. La incerti-
dumbre, las entrevistas repetidas o la actitud cuestionadora, las exploracio-
nes físicas o psicológicas invasivas pueden retraumatizar a la víctima. Pero
sobre todo, como decíamos más arriba, la noción de cuestionamiento y la
ausencia de validación de la experiencia traumática son elementos clave de
una profundización del daño (Pérez-Sales, 2006). El principio de Primum
Non Nocere debe ser más relevante aquí que en cualquier otro contexto.
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Conclusiones y recomendaciones

• La víctima de maltrato o tortura en general y el solicitante de asilo
o refugio en particular es una persona que ha sobrevivido a situacio-
nes extremas. El proceso de solicitud de asilo o la judicialización de
la tortura es otra situación extrema que la persona tiene que afrontar
y frente a la que pondrá en marcha, de modo legítimo, las estrategias
que le han permitido sobrevivir hasta ahora.

• El modo en que se realiza la evaluación de una situación de tortura,
la respuesta del sistema administrativo y judicial y de las institucio-
nes relacionadas con procedimientos de acogida son fundamentales
en las secuelas a largo plazo de supervivientes de situaciones trau-
máticas. Por ello, y acorde con el principio de primun non nocere las
personas que realizan entrevistas de evaluación y los peritos que rea-
lizan informes de credibilidad deben tener una adecuada formación
en técnicas de entrevista y actuar con una actitud de empatía y, usan-
do la terminología internacional, de neutralidad benevolente. Debe
acudirse a profesionales idóneos en especial ante cualquier alega-
ción de violación grave a derechos humanos.

• La evaluación de la credibilidad de un relato debe hacerse de mane-
ra integral y sistémica, atendiendo a todos los factores que intervie-
nen: los derivados de la propia persona entrevistada, pero también
los del entrevistador (tipo de entrevista, actitud, elementos transfe-
renciales y contra transferenciales, etc.) y los de la Administración
que evalúa las solicitudes. Los tres interaccionan entre sí y son
mutuamente indisociables.

• Es básico en este sentido: (a) Dar información a la víctima del rol de
cada uno y de las diferencias entre un informe clínico y pericial. (b)
Utilizar protocolos estandarizados (en especial el Protocolo de
Estambul).

• Los elementos de carácter psicométrico o los aparatos que detectan
respuestas psico-fisiológicos carecen, hoy por hoy, de suficiente
confiabilidad. Es especialmente alarmante el alto número de falsos
positivos que producen.

• La consistencia del relato entre diferentes momentos o entrevistas
no es un factor relevante en la evaluación. Existen razones tanto neu-
ropsicológicas (asociadas a las propias características de la memoria
humana y su enorme influenciabilidad y plasticidad) como clínicas
(derivadas de la posible presencia de síntomas depresivos, disociati-
vos u otros) que hacen que la consistencia en el recuento de hechos
sea la excepción y no la norma. La narración global es constante.
Los detalles por fuerza no pueden serlo.

• La evaluación de la credibilidad realizada por un profesional en
salud mental en una situación de tortura o en la peritación para una
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solicitud de asilo se basa en elementos de impresión clínica, que son
los característicos del quehacer psicológico o psiquiátrico. Esta
impresión va mucho más allá de la determinación de la existencia o
no de determinados cuadros clínicos que han devenido populares
(como el TEPT) y se fundamenta en la historia biográfica personal,
datos pre y postrauma sobre los hechos que puedan determinar el
estado actual de la persona, el impacto de estos hechos tanto en tér-
minos emocionales como sobre la identidad, así como factores de
comunicación no verbal y de consistencia entre los hechos relatados,
las emociones que éstos suscitan y las consecuencias clínicas que
evocan.

Cuando esta evaluación se realiza de modo adecuado y acorde con
estándares, constituye una herramienta pericial poderosa y puede por
tanto, acorde a como la ley señala, tener carácter probatorio. Los profe-
sionales de salud mental deben asumir esta responsabilidad, y acorde con
ella, exigirse la adecuada competencia profesional en esta materia especí-
fica. Y esto implica ajustarse a los estándares internacionales de buena
praxis recogidos en el Protocolo de Estambul.

Urge, en este sentido, fomentar el conocimiento y la capacitación pro-
fesional sobre esta herramienta clave del trabajo con supervivientes de
violencia en los estamentos jurídicos, administrativos y sobre todo sanita-
rios del Estado Español y aumentar el número de profesionales compro-
metidos en la adecuada evaluación y tratamiento de las víctimas de mal-
trato y tortura (Ver Anexo).

Directrices para la evaluación médica de la tortura y
los malos tratos. Estructura global

Las siguientes directrices se basan en el Manual para la investigación
y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes (Protocolo de Estambul). Estas directrices no
están previstas para que sean una prescripción fija sino que más bien se
aplicarán tomando en consideración el objetivo de la evaluación y tras
evaluar los recursos disponibles. La evaluación de los signos físicos y psi-
cológicos de tortura y malos tratos podrá estar a cargo de uno o más clí-
nicos, según sean sus calificaciones.

I. Información sobre el caso:
Fecha del examen:
Examen solicitado por (nombre/posición):
Caso o informe n.º:
Duración de la evaluación: horas, minutos
Nombre del sujeto:
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Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Apellidos del sujeto
Sexo: masculino/femenino
Razones para el examen:
Número del documento de identidad del sujeto:
Nombre del clínico:
Intérprete (sí/no), nombre:
Consentimiento informado: sí/no; si no hay consentimiento infor-
mado, ¿por qué?
Sujeto acompañado por (nombre/posición)
Personas presentes durante el examen (nombre/posición)
Sujeto inmovilizado durante el examen: sí/no; en caso afirmativo
¿cómo/por qué?
Informe médico transmitido a (nombre/posición/número del do-
cumento de identidad)
Fecha del envío:
Momento del envío:
Evaluación/investigación médica conducida sin restricción (suje-
tos en custodia): sí/no
Facilitar detalles sobre cualquier tipo de restricciones:

II. Calificaciones del clínico (para el testimonio judicial)
Educación médica y formación clínica
Formación psicológica/psiquiátrica
Experiencia en documentar signos de tortura y malos tratos
Experiencia regional en materia de derechos humanos en relación
con la investigación
Publicaciones, presentaciones y cursos de formación sobre el
tema
Curriculum Vitae

III. Declaración relativa a la veracidad del testimonio (para el testi-
monio judicial)
Por ejemplo: «He tenido conocimiento personal de los hechos rela-
tados, excepto los incluidos en información y creencias, que consi-
dero verídicos. Estoy dispuesto a testimoniar sobre la anterior
declaración basada en mi conocimiento y creencia personales».

IV. Información de base
Información general (edad, ocupación, educación, composición
familiar, etc.)
Antecedentes médicos
Revisión de evaluaciones médicas anteriores de tortura y malos
tratos
Historia psicosocial previa a la detención
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V. Alegaciones de tortura y malos tratos
11. Resumen de detención y abuso
12. Circunstancias del arresto y la detención
13. Lugares inicial y siguientes de detención (cronología, trans-

porte y condiciones de detención)
14. Narración de los malos tratos de tortura (en cada lugar de

detención)
15. Revisión de los métodos de tortura

VI. Síntomas y discapacidades físicos
Describir la evolución de síntomas y discapacidades agudas y
crónicas y el proceso de curación subsiguiente.
11. Síntomas y discapacidades agudos
12. Síntomas y discapacidades crónicos

VII. Exploración física
11. Aspecto general
12. Piel
13. Cara y cabeza
14. Ojos, oídos, nariz y garganta
15. Cavidad oral y dientes
16. Tórax y abdomen (incluidos signos vitales)
17. Sistema genitourinario
18. Sistema musculoesquelético
19. Sistema nervioso central y periférico

VIII. Historia/exploración psicológica
11. Métodos de evaluación
12. Quejas psicológicas actuales
13. Historia posterior a la tortura
14. Historia previa a la tortura
15. Historia anterior psicológica/psiquiátrica
16. Historia de uso y abuso de sustancias
17. Examen del estado mental
18. Evaluación del funcionamiento social
19. Pruebas psicológicas (véanse indicaciones y limitaciones en

el capítulo VI, secc. C.1)
10. Pruebas neuropsicológicas: (véanse indicaciones y limita-

ciones en el capítulo VI, secc. C.4)

IX. Fotografías

X. Resultados de las pruebas de diagnóstico (véanse indicaciones y
limitaciones en el anexo II)

XI. Consultas
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XII. Interpretación de los hallazgos
1. Signos físicos

A. Correlacionar el grado de concordancia entre la historia
de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas
con las alegaciones de abuso.

B. Correlacionar el grado de concordancia entre los hallaz-
gos de la exploración física y las alegaciones de abuso.
(Nota: La ausencia de signos físicos no excluye la posibi-
lidad de que se haya infligido tortura o malos tratos).

C. Correlacionar el grado de concordancia entre los hallaz-
gos físicos del individuo y su conocimiento de los méto-
dos de tortura utilizados en una determinada región y sus
efectos ulteriores comunes.

2. Signos psicológicos
A. Correlacionar el grado de concordancia entre los hallaz-

gos psicológicos y la descripción de la presunta tortura.
B. Evaluar si los signos psicológicos hallados son reacciones

esperables o típicas al estrés extremo dentro del contexto
cultural y social del sujeto.

C. Señalar el estado del sujeto en la evolución fluctuante a lo
largo del tiempo de los trastornos mentales relacionados
con los traumas; es decir, cuál sería el marco temporal en
relación con los acontecimientos de tortura y en qué
punto de la recuperación se encuentra el sujeto.

D. Identificar todo elemento estresante coexistente que actúe
sobre el sujeto (por ejemplo, persecución mantenida,
migración forzada, exilio, pérdida del papel familiar y
social, etc.), así como el impacto que esas influencias
puedan tener sobre el sujeto.

E. Mencionar las condiciones físicas que pueden contribuir
al cuadro clínico, en particular en lo que respecta a posi-
bles signos de traumatismo craneal sufrido durante la tor-
tura o la detención.

XIII. Conclusiones y recomendaciones
1. Exponer la opinión personal sobre la concordancia que exis-

te entre todas las fuentes de información antes mencionadas
(hallazgos físicos y psicológicos, información histórica,
datos fotográficos, resultados de las pruebas de diagnóstico,
conocimiento de las prácticas regionales de tortura, informes
de consultas, etc.) y las alegaciones de tortura y malos tratos.

2. Reiterar los síntomas y las incapacidades que sigue pade-
ciendo el sujeto como resultado del presunto abuso.

3. Exponer recomendaciones sobre nuevas evaluaciones y cui-
dados al sujeto.
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XIV. Declaración de veracidad (para el testimonio judicial).
Por ejemplo, «Declaro bajo pena de perjurio, de conformidad con
las leyes de... (país), que la presente descripción es veraz y
correcta y que esta declaración ha sido realizada el ... (fecha) en
... (ciudad), ... (Estado o provincia)».

XV. Declaración de restricciones a la evaluación/investigación médi-
ca (para los sujetos mantenidos en custodia).
Por ejemplo, «Los clínicos abajo firmantes certifican personal-
mente que pudieron trabajar con toda libertad e independencia y
que se les permitió hablar con (el sujeto) y examinarle en privado
sin ninguna restricción ni reserva, y sin que las autoridades de
detención ejercieran ninguna forma de coerción»; o bien «Los clí-
nicos abajo firmantes se vieron obligados a realizar su evaluación
con las siguientes restricciones:...».

XVI. Firma del clínico, fecha, lugar:

XVII. Anexos pertinentes
Una copia del currículum vitae del clínico, dibujos anatómicos
para la identificación de la tortura y los malos tratos, fotografías,
consultas y resultados de las pruebas de diagnóstico, entre otros.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA TORTURA DEL T. A. T.

(TORTURAREN AURKAKO TALDEA)
Ixone Legorburu, Ane Ituiño, Aiert Larrarte

«En todos los interrogatorios me hicieron desnudarme, hacía
mucho frío y me echaban agua fría por encima, también
abrían y cerraban la puerta para darme aire. Cuando me me-
tían en ‘la sala’ me colocaban siempre en la misma posición,
en una esquina contra la pared y todos ellos detrás de mí. Los
gritos eran continuos y las amenazas también, sobre todo con
la violación. Se pasaban todo el tiempo insultándome: gilipo-
llas, que era tonta, asesina, hija de puta... Me hacían preguntas
y como no les gustaba la respuesta tenía que quitarme una
prenda, así hasta que me dejaban completamente desnuda.
Entonces me echaban agua fría por todas partes. Al principio
me amenazaban continuamente con los electrodos, luego ya
no porque me los aplicaron, me los ponían cerca de la oreja y
los hacían sonar (no sé como son). No sé cuánto tiempo dura-
ría el primer interrogatorio, pero sé que cuando me llevaron a
la celda y salieron caí rendida encima de la cama. Me dormí,
pero no sé cuanto tiempo, pudo ser media hora o tres horas.
Golpes en la puerta, de pie contra la pared y atontada otra vez
a ‘la sala’…».

Susana Atxaerandio.
Detenida por la Guardia Civil, el 17-I-2002

Introducción

Podemos decir que desde que existen los aparatos de estado represi-
vos existe la tortura. En la historia de nuestro pueblo, como en la de otros
pueblos, la tortura ha sido una herramienta del poder y hoy en día la sigue
siendo. Pero hay algo que ha cambiado. En épocas anteriores, la necesi-
dad de la práctica de la tortura era aceptada, reivindicada y defendida
abiertamente por quien la ejercía. Los estados modernos, sin embargo,
estados que se hacen llamar «democráticos» no tienen reparo en firmar
acuerdos sobre derechos humanos, niegan la necesidad de la tortura y nie-
gan que la utilicen. Dicen no aceptar como legal que algo así ocurra y si
se enteran que algún funcionario suyo es un torturador, le abren un expe-
diente, le juzgan y le castigan; o al menos eso es lo que nos hacen creer,
ya que la información que tenemos sobre estos sujetos son, con frecuen-
cia, las condecoraciones que reciben por hacer bien su trabajo.
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Desde el TAT se calcula que son más de 6.000 los vascos que en los
últimos 30 años han sido torturados en dependencias policiales por las
FSE y la Policía Autonómica Vasca –también ha habido casos sueltos en
el estado francés–1. Sin ir más lejos, en el año 2007 fueron 46 los casos de
tortura a ciudadanos vascos y en el 2008, en el momento de escribir este
artículo ya eran unas 45.

¿Qué es el TAT?

El TAT nació en la década de los ochenta después que en el año 1982
fueran detenidos y torturados un profesor y un alumno de la universidad
de Zorroaga, en San Sebastián. Estas detenciones generaron una dinámi-
ca: paros, charlas, artículos, libros, denuncias, recogida de testimonios,
que llevaron a la creación del Grupo Contra la Tortura, TAT. En el año
1992 se constituyó como Organización no Gubernamental de apoyo a las
personas torturadas, cuyo objetivo principal era y sigue siendo la erradi-
cación de la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nas o degradantes; tratando para ello de implicar al conjunto de la socie-
dad vasca mediante la socialización de esta cruel realidad.

El trabajo se realiza, por una parte, mediante labores de documenta-
ción, recopilando los testimonios de tortura, realizando entrevistas y cues-
tionarios, para después contrastar dicha información y datos, sistematizar-
los y sobre todo, socializarlos. En Euskal Herria, entre otras actividades,
a partir de 1989 se empezaron a publicar informes anuales sobre la tortu-
ra, que fueron difundidos también en el exterior, para dejar constancia
ante instancias internacionales de su existencia y su práctica sistemática.
Por otra parte, a las personas que han sufrido tortura se les ha prestado
asistencia jurídica (interponiendo denuncias y realizando seguimiento
continuo de sus casos), apoyo psicológico y asistencia médica.

El grueso del trabajo del TAT se ciñe a los casos de tortura específi-
camente provocados por los cuerpos policiales operantes en el marco de
Euskal Herria, durante el período de detención incomunicada; casos de
personas detenidas bajo la aplicación de la llamada legislación antiterro-
rista. Es decir, que el ámbito de trabajo del TAT se extiende a todas las per-
sonas detenidas bajo la acusación de «terrorismo de ETA» y que por tanto,
son personas detenidas dentro del marco del conflicto político que se vive
en Euskal Herria.
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Líneas de intervención del TAT

El grupo Contra la Tortura o TAT se encuentra dividido en tres áreas
de trabajo: jurídica, asistencia y socialización.

a) Área jurídica:

Está compuesta por dos abogados. Tiene como objetivo proporcionar
la asistencia jurídica necesaria a personas que han sufrido directamente
torturas en dependencias policiales, para hacer el seguimiento que corres-
ponda a cada una de las denuncias interpuestas por éstas. En este proceso
se recogen los testimonios de estas personas y se realiza la denuncia ante
las instancias judiciales pertinentes, además se presta asesoría y acompa-
ñamiento a lo largo de todo el procedimiento judicial, de una manera gra-
tuita. La primera tarea de los abogados, cada vez que hay una detención,
es ponerse en contacto con la familia y abogados de las personas deteni-
das para determinar el cuerpo policial que ha realizado el arresto, condi-
ciones en que se ha dado, juzgado que la ordena, etc. Si el Juez decide
acceder a la petición de los abogados de aplicar el llamado «Protocolo de
Garzón»2, éstos se encargan de contactar con los médicos que colaboran
con el TAT para que puedan visitar a los/as detenidos/as durante el tiem-
po que dure la incomunicación; además de encargarse del traslado a
Madrid para acompañarles en la asesoría jurídica, en el tiempo que pasan
allí. Más adelante se hará una valoración más extensa de dicho protocolo.

Las personas detenidas pueden ser encarceladas o puestas en libertad
tras su paso a disposición judicial. Si son puestas en libertad, los aboga-
dos se ponen en contacto directamente con ellas para recoger el testimo-
nio de lo ocurrido durante el tiempo de incomunicación y tramitar la pos-
terior denuncia. Si son encarceladas, se les manda por medio de correo de
abogado una carta. En ella, además de la correspondiente presentación de
qué es el TAT y quién es el abogado que les escribe, se les pide que, por
favor, hagan un relato –lo que llamamos testimonio– pormenorizado de lo
ocurrido y, además, se les envía un cuestionario-guión para ayudarles a
realizar ese escrito.

Una vez conseguidos los testimonios de las torturas vividas en los días
de detención, se interpone la correspondiente denuncia y se hace el segui-
miento necesario, a la vez que se va informando del proceso al denun-
ciante.
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• Dificultades y logros:

El trabajo en esta área tiene un importante número de trabas o di-
ficultades. Bastante más que los logros obtenidos, que aunque pocos,
también los hay. El primero de los problemas es, sin duda, el de la impo-
sibilidad de visitarlos en prisión. Estas personas son catalogadas como
FIES-3, y por tanto, se exige un permiso especial de la Audiencia
Nacional para poder visitarlas. Permiso que los abogados del TAT no tie-
nen, por no ser los representantes legales en los procesos judiciales que se
abren a estas personas detenidas. Siendo esto así, la única opción para
ponerse en contacto es vía carta, generándose el siguiente problema: pese
a enviar la correspondencia como «Correo de Abogado» y por tanto ser
inviolable, las prisiones intervienen la comunicación llegando así a manos
de las personas encarceladas, en el mejor de los casos, dos meses después.
Pero en la mayoría de los casos no se les entrega dicha correspondencia o
es devuelta, bajo la excusa de que los abogados no están formalmente per-
sonados. En definitiva, nos volvemos a encontrar con el problema de la
representación legal.

Con las personas que han quedado en libertad son los propios aboga-
dos quienes recogen el testimonio, tras una entrevista grabada y guiada en
la que se relatan los hechos más importantes para interponer la denuncia.
Pero alguien que se encuentra encarcelado ha de afrontar este proceso solo
y sin ayuda; por esta razón, muchas personas torturadas no han consegui-
do nunca escribir el relato de lo sufrido ni interponer una denuncia contra
sus torturadores. No es que esas torturas no hayan existido, sino que el
trauma vivido ha sido tan intenso que no son capaces de revivirlo y plas-
marlo en papel.

Los testimonios de la tortura son la base para interponer la corres-
pondiente denuncia. Sin embargo, los abogados se encuentran con la falta
de voluntad para investigar este tipo de denuncias. La mayoría de los
Juzgados de Instrucción archivan las causas sin realizar ni una sola dili-
gencia de investigación, por lo que los abogados se ven obligados a inter-
poner numerosos recursos que, en muchas ocasiones, no llegan a ninguna
parte. En los pocos casos en que los recursos interpuestos prosperan, ape-
nas unos cuantos logran la apertura del juicio oral. De hecho el último jui-
cio por torturas que se realizó fue en el año 2002 en el caso de Gotzon
Beloki contra agentes de la Ertzaintza.

El segundo de los problemas está relacionado con el anterior. A los
Juzgados de Euskal Herria les es muy embarazoso investigar estos temas
y por tanto, cada vez que reciben una denuncia, automáticamente se inhi-
ben a favor de los Juzgados de Madrid, argumentando que el delito ha sido
cometido en este partido judicial. Antes los juzgados de Madrid al menos
contestaban, favorable o negativamente, a la inhibición; pero últimamen-
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te esto ha cambiado3. Por tanto, pueden pasar meses hasta que se consigue
encontrar el juzgado en el que ha recaído la denuncia y que los abogados
se puedan volver a personar formalmente. En este tiempo es probable que
hayan podido archivar la causa, realizar alguna diligencia, etc. sin que a la
parte denunciante se le haya dado parte, negándose, después, a practicar
de nuevo esas diligencias; vulnerando así el derecho de contradicción,
defensa y una tutela judicial efectiva.

Pese a estas trabas que continuamente dificultan el trabajo del TAT
en contra de la tortura, hay que reseñar que en el año 2008 el Tribunal
Constitucional ha dado en dos casos la razón: Mikel Soto Nolasco y
Alberto Viedma Morillas. Dos jóvenes navarros detenidos en el año
2002 y que fueron salvajemente torturados. Estas dos causas se han teni-
do que reabrir después de que el Constitucional recriminara una clara
falta de investigación. Habrá que esperar para ver qué resultados se
obtienen.

Merece una mención especial el llamado Protocolo de Garzón. En
él se plantean tres medidas para intentar evitar torturas y malos tratos
en comisaría: 1) Grabación de todo el periodo de detención; 2)
Informar a los familiares sobre dónde se encuentran las personas dete-
nidas; 3) La posibilidad de que un médico de confianza pueda visitar,
junto a los médicos forenses adscritos a la Audiencia Nacional, a las
personas detenidas.

Entre los años 2007 y 2008 se les ha aplicado el protocolo a un total
de 57 personas4. De ellas han sido torturadas 27, según el relato que han
hecho llegar ellos mismos, sus familiares o sus abogados, y se han inter-
puesto 11 denuncias, las cuatro últimas a lo largo del mes de septiembre
de 2008.

La valoración que se hace de estas medidas no puede ser más que
negativa. Si bien es cierto que desde el TAT se considera que gracias al tra-
bajo hecho y a la presión que ha ejercido la sociedad se ha conseguido que
un Juez tenga que adoptarlas, la práctica ha demostrado que éstas no
valen, ya que se han vuelto a repetir las denuncias de tortura y malos tra-
tos, algunas de ellas muy graves.

Pero analicemos una a una las medidas. En la primera se exige que sea
grabado todo el periodo de detención. Hoy, un año y medio más tarde, aún
no se han tenido acceso a esas grabaciones. Las personas detenidas han
relatado que no han llegado a ver en ningún momento las cámaras. A algu-
na, incluso, se le ha llegado a preguntar si quería que fuera grabado duran-
te la exploración forense, único momento en el que, dada la privacidad y
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confidencialidad que exige, no puede ser grabada nunca5. La pregunta es,
pues, ¿dónde se encuentran esas grabaciones? Si es cierto que existen,
¿por qué no hay acceso a ellas? ¿Acaso confirmaría lo que llevamos 30
años denunciando?

La segunda de las medidas conlleva la obligación de mantener a la
familia informada sobre el lugar de detención donde se encuentran los
detenidos/as. Ésta parece ser la única medida que se está aplicando con
rigor, ya que, salvo alguna excepción, las familias han explicado que sí
han sido informadas de los lugares a donde han sido llevados sus familia-
res detenidos.

La tercera de las medidas se analizará más profundamente, en el
siguiente punto, al hablar de las dificultades del área de asistencia. Sólo
decir que si bien es cierto que el médico designado por la familia está
entrando a visitar a los detenidos/as, esta medida ha suscitado el enfado de
los forenses adscritos a la Audiencia Nacional pues consideran que se está
poniendo en tela de juicio su labor. No es algo que se dice sólo desde el
TAT. También diferentes órganos internacionales han mostrado preocupa-
ción por la forma en que se realizan las exploraciones forenses, y han
mostrado la falta de uso de protocolos estandarizados en esas exploracio-
nes.

Este tipo de actuaciones y de prácticas enunciadas muestra que la
aplicación del protocolo está llena de fallos y carencias y no es, como
debería, un marco de acción integral que evite los malos tratos y torturas
en comisaría.

b) Área de asistencia:

La asistencia que se da a las personas que han sufrido tortura es tanto
médica como psicológica. Se busca de esta manera hacer un adecuado
seguimiento de éstas y ayudar en el proceso de superación de las conse-
cuencias psicológicas que ésta ha dejado. Esta asistencia se proporciona
de manera gratuita.

• Asistencia médica:

La asistencia médica está compuesta por una red de médicos volunta-
rios sensibilizados con el tema, cuyo trabajo se lleva a cabo tanto, en
dependencias policiales, como en la cárcel o en la calle. La principal tarea
de estos médicos es visitar al detenido en dependencias policiales cuando
el Juez accede a la petición de los abogados de aplicar el llamado
«Protocolo de Garzón». Cuando éste se aplica, el médico que está dispo-
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nible viaja a Madrid acompañado por un abogado. Una vez en Madrid se
le informa de cuáles son las horas que el forense pasará a visitar al dete-
nido, ya que son las horas donde el médico de confianza entrará –gene-
ralmente tres veces al día–. El médico, por un lado, examina exhaustiva-
mente al detenido y rellena un informe en el que se recogen las diferentes
observaciones sobre el estado de éste, y por otro, comenta al forense de la
Audiencia Nacional –en ocasiones al propio Juez– sus impresiones sobre
cómo se encuentra y realizando una serie de recomendaciones, en caso de
ser necesario.

Otra tarea de los médicos es hacer el seguimiento y acompañamiento
de los detenidos tras su paso ante el Juez. Si el detenido es puesto en liber-
tad o ingresado en prisión, los médicos asesoran sobre qué pruebas es con-
veniente hacerse para, por una parte, conocer y, por otra, tener constancia
de las lesiones que se han causado en el período de incomunicación; y en
caso de ser necesario, hacer seguimiento tanto del proceso médico como
de las secuelas físicas que lo requieran.

• Asistencia psicológica:

La asistencia psicológica se realiza a través de una psicóloga y la
colaboración de una red de psicólogos voluntarios. Este trabajo se lleva a
cabo tanto, si el detenido es puesto en libertad, como si ingresa en prisión.

Cuando el detenido queda en libertad, la psicóloga le proporciona
información sobre las reacciones que se ponen en marcha ante una situa-
ción traumática, así como pautas que pueden ayudar a llevar mejor estas
reacciones. A su vez, se les ofrece apoyo psicológico y se les proporciona
el número de teléfono y dirección donde contactar para obtener este
apoyo. Para ello la colaboración de los psicólogos voluntarios es esencial.

Cuando el detenido ingresa en prisión la psicóloga le hace llegar vía
carta la misma información sobre las consecuencias de la tortura. Cuando
alguien preso pide apoyo psicológico es, generalmente, la psicóloga la que
lo proporciona.

• Dificultades y logros:

También en esta área son mayores las dificultades que los logros.
Cuando se realiza una visita médica dentro del llamado «Protocolo de

Garzón». Los médicos de confianza realizan las visitas acompañados en
todo momento por el forense correspondiente, bajo la amenaza de un posi-
ble apercibimiento y falta disciplinaria si se desviara un milímetro de la
exploración marcada por este último, quien lleva la «batuta» de todo el
reconocimiento médico. Es decir, el médico de confianza se convierte en
un mero espectador de la exploración hecha por su colega, con el impedi-
mento frecuente de realizar preguntas que el forense de la Audiencia
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Nacional considera que no son estrictamente médicas; por ejemplo, pre-
guntar si tenían la luz encendida o apagada en el calabozo, aunque tanto
en los protocolos del Instituto Vasco de Medicina Legal como en el
Protocolo de actuación de Médicos Forenses está consignada.

En algunos casos los Jueces de la Audiencia Nacional no prestan aten-
ción a las recomendaciones de los médicos de confianza. Este año se ha
dado un caso en donde uno de los detenidos se encontraba con una grave
crisis de ansiedad. La médico designada por la familia valoró en aquel
momento que esta persona no estaba en condiciones de permanecer en
dependencias policiales y tras discutirlo con la forense, así se lo hizo saber
al Juez que en ese momento se encontraba de guardia. Éste tras explicar-
le que se tenía que poner de acuerdo con la forense, algo que ya intentó de
forma infructuosa, decidió mantenerlo en comisaría pese a saber que esta
persona podía correr un riesgo gravísimo6.

Otra dificultad es la imposibilidad de proporcionar apoyo psicológico
adecuado a los detenidos que ingresan en prisión. El proceso para dar este
apoyo está lleno de piedras en el camino. Cuando el preso lo solicita, pide la
autorización a Instituciones Penitenciarias (II. PP.) para poder tener las visi-
tas del psicólogo. La primera piedra es el tiempo que se tarda en dar la res-
puesta el II. PP., de uno a tres meses, en muchas ocasiones se requiere recor-
dar la petición a quien corresponda, para que la espera no sea indefinida.

La siguiente piedra aparece una vez se comunica al preso la autoriza-
ción, ya que debe rellenar una instancia quince días antes de la visita. No
es fácil concertar el día y la hora con la psicóloga, por lo cual, ésta debe
utilizar intermediarios para hacer llegar al preso el día y la hora que le
visitará, además pueden surgir nuevos inconvenientes que pueden retrasar
mucho más la visita, con lo cual se dificulta el apoyo psicológico que la
persona necesita. Después se tiene un nuevo inconveniente: las condicio-
nes de la visita, puesto que las visitas deben ser supervisadas. Por supues-
to, esto tiene un montón de posibles interpretaciones, pues, las visitas son
en locutorio intervenido, lo que impide la confidencialidad y que el preso
se sincere, ya que es imposible conseguir la confianza y seguridad nece-
saria para poder hacerlo. En algunas cárceles las visitas son en un despa-
cho del módulo de enfermería donde se está cara a cara con el preso, pero
la condición es que el psicólogo de la cárcel esté durante toda la visita pre-
sente y el idioma sea el español. Por supuesto estas condiciones tampoco
ayudan mucho. Sólo en una o dos cárceles existe la posibilidad de estar en
un despacho a solas con el preso.
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Con todas las dificultades e imposibilidades que esto supone y, de
modo precario, se puede hacer una especie de seguimiento. Sin embargo
desde febrero del año 2008, y «por razones de seguridad», II. PP. le ha
prohibido hacer las visitas a la psicóloga que llevaba casi tres años hacién-
dolas, lo que ha causado que el apoyo psicológico sea aún más difícil de
proporcionar. La única posibilidad es tener el contacto vía carta, y como
se ha dicho, el correo es intervenido.

Los médicos de confianza, también tienen complicada la entrada en
prisión, tampoco a ellos se les proporciona la posibilidad de visitas –sólo
en caso de intento o riesgo de suicidio–. En definitiva, las posibilidades y
condiciones de que los presos reciban apoyo psicológico y médico son
ínfimas.

• Una pregunta inquietante:

Algo que inquieta a los profesionales del área de asistencia es el poco
apoyo psicológico que piden los detenidos que quedan libres. Esto crea
una gran incógnita, ¿Por qué no hacen uso del apoyo que el TAT ofrece?
Una de las explicaciones, de las muchas razones que habrá y quedan por
descubrir, es el enfoque que desde el principio ha tenido el TAT respecto
a la tortura. Tanto la socialización como la asistencia jurídica a los dete-
nidos han sido los ejes centrales en los que se ha centrado el TAT. La nece-
sidad de pruebas objetivas que demuestren y hagan consciente a la socie-
dad y, por otro lado, para que los jueces no puedan ocultar la realidad de
esta práctica cruel e inhumana, junto con la estigmatización y la poca valía
del aspecto psicológico en la sociedad, han hecho que el área de asisten-
cia quede de lado.

Podríamos decir que un logro en el área de asistencia ha sido conseguir
que tanto los demás miembros del TAT como las personas que han sufrido
torturas tengan en cuenta y valoren la importancia del área psicológica.

c) Área de denuncia pública, socialización y comunicación:

Además de la denuncia judicial de los casos de tortura, una labor fun-
damental del TAT a la hora de avanzar hacia la superación de la tortura es
lograr que, tanto la sociedad vasca como la de ambos estados –Español y
Francés– y la opinión pública internacional, sean conscientes de su prác-
tica sistemática contra ciudadanos vascos detenidos, en el período de inco-
municación, además de evidenciar la crudeza de la misma y los instru-
mentos judiciales y políticos que la hacen posible.

Para ello, una labor importante del TAT es la de comunicación. El
objetivo de esta línea de trabajo es, superar la barrera de desinformación
reinante tanto en los agentes sociales, políticos y sindicales que trabajan
en el marco de Euskal Herria como de agentes que trabajan fuera de él.
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Este trabajo comienza con la documentación, que va más allá del
propio testimonio individual de la persona torturada, puesto que se
recogen también reacciones políticas, información en torno al operati-
vo policial, se analiza la actitud de los jueces en las declaraciones, tes-
timonios de los abogados intervinientes, etc. Con base en esta docu-
mentación, se procede a hacerla pública, mediante notas de prensa,
informes periódicos, boletines. También se realiza cabildeo interpelan-
do a partidos políticos, asociaciones sindicales y sociales vascas y del
estado español.

En la misma línea, se desarrolla un intenso trabajo de comunicación
internacional de los casos de tortura que se producen. Este es un trabajo
que, en principio, se desarrolla desde la propia área de comunicación, en
diferentes idiomas y dirigido a un amplio abanico de agentes interna-
cionales especializados en la lucha contra la tortura o no, medios de comu-
nicación, embajadas o gobiernos, fuerzas políticas y colectivos sociales,
sindicales o de cualquier otro tipo. Aquí se enmarca, también, el trabajo
internacional de información y denuncia, destinado a determinados agen-
tes internacionales que por sus competencias y/o importancia en el mundo
de la defensa de los derechos humanos son prioritarios para el TAT (ONU,
CPT, CICR, OMCT...). Llegando incluso a la interposición de denuncias
judiciales a nivel internacional, especialmente la Corte Europea de
Derechos Humanos.

A partir de esta labor de socialización, el TAT trabaja constantemen-
te hacia la superación de la tortura. Esto implica que agentes políticos,
sociales y sindicales de Euskal Herria hagan propias y exijan los puntos
imprescindibles para su erradicación: desaparición de la Legislación
Antiterrorista y la Audiencia Nacional como juzgado de excepción, com-
petente en Euskal Herria; exigir medios de control del tiempo en que la
persona se encuentra detenida; el reconocimiento oficial y público de la
existencia de la tortura; garantizar una verdadera investigación de todas
las denuncias por tortura, para poder acabar con la impunidad y aclarar los
diferentes grados de responsabilidad; pedir la anulación de todos los jui-
cios, así como de sus consecuencias, basados en declaraciones arrancadas
bajo tortura; garantizar una adecuada asistencia a toda persona que sufra
algún tipo de secuela por las torturas padecidas y garantizar la resolución
del conflicto reconociendo la falta de condiciones democráticas que la
existencia de la tortura muestra. Es necesario erradicar la tortura para
solucionar el conflicto.

• Dificultades y logros:

Vamos a empezar por los logros que a lo largo de todos estos años
desde el TAT se valoran como tales; se puede decir que el TAT se ha con-
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vertido en una referencia importante en la lucha contra la tortura en el País
Vasco. Se ha conseguido que el tema de la tortura llegue a mucha gente y
ha ayudado a que la gente sepa qué es lo que pasa en dependencias poli-
ciales. Se ha conseguido que en esta sociedad se sepa que la incomunica-
ción supone tortura.

Se ha logrado que la Ertzantza deje de torturar en dependencias poli-
ciales a los detenidos bajo la ley antiterrorista –aunque no se ha conse-
guido que sus detenciones dejen de ser brutalmente violentas–. En el
ámbito internacional el TAT es una fuente de información fiable –muchas
veces la única– para muchas organizaciones; trabajo que se plasma en los
informes anuales que organizaciones como el CPT, Amnistía internacional
o el Relator especial para Naciones Unidas, entre otras, realizan cuando
denuncian la actitud del Gobierno Español en lo referente al trato en
dependencias policiales.

Pero son también muchas las dificultades que el TAT encuentra en
esta área. La principal es que en Euskal Herria la mayoría de la sociedad,
sindicatos y partidos políticos saben qué es lo que pasa en dependencias
policiales pero no hacen nada. En enero de 2008 con las detenciones de
Igor Portu y Martin Sarasola se escucharon comentarios que decían que si
la tortura ayuda a impedir atentados como los de la T4 de Barajas es nece-
sario utilizarla. Esto demuestra que contra «el terrorismo», en la actual
coyuntura internacional, todo vale y la mayoría de la sociedad, también la
vasca, lo acepta y este es un muro difícil de romper con el que el TAT se
encuentra frente a frente.

Conclusiones

Para que la tortura desaparezca la única medida efectiva es la aboli-
ción de todo el sistema que la facilita y oculta. Para ello es necesario,
derogar el régimen de incomunicación, aun con la oposición que esto tiene
en ciertos ámbitos políticos. Por esto afirmamos que las medidas tomadas
hasta hoy, como el «Protocolo de Garzón», son insuficientes, puesto que
se ha hecho caso omiso de las recomendaciones que diferentes órganos
internacionales y comunitarios han realizado, puesto que constatamos que
se sigue permitiendo que la tortura continúe.

Hasta entonces desde el TAT se seguirá luchando en todas las instan-
cias judiciales, denunciando este tipo de prácticas y exigiendo la deroga-
ción de las leyes que las amparan; se seguirá proporcionando el apoyo
necesario a las personas que lo necesiten y se seguirá informando y denun-
ciando públicamente sobre el trato cruel e inhumano que los Gobiernos
ejercen sobre los detenidos durante el periodo de incomunicación.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA COLECTIVA
Iñaki Markez, Florentino Moreno

El análisis de la incidencia de un fenómeno sobre la salud desde la
perspectiva epidemiológica precisa de una delimitación conceptual que
permita describir su incidencia y su alcance. La precisión debe alcanzar al
agente causal que pretendemos estudiar y, por supuesto, a la población
afectada por ese agente específico. Cuando se toma la violencia como
agente causal nos encontramos con que el alcance del estudio está marca-
do por dos grandes decisiones: la delimitación del tipo de violencia que se
pretende estudiar y la certeza de que incluimos las víctimas o afectados
que se corresponden con ese tipo de violencia.

El uso del término «violencia colectiva» va cobrando fuerza en los
últimos años porque permite salvar el escollo que supone la desapari-
ción contemporánea de la guerra formal, declarada y regulada y el
omnipresente etiquetado de fenómeno terrorista a todas las acciones
protagonizadas por el bando contrario. De este modo, en el amplio
marco de «violencia colectiva» pueden incluirse todo tipo de violencia
de motivación política sin necesidad de diferenciar necesariamente el
grado de legitimidad de los actores. Por otro lado el marco que delimi-
ta la «violencia colectiva» recoge, como es ya tradición en la Psicología
social, un conjunto de fenómenos que sin tener el cariz político de lucha
por el poder de la guerra tradicional, insurreccional o terrorista, tiene
un componente que va más allá de la violencia delincuencial: los dis-
turbios, peleas callejeras entre bandas juveniles o grupos de diferentes
orígenes étnicos o nacionales, los estallidos de furia colectiva de los
suburbios parisinos, las ciudades griegas o los barrios de cualquier ciu-
dad, las protestas violentas contra la ubicación de vertederos, centros de
toxicómanos, albergues para indigentes o sencillamente para impedir
cualquier acción legal.

En los países de nuestro entorno la violencia colectiva recoge básica-
mente los fenómenos relacionados con la violencia política y los distur-
bios sociales que, sin afectar a la distribución del poder, están estrecha-
mente relacionados con las formas de convivencia ciudadana (Mattaini y
Strickland 2006; Robben, 2000). Pero los estudios epidemiológicos que
toman la violencia colectiva como marco se amplían en otras zonas del
mundo a fenómenos como las docenas de asesinatos rituales de albinos en
Tanzania para utilizar sus cuerpos como materia prima de hechizos, los
suicidios colectivos de adolescentes en Japón o la amplísima variedad de
fenómenos violentos protagonizados por motivaciones religiosas en oca-
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siones difíciles de separar de la guerra convencional o las confrontaciones
políticas (Wellman, 2007).

El segundo problema de los estudios epidemiológicos de violencia
colectiva es el de asignar adecuadamente las víctimas a los distintos tipos
de violencia. Al tratarse de información muy sensible para el devenir de la
vida política el registro de los distintos tipos de afectados por la violencia
se mueve entre datos de naturaleza dispar: los informes hospitalarios, las
sentencias judiciales, los registros policiales, las denuncias, los relatos
periodísticos incluso con las invenciones maniqueas orientadas a obtener
réditos o debilitar al enemigo. Junto a estas fuentes de datos o frente a
ellas, el método de la encuesta a la población general, como el estudio
panamericano «Activa» (Fournier, De los Ríos, Orpinas y Piquet-
Carneiro, 1999) o el realizado recientemente en el País Vasco por el equi-
po ISAVIC (2009) sigue siendo una herramienta válida de obtención de
datos. Entendida la violencia colectiva dentro del marco de significacio-
nes de la violencia política ya conocemos aproximaciones a sus efectos
(Markez, Moreno e Izarzugaza, 2006) en nuestra historia reciente.

Epidemiología: afectados y víctimas

Los estudios de victimización que evalúan la frecuencia de delitos
violentos mediante encuestas representativas, muestran que el haber sufri-
do actos violentos potencialmente traumáticos es relativamente usual
incluso en ciudades consideradas poco problemáticas. Anualmente entre
el 5% y 20% de los ciudadanos sufren asaltos a mano armada y entre el 1
y el 7% agresiones interpersonales (Páez, 2004). En Madrid, las cifras
eran de 5,4% de asalto armado y 2,6 de agresión violenta (Moreno, 1999).

Las guerras, los disturbios civiles, y el terrorismo provocan muertes y
violencias, heridas, violaciones y daños masivos a propiedades. Los hechos
traumáticos causados por acciones humanas que afectan a colectivos y que
tienen su origen en la vida sociopolítica, además de pérdidas humanas y
materiales, provocan un trauma moral e ideológico, a través de desacuerdos,
conflictos y censuras (Wagner-Pacifici y Schwartz, 1991). Martín-Baró uti-
liza el término de trauma psicosocial para enfatizar el carácter dialéctico de
la herida causada en las personas por las vivencias traumáticas. Las cir-
cunstancias post-trauma tienen un peso decisivo en la mitigación o cronifi-
cación de los síntomas. Los traumas que afectan a una colectividad, susten-
tados en un determinado tipo de relaciones sociales, que a su vez mantienen
la prevalencia de hechos traumáticos, provocan efectos psicosociales globa-
les (Martín-Baró, 1988, 1990). Estos traumas tienen unos efectos colectivos,
no reducibles al impacto individual que sufre cada víctima.

Pero ¿de qué víctimas hablamos? En estudios sobre catástrofes
(Oliver-Smith, 1996), sobre violencia y traumas (Baca y Cabanas,
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2003; Echeburúa, 2004) se diferencian los siguientes tipos de víctimas
o afectados que se pueden generalizar a los afectados por violencia
colectiva:

A) Las víctimas físicas directas o afectados primarios, son las per-
sonas afectadas directamente por la agresión o hecho traumático. Al mar-
gen del daño físico, la amenaza a la propia vida o a la integridad, así como
la percepción del daño como intencionado y dirigido hacia el propio suje-
to, genera un impacto psicológico negativo. Existe consenso para consi-
derar víctimas directas a las personas que han sufrido directamente la vio-
lencia, falleciendo o resultando heridas como consecuencia de ella.
También los supervivientes de hechos violentos y los familiares en primer
grado (compañeros íntimos incluidos) de víctimas de episodios de violen-
cia colectiva. «Una víctima es un ser humano que sufre como consecuen-
cia del daño provocado por otro ser humano (...), en la víctima hay un
componente objetivo –la pérdida– y otro subjetivo –el malestar emocio-
nal– que interfiere en su calidad de vida» (El Diario Vasco, 1-XII-2005).

En el ámbito estatal conocemos cifras de muertos y heridos, con algu-
nas variaciones según la procedencia. Se estima que en las últimas cuatro
décadas se han producido cerca de 1.300 víctimas mortales atribuidas a
grupos como ETA, ETA (pm), GRAPO, Batallón Vasco Español, GAL,
Triple A y otros grupos; aunque no todas han sido reconocidas. Víctimas
directas son los 192 muertos y alrededor de 2.000 heridos del 11-M, por
ejemplo. En el caso que más nos preocupa, se estima que la mayoría, entre
769 y 844 víctimas mortales fueron producidas por ETA, CC. AA.,
GRAPO y similares entre 1968 y 2008; 70-85 víctimas de paramilitares
(42 Batallón Vasco Español, Triple A y similares, 28 GAL) entre los años
1968 y 1987. Sólo entre 1978 y 1992 hubo 653 muertos en 2.459 atenta-
dos perpetrados por las diferentes ramas de ETA (Domínguez Iribarren,
1998); en la década de los ochenta se vivieron situaciones dramáticas de
prácticamente 100 muertos en atentados al año (Pagazaurtundua, 2006).
Estos grupos secuestraron a cincuenta y cinco personas, de las cuales 12
murieron a manos de sus secuestradores.

Desde que comenzara el fenómeno terrorista hasta 1982, cerca de 90
personas murieron a manos de las Fuerzas de Seguridad en controles de
tráfico, manifestaciones o dependencias policiales. Finalmente se pueden
agregar los 113 activistas miembros de ETA y de otros grupos, muertos
entre 1968 y 2003 en enfrentamientos armados o en la preparación de
atentados (Ormazabal, 2003). Es decir, alrededor de mil doscientas ochen-
ta víctimas mortales. Aproximadamente un 63 % atribuidos a ETA y a gru-
pos similares, un 15% al terrorismo islámico, un 7% a las fuerzas de segu-
ridad, un 6% a grupos paramilitares, un 9% muertos en la preparación o
desarrollo de las acciones armadas (Ormazabal, 2003, 2006; Baca y
Cabanas, 2003). Tabla 1:
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Tabla 1. Muertos según autoría. 2008

Autoría N mínimo N máximo N media %

ETA y otros 769 844 806,5 63%
GAL y otros 70 85 77,5 6%
FSE 90 90 90 7%
G. Islamistas 192 192 192 15%
Activistas 113 113 113 9%

TOTAL 1.234 1.324 1.279 100%

A estas cifras de muertes podrían sumarse los suicidios y falleci-
mientos más o menos accidentales, de personas estrechamente afectadas
por la actividad armada, ya sean presos condenados por terrorismo o agen-
tes de los cuerpos de seguridad. Se trata de muertes que en muchas oca-
siones los allegados de los fallecidos relacionan directamente con el clima
de violencia vivido.

La información sobre heridos es aún muy confusa. El número de heri-
dos relacionados con la violencia colectiva en las últimas cuatro décadas
es difícil de estimar. El cálculo realizado por Ormazabal (2003) a partir de
diversas fuentes supera las seis mil personas tomando en consideración
quienes sufrieron heridas en atentados y quienes fueron heridos en enfren-
tamientos con la policía, en manifestaciones, etc., especialmente desde
finales de los años sesenta hasta 1981. De los más de seis mil heridos cal-
culados, aproximadamente el 46% es atribuido a ETA, un 50% a las fuer-
zas de seguridad y un 4% a fuerzas paramilitares. A destacar que sólo un
3,5% del total de heridos de consideración por las fuerzas de seguridad lo
son por arma de fuego. Además, los muertos y heridos por éstas tienden a
desaparecer a finales de los años ochenta. Lo que no desaparece según
algunas fuentes, es un problema de malos tratos y torturas, como mani-
fiesta Amnistía Internacional (AI) (El País, 27-V-2004).

La estimación de torturados realizada por Amnistía Internacional y
los Informes de los Relatores de NN. UU., es de 4.870 hasta 1999. La
Comisión de Derechos Humanos de la ONU recogía 163 torturados entre
el año 2000 y 2002. Las denuncias de tortura entre 1977 y 2002 serían más
de 5.300, aunque una gran parte de ellas han sido cuestionadas oficial-
mente (Ormazabal, 2003). Entre el 1 de enero de 2001 y la primera mitad
de 2008, eran más de 5.400 los casos de torturas en el Estado español
documentados por organismos de defensa de los derechos humanos. De
estos casos, sólo un 12% llega a juicio oral y un 5% acaba en sentencia
firme en primera instancia. En el informe que la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura (CPT), integrada por más de 40 organismos de
defensa de los derechos humanos de todo el Estado, a lo largo de 2007, se
recopilaron más de 1.025 casos de torturas o malos tratos en comisarías,
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cárceles, centros de internamiento o en plena calle. En el informe, la CPT
detalla, caso por caso, las circunstancias y situación procesal de las 695
denuncias documentadas (AI, 2007; Fernández, 2008).

En los últimos años, una nueva forma de violencia es la llamada
Violencia de Persecución, que trata de ejercer presión y agresiones psico-
lógicas mediante amenazas, coerciones y acoso. Es importante destacar el
elevado número de personas que viven amenazadas o perseguidas, tanto
dentro como fuera del País Vasco, en razón de su profesión, vinculación
política o su posicionamiento público (jueces, cargos públicos, miembros
señalados de algunos partidos, profesores de universidad, empresarios,
periodistas, etc.). A éstas se deben añadir los escoltas que acompañan
habitualmente a muchas de estas personas amenazadas, algunos de los
cuales han padecido atentados y quienes también padecen de manera
directa la violencia de persecución. Se estiman en más de dos mil qui-
nientas personas los miembros de seguridad privada en el País Vasco.

B) Las víctimas secundarias o indirectas son aquellas personas
traumatizadas por las condiciones físicas y socioculturales después del
impacto, que han sido testigos directos de la agresión y han sido afectados
personalmente. En esta categoría se incluyen a los familiares y personas
cercanas a las víctimas primarias de actos de violencia colectiva como los
del 11-M en Madrid o el 11-S en Estados Unidos. En estos casos, en los
que el ataque proviene de un grupo ajeno y externo, la manifestación del
dolor, la autoidentificación como víctima es evidente y todos los estudios
basados en encuestas tienden a mostrar un alto porcentaje de la población
victimizada. Sin embargo, en los casos en los que la violencia colectiva se
da en una comunidad en la que un porcentaje significativo la justifica y se
debe convivir en un clima de alta polarización, la identificación como víc-
tima indirecta es mucho más difícil de detectar en estudios basados en
cuestionarios, pues el etiquetado que implica identificarse como familiar
de una víctima directa, puede condicionar la vida cotidiana de la persona
que hace esa manifestación de cercanía.

La cuantificación de este grupo de víctimas es una labor mucho más
compleja, no sólo por la dificultad de objetivar el grado de afectación y el
tiempo de duración de ese efecto. También hay otros factores que hacen
difícil aventurar un número aproximado de víctimas. Por ejemplo, la
observación directa de un mismo acto violento puede pasar desapercibi-
da para unos y ser relevante para otros, dependiendo por ejemplo de si la
víctima de la acción violenta es considerada afín al observador o lo con-
trario. Otro de los problemas es que el vínculo familiar con la víctima
directa no se puede extrapolar de forma mecánica indicando un número
aproximado de víctimas indirectas por cada víctima directa, hay diversos
tipos de víctimas y distintos tipos de vínculos familiares que pueden
generar o no grados de victimización secundaria.
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B1. Las víctimas indirectas o secundarias de «ingreso» (voluntarios
y agentes de ayuda, que sufren del estrés psicosocial y de las condiciones
físicas post-catástrofes) corresponden a bomberos, personal de ambulan-
cias, policías y sanitarios del 11-M o a las personas que estaban cerca pro-
fesionalmente de las más de mil víctimas mortales y tres mil heridos gra-
ves por la violencia colectiva en el País Vasco y el conjunto de España.

B2. Las víctimas indirectas, también llamados afectados contextua-
les son aquellas personas traumatizadas por las condiciones físicas y
socioculturales después del impacto, que han sido testigos directos de la
agresión sin haber sido afectados personalmente.

Por otro lado, la victimización secundaria producida en las víctimas
indirectas, tanto familiares, como otro tipo de allegados, vecinos o pobla-
ción que se solidariza emocionalmente, puede alcanzar cifras importantes,
aunque hoy en día su cuantificación es muy imprecisa. Pese a estas difi-
cultades podemos hacer algunas aproximaciones a partir de datos diver-
sos. Incluyen a familiares y personas cercanas a las víctimas primarias.
Sobre la violencia colectiva interna se estiman en más de 5.300 personas
las víctimas secundarias1. La Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) contabilizaba a 8.000 familiares de víctimas (El Correo, 2-XII-
2001, Suplemento; Martín Beristain y Páez, 2001).

También cabría considerar el grado de victimización percibido por los
familiares y el entorno social de los victimarios muertos –113 activistas
muertos– así como por los familiares de unos 600 presos, cifra mantenida
en los últimos años. Además los familiares de las personas heridas por las
fuerzas de seguridad (unos 900 por heridas de bala y unas 30.000 por otras
heridas) o las personas torturadas.

Si tomáramos como referencia esta proporción (8.000/1047) tentativa
de unas ocho víctimas indirectas por cada víctima directa y sumáramos las
víctimas directas enumeradas en el apartado anterior incluyendo los más
de 1.200 muertos, 6.000 heridos, etc., la cifra superaría ampliamente las
110.000 víctimas indirectas.

Se trata de un cálculo tentativo ya que se unifican niveles muy hete-
rogéneos de violencia y de víctimas directas.

C) Las víctimas vicarias o periféricas que son no residentes en el área
del hecho traumático que han sufrido pérdidas en un sentido general o
vivencian vicariamente la situación de violencia colectiva cuando se produ-
cen casos que evocan sus pérdidas en hechos anteriores de violencia (Oliver-
Smith, 1996; Martín Beristain y Páez, 2000; Ormazabal, 2003). En esta
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categoría se incluirían también las personas que se han sentido psicológica-
mente afectadas por la gravedad del hecho, sin que hayan tenido pérdidas ni
amenazas directas como los miles de ciudadanos que se vieron muy afecta-
dos por los atentados del 11-M (Moreno, 2004). Aquí se integrarían también
las personas amenazadas indirectamente, estimadas en 42.000 por Gesto por
la Paz en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ormazabal, 2003). En el
caso de Madrid el 11-M y de Nueva York el 11-S, un sexto de la población
conocía alguna víctima de la violencia colectiva, lo que explica que la mitad
de la población de Madrid mostrara síntomas depresivos o de estrés agudo,
según un estudio sobre una muestra de 1.179 residentes en esta ciudad rea-
lizado dos semanas después de los sucesos.

Un estudio exploratorio con estudiantes, realizado en la semana pos-
terior al 11-M, encontró que un 5 % informó de haber vivenciado o pre-
senciado en los últimos 25 años acciones de violencia colectiva (cometi-
das por ETA y GRAPO) y un 15% informó que lo habían vivenciado o
presenciado personas cercanas (Páez, 2004). Estos porcentajes eran más
elevados en la CAPV: 5,6 y 17% frente a un 1% y 11% respectivamente
en Barcelona, o un 2% y 16% en Madrid. Este último resultado responde
a la cercanía y masividad del 11-M. Haber presenciado o vivenciado una
explosión de bomba lo había vivido un 4% y un 14% una persona cerca-
na. Finalmente, informaban de haber vivenciado o presenciado personal-
mente actos de violencia por las fuerzas de seguridad un 14% y un 33%
presenciar actos sobre personas cercanas. A señalar que la pregunta explo-
raba ser víctima directa (vivencial) o ser testigo (presencial) por lo cual
estas cifras serían las más elevadas posibles.

La historia del Estado español se ha caracterizado, al igual que la de
otros estados de su entorno geográfico y cultural, por una relativa conti-
nuidad de episodios de violencia colectiva; los cuales, de manera residual,
y concentrados alrededor de escasos discursos ideológicos, han llegado
hasta nuestros días. Los atentados del 11 de marzo pasado en Madrid han
marcado el comienzo de un nuevo discurso sobre la violencia, cuyo alcan-
ce aún es difícil de precisar. A pesar de la disminución cuantitativa de la
violencia colectiva interna en los últimos tiempos, su impacto, no sólo
entre víctimas y allegados sino en amplios colectivos sociales, se supone
aún profundo tal como se percibe repetidamente en encuestas y sondeos
de opinión y en el eco que se recibe en la opinión pública. Y aunque su
impacto en dinámicas colectivas, sociales y políticas es altamente signifi-
cativo, aún no se ha producido un posicionamiento claro sobre el papel de
la salud pública en el estudio y abordaje de la violencia.

Conocemos poco del impacto sobre la salud y menos aun de las reper-
cusiones a largo plazo en la salud mental. Algunos datos señalan que casi un
40% de víctimas primarias de atentados en España están con riesgo de pre-
sentar alguna enfermedad psiquiátrica: insomnio, conductas de evitación,
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depresión, ansiedad, trastornos emocionales, o los mencionados trastornos
de estrés postraumático. Un estudio realizado entre 434 miembros de la
AVT utilizando el GHQ-28 indicaba que un 60,8% de los participantes esta-
ba por encima del punto de corte a partir del cual se podría considerarse la
probabilidad de ser un caso psiquiátrico, entendida como la probabilidad de
presentar un trastorno clínicamente definido y, por tanto, necesitar poten-
cialmente asistencia psicológico-psiquiátrica (Baca y Cabanas, 1997). Más
reciente es el estudio del grupo ISAVIC (Larizgoitia et al., 2009) con infor-
mación de 2007 personas entrevistadas, representativas de la población
general del País Vasco, donde el 10% reconoció haber padecido algún tipo
de violencia con agresión física, y el 1,3% las atribuían a violencia colecti-
va, como testigos directos o por padecerla en su propio cuerpo.

Se sabe, por estudios en otros países, de los efectos de la socialización
del sufrimiento: la cronificación de enfermedades mentales severas. Por
ello, es más sorprendente la escasez de estudios sobre el impacto sobre las
víctimas directas y, también, sobre la población general. Tímidamente se
ha comenzado a contabilizar el coste humano de este tipo de violencia
aunque, no obstante, el análisis de la violencia política desde otra pers-
pectiva distinta al discurso político, sociológico, jurídico o policial conti-
núa siendo difícil.

Sólo recientemente se está comenzando a percibir que la violencia, a
pesar de que responde a determinantes que exceden el ámbito estricta-
mente sanitario, también es un problema de salud pública, responsable de
muerte y de carga de enfermedad evitables. La interpretación de la vio-
lencia como problema de salud pública está sin duda sujeto a matices. No
resulta evidente comprender cuál será el valor añadido de las acciones de
salud pública en la búsqueda de soluciones. Es probable que las respues-
tas a este interrogante vayan surgiendo del debate, estudio y trabajo de los
profesionales y grupos interesados en la solución de este problema.

Nos atreveríamos a decir que la existencia de la violencia y una cier-
ta «cultura emocional» conforman una peligrosa epidemia incompatible
con los usos democráticos; y en la medida en que esta contradicción se
haga evidente en nuestra sociedad, la violencia comenzaría a poder perci-
birse y a desvelarse como el problema que es para la salud y dignidad de
sus víctimas; incluyendo, tal vez, las de aquellas víctimas convertidas
coyunturalmente en victimarios.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COLECTIVA:
POSIBILIDADES Y LÍMITES

Luis Fernández Ríos

El terrorismo es atemporal. Las explicaciones psicológicas del mismo
son lamentablemente limitadas. La inmensa mayoría de los trabajos publi-
cados en España acerca del terrorismo son descriptivos. Utilizan un len-
guaje, que evidencia una guerra de palabras para construir y justificar una
realidad (Jost, Kay y Thorisdottir, 2008).

La pregunta que debe plantearse la psicología, la psiquiatría social, la
sociología, la antropología cultural y el sentido común es: ¿para qué las
personas, individualmente o en grupo, emiten conductas que se denomi-
nan terroristas? Este es el objetivo del presente trabajo. La cuestión aquí
es el para qué del terrorismo y su prevención.

Para la prevención de la violencia colectiva es pertinente tener en
cuenta el rol social del terrorista. Rol que es aceptado por algunas perso-
nas en ciertos contextos geográfico-culturales. ¿Qué conocimiento teórico
y práctico, que vaya más allá del sentido común, aporta la psicología a la
explicación y prevención del terrorista? Realmente muy poco.

En España el problema real del terrorismo es el generado por conflic-
tos étnicos y grupos ideológicamente confrontados. En los contextos de
violencia se ha pervertido la semántica del lenguaje, se tergiversa la lega-
lidad y se corrompen los derechos humanos. Se crean eufemismos que
depravan los elementales recursos de la moral individual y colectiva. La
violencia colectiva brota en un caldo de cultivo abonado.

Los grupos étnicos y los pueblos se victimizan con un fin. El terroris-
mo es un medio para conseguir un objetivo. La historia colectiva se utili-
za para justificar los intereses del momento. La memoria histórica se
manipula. La violencia, aunque no tenga justificación, se hace, lamenta-
blemente, razonable. La moral política se hace cínica e hipócrita. Es un
ejemplo de la patología social de las sociedades, que genera marginación,
ostracismo, exclusión y malestar colectivo. Cuando en los grupos y socie-
dades se impone el silencio por miedo, se entra en el reino del rumor y del
sufrimiento. El discurso lingüístico se vuelve perverso.

El rol social del terrorista

El terrorista es una persona que, individualmente o en grupo, emite
libre e intencionadamente actos estratégicos voluntarios que implican el
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uso de violencia contra el conjunto de la sociedad. Busca por un lado,
crear alguna clase de daño físico (p. ej., muerte, destrozos de bienes mate-
riales, etc.) o psíquico (p. ej., situación de terror, pánico colectivo, miedo,
etc.), y por otro, extender este terror más allá de las víctimas. Los actos
terroristas pueden, por tanto, considerarse un juego de señales utilizado
para comunicar los objetivos del terrorista. En los contextos de terrorismo
se produce una situación de volatilidad de la moralización y una ausencia
del reconocimiento de la dignidad del otro.

Existe numerosa bibliografía sobre el rol social del terrorista: Atran,
2008; Forst, 2008; Guelke, en prensa; Gupta, 2008; Horgan, 2008a,
2008b, en prensa; Keefer y Loayza, 2008; Krueger, 2007; Kruglanski y
Fishman, 2006; Post, 2007; Rothbart y Korostelina, 2006; Schmid,
Jongman y Price, 2008; Smelser, 2007; Smith, 2008; Tilly; 2005. Cabe
distinguir al menos los siguientes aspectos a la que unos autores y otros
dan diferente peso:

a) Variables intrapersonales: sesgos en el procesamiento racional
de la información (p. ej., distorsión de la percepción del propio
grupo como superior); experiencia personal/grupal de victimiza-
ción; identificación con una causa real o ilusoria; elevada afilia-
ción intragrupal; motivo de poder real o imaginario; construcción
de justificaciones ideológicas y utilización de eufemismos; esta-
blecimiento de convicciones morales acerca de que lo que se está
haciendo es correcto y justo (Bandura, 2004; Skitka y Bauman,
2008); etc.

b) Circunstancias de crisis estructurales: clima político-social de
crisis que favorece la motivación de los individuos para implicar-
se en actos terroristas; reconocimiento del poder de la situación y
el contexto social; problemas de legitimación de los grupos o
minorías; percepción grupal de sentimientos de injusticia y humi-
llación; amenazas al realzamiento de la identidad (Hofstede,
2001); presión de grupo y contagio emocional; liderazgo patoló-
gicos (Haslam y Reicher, 2008; Hegtvedt y Clay-Warner, en
prensa); etc.

c) Significado de las acciones terroristas: demostración de poder;
búsqueda de ideales; amenazas al sentimiento de seguridad indi-
vidual y colectivo; justificación ideológica (p. ej., despersonali-
zación y deshumanización del otro); lucha por la identidad social
de un grupo o una comunidad; compensación de las injusticias
individuales y sociales; etc.

d) Creación de una situación de inestabilidad crónica en la socie-
dad: difundir pánico y terror entre la ciudadanía (Altheide, 2006;
Fischhoff, 2005); imposibilitar la formación de coaliciones políti-
cas; patologizar el liderazgo de determinados partidos políticos;
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pervertir el discurso político; establecer redes locales, nacionales
e internacionales de terror (véase, p. ej., Ganor, 2008; Harmon,
2001; Magouirk, Atran y Sageman, 2008); generar consecuencias
económicas derivadas del miedo; etc. Es relevante, en este senti-
do, la noción de proceso de ampliación social de riesgo (Pidgeon,
Kasperson y Slovic, 2003), como aquellos factores que conducen,
de manera no buscada, a la amplificación de todo lo anterior.

e) Construcción de una cultura de violencia colectiva y degra-
dación de normas éticas de convivencia. La cultura de la nor-
malización de la trasgresión moral en una sociedad sólo puede
generar espirales de violencia. La tergiversación de la semántica
lingüística en el discurso sociopolítico y el quebrantamiento en la
práctica de las normas éticas básicas propicia una progresiva
desorganización social (Mullen y Nadler, en prensa). Se estable-
ce una situación de cierta anomia social frente a la violencia
(p. ej. R. Agnew, R. Cloward, L. Ohlin, R. Merton, S. Messner).

Limitaciones acerca del conocimiento para la prevención del terrorismo

Los enfoques psicológicos, psiquiátricos, sociológicos, sociopolíti-
cos, antropológicos y ecológicos, entre otras disciplinas, realizan aporta-
ciones a la descripción y análisis de las causas y consecuencias del terro-
rismo (Bjorgo y Horgan, en prensa; Locicero y Sinclair, 2008;
Moghaddam, 2006; Mogahaddam y Marsella, 2004; Sinclair y Locicero,
2007). Sin embargo, estas aportaciones no van más allá de lo que nos dicta
el sentido común (Fernández-Ríos, 2007). Tal vez exista un optimismo
iluso acerca de las posibilidades reales de la psicología. El conocimiento
psicológico de la prevención de la violencia colectiva o ha fracasado o se
utiliza mal (Sternberg, 2003). Probablemente porque la psicología no es
socialmente valiente. No pone en práctica mucho del conocimiento del
cual dispone. Es necesaria la elaboración de trabajos críticos acerca del
terrorismo que necesitan de una reflexión serena y crítica constructiva
(Bar-Tal, 2007; Gunning, 2007; Jackson, Smyth y Gunning, 2008; Smyth,
2007).

a) En la actualidad la mayoría de autores que trabajan en psicología
sobre terrorismo estarían de acuerdo en que no existen evidencias
empíricas de una personalidad terrorista. Las teorías del terro-
rismo basadas en los rasgos de personalidad son insuficientes
(Horgan 2006, p. 119). No sabemos si no es que no existe un per-
fil psicológico del terrorista, o es que todavía no se han encon-
trado suficientes elementos comunes. En este sentido resulta
insostenible recurrir a conceptos pseudo-psicológicos como la
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idea de un instinto de muerte del terrorista (Zulaika y Douglas,
2008, p. 34). Las investigaciones actuales acerca de la psicología,
la antropología y la sociología del bien y del mal y el estudio del
odio, no aportan tampoco, bajo mi criterio, herramientas trans-
formadoras realmente nuevas. Afirmar que desde la lógica del
mal la crueldad sobre otras personas actúa como recompensa
(Nell, 2006; Mayes, en prensa) o las formulaciones del denomi-
nado paradigma de la atrocidad. En la misma línea están las teo-
rías de raíz pseudo-biológica que abogan por una filogenia del
terrorismo en base a modelos etológicos y evolutivos. Parte de la
misma corriente son los nuevos enfoques que pretenden estable-
cer una relación entre legislación y psicología moral (p. ej.,
Gazzaniga, 2005; Sinnot-Armstrong, 2008; Zeki y Goodenough,
2006) o los que basados en modelos de neuroimagen buscarían
establecer una relación entre conductas violentas y diversas áreas
cerebrales (p. ej., Aharoni et al, 2008). Las formas extremas de
estas corrientes son lo que se denominan corrientes de biopolíti-
ca empírica (p. ej., J.R. Alford, J.R. Hibbing). Formulaciones
filosóficamente sugerentes para una tertulia pero irrelevantes en
la práctica social.

Las cuestiones políticas relacionadas con aspectos económico-identi-
tarios parecen tener, en este sentido, más relevancia que las variables psi-
cológicas.

Algunos autores buscan entender el terrorismo desde una óptica de la
psicología de grupos, reformular las teorías clásicas de solución de con-
flictos desde supuestas nuevas perspectivas teóricas (p. ej., la teoría del
posicionamiento (Moghaddam, Harré y Lee, 2008 o la de los modelos
dinámico-matemáticos de las organizaciones terroristas (Gutfraind, en
prensa). Se trata, en el fondo, de formulaciones ya conocidas de la psico-
logía social basadas en la teoría del rol social, la de la identidad social y
de la interacción social, la teoría del aprendizaje social, el análisis coste-
beneficios, la teoría de juegos y los modelos de resolución de conflictos
inter-grupo, combinados con elementos sociológicos y socio-estructurales
(p. ej., la lucha de clases, la anomia social, la teoría de la privación, etc.).
Poco aportan en la práctica, hasta la fecha, a un conocimiento específico
del terrorismo que permita su prevención.

Así, por ejemplo, cuando se intentan controlar en diseños experimen-
tales los procesos psicológicos grupales relacionados con los prejuicios o
estereotipos, las consecuencias suelen ser escasas o en ocasiones incluso
negativas. Se observa que éstos, bajo determinadas circunstancias, flore-
cen, rebrotan y se desencadenan de forma automática (p. ej., G. V.
Bodenhausen, B. Gawronski, B. Nosek, C. N. Mccrae, R. M. Wenzlaff, D.
M. Wegner).
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La psicología social ha estudiado, en la última década los procesos de
culpabilización colectiva (Branscombe y Doosje, 2004). La culpa colecti-
va procede del estrés o desasosiego que experimentan los miembros de un
grupo por acciones inmorales que dañan a individuos de otro grupo. Por
ejemplo, los sentimientos de culpabilidad colectiva de la sociedad alema-
na ante el Holocausto. Pero ¿qué aporta esta teoría a la solución de los
problemas inter-grupales? ¿Pueden derivarse programas de acción contra
el terrorismo? Por ejemplo, ¿qué utilidad puede tener desarrollar senti-
mientos de culpabilización del pueblo vasco respecto al terrorismo de
ETA? Considero que en realidad poco o ninguno.

Los teóricos de la protesta social y la movilización colectiva (W. A.
Gamsom, T. R. Gurr, B. Klandermans, A. Meluchi) han desarrollado
modelos de comprensión de los movimientos sociales colectivos, pero de
ellos tampoco se han derivado modelos que contribuyan a la prevención
de la violencia y a la solución de los problemas que plantean las socieda-
des enfrentadas al terrorismo.

Prevención del terrorismo: lo que se conoce

Todo lo anterior nos lleva a concluir que las explicaciones biológicas,
psicologicistas, psicosociales, políticas, sociológicas y económico-estruc-
turales del terrorismo dan ideas parciales pero no aportan soluciones prác-
ticas al problema de la prevención.

Pudiera pensarse que, desde una óptica política, y en el caso vasco, la
cohesión político-territorial, la restauración de la confianza en los partidos
políticos y el liderazgo ético y saludable de muchos de los dirigentes eco-
nómicos, políticos y religiosos pudieran contribuir a solucionar el proble-
ma de la violencia colectiva. Pero el discurso político-social existente no
parece conducir a ninguna clase de optimismo en este sentido. Y en una
mirada más global, referida al terrorismo islamista, pensar que la promo-
ción de la democracia occidental y la economía libre de mercado serán el
antídoto contra los riesgos del terrorismo parece, como mínimo, simplis-
ta, cuando no, como se ve día a día en los múltiples conflictos abiertos,
claramente peligroso y disparador de más acciones terroristas. Sería nece-
sario desarrollar mucho más lo que conocemos acerca de la convivencia
tolerante entre grupos (Nadler, Malloy y Fisher, 2008) como parte de las
representaciones sociales cotidianas de la realidad. Todavía no tenemos
una respuesta empíricamente fundamentada a la pregunta más básica de
todas: ¿para qué los vecinos se matan? (Esses y Vernon, 2008).

Algunas de las vías de trabajo podrían tener que ver con el fomento
de conductas pro-sociales en las escuelas y en la sociedad; la promoción
de políticas de perdón y de reconciliación; el manejo positivo de las emo-
ciones inter-grupales; el fomento de la tolerancia y el respeto al otro; la
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reducción de la incertidumbre y el desconocimiento entre los miembros de
grupos étnica e ideológicamente diferentes; la construcción de procesos
de categorización múltiple de la identidad; la promoción de la igualdad, la
justicia y la dignidad de las personas; la reducción de los procesos de jus-
tificación moral de la violencia y de la utilización de eufemismos al refe-
rirse a ella; la potenciación de la responsabilidad individual y colectiva
frente a la situación actual de difusión social de la responsabilidad; la fa-
cilitación de un enfoque constructivo en la solución de conflictos; la
reducción de la disonancia cognitivo-emocional en las creencias étnicas y
políticas; etc. Todo ello formulado desde la psicología general y casi me
atrevería a decir, desde la psicología popular y el sentido común.

La mirada más práctica sobre la prevención de la violencia la han
dado probablemente las investigaciones acerca del poder de la autoridad
(Blass, 2004; Milgram, 1980), de las situaciones generadoras de violen-
cia entre grupos (Zimmbardo, 2008; BBC Prison Study, 2006) y el pen-
samiento grupal (p. ej., J. Janis); así como los trabajos referidos a la psi-
cología individual y de grupo en los campos de concentración nazis (p. ej.,
D. J. Goldhagen, H. Arendt, E. Kogon); el análisis de la psicología de las
masas (p. ej., S. Moscovici) y en especial bajo regímenes autoritarios (W.
Reich).

Algunas de estas teorías permiten abordar la prevención desde un
modelo de des-radicalización o de lograr el abandono de la carrera terro-
rista en aquellas personas que no lo desaprueban o implícitamente lo
alientan (p. ej. Horgan, 2008 a, 2008b, en prensa). Por ejemplo, implicán-
dose en actos cotidianos de identificación y celebración de actos de inhu-
manidad contra otros ciudadanos. Zimbardo (2008) señala diez pasos para
que los individuos resistan la presión grupal para callar o para implicarse
en el apoyo a acciones terroristas. Algunas de ellas serían el ser capaces
de salir de sí mismos para reconocer los errores y corregirlos; estar aten-
to y detectar las influencias ambientales negativas; asumirse responsable
de las propias acciones y de sus consecuencias; afirmar tolerantemente la
identidad personal y grupal, el respeto por la autoridad justa y ética; sen-
tirse aceptado por el grupo, pero manteniendo la independencia personal
y el espíritu crítico; no sacrificar las libertades personales por una falsa
ilusión de seguridad e invulnerabilidad; oponerse a la injusticia, etc. Si los
ciudadanos tuviesen en cuenta, entre otras muchas, estas sugerencias de
Zimbardo resistirían a una situación social que cabe calificar de patológi-
ca y fomentarían la democracia, la justicia, la libertad y la tolerancia. En
el fondo, no hace falta sino poner en práctica el sentido común de las rela-
ciones interpersonales.

Cabe rescatar también algunas formulaciones sobre solución cons-
tructiva de los conflictos políticos inter-étnicos cuya descripción detallada
escapa a los objetivos de este capítulo (véase, por ejemplo, P. T. Coleman,
M. Deutsch, S. A. Haslam, H. C. Kelman, E. C. Marcus, E. Staub). Por
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último, señalar también como relevante, la perspectiva de las redes socia-
les de creación del terror (p. ej., B. Hoffamn, M. Sageman, B. Wellman) y
de los entramados sociales patológicos que conducen a la creación de la
violencia social y el malestar colectivo. A través de los procesos de socia-
lización positivos y en base a fundamentos democráticos tal vez se pueda
evitar que algunos ciudadanos se integren en ese proceso de hacer una vir-
tud del mal (Reicher, Haslam y Rath, 2008).

Es necesario además ver algunos elementos específicos en el área
jurídica y legal específicos del contexto español. Por un lado el efecto per-
verso de la legislación. Las leyes aparentemente justas sólo resultan efi-
caces cuando son interiorizadas y sirven como guías éticas para la acción.
Cuando generan percepción de injusticia o de agravio comparativo pueden
transformarse en más generadoras de violencia. Es necesario buscar for-
mas de justicia que no alimenten la idea de que la justicia es usada como
forma de venganza. Pero tampoco aquellas que ignoran a la víctima.
Como consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta el principio
de responsabilidad personal, los tribunales de justicia tal vez deban tener
en cuenta los principios de la justicia terapéutica (Wexler, 2005) y el
nuevo realismo legal (Law and Social Inquiry (31 (4), 2006); Leiter, 2007;
Winick, 2008; Wisconsin Law Review (2, 2005). Por encima de todo hay
que proteger a la víctima y no a los victimizadores. No es posible, bajo un
falso humanismo psicologicista, ser condescendiente con los violentos y
sarcásticamente indiferente con los agredidos, como ha ocurrido en oca-
siones aquí.

A modo de conclusiones

Quisiera acabar con dos reflexiones. Una hacia lo interno de la profe-
sión y otra hacia lo externo. Respecto a lo interno, la consideración, repe-
tida a lo largo de este trabajo, de que la psicología ignora mucho más de
lo que conoce acerca de la prevención del terrorismo. Una gran parte de la
psicología aporta formulaciones teóricas de base estadística llenas de una
verborrea academicista irrelevante y carente de implicaciones prácticas
cara a la reducción de la violencia colectiva. En las publicaciones supues-
tamente especializadas hay demasiada intertextualidad llena de una ver-
borrea que considero irrelevante. En las interpretaciones hermenéuticas de
los datos se producen mucha injusticia epistémica (Fricker, 2007) o vio-
lencia epistemológica (Teo, 2008). Gran parte del conocimiento empírico
diseminado en las revistas de psicología social es repetitivo e insustancial.
Embarulla los problemas en un discurso abstracto y supuestamente muy
científico. La obsesión por la cuantificación de los procesos psicológicos
olvida al ser humano como un todo. Las publicaciones consultadas para la
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elaboración del presente trabajo no ayudan a la solución de los problemas
de terrorismo que tiene España. La atracción fatal por el denominado índi-
ce de impacto impuesto en el sistema universitario español anula la capa-
cidad de pensar y socava la crítica del conocimiento. Escribir se convier-
te en una forma de entretenimiento. Tal vez deberíamos dejar de escribir
más, o al menos en esta línea.

A lo externo, deseo finalizar el presente trabajo citando a Platón (1999,
527b): «Que si alguno se hace malo en alguna cosa, debe ser castigado, y
éste es el segundo bien después del de ser justo, el de volver a serlo y satis-
facer la culpa por medio del castigo». La rehabilitación y la justicia tera-
péutica son sólo para los vivos, nunca para los muertos. El castigo aplicado
de forma ética, proporcionada, comprensible y contingente con la conducta
emitida es positivo. Cuando no hay justicia, la moral individual y colectiva
se corrompen. En última instancia, como argumentaba Kant (1989, 332): si
perece la justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la tierra.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO INDIVIDUALES
Y COLECTIVAS ANTE HECHOS TRAUMÁTICOS
CAUSADOS POR EL TERRORISMO: REVISIÓN
SOBRE EL ATENTADO DEL 11-M EN ESPAÑA

Darío Páez, Miryam Campos1

Los actos terroristas constituyen hechos traumáticos causados por
acciones humanas dirigidas contra colectivos o comunidades de civiles no
armados –violencia colectiva–, teniendo su origen en la vida sociopolíti-
ca. Estos hechos buscan provocar, además de fuertes reacciones emocio-
nales asociadas a masivas pérdidas humanas y/o materiales, traumas
morales e ideológicos. De hecho, poseen un alto contenido simbólico
orientado a lograr influir esencialmente en las decisiones políticas
(Wagner-Pacifici y Schwartz, 1991) y debido a su carácter de amenaza
indefinida, de difícil comprensión y afrontamiento, causarán en la pobla-
ción afectada mayor impacto psicológico incitando más tristeza, miedo,
enojo, sentimientos de desorientación, extrema ansiedad, injusticia, deses-
peranza, duelo intenso y desmoralización (Crenshaw, 2004; Martín
Beristain y Páez, 2000). Además, su impacto agudo en la salud mental,
concebida como síntomas de malestar ansioso, depresivo y de somatiza-
ción es alto, presentando los afectados, en comparación con los de catás-
trofes de otro tipo, mayor número de síntomas de estrés. Estos persisti-
rían más en el tiempo, pudiendo llagar a configurar el Trastorno de Estrés
Post-Traumático-TEPT (Thabet, Abed y Vostanis, 2002; Wayment, 2004).

Tampoco debe olvidarse que los hechos traumáticos asociados a la vio-
lencia colectiva pueden afectar a la población general vía la exposición a
información y la percepción de similitud con las víctimas, aunque sepamos
que en general, a mayor cercanía al hecho traumático mayor alteración.
Concretamente, en una muestra representativa de Nueva York, que fue entre-
vistada entre 5 y 8 semanas después del atentado del 11-S, las personas que
vivían cerca del World Trade Center presentaban alrededor del doble de
depresión que las que vivían más distantes2. Y del total de las personas que
tenían depresión, un tercio tenía síntomas clínicos tanto de depresión como
de TEPT (Galea, Ahern, Resnick, Kilpatrick, Bucuvalas, Gold et al., 2002).
En el estudio de Wayment, (2004), la exposición a información o noticias

311

1 Trabajo realizado gracias a los proyectos de Grupo Consolidado de Investigación del
Sistema Universitario Vasco: 9/UPV00109.231-14635/2002/06 y GIC07/113-IT-255-07.

2 Tasa de depresión de 16,8% frente al 9,3%.



sobre el 11-S, y la percepción de similitud con las víctimas, se asociaban y
predecían seis meses después los síntomas de culpa del sobreviviente, duelo
y rumiación, viéndose confirmado mediante análisis multivariados que la
influencia de la exposición a los mass media era mediada por la similitud
percibida. Por otra parte, esta influencia puede explicarse en parte porque
escuchar historias sobre las víctimas, sobre cómo ocurrió el hecho traumáti-
co y sobre sus vidas aumenta la percepción de similitud de la audiencia con
ellas. De hecho, un 44% de personas residentes en EE. UU. informaban el fin
de semana posterior al atentado de al menos un síntoma de estrés3, como difi-
cultad para concentrarse o dormir, debido a las imágenes del 11-S (McNally,
Bryant y Ehlers, 2003). Por tanto, también resulta pertinente considerar den-
tro del colectivo de afectados al conjunto de personas que se han sentido
afectadas por la gravedad del hecho –sin haber tenido pérdidas ni amenazas
directas–, esto es, quienes vivencian vicaria o periféricamente la situación de
violencia porque se identifican con las víctimas, y/o han sufrido en un senti-
do general algún tipo de pérdida indirecta, o la sufrieron en el pasado como
resultado de un hecho similar (Martín-Beristain et al., 2000; Ormazabal,
2003). Y ello sin olvidar que los traumas que afectan a una comunidad y
están sustentados en un tipo de relaciones sociales que contribuyen a mante-
ner su prevalencia, provocan efectos colectivos no reducibles al impacto indi-
vidual que sufre cada persona (Martín-Baró, 1990). Teniendo en cuenta lo
expuesto, y remarcando que a mayor alteración provocada por el trauma y
masividad de este, mayor movilización de todas las formas de afrontamien-
to –sean éstas individuales o colectivas–, examinaremos los efectos de este
tipo de estrategias en el caso de la población general que fue víctima vicaria
del terrorismo islámico en el atentado del 11-M en Madrid4.

Afrontamiento Individual ante la Violencia Colectiva

Los meta-análisis de Compas et al. (2001), Penley et al. (2002), y de
Campos et al. (2004) justifican que formas adaptativas de hacer frente a
hechos traumáticos o estresantes serían la Resolución de Problemas
Directa y la Planificada –esto es, en función del grado en el que es posi-
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ble controlar la situación, desarrollar activamente una respuesta centrada
en solucionar o modificar el problema, o elaborar un plan de actuación a
implantar cuando sea oportuno–, la Reestructuración Cognitiva o
Reevaluación Positiva –el cambio de la visión que tenemos sobre la situa-
ción aversiva– y su Aceptación no desesperanzada, la asimilación de la
realidad que no se relaciona con sentirse indefenso. Por otra parte, se
encuentra que estrategias como la Rumiación –focalizar reiteradamente en
lo negativo y amenazante de la situación, atribuirse responsabilidades y
culparse por lo sucedido–, la Evitación del problema y/o su Negación
–actuar como si no pasara nada, resistirse a aceptar o creer en lo ocurri-
do–, y el Abandono o renuncia del control a la hora de manejar una situa-
ción, resultan disfuncionales para el ajuste psicosocial.

En el estudio de Silver et al. (2002) sobre el atentado terrorista islá-
mico del 11-S se preguntó a las personas sobre el grado de afrontamiento
mediante la negación y el abandono a la hora de tratar de enfrentar el
hecho, encontrándose que quienes utilizaban más estas estrategias tam-
bién manifestaban mayores niveles de malestar y de síntomas de TEPT
seis meses después del ataque. Además, un estudio con bomberos en
Irlanda del Norte en la época de la violencia colectiva confirmó que el
afrontamiento de evitación era el que se asociaba más fuertemente al
malestar (Brown et al., 2002). Por otra parte, la rumiación es frecuente
ante hechos traumáticos: se asocia a la culpa y en particular a la del
sobreviviente. El estudio descrito de Silver et al. (2002) encontró que las
personas que se auto-criticaban por lo ocurrido como forma de afrontar
mostraban a los seis meses mayores niveles de malestar y de síntomas de
TEPT. Estudios sobre víctimas de hechos traumáticos a largo plazo –vete-
ranos de la Segunda Guerra Mundial que habían sido prisioneros– tam-
bién confirman los efectos negativos de estos estilos de afrontamiento
(Fairbank et al. 1991). En dicha investigación, los veteranos de guerra con
TEPT utilizaban más como formas de enfrentar los recuerdos de los
hechos traumáticos que habían vivido la auto-responsabilización rumiati-
va ante lo ocurrido, y un patrón evitativo como es el aislamiento social.

En relación con el atentado terrorista islámico del 11-M en España, el
estudio longitudinal de Campos et al. (2004) sobre como afrontaban víc-
timas vicarias dicho suceso confirma la disfuncionalidad de la evitación y
la negación: reforzaban la afectividad negativa5, aunque estos efectos eran
solo a corto plazo. Además, «salir a beber como forma de olvidar o dejar
de pensar en el problema» –que puede considerarse un afrontamiento de
distracción paliativa en el marco de actividades sociales– tuvo los mismos
efectos en el indicador de afectividad negativa que las otras formas de evi-
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tación, aunque también reforzó la vivencia de emociones positivas a largo
plazo. Finalmente, «volcarse en el trabajo y estudios para olvidar» sólo
tuvo como efecto disminuir la integración social. Afrontar mediante el
abandono –«admitir que no se era capaz de hacer nada ante el problema
y dejar de intentar resolverlo o reflexionar sobre él»– se asoció exclusiva
y negativamente a una peor integración social a nivel longitudinal, mien-
tras que auto-responsabilizarse y auto-criticarse por lo ocurrido o rumia-
ción predijo la ansiedad y un peor control y auto-estima de forma estable;
aunque pasados dos meses del atentado estas personas decían sentirse más
apoyados y menos solos.

Centrándonos en los estilos considerados como adaptativos, el estu-
dio de Silver et al. (2002) encontró que el afrontamiento directo y la asi-
milación de la irreversibilidad de lo ocurrido en el 11-S –aceptación–
predecían un menor nivel de síntomas de malestar (TEPT) seis meses
después del atentado. Además, los veteranos de guerra que más utiliza-
ban la reevaluación positiva –por crecer personalmente y buscar los
aspectos positivos en la reacción personal y la de los otros al hecho trau-
mático– mostraban menor TEPT (Fairbank et al., 1991). En relación con
el atentado terrorista del 11-M, el afrontamiento directo en base a la
focalización («dejar de lado otras actividades y concentrarse en lo suce-
dido»), reforzó la afectividad positiva a corto plazo. Esto confirma los
resultados anteriores, aunque paradójicamente –y puede que por su
aproximación al problema–, esta estrategia no redujo sino que también
aumentó la ansiedad pasadas 3 semanas del suceso (Campos et al.,
2004). De forma similar, el afrontamiento por reevaluación positiva en
base a crecer personalmente y buscar los aspectos positivos al hecho
traumático en la reacción personal y en la de los otros, reforzaba a corto
plazo la satisfacción personal y la integración o apoyo social, mientras
que los efectos para la afectividad positiva se mantenían en el tiempo.
Ahora bien, como en el caso anterior, esta tarea cognitiva no sirve para
regular la afectividad negativa, lo que puede deberse más a una respues-
ta al hecho estresante y al esfuerzo de afrontarlo. Además, la aceptación
no desesperanzada, a diferencia de los resultados encontrados en estu-
dios previos, resultó neutra y por tanto no adaptativa (Campos et al.,
2004).

Así pues, parece un hecho constatable que el abandono, la evitación
de la realidad del hecho y la rumiación son inadaptativos a medio y largo
plazo, aunque estas dos últimas formas de afrontar constituirían más bien
un efecto de memorias traumáticas intensas. Además, si bien las respues-
tas de evitación y negación a corto plazo ayudan a minimizar la reacción
afectiva, a largo plazo interfieren con conductas de reintegración social y
de asimilación del problema. Por ello, este perfil individual cognitivo-con-
ductual podría considerarse como un factor de riesgo para la salud mental
o se asociaría a éste. Finalmente, el afrontamiento directo y la obtención
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de gratificación y desplazamiento de la atención del hecho traumático, si
bien eran funcionales para la afectividad positiva, no regulan la ansiedad,
resultando neutros para otros fines psicosociales. Además, los efectos
positivos del afrontamiento directo se dieron solo a corto plazo mientras
que, congruentemente con resultados previos, la reevaluación positiva
tuvo efectos más estables y amplios. Así, este conjunto de estrategias
puede interpretarse como una forma de auto-modificación y regulación
emocional, que en el caso de la reconstrucción positiva acompaña al ajus-
te psicosocial ante sucesos de estas características –aunque tampoco redu-
jeron e incluso aumentaron la ansiedad tras 3 semanas del atentado–.

Afrontamiento Social ante Hechos Traumáticos Colectivos:
el Compartir Emocional y la Búsqueda de Apoyo

Los estudios sobre afrontamiento y estrés confirman que ante la
vivencia de hechos que causan estados de ánimo negativos es una res-
puesta dominante y frecuente hablar sobre lo ocurrido, buscar compa-
ñía, en particular si se comparte la situación y probablemente el estado
afectivo (Thayer, 1998). De hecho, la búsqueda de información, com-
prensión y ayuda o consejo por parte de los demás para poder resolver
un problema constituye, junto a la expresión/descarga de emociones y la
búsqueda de consuelo y contacto interpersonal parara sentirse mejor, el
patrón de afrontamiento mediante la Búsqueda del Apoyo Social.
Estudios meta-analíticos (Campos, Iraurgi et al., 2004) señalan que esta
forma de hacer frente a los acontecimientos, y/o las reacciones emocio-
nales que provocan, ayuda a mantener una buena balanza de afectos
cuando ambas modalidades se combinan. Y ello basado en la ausencia
de una perseveración rígida y un laxo o excesivo autocontrol –es decir
no focalizado en patrones catártico-motóricos o evitativo-inhibitorios–.
Realmente, respuestas habituales y tareas cognitivas centrales ante o
para la asimilación de vivencias negativas permiten encontrar un senti-
do a lo sucedido, y la búsqueda de información a nivel individual o
mediante un compartir con los demás. Además, para este último fin
resulta imprescindible poder alcanzar una reconstrucción cognitiva
logrando auto-reconfortarse, para lo cual sería importante sentirse com-
prendido y consolado por los demás, que no tanto afrontar el hecho o la
reacción centrándose en catalizar la emoción ante ellos (Campos et al.,
2004). Así, el estudio de Schuster et al. (2001) con una muestra repre-
sentativa de EE. UU. pocos días después del 11-S, evidenciaba que las
personas con más reacción de estrés informaban de haber realizado
mayor afrontamiento informativo (saber cómo estaban los miembros de
su familia y amigos), mayor búsqueda de apoyo emocional (hablar con
alguien sobre sus pensamientos y sentimientos).
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Por otro lado, al menos dos estudios experimentales han mostrado que
los sujetos que se sienten más apoyados ante un estímulo emocional, tam-
bién refuerzan su afectividad negativa y su activación cognitiva (Nils,
2003). De hecho, el hablar sobre sucesos o emociones negativas incre-
menta su intensidad y displacer (Campos, Iraurgi et al., 2004). Y como se
evidencia en un estudio con familiares de combatientes de Wayment
(2004), las personas con mayor apoyo emocional informaban de mayor
ansiedad. Además, en el realizado por Silver et al. (2002), las personas que
durante el 11-S habían buscado más soporte de este tipo mostraban mayo-
res niveles de síntomas de TEPT a los seis meses, controlando el nivel de
salud mental y física previos al atentado. En él también se halló que la
descarga o expresión emocional no tuvo ninguna influencia específica, y
que la búsqueda de apoyo emocional se asoció a la búsqueda de apoyo en
general. Aún así, en la investigación de Fairbank et al. (1991) los vetera-
nos de guerra con TEPT utilizaban más la descarga emocional intensa
como forma de enfrentar los recuerdos de los hechos traumáticos que
habían vivido.

En el caso del estudio longitudinal con las victimas vicarias del 11-M,
«expresar y descargar sentimientos y emociones», «tratar de obtener
apoyo afectivo de amigos y gente próxima, buscar simpatía y compren-
sión» y la búsqueda de apoyo social en su exponente más instrumental,
«hablar con alguien que tenía un problema o estado de ánimo similar para
saber qué hizo» tuvo efectos favorables para la percepción de encontrarse
acompañado y socialmente integrado, así como para la vivencia de emo-
ciones positivas. Las creencias optimistas en torno a uno mismo sólo se
mantenían en el caso del compartir emocional y la búsqueda de apoyo
afectivo, aunque a corto plazo (Campos et al., 2004). Pero que dichas
estrategias también se asociaran al mantenimiento de un estado de ánimo
ansioso evidencia sus efectos ambivalentes, acorde con lo previamente
expuesto (Campos et al., 2004). Además, el hecho de que los resultados de
Wayment (2004) se explicaran porque las personas escuchaban y retrans-
mitían más rumores negativos, recuerda lo que sugería Durkheim para los
fenómenos colectivos en Las formas elementales de la vida religiosa
(Durkheim, 1912/1982): ante un hecho amenazador para la población, un
primer efecto que se da es la intensificación de la comunicación o verba-
lización sobre lo ocurrido. La conmoción colectiva producida por un
hecho peligroso o novedoso produciría que «las interacciones sociales lle-
gan a ser más frecuentes y activas. Los individuos se buscan y reúnen.
Resulta una efervescencia que tiene como efecto una estimulación gene-
ral de las pasiones… de tal intensidad que sólo pueden satisfacerse con
actos desmesurados» (Durkheim, en Díaz, 1998). Aún así, no debe obviar-
se el hecho de que en el estudio de Campos et al. (2004) sobre el 11-M, la
inhibición emocional con claro matiz de aislamiento social –«intentar
guardar para uno mismo los sentimientos»– resultara claramente disfun-

316



cional al reforzar establemente la ansiedad, la percepción de soledad, y
disminuir la satisfacción personal en menor grado, resultando neutra para
el afecto positivo.

Por todo ello, tras acontecimientos colectivos altamente traumáticos
hablar, compartir con los demás la experiencia, sentimientos e informa-
ción tratando de buscar comprensión y conocer otras formas de abordar
los hechos, fomentaría la percepción de gratificación individual en base a
la vivencia de afectos positivos y de integración social, mejorando tam-
bién las creencias en torno a uno mismo. Ahora bien, todo esto pasará
paradójicamente por el aumento o mantenimiento de la afectividad nega-
tiva, sobre todo en el caso de estilos de afrontamiento catártico-motóricos
o evitativo-inhibitorios, aunque su uso pueda deberse tanto a la aproxima-
ción al problema, como al mantenimiento de memorias traumáticas inten-
sas. Además, un estudio de Páez, Martínez-Sánchez y Rimé (2004) con-
firma que los procesos de comunicación emocional interpersonal que se
dieron después del 11-M tuvieron los efectos argumentados por Durkheim
para las formas de afrontamiento sociales y colectivas como son el com-
partir emocional y la participación en ceremonias y rituales: dichas estra-
tegias serían funcionales porque, además de ayudar a mantener la activa-
ción emocional y a aumentar el nivel de emociones negativas percibidas
en el clima social –a causa de hablar y escuchar hablar más sobre el aten-
tado–, contribuirían a sustentar la cohesión social y a reforzar creencias
positivas compartidas sobre las relaciones con otros y la comunidad.

Afrontar Colectivamente el Terrorismo: los Rituales

Los rituales se definen como actos simbólicos, conductas repetitivas,
estilizadas o estereotipadas que se desarrollan en un marco espacial y tem-
poral determinado, concibiéndose como cíclicos en base a su realización
planificada y como respuesta a momentos de transición (nacimiento, paso
de la adolescencia a la adultez, recibir un estatus profesional o social,
matrimonio) o crisis (muertes, pérdidas, desafíos y amenazas colectivas)
(Parker, 1984). Así, encontraríamos rituales conmemorativos (desarrolla-
dos básicamente ante hechos negativos), y de reconocimiento, que cele-
bran lo positivo, pudiéndose dar ambos tanto a nivel personal (privados,
como rezar o escribir) o interpersonal y colectivo o comunal (públicos,
como son las ceremonias, manifestaciones). Finalmente, los actos de culto
y las creencias religiosas también pueden admitirse, junto a los seculares,
como formas de afrontamiento ritual de hechos emocionales, practicán-
dose principalmente en el ajuste a las pérdidas (escribir una biografía del
difunto, una apología o recordarlo en ceremonias conmemorativas)
(Neimeyer, 2007).
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Por otra parte, una respuesta muy común ante sucesos como los aten-
tados del 11-S o el 11-M es el desarrollo de comportamientos colectivos,
los cuales constituyen formas de afrontamiento que siguen las pautas de
los rituales al poseer un claro contenido simbólico. De hecho, los atenta-
dos terroristas –en cuanto hecho traumático vivido vicariamente por la
mayoría de la población–, constituyen un ejemplo de la movilización de
rituales en torno a un horror causado por el mismo ser humano, que debe
ser rechazado. Así, este comportamiento surgiría como resultado de que
las personas focalizan su atención en el hecho, comunican y sintonizan sus
emociones y ajustan sus valores ante él, rechazándolo sin paliativos. Estas
reacciones permitirían manejar en parte la ansiedad ante la muerte que es
activada por la violencia colectiva, y tal y como sugería Durkheim, ayu-
darían a unir a la comunidad al reforzar la integración social y el compro-
miso con los valores culturales centrales, generando la aparición de un
clima emocional común o compartido.

Para este autor, los ritos basados en expresiones públicas colectivas
tendrían «poder estimulante sobre el estado afectivo del grupo e indivi-
duos», llegando a «culminar en una fusión de sentimientos particulares,
en un sentimiento común» (Durkheim, en Lukes, 1984). Así, estos com-
portamientos intensificarían, reforzarían y harían converger las emocio-
nes negativas, lo cual sería un requisito previo para que los individuos se
sientan similares y se apoyen. En este sentido, participar gestual, corpo-
ral, conductual y verbalmente en expresiones colectivas es uno de los
mecanismos esenciales para la creación de emociones compartidas y su
intensificación, siendo un modo de construir una atmósfera emocional.
Y si estas manifestaciones se repiten de manera regularizada o si provo-
can un cambio estable en las relaciones sociales, implicarían una forma
de construcción del clima emocional de una sociedad. Además, según
antropólogos como Radcliffe-Brown, que seguían a Durkheim, «el pro-
pósito del rito es reafirmar la existencia de un vínculo social entre dos o
más personas» (Metcalf y Huntington, 1999). Por tanto, los ritos colec-
tivos llevarían a fortalecer los vínculos sociales ya que estas actividades
públicas sirven para «estrechar los lazos que unen al individuo a la
sociedad de la que es miembro» (Durkheim, en Lukes, 1984). Así, ante
un hecho amenazante, como un acto de violencia que instaura pérdidas
para la colectividad y que implica tanto una violación de normas y valo-
res como una amenaza, los grupos sociales sienten «la necesidad de
mantener sentimientos e ideas colectivas que constituyen su unidad»
(Durkheim, en Lukes, 1984).

Por ende, aunque mediante estos procesos se reafirmaría la atrac-
ción interpersonal entre los miembros del grupo, quedando reforzada la
cohesión social, no hay que olvidar que para dicho autor las manifesta-
ciones ritualistas también conducirían a reforzar y a hacer converger
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creencias y valores, sin obviar la importancia de satisfacer la necesidad
de recuperación moral que emerge para las personas miembros de una
sociedad afectada por un hecho de estas características. De hecho, la
«única forma de rejuvenecer las representaciones colectivas sagradas es
fortificarlas en los grupos reunidos». Y esta necesidad de recuperación
moral puede hacerse a través de manifestaciones rituales ya que la
«refacción moral puede obtenerse por reuniones donde los individuos
próximos unos de otros… reafirman sus sentimientos» (Durkheim, en
Lukes, 1984), como por ejemplo, gritando en una manifestación «el pue-
blo unido jamás será vencido», cantando el himno nacional, etc.
Además, los rituales en torno al horror que causa el terrorismo también
cumplen la función de marcar los límites y fronteras del orden cultural
incorporando al endo-grupo y excluyendo al exo-grupo simbólicamente
–como se comprueba en el famoso titular de Le Monde después del
11-S: «Somos todos norteamericanos» (Bericat, 2001; McLeod, 1999;
Steinert, 2003). En este sentido, el rito actuaría como un mecanismo de
revisión y evaluación moral, sirviendo además como mecanismo de
socialización y control social. Cumplir con él reforzará la auto-estima y
una imagen moral positiva de uno mismo, ya que su realización conlle-
varía a «un sentimiento de bienestar por el rito cumplido» (Durkheim,
en Lukes, 1984).

Todas estas características del afrontamiento ritualista ante hechos de
violencia colectiva (sociodrama de unión ante el horror, expresión de divi-
siones ideológicas) se dieron en torno al 11-M como ilustra la siguiente
cita: «La visión del terror en la carne de los conciudadanos provocó una
explosión de solidaridad en la calle… En una manifestación convocada
desde el poder (que la ciudadanía hizo suya) tuvo lugar el primer gran acto
colectivo para compartir el sufrimiento y expresar el rechazo. Los ritos
políticos generan división cuando cunde la idea que la verdad se ha extra-
viado. Y fue el voto masivo… la respuesta pública que dieron los ciu-
dadanos, mientras luchaban contra el dolor y el desasosiego» (Ramoneda,
2004). Además, estas intuiciones de Durkheim han sido corroboradas por
una serie de investigaciones que confirman que la empatía y la similitud
percibida refuerzan la emoción vivida ante la situación de otro, la atrac-
ción interpersonal y la conducta altruista (Batson, 1998; Eisenberg, 2000),
llevando también a crear una identidad colectiva más fuerte –a hablar de
«nosotros», a integrar a los otros miembros del grupo en la imagen de
nosotros mismos (Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder, 2005)–. Por su
parte, se sabe que nos sentimos atraídos por quienes muestran actitudes y
creencias similares a las nuestras (Baron y Byrne, 1999), y también hay
estudios que hallan que las personas que participan en manifestaciones o
rituales políticos comparten más fuertemente los valores de estos movi-
mientos sociales (Javaloy, 2001).
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Pero no hay que olvidar que las formas de acción o participación
colectiva refuerzan la identidad social, u orgullo vinculado a la pertenen-
cia a colectivos, en detrimento de la identidad personal. De hecho
Durkheim, afirmaba que los estados de efervescencia inducían una fuerte
activación y una pérdida de la conciencia del yo, repitiendo en parte las
ideas de la psicología de las multitudes (Moscovici, 1988). Así, por ejem-
plo, mientras que los participantes en manifestaciones y disturbios racia-
les de los sesenta afirmaban que después de haber participado se sentían
satisfechos u orgullosos de ser negros y decían «yo soy del barrio negro
de Watts», esta participación también llevaría a la ilusión de unanimidad
o falso consenso: creer que la mayoría de la multitud comparte nuestras
creencias. Además, a mayor tamaño de la multitud es más probable pen-
sar que éstas están legitimadas, actuando en este caso el heurístico de que
«muchas cabezas no pueden equivocarse» (Javaloy, 2001).

Centrándonos en las formas de afrontamiento colectivo ante la vio-
lencia social y política, éstas variarían entre formas de ayuda altruista y la
organización o participación en manifestaciones, elecciones y en ceremo-
nias de despedida de difuntos y/o en homenajes –actos o demostraciones
de reconocimiento y memoriales para honrar a las víctimas y a las perso-
nas que las ayudaron, ya sean laicas o religiosas–. Por lo expuesto hasta el
momento, todas ellas pueden concebirse como formas de afrontamiento
ritualista que sobrepasan niveles individuales e interpersonales de activi-
dades compartidas.

El estudio ya descrito de Schuster et al. (2001) en torno a los com-
portamientos de quienes presentaban mayor reacción de estrés ante el
atentado del 11-S probaba que estas personas habían realizado más formas
de afrontamiento altruista de ayuda colectiva (donar sangre, dinero, haber
realizado ayuda voluntaria). Además, otro estudio sobre este atentado
constató que las personas que decían haber llevado a cabo formas de
ayuda colectiva informaban de una disminución más intensa de senti-
mientos de culpa y estrés (Wayment, 2004). En el caso del 11-M, el estu-
dio longitudinal de Campos et al. (2004) evidenció que desarrollar con-
ductas de ayuda a víctimas como donar sangre, dinero para afectados,
ofrecerse voluntario para ayudar..., predecía la afectividad positiva a largo
plazo –aunque también mantenían la negativa–.

En este mismo atentado, también fue frecuente la participación en
manifestaciones de protesta e ir a votar, que pueden considerarse formas
de afrontamiento directo centradas en rituales colectivos de afirmación.
Esto implicó manifestarse en contra del anterior Gobierno e impulsó a una
parte del electorado a votar contra él –y según las encuestas, en menor
medida a cambiar su voto–. Puede considerarse que estas manifestaciones
fueron, además de rituales de separación de lo horroroso, rituales de rebe-
lión ya que por un lado, los manifestantes protestaban contra la violencia
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del terrorismo islámico, pero que dichas acusaciones se dieran en el marco
de unas elecciones sirvió para expresar el antagonismo contra el Gobierno
en torno a la participación en la Guerra de Irak, el manejo de la informa-
ción y las facciones políticas. De hecho, las elecciones presidenciales son
un ejemplo de ceremonias culturales que permiten la expresión de contra-
dicciones, asimetrías y desequilibrios sociales dentro de una matriz cultu-
ral aceptada. Y pueden considerarse también como socio-dramas que
mediante rituales, retóricas y símbolos constituyen formas reguladas y
aceptables de expresión de conflictos de creencias, valores y prácticas,
permitiendo, a partir de su desarrollo, una reintegración o aumento de la
cohesión social y la actualización, reorganización y reintegración de valo-
res culturales (McLeod, 1999).

El estudio longitudinal sobre los efectos de participar en manifesta-
ciones después del 11-M mostró que este estilo de afrontamiento directo
colectivo basado en rituales laicos con sentido ideológico ayudaba a la
integración social, aunque los que más participaron también presentaban
estilos de afrontamiento mayormente adaptativos –y menos inadaptati-
vos–, informando tres semanas después del atentado de mayor acuerdo
con formas de crecimiento personal tras la experiencia, y del incremento
de la afectividad positiva. Además, también se dio un aumento de la per-
cepción de solidaridad y emociones positivas colectivas en dicho periodo
(Campos et al., 2004; Páez et al., 2005). Otros estudios también confir-
maron que la participación en este tipo de rituales predecía el acuerdo con
creencias sobre reacciones interpersonales (aumento del apoyo social),
como colectivas (mejora de la sensibilidad ante violaciones de los dere-
chos humanos y mayor acuerdo con la participación política) (Páez,
Basabe, Ubillos y González, 2007). También se encontró una mayor ten-
dencia a identificarse con el endo-grupo nacional, más auto-estima colec-
tiva y valores compartidos de Benevolencia (preocupación por los otros)
Seguridad, y menos acuerdo relativo a valores de Poder (status y éxito), a
creencias de dominación social, y un autoritarismo más bajo (Jiménez et
al., 2005). Además, estas personas también declaraban conocer a más
afectados y personas por las que temieron en el 11-M, aunque no había
asociación entre los resultados expuestos y la orientación política o con
haber sido afectado personalmente (Jiménez et al., 2005). Finalmente,
tomar la decisión de ir a votar predijo exclusivamente la satisfacción con
uno mismo y la percepción de control a medida que pasó el tiempo
(Campos et al., 2004).

Por otro lado, la participación o la frecuente asistencia a rituales
colectivos religiosos, como por ejemplo las ceremonias funerarias, se
asociaba al bienestar subjetivo y a la salud en 22 de los 27 estudios exa-
minados por Levin (1994), lo cual se explicaba en parte por la promo-
ción del apoyo social y el sentido de pertenencia que estas actividades
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otorgan a las personas. La revisión de Weiss y Richards (1998) muestra
concretamente que la participación satisfactoria en rituales mortuorios
refuerza la integración social o disminuye la soledad de este tipo, aun-
que no la soledad emocional debida a la pérdida de un objeto de apego.
En el caso de víctimas de la violencia colectiva, un estudio retrospecti-
vo en Guatemala mostró que las personas que habían logrado realizar
ritos funerales informaban de haber reconstruido más los lazos sociales,
menos desesperanza y mayores prácticas altruistas y de participación
política que las personas que no habían podido hacerlo (Martín-
Beristain et al., 2000). Por su parte, otros estudios han mostrado los
beneficios de participar en otros rituales colectivos laicos con sentido
ideológico como las ceremonias anuales de recuerdo. Así, los familiares
de jóvenes muertos durante la guerra de Yom Kippur mostraban una
mortalidad menor que los de jóvenes israelíes fallecidos por accidentes
de coche, dándose la interpretación de que al participar los primeros en
dichos rituales sobre «los mártires de la patria» veían reforzados los
diferentes aspectos asociados al bienestar descritos anteriormente
(Levav et al., 1988). A su vez, en el caso del 11-M, las personas que par-
ticiparon en actos colectivos para honrar a las victimas –acudir al lugar
del atentado y dejar velas, flores, etc. en su recuerdo– presentaban
mayor afectividad positiva a las 3 semanas, aunque la negativa no dis-
minuyó, tendiéndose a mantenerse posteriormente (Campos et al.,
2004).

Todos estos estudios sugieren que los rituales colectivos, las ce-
remonias conmemorativas y de reconocimiento, mejoran el bienestar,
aunque también refuerzan el afecto negativo vinculado al hecho y su
activación, como sucedía tras participar en manifestaciones después del
11-M (Páez et al., 2005) y en el estudio de Martín-Beristain et al.
(2000). Por ello, y considerando que las ceremonias colectivas a veces
tampoco resultan útiles ya que están diseñadas para afirmar los valores
de la comunidad, no pueden olvidarse su realización privada o adapta-
ción personalizada. Así, el estudio de Schuster et al. (2001) sobre el
atentado del 11-S mostraba que las personas con mayor reacción de
estrés decían haber buscado significado y apoyo en la religión (rezar,
orientarse religiosamente). Además, en el mismo estudio longitudinal
sobre el 11-M se encontró que rezar después del atentado también pre-
decía la afectividad positiva y la satisfacción con uno mismo (Campos
et al., 2004), pronosticando específicamente la inferencia de más acuer-
do con formas crecimiento personal e interpersonal como reacción al
trauma, y la percepción de integración social y cohesión social (Campos
et al., 2004; Páez et al, 2005). Además, hay efectos constatados de los
efectos positivos de los rituales privados de memoria colectiva median-
te escritura. En un estudio sobre la adaptación de personas no afectadas
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directamente por el 11-M se valoró el efecto de escribir tanto sobre la
propia experiencia personal, como sobre la experiencia de la población
en general, en relación con el ajuste al impacto de los atentados y al bie-
nestar social percibido o clima emocional. Además, a estas personas se
les pidió que escribieran un texto, como si fuera un testimonio a trans-
mitir a otra generación, diciéndoles que iba a ser publicado en un libro
sobre la historia oral. Los resultados confirmaron, utilizando un grupo
control, que escribir sobre la experiencia personal mejoraba el ajuste
emocional, y escribir sobre la experiencia de los otros mejoraba la per-
cepción del clima social (Fernández et al., 2004). Esto confirma que los
rituales narrativos inducidos con una dimensión pública o comunal
mejoran la percepción del bienestar social, respondiéndose al recuerdo
del hecho traumático con menor activación emocional. La felicidad per-
sonal no se vio reforzada porque probablemente quince minutos de
escritura es un procedimiento muy limitado para esperarlo.

Conclusiones

Los estudios longitudinales con víctimas vicarias sobre el afronta-
miento ante el atentado del 11-M, junto a los resultados revisados en otros
estudios en torno a violencia colectiva y los de los meta-análisis referen-
ciados, confirmaron la funcionalidad del afrontamiento directo, la reeva-
luación positiva, la búsqueda de apoyo informativo y emocional, así como
la expresión emocional en base al aumento de la vivencia de emociones
positivas y creencias favorables al ajuste psico-social. Por su parte, la
rumiación, evitación, la inhibición y el abandono resultan disfuncionales
afectando negativamente dichas creencias y reforzando también la afecti-
vidad negativa. Parece que existiría base empírica suficiente para apoyar
la idea de que la asimilación de hechos negativos –y por ende, su reeva-
luación positiva– pasa por pensar en ellos de manera no auto-inculpatoria,
la búsqueda de información y la planificación de soluciones alternativas,
incluyendo la participación de los demás mediante la búsqueda de apoyo
de/en ellos. En este proceso es importante considerar el papel de la expre-
sión, comunicación afectiva en la vivencia de emociones positivas de cara
a lograr auto-reconfortarse, sin olvidar la gestión de la afectividad negati-
va que también acompaña al compartir social. El hecho de que estas for-
mas de afrontamiento tampoco sean funcionales para su regulación plan-
tea la necesidad de desarrollar teórica y empíricamente formas adecuadas
de manejar este tipo de emotividad. Además, los resultados sugieren que
su minimización no es tan inteligente emocionalmente (Calderón,
Espinosa y Techio, 2005) y que en realidad, para poder regularla y obte-
ner los otros efectos positivos, hay que saber aceptarla e inclusive ampli-
ficarla.
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Este objetivo, además de otros beneficios psicosociales, podría
alcanzarse mediante determinadas conductas colectivas que facilitan la
expresión o la gestión del compartir emocional. De hecho, y tal y como
Durkheim sugería, nuestros estudios han mostrado los beneficios para
el bienestar psicosocial de desarrollar/participar en rituales con una
dimensión pública o comunal, sean laicos ideológicos o religiosos: las
investigaciones longitudinales en torno al 11-M confirmaron la idea de
que la participación en actividades de este tipo refuerza el bienestar
individual, las representaciones sociales positivas sobre el Yo y los
otros, la cohesión social y la reconstrucción de un clima emocional
positivo, mediante la incitación de una activación emocional comparti-
da y comunicada, y la inducción de convergencia percibida en creencias
sociales positivas sobre la respuesta al trauma. Así, las manifestaciones
y ceremonias colectivas servirán además para reforzar la identidad
social y para expresar valores culturales relevantes, enfatizando básica-
mente la percepción de emociones colectivas y creencias sociales posi-
tivas, aunque también quedaran asociadas a la activación afectiva nega-
tiva y cognitiva. Este último aspecto evidencia el efecto paradójico de
los rituales, para lo que Parker (1984) y Metcalf y Huntington (1999)
proponen una integración plausible: en el caso de los rituales cíclicos
(conmemoraciones, fiestas del ciclo anual…), su papel sería el de
aumentar mediante emociones negativas (culpa, miedo y vergüenza)
una activación emocional –ansiedad– que está demasiado baja, ya que
cierto grado de activación es necesaria para motivarse a participar en
ellos, el aprendizaje y la creatividad. Así se fijaría el valor social de
estas ocasiones. En cambio, en los rituales críticos, generalmente rea-
lizados en respuesta a transiciones, pérdidas, amenazas y desafíos ines-
perados e impredecibles, su papel sería el de disminuirlas (o al menos
ayudar a expresarlas y regularlas), pues estos hechos desatan de por sí
activación afectiva, ansiedad y emociones negativas. Así, aunque la
activación emocional siempre ayudaría a construir un clima emocional
negativo, junto con la similitud percibida también actuará como un
mediador que refuerce la atracción y cohesión social, sirviendo de
anclaje para el refuerzo de creencias positivas sobre el mundo social.
De esta forma, las conductas colectivas de respuesta a la violencia
terrorista ayudarán a construir un clima emocional positivo. Además,
rezar o escribir textos de transmisión de la experiencia traumática
colectiva reducían la activación emocional negativa.

Para concluir, señalar que nuestros resultados tienen validez para el
afrontamiento de hechos terroristas que hace la población en general, aun-
que los estudios internacionales comentados también sugieren que estas
conclusiones son válidas para víctimas directas. Aún así, serían necesarios
estudios con víctimas directas para contrastarlos, preferiblemente de dise-
ño tipo longitudinal más amplio.
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TERRORISMO EN EUSKADI: LEGITIMACIÓN
DE LA VIOLENCIA, IDEOLOGÍA Y MITOLOGÍA

Antonio Duplá Ansuategui

El texto que sigue se refiere fundamentalmente al terrorismo de ETA,
el único existente hoy día en Euskadi, que cuenta con un apoyo social y
una legitimación notables en la sociedad vasca. El terrorismo del GAL,
BVE y de otros grupos, dirigido o amparado desde los aparatos de Estado,
afortunadamente desapareció hace tiempo y está hoy absolutamente des-
legitimado1. Vale en todo caso como argumento justificatorio (totalmente
fuera de lugar a estas alturas) por parte de ETA y sus entornos. Ésta es otra
razón que subraya la gravedad y la responsabilidad, insuficientemente
aclarada, de quienes en su día tomaron la decisión de poner en marcha
aquel auténtico terrorismo de Estado, totalmente ilegal e ilegítimo.
Precisamente frente a los GAL y similares, cabe destacar el comporta-
miento escrupulosamente cívico, pacífico, y nada vengativo de la inmen-
sa mayoría de las víctimas de ETA y sus familiares2.

Estas ideas no constituyen un análisis exhaustivo y cerrado, sino más
bien reflexiones en voz alta sobre un tema complejo y urgente, a partir de
mi experiencia personal. Me considero un ciudadano comprometido, mili-
tante desde hace décadas en lo que un día se llamaba la extrema izquier-
da y consciente, con preocupación, de que mi compromiso activo con las
víctimas del terrorismo ha sido demasiado reciente. No así mi crítica a
ETA, algo bastante temprano, pero sin asumir todas las implicaciones que
una crítica radical a la violencia terrorista etarra implicaba en los terrenos
político, social y ético.

Lógicamente, como profano en la materia, me resulta difícil integrar
estas notas en una perspectiva de salud mental colectiva. Sí hago constar
el enfado de determinados sectores ante la afirmación de que la sociedad
vasca está enferma. No pretendo caer en interpretaciones sociales biolo-
gistas, pero ciertamente entre nosotras y nosotros, en determinados ámbi-
tos, hay miedo, hay demasiadas justificaciones, hay silencios excesivos,
hay complicidades letales. Pienso que se trata de una patología evidente:
a un determinado nivel nuestra sociedad no está sana, no puede estarlo.
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1 La acción de los GAL también gozó en su día de una destacada legitimación social,
en cuanto que una parte importante de la sociedad permanecía callada o miraba para otro
lado ante sus crímenes, con una aparente aceptación de la ley del Talión.

2 Si exceptuamos algunas declaraciones prescindibles del anterior presidente de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo.



Los relatos contenidos en Los peces de la amargura, de Fernando
Aramburu (2006), pueden ser una excelente guía para establecer un diag-
nóstico.

1. La dimensión colectiva de la aceptación y legitimación
de la violencia de ETA

Cuando se habla de la legitimación de la violencia de ETA, cierta-
mente es importante matizar y modular el alcance de dicha aceptación
en distintos sectores de la sociedad vasca. También hay que destacar la
evolución habida en este tema en los últimos años, con una clara ten-
dencia contraria a ETA y a la minorización de sus apoyos sociales. Pero
el problema subsiste3. Con frecuencia nos encontramos ante el siguien-
te fenómeno en sectores relativamente amplios del espectro nacionalista
y de la izquierda radical: se justifica a ETA por la maldad del contrario
(del Estado, de España, de las distintas policías). No se elogia a ETA,
pero tampoco se le critica abierta y explícitamente. Es más, la condena
tajante, sin matices, suele provocar problemas en muchas personas de la
izquierda abertzale, por ejemplo ante el mensaje breve y claro de los car-
teles presentes en numerosos ayuntamientos y edificios públicos: ETA
No/ETA Ez.

Se trata de una actitud que no tiene por qué significar exactamente
aprobación de lo que hace ETA, pero que considera necesario, a la hora de
criticar a ETA, hacer toda una serie de consideraciones que «contextuali-
zan» y «explican» el fenómeno. Incluso, pueden considerar contraprodu-
cente esa crítica directa, porque, dicen, podría alejar a sectores que no han
asumido todavía la necesidad y oportunidad de ese rechazo. Este proble-
ma es persistente y afecta a sectores amplios en el País Vasco. Una conse-
cuencia es que en numerosas ocasiones las reivindicaciones y declaracio-
nes, institucionales o de la sociedad civil, sobre los derechos humanos
resultan insuficientes por la renuncia a criticar de forma explícita a ETA.
Un ejemplo concreto lo tenemos en el reciente Manifiesto vasco por los
Derechos Humanos, promovido por Baketik e impulsado por el Gobierno
Vasco y su Dirección de Derechos Humanos. Si hay un aspecto en rela-
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3 Como es lógico, resulta imposible cuantificar los apoyos explícitos de ETA. Para
calibrar el peso de la izquierda abertzale, uno de los sectores en los que estoy pensando pre-
ferentemente en este texto, pueden servir como referencia indirecta los datos electorales, que
superan los 220.000 votos en 1998 y 1999 con Euskal Herritarrok, durante una tregua de
ETA, hasta reducirse a la mitad en convocatorias posteriores. Por otra parte, en wikipedia se
atribuyen al periódico GARA 110.000 lectores. Como es sabido, entre la propia izquierda
abertzale ahora aumenta presuntamente la distancia respecto a ETA, pero subsisten los pro-
blemas analizados en el texto.



ción con los derechos humanos en el que Euskadi puede hacer una apor-
tación específica, es en su posicionamiento activo contra ETA y todas sus
implicaciones. Ahí, precisamente, reside también la posible dimensión
educativa específica, desde nuestro país, de este tema. Sin embargo, el
Manifiesto citado no alude a ETA y resulta, en mi opinión, excesivamen-
te genérico y convencional4.

La aceptación implícita del terrorismo de ETA, que no aprobación,
insisto, significa que muchas de sus consecuencias más perversas son
aceptadas como si formaran ya parte del paisaje tradicional de nuestro
pequeño país. En todo caso, se comentan las consecuencias «incómodas»
de algunas medidas dirigidas a evitar sus acciones. Por ejemplo, se mi-
nusvalora el alcance de la acción de ETA en la vida cotidiana de miles de
personas. No se valora el drama de vivir amenazado y se comenta lo incó-
modo de la aparición de los escoltas en determinados ámbitos (en confe-
rencias, concentraciones, exposiciones, etc.); la posición extrema puede
llegar a ridiculizar esa situación o, incluso (también lo he oído), se dice
que a mucha gente le gusta ir con escolta porque le da importancia. No
cuantifico esta última afirmación, simplemente lo señalo como expresión
de un determinado pensar.

Algo parecido sucede con el problema, igualmente difícil de cuan-
tificar, de la gente que ha tenido que abandonar Euskadi a causa del
terrorismo. Con frecuencia se rechaza como una exageración, como un
bulo, difundido y magnificado por los «reaccionarios de siempre»,
cuando lo grave es la mera existencia del problema, por reducido que
pueda ser5.

El mal llamado «impuesto revolucionario» constituye otro ejemplo
de lo que hablo. Independientemente de lo inapropiado del término, es
un tema que ejemplifica como pocos las prácticas intimidatorias de
ETA y la amplitud de su acción, que quedará patente si alguna vez se
sabe cuántas personas se han visto obligadas a pagar a lo largo de esta
historia. Cuando se habla en determinados círculos, se llega a admitir
que mucha gente, mucha y muy variada, ha pagado o paga. Sin em-
bargo, cuando en torno a este tema se insiste en despojar a ETA de to-
da reminiscencia épica subrayando su carácter mafioso, se calla. Es
más, en ocasiones los interlocutores contraatacan aludiendo a la hipo-
cresía social que castiga a los eslabones más débiles de esta cadena,
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4 «El compromiso vasco por los derechos humanos», Campaña Vasca de
Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (www.60urteurre-
na.org/es/manifiesto.html, consultado el 29.10.08). Baketik, Centro por la Paz y elaboración
ética de conflictos, tiene su sede en Aránzazu (Guipúzcoa) y está dirigido por Jonan
Fernández, antiguo líder y portavoz de Elkarri (www.baketik.org).

5 De nuevo, hay una posición extrema: «¡Que se vayan, no los necesitamos!», «¡son
españoles!». El último documental de Iñaki Arteta, El infierno vasco, trata este problema.



mientras deja en paz a otros sectores más famosos, también verosímil-
mente implicados6.

La ocupación de los espacios públicos refleja también en numerosas
ocasiones esa aceptación y legitimación, más o menos pacientes y resig-
nadas, de la violencia de ETA. Un ejemplo claro lo tenemos en las fiestas
de pueblos y ciudades, cuando la presencia de fotografías, pancartas, etc.,
manifestando simpatía por ETA y sus presos son omnipresentes, en claro
contraste con la auténtica representatividad social de dichos sectores. Esa
presencia hipertrofiada adquiere una de sus máximas expresiones, una y
otra vez, la víspera de San Sebastián en la plaza de la Constitución donos-
tiarra, donde la apología de la violencia convive más o menos alegremen-
te con la fiesta7. En este panorama preocupante, la aparición de nuevos
signos de respuesta cívica activa resulta esperanzadora8.

2. Realidad, ideología y realidad virtual

En la sociedad vasca actual, sociedad compleja donde las haya, el
análisis de la actualidad y también de la historia, reciente o más antigua,
está mediatizado con frecuencia por una serie de prejuicios ideológicos,
mitológicos casi en algunas ocasiones, que distorsionan la realidad de
forma preocupante. De nuevo, las consecuencias no implican la aproba-
ción estricta de ETA, pero sí cierta justificación, y dificultan la crítica radi-
cal de los terroristas y de quienes les apoyan o «comprenden»9. El aisla-
miento cuando menos ideológico de estos sectores, requisito necesario,
pienso, para que recapaciten, se torna así imposible y se mantiene cierta
legitimidad, más o menos explícita, de la violencia.
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6 Se refieren al caso de algunos conocidos cocineros vascos citados en 2004 a decla-
rar, frente al encarcelamiento sufrido por las hermanas Maribel y Blanca Bruño en junio de
2008, acusadas de «efectuar pagos voluntarios a ETA». A raíz de esa detención, se hizo
pública en los medios de comunicación una carta de su padre, Andrés Bruño, antiguo alcal-
de de Usurbil por el PNV, en la que reconocía haber sido víctima de la extorsión durante los
últimos 28 años.

7 El vestíbulo de entrada de la Facultad de Letras de la UPV/EHU, como el de muchos
centros universitarios vascos, supongo, ha estado durante mucho tiempo literalmente invadi-
do por pancartas absolutamente ofensivas (por ejemplo, la consigna «PSOE hiltzaile» –ase-
sino, en euskera– era recurrente); pancartas, todo hay que decirlo, escrupulosamente respe-
tadas por quienes se podían ver directamente insultados. El último acto de este tipo se pudo
ver en nuestro centro el pasado 27 de septiembre, Gudari eguna (Día del soldado vasco), con
carteles enalteciendo las armas, pebetero ceremonial y bertsos incluidos.

8 Por ejemplo, la condena por primera vez de un atentado terrorista en el Zinemaldia-
Festival de Cine donostiarra (Fernando Savater, «Allá películas» (El País, 30-IX-2008).

9 Indudablemente, de estos presupuestos políticos no se evoluciona necesaria y mecá-
nicamente a planteamientos violentos, pero adobados con otros elementos y en unas cir-
cunstancias dadas, sí conforman un escenario que puede facilitar y justificar dicha evolución.



Me refiero, en primer lugar, a la abusiva identificación de la situación
vasca con otros escenarios internacionales por parte de importantes secto-
res de la izquierda radical. Se trata en general de situaciones en las que las
condiciones políticas o socioeconómicas son, o han sido, claramente opre-
sivas y ello ha provocado en un momento dado reacciones violentas por
parte de grupos organizados. América Latina, Palestina o Sudáfrica son
objeto de una solidaridad necesaria, pero también sirven de referentes a
partir de comparaciones interesadas y poco rigurosas.

No obstante, los prejuicios antedichos no se circunscriben a la izquier-
da radical, sino que afectan a sectores más amplios. Esto es así cuando esa
distorsión se aplica a la reconstrucción histórica, dando lugar a un relato que
subraya la presunta continuidad del franquismo en Euskadi, que habría
sufrido sin solución de continuidad la opresión y represión del Estado espa-
ñol desde 1936. Este relato histórico nacionalista presenta la Guerra Civil en
el País Vasco como un enfrentamiento entre españoles y vascos, justifica el
surgimiento de ETA en la legitimidad antifranquista, minusvalora la transi-
ción y el surgimiento de la democracia, y conecta los gudaris de ahora con
los de 193610. En discusiones sobre la solidaridad con las víctimas de ETA
no es infrecuente que el interlocutor se remonte a los fusilados y desapare-
cidos de 1936 para «contextualizar» el problema.

Esos prejuicios, en el sentido más literal del término, se encuentran en
general en el mundo nacionalista vasco, por ejemplo en su conocido vic-
timismo a propósito de la situación vasca, a la incomprensión de España,
a los continuos bloqueos del Gobierno de Madrid, etc. Este victimismo
puede presentarse de forma agónica, ante la presunta desaparición de
Euskal Herria, su lengua o sus tradiciones o de forma más política. En el
primer caso resulta sin más un sinsentido, al comparar la situación actual
con la de hace tres o cuatro décadas, salvo que nos remitamos a una míti-
ca Edad de Oro perdida, históricamente inexistente11. En el segundo, esa
queja continua por parte de quienes durante 25 años han controlado inin-
terrumpidamente el Gobierno Vasco, disfrutando de un presupuesto y unas
competencias más que notables, que les ha permitido crear una espesa red
clientelar, resulta cuando menos sorprendente. Pero todo ello contribuye a
alimentar esa sensación de maltrato de Euskal Herria por parte de España,
que constituye una de las fuentes indirectas de la subcultura de la violen-
cia en Euskadi.
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10 El artículo de Antonio Rivera, «Cuando la mala historia es peor que la desmemo-
ria: acerca de los mitos de la historia contemporánea vasca» (El valor de la palabra. Hitzaren
balioa, 4, 2004, 1-72), resulta fundamental para estudiar este problema.

11 Frente a la realidad de una Universidad del País Vasco pública como nunca había
tenido este país, hemos podido leer en panfletos de una organización juvenil abertzale que
nos encontramos ante una Universidad colonial.



En este mismo terreno se puede incluir la casi permanente necesidad
del mundo nacionalista, incluidas las principales instituciones que contro-
la, de la equidistancia en sus análisis políticos. La crítica a ETA se suele
ver acompañada por la correspondiente crítica al Estado, a quien se hace
responsable de no tomar las medidas suficientes para favorecer una deci-
sión definitiva de ETA de dejar las armas. Si no se dice de forma explíci-
ta se apunta este extremo y se dividen las responsabilidades de que el
«conflicto» no se resuelva. Este es un tema realmente complejo, que pro-
voca reacciones airadas cuando se señala, pero tiendo a pensar que una
caracterización de nuestra situación en términos de «conflicto» o «con-
tencioso», de supuestas raíces históricas además, no contribuye a centrar
el problema, sino, al revés, confunde los planos, proporciona argumentos
políticos y enmascara la responsabilidad única y exclusiva de ETA en la
continuidad del accionar terrorista12. Si desapareciera el terrorismo, desde
luego no se resolvería el problema político de nuestro país, pero se plan-
tearía en términos estrictamente políticos y cívicos. En definitiva, entraría
en juego la política. Esa sería la auténtica normalización que necesitamos
(Villanueva, 2006).

Antes he hecho referencia a distintos términos polémicos. El lengua-
je es otro recurso que puede traducir de una u otra manera una concepción
del mundo, susceptible de manipulación política13. Y en el caso vasco este
problema es patente. ETA y el mundo que le apoya poseen su lenguaje
(ekintzak –acciones–, gudariak –soldados, sus militantes–, frentes de
lucha, etc.). El problema es que durante mucho tiempo, por un análisis
insuficiente de la realidad y de la evolución de los acontecimientos y sin
advertir sus implicaciones, sectores relativamente importantes de la socie-
dad vasca hemos compartido ese lenguaje. En Euskadi, mucha gente no
duda un momento en hablar de los «asesinatos» del GAL, del crimen de
la tortura o de la derecha fascista. Sin embargo, todavía hoy buena parte
de esa gente se resiste a hablar de los asesinatos y del terrorismo de ETA,
cuando es evidente la dimensión terrorista, de infundir terror, presente en
sus acciones. Por no hablar de los «presos políticos vascos», otro término
equívoco de complejas implicaciones. Alguien ha acuñado el término
«delincuentes políticos vascos» (Arias, 2006). Probablemente sea más
preciso: no se niega la dimensión política del tema, el hecho de que los
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12 Desarrolla amplia y profundamente esta tesis Martín Alonso, ¿Sifones o vasos
comunicantes? La problemática empresa de negar legitimidad a la violencia desde la aser-
ción del conflicto vasco, Bilbao, Bakeaz, 2007.

13 Un tratamiento hoy clásico del tema, aplicado al régimen nacionalsocialista, es el
de Victor Kemplerer, LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo, Barcelona,
2001. Recientemente se ha estudiado el tema aplicado al término «rojo» durante la Guerra
Civil y el franquismo (Francisco Sevillano, La representación del enemigo en la Guerra
Civil, Madrid, Alianza, 2007).



etarras actuaran así por convicciones político-ideológicas, pero su acción
era criminal. No están encarcelados por sus ideas independentistas, por
ejemplo, sino por sus acciones delictivas. Esto último se puede poner en
relación con otro mecanismo muy presente en Euskadi, en relación con el
lenguaje y sus implicaciones. Me refiero al abuso de la sinécdoque, a
tomar la parte por el todo. Su uso y abuso, en realidad por toda la clase
política, contribuye a mantener esa imagen de permanente hostigamiento
del Estado español contra Euskal Herria: cuando se detiene a presuntos
implicados en acciones terroristas, se persigue al pueblo vasco; cuando se
actúa contra Batasuna y el presunto entramado de ETA, se condenan las
ideas independentistas; cuando se actúa contra un periódico en euskera, se
persigue el euskera. La verdadera razón de todo ello es otra y a la sinéc-
doque se suman las anteojeras políticas: en todos los casos el nexo es
ETA; de hecho toda la juventud vasca no se da por aludida cuando detie-
nen a jóvenes implicados en la kale borroka, tampoco se condena a EA o
Aralar, formaciones explícitamente independentistas, ni se persigue el
euskera en otras publicaciones, en las ikastolas o en la propia Universidad
del País Vasco14.

3. Terrorismo y bienestar

Ignacio Ellacuría ha dicho que la violencia contra las personas sola-
mente es aceptable como respuesta última ante situaciones de carencias
materiales extremas (Vitoria, 2006). Probablemente pensaba en determi-
nadas realidades de América Latina, que él tan bien podía conocer y donde
surgieron varias guerrillas de inspiración marxista en los años sesenta. Sin
embargo, si volvemos la vista hacia Europa occidental y en particular
hacia la CAPV y Navarra, ese análisis es inaplicable. Sorprende dolorosa-
mente la paradoja brutal de ese terrorismo de la abundancia del que
alguien ha hablado15 y de cómo en nuestro país se puede pasar sin ningún
problema de discutir sobre la merluza de anzuelo a justificar al pistolero.

En la reciente película de Gutiérrez Aragón, Todos estamos invitados,
al margen de otros aciertos o desaciertos, se muestra esa realidad opulen-
ta en la cena de la sociedad gastronómica la víspera de San Sebastián.
Creo que uno de los momentos más logrados de la película es aquel en el
que se muestra la brutalidad del asesinato en abrupto contraste con el nivel
de vida de la sociedad donostiarra instalada. Es también el momento en el
que se hacen patentes la hipocresía y la mezquindad moral de esa socie-

333

14 En este párrafo no valoro lo acertado o no de determinadas acciones judiciales y
políticas, sino tan sólo pretendo ilustrar una determinada forma de pensar.

15 Creo que es una expresión acuñada por Kepa Aulestia.



dad, cuando dejan irremediablemente solo al protagonista. Esa situación,
quizá difícil de imaginar para quien viva fuera de Euskadi, ilustra a la per-
fección lo que pretendo argumentar en estas páginas16.

El Gobierno Vasco, con su lehendakari a la cabeza, se vanagloria
repetidamente de ese nivel de bienestar material y de los logros «vascos»
en materia de desarrollo económico y gasto social17. Logros que sitúan a
la CAPV en el tercer puesto del ranking internacional del Índice de desa-
rrollo humano, en la particular interpretación del Índice que hace el EUS-
TAT18. Pero si hiciéramos caso de la definición de salud que hace la OMS,
como «equilibrio físico, psíquico y en armonía con el entorno» y analizá-
ramos la incidencia del terrorismo en la salud mental de la sociedad vasca,
presumiblemente esa clasificación variaría y habría que moderar tanto
triunfalismo.

En todo caso, el nivel de vida de la sociedad vasca es indudablemen-
te muy alto y por ello destaca más todavía la pervivencia del fenómeno
terrorista. Se trata, además, de una violencia ni generalizada ni continua,
por lo que resulta fácil vivir olvidándose de ella, salvo para los sectores
directamente afectados o para los más sensibles. Ese es uno de los aspec-
tos más perversos de nuestro drama19.

Mientras tanto, la ciudadanía vasca vive, trabaja, se divierte, al mar-
gen de esa otra realidad que afecta a miles de personas, pero que en prin-
cipio no se ve en nuestra cotidianeidad. No sólo eso, supuestamente la
porosidad de esta sociedad permite una convivencia ideológica no proble-
mática en diferentes ámbitos de la vida social, el trabajo, el ocio o el
deporte. Se comparten espacios, pero me temo que al precio de no hablar
del «tema». Y me queda la duda de qué espacios se comparten de manera
plenamente transversal. Quizá el deporte sea uno indiscutible, pero no sé
cuántos más.
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16 La película, como tantas otras en las que se ofrece una imagen crítica de ETA ha
pasado sin pena ni gloria en Euskadi. Para una polémica relacionada con lo que comentamos
aquí: Javier Ayesa, «Todos estáis invitados», hika 198, abril 2008, 48; con mi apostilla «Al
César lo que es del César», hika 199, mayo 2008, 48.

17 Pleno del Parlamento Vasco. Debate sobre política general. 26 de septiembre de
2008. Discurso del Lehendakari Excmo. Sr. D. Juan José Ibarretxe Markuartu, Servicio de
Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2008.

18 EUSTAT (Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística), nota de
prensa de 11-XII-2007, que comenta el Índice de desarrollo humano 2007. España (¿con o
sin Euskadi?) aparece en el puesto 14, en un ranking cuyos dos primeros puestos correspon-
dían a Islandia y Finlandia. Vid. www.eustat.es.

19 Imanol Zubero, en una mesa redonda, organizada por Gesto por la Paz en octubre
de 2008 en Vitoria-Gasteiz, hablaba de violencia «cómoda».



4. Lastres ideológicos y violencia

De cualquier manera, no parece que la legitimación y justificación de
la violencia terrorista descanse en argumentos socioeconómicos. Hay que
buscar en otra parte. Una responsabilidad fundamental creo que corres-
ponde a una serie de concepciones tradicionales de un determinado mar-
xismo y también del nacionalismo, que ha impregnado las formas de pen-
samiento de importantes sectores de la población vasca, del nacionalismo
en general y en particular de la izquierda abertzale y la izquierda radical.
Es un fenómeno que adquiere un peso particular en el País Vasco, donde
hay mucha gente igual de poco informada y pasiva que en otros lugares,
pero menos apolítica o neutra20.

Desde el momento en que la violencia no es un problema de locos o
psicópatas, tiene su interés intentar descubrir el entramado de su lógica,
que existe sin duda alguna, por perversa que nos pueda y deba parecer.
Apunto de forma sumaria algunas ideas21.

En la concepción del mundo y el sistema de valores que ampara la
violencia encontramos un rasgo presente en la peor tradición del marxis-
mo más rígido o del nacionalismo más sumario. Me refiero al pensamien-
to estrictamente binario: blanco/negro, amigo/enemigo, conmigo/contra
mí, que distorsiona el análisis de la realidad, el tratamiento del adversario
político o la flexibilidad de nuestras posturas.

Otro problema deriva de la hipertrofia de los sujetos colectivos y de
los fines igualmente colectivos, que puede producir resultados pernicio-
sos. Se trate de la emancipación de una clase o de la liberación de una
nación, o de una combinación de ambas, la grandeza y trascendencia del
objetivo último justifican todos los pasos previos, cuyas consecuencias
más negativas entrarían en el capítulo de daños colaterales inevitables.
Nos encontraríamos ante una nueva versión contemporánea de la doctri-
na de la «guerra justa», de tanta fortuna en la historia occidental. En la
dialéctica medios y fines, la nobleza del fin último claramente justifica-
ría los medios. La dureza del planteamiento quedaría relativizada si se
hace de la violencia una inexorable necesidad histórica («la violencia,
partera de la historia») y, por otro lado, se parte de una concepción
épico-romántica de la misma. Un antiguo militante izquierdista italiano
lo decía así: «Mi generación ha tenido una relación romántico-rebelde
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20 El nivel de politización de la sociedad vasca es mayor que el de Salamanca o
Zaragoza, por ejemplo.

21 He desarrollado algo más estas ideas en «Deslegitimación de la violencia», Bake
hitzak. Palabras de paz 63, diciembre 2006, 73-75. Es particularmente interesante el núme-
ro 61 de dicha revista (mayo 2006), dedicado monográficamente a la «Deslegitimación de la
violencia»; el tema se retoma en el n.º 70 (octubre 2008).



con el crimen»22. La imagen del guerrillero dispuesto a morir, lamenta-
blemente también a matar, por la revolución o por su patria, puede des-
pertar mucha simpatía, y así lo ha hecho (Casquete, 2007). Planteado en
otros términos (pena de muerte, juicios sumarios, ausencia de la posibi-
lidad de defensa, supresión de la presunción de inocencia), un atentado
mortal de ETA resulta bastante menos atractivo.

El colectivismo del que hablamos, que en el caso que nos ocupa para
algunos resulta directamente totalitarismo (Altuna, 2007), desde luego
dificulta el análisis individual de los comportamientos, las responsabilida-
des y los sufrimientos. Esa perspectiva colectivista implica una deshuma-
nización del individuo y de la posible víctima. Ello facilita su selección,
su ejecución y, posteriormente, difumina su sufrimiento o el de sus alle-
gados. Ese colectivismo también puede implicar una concepción instru-
mental de los derechos humanos. Los supuestos derechos colectivos pasan
por encima de los derechos individuales y, en particular, del derecho a la
vida. Así es como el cierre de un periódico, hecho ciertamente grave, pro-
voca en sectores nacionalistas una reacción desproporcionadamente
mayor y más activa que el asesinato de un periodista23. O, en otro orden
de cosas, combinado con el pensamiento binario y una concepción rígida
del nosotros vs. los otros, puede dar lugar a ciertos despropósitos. Así,
contamos hoy con un observatorio de los derechos humanos que no con-
templa las acciones de ETA y sus consecuencias24. Desde ese punto de
vista, se condena y se denuncia cualquier presunto abuso contra los de
nuestro bando, pero se rechaza la condena de ETA, porque «no sirve para
nada». Se trata de una doble moral, que refleja una grave subcultura de la
violencia (Arias, 2006).
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22 Henrike Knörr, «Ahora que el tumor desaparecerá» (Diario de Noticias de Álava,
26-IV-2006): «Muchos vascos, y no pocos fuera de nuestro país, aplaudían a los violentos o
al menos a su periferia. Creían en la necesaria presencia y actividad de ETA como una espe-
cie de ‘Coyote’, restaurador de la justicia y defensor de los indefensos. Claro que muchos
caminos del contraterrorismo eran igualmente oscuros (torturas, GAL, etc.). El panorama
internacional era favorable a los proviolentos. Se entronizaba al Che Guevara, se cerraban
los ojos ante las barbaridades del maoísmo y sus copias, se hablaba con desprecio de la
‘democracia burguesa’, había cierto halo seductor en las pistolas y en las bombas. Lo ha
dicho el escritor Massimo Carlotto, antiguo ultraizquierdista, famoso en Italia por un error
judicial que le mantuvo años en la cárcel; hablaba de Italia, pero sus palabras pueden ser apli-
cadas a otras partes: “Mi generación ha tenido una relación romántico-rebelde con el cri-
men” (Avui, 12-II-2006)».

23 Me refiero a las reacciones tras el cierre del diario Egunkaria y, en concreto, a la
masiva manifestación de protesta y, por otra parte, al asesinato en Andoain, sede por cier-
to del periódico citado, de Joseba Pagazaurtundua, y antes de José Luis de la Calle, que no
suscitaron una reacción similar. Vid. A. Duplá, «Indignaciones selectivas», hika 142,
marzo 2006, 12.

24 Behatokia. Observatorio Vasco de Derechos Humanos (www.behatokia.info).



Otra herencia perversa de un marxismo rígido, que se mueve con
incomodidad en el terreno de la ética, es esa falta de compasión, esa inca-
pacidad de empatía con el sufrimiento de los «otros», ese «corazón de
hielo», que se advierte en no pocas ocasiones en la sociedad vasca. No hay
que olvidar que ese marxismo citado ha alimentado el odio («de clase») y
que ha distinguido tradicionalmente entre la moral del amo y la del escla-
vo25. Malos mimbres para construir una ética integral, sobre la base del
respeto de los valores humanos y su valor universal. Ese odio de clase es
ahora nacional y, así, «español» es uno de los insultos habituales del
mundo abertzale. Hay bastante odio todavía en la sociedad vasca, cargado
de «antiespañolismo», y peor todavía, lo hay en sectores muy jóvenes.

5. Hacia el futuro

En la sociedad vasca hay preocupación, indignación, expectación y,
también, hastío ante una situación política que parece permanentemente
bloqueada y sin perspectiva de resolución26. El primer factor que puede
romper este estancamiento y abrir la puerta a un horizonte distinto es, sin
duda alguna, ETA. La noticia que la inmensa mayoría de la sociedad vasca
está esperando es la que comunique el abandono definitivo de las armas
por parte de la organización terrorista. Lamentablemente no parece que
estemos todavía cerca de ese momento. Mientras tanto, es necesario insis-
tir en una serie de líneas de trabajo tendentes a reducir los apoyos socia-
les de ETA y a extender la crítica de la violencia y su deslegitimación.

Posiblemente, una mayor predisposición del Gobierno español a reco-
nocer decididamente el carácter plurinacional, plurilingüístico y pluricul-
tural del Estado y la sociedad española también facilitaría las cosas, en
particular al restar argumentos a los planteamientos que giran en torno al
«contencioso» histórico entre el Estado español y Euskal Herria.
Determinadas sentencias judiciales o del Tribunal Constitucional también
parecen más dirigidas a enconar los enfrentamientos políticos que a ali-
viarlos. Pero no es ése el centro de mi reflexión.

No obstante, sí hay un terreno en el que determinadas decisiones polí-
ticas pueden ayudar a que ciertos sectores abandonen su silencio ante ETA,
cuando no su justificación más o menos activa, y contribuyan a extender el
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25 León Trotsky, Su moral y la nuestra, Vitoria-Gasteiz, 2003 (original de 1938). La
figura de Georges Labica es ilustrativa sobre los problemas relativos a la violencia y la ética
en determinada izquierda (www-lahaine.org/labica; véase lo referido a Euskal Herria en su
sección en español).

26 De ello hablaba recientemente el sociólogo Javier Elzo, «Hartos y hastiados» (El
Correo, 30-IX-2008).



campo de su deslegitimación. Me refiero a la política penitenciaria y a las
actuaciones contra la tortura. En el primer caso, se trataría de una política
más flexible de reubicación de los presos de ETA, que pudiera rebajar el
enconamiento y el alineamiento de los colectivos de familiares de presos y
facilitara, en ellos, sus familiares y sus allegados, una reconsideración auto-
crítica de sus actos, un reconocimiento de sus consecuencias y, por lo tanto,
un aumento de la deslegitimación de la violencia27.

En el caso de la tortura, práctica absolutamente rechazable e ilegítima,
no cabe hablar hoy día de su práctica sistemática, pero indudablemente se
dan casos. La reluctancia de las autoridades políticas y policiales a tomar
todas las medidas posibles para erradicarla, como la reducción de la inco-
municación, la instalación de cámaras en celdas o la asistencia de abogados,
así como la presencia de médicos independientes, contribuye a minar la
autoridad moral del Estado y su credibilidad, dando alas en última instancia
al discurso violento. Precisamente, otro síntoma de la enfermedad de nues-
tro país es la escasa denuncia social de la tortura, que en este caso, no se
extiende a los sectores bajo la influencia ideológica abertzale, sino precisa-
mente al resto de la sociedad, que al parecer identifica la denuncia de la tor-
tura con la apología de la violencia política y con los grupos que la apoyan28.
La realidad nos muestra una sociedad envenenada desde hace varias déca-
das por la persistencia de una violencia justificada políticamente, con impli-
caciones que penetran muy profundamente en el tejido social. La tarea de
reconstrucción ético-política es, en consecuencia, inmensa29.

Son presupuestos básicos de ese trabajo los siguientes: no es acepta-
ble matar, en ningún momento ni lugar, a quien piensa de modo diferen-
te; es obligado respetar en su plenitud el pluralismo de una sociedad como
la vasca; hay que profundizar en estrategias de resolución pacífica y cívi-
ca de los conflictos políticos y sociales. Pese a su aparente sencillez, no es
ocioso insistir en ellos una y otra vez, pues su aplicación estricta afecta a
concepciones muy arraigadas en nuestra historia y nuestras tradiciones
políticas. Ese déficit ético es evidente en muchos terrenos. Estoy pensan-
do en aquellos sectores que afortunadamente se van sumando a la crítica
a ETA y a la petición del fin de sus acciones, con planteamientos que giran
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27 Reconozco que no existe ninguna garantía del posible éxito de una estrategia seme-
jante y la reflexión puede ser tildada de bienintencionada, pero ingenua e ineficaz, mero
wishful thinking.

28 No les falta razón, pues el de la tortura es otro de tantos temas que ETA ha conta-
minado. Sin embargo, e independientemente de la actuación oportunista y unilateral de los
grupos abertzales anti-tortura, es cierto que la sociedad en su conjunto presenta un notable
déficit ético-político en esta cuestión.

29 Y exigiría, además, aparcar temporalmente determinados planteamientos políticos
(Javier Villanueva, «¿Qué hacemos con la política mientras persiste ETA?», www.pensa-
mientocritico.org, enero 2008).



en torno a la rentabilidad política. Se pide a ETA que cese de actuar y
matar, lo cual es en sí mismo tremendamente positivo, pero la argumenta-
ción gira en torno a la ineficacia actual de la lucha armada, a las crecien-
tes consecuencias negativas de sus atentados para la izquierda abertzale,
al callejón sin salida en el que se adentran30. Importante y necesario, pero
insuficiente. Falta toda una reflexión sobre las consecuencias éticas de la
violencia, sobre las relaciones entre ética y política, sobre la subordina-
ción de la segunda a la primera, sobre lo que está ocurriendo en esta socie-
dad desde hace muchos años31. En ese terreno queda mucho por hacer.

Que la tarea no es nada fácil y que las dificultades pueden provenir de
distintos lados lo ilustran algunos desencuentros surgidos al calor de las
iniciativas para denunciar las trágicas consecuencias del terrorismo en
nuestra sociedad. Recuerdo en estos momentos la agria respuesta de un
conocido intelectual vasco a las convocatorias de Gesto por la Paz ante
cualquier muerte directamente relacionada con la violencia, incluida la de
un presunto etarra32.

En ese horizonte de progresiva deslegitimación de la violencia y de edu-
cación ética resulta fundamental el concurso de las asociaciones y colecti-
vos de víctimas del terrorismo. Su presencia nos recuerda permanentemen-
te la tragedia que hemos vivido y seguimos viviendo. Sus exigencias de
reconocimiento, justicia y reparación constituyen un auténtico programa
ético-político imprescindible para superar las heridas de la violencia y
recomponer una sociedad muy dañada. Son una garantía contra el olvido,
contra las componendas que pudieran abrir paso a la impunidad, y son un
recordatorio de la necesidad de una reflexión profunda y autocrítica sobre
una cultura política condescendiente con la violencia, ciega ante las conse-
cuencias negativas que provoca en una comunidad dada. Su labor callada,
sufrida, paciente, en especial en los años duros en los que parecían todavía
invisibles, ha sido la condición para que hoy el reconocimiento de las vícti-
mas haya dado importantes pasos adelante en la sociedad vasca33.
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30 Me refiero, en principio, a la famosa carta dirigida por «Pakito» y otros ex-dirigentes de
ETA a la dirección de la banda en agosto de 2004, en la que propugnaban el abandono de la lucha
armada ante las dificultades del momento y su ineficacia, y a declaraciones análogas.

31 «Hemos dado a entender que el sufrimiento de los otros nos daba igual y que el fin
lo justificaba todo. Ha sido un error evidente». Eran palabras de Arnaldo Otegi hace un tiem-
po en el diario Avui (citadas en Diario de Noticias de Álava, 9-V-2006, p.17); lamenta-
blemente esa reflexión no parece haber tenido continuidad.

32 Me refiero a la polémica entre Aurelio Arteta, Catedrático de Filosofía Moral y
Política de la UPV/EHU y Rosa M.ª Gómez del Moral, miembro de Gesto por la Paz, en el
verano de 2002 (los textos en www.sepv.org/observatorio/social, página de la Sociedad
Española de Psicología de la violencia).

33 Es justo reconocer aquí el trabajo desarrollado estos últimos años por la Dirección
de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de la Consejería de Interior del



Junto a la reflexión sobre las víctimas y lo que representan, otros dos
campos de actuación me parecen fundamentales en este trabajo de recom-
posición de la sociedad vasca. Por un lado, se trata del avance en una edu-
cación para la paz, que contribuya a socavar las ideas y presupuestos que
sustentan la legitimación de la violencia, esos lastres mencionados antes. Es
un trabajo que afecta a toda la sociedad, pero que tiene una particular impor-
tancia en los sectores jóvenes, a quienes se debe infundir un abanico de
valores (civismo, respeto, compasión, no violencia, pluralismo, etc.), que
sustente una conciencia ciudadana definitivamente alejada de la violencia
como método para resolver diferencias políticas. También aquí el testimo-
nio directo de las víctimas representa un posible instrumento de enormes
repercusiones34. El segundo campo hace referencia a la necesidad ineludible
de reescribir la historia reciente de Euskadi, que matice las interpretaciones
más distorsionadas que citaba antes y, sobre todo, que rechace la idea de
unos militantes de ETA, gudaris heroicos y desinteresados, que han lucha-
do por la liberación de una Euskal Herria oprimida secularmente por la
nación española. Esa interpretación, que no resiste la prueba del rigor histó-
rico, es además un insulto a las víctimas y una apología de la violencia. El
objetivo último no es el de construir una memoria unificada y única de estas
últimas décadas, pero sí el abordar también el tema de la memoria desde
parámetros pacíficos y de justicia (Etxebarria, 2007).

La perspectiva de una sociedad física y mentalmente más sana creo
que sólo se puede concebir sin ETA. Sólo así, relegados los mitos actua-
les, impartida justicia ante los hechos delictivos, reconocido al menos en
parte el daño causado, cuando de ETA sólo queden secuelas, es posible
que una sociedad más armónica y relajada, más saludable éticamente,
pueda ser generosa y vislumbrar un hipotético horizonte de reconci-
liación. En cualquier caso, estamos todavía muy lejos de ese momento, tal
y como ha recordado brutalmente ETA con su reciente atentado en el cam-
pus de la Universidad de Navarra. La crónica del atentado en la prensa
ligada a la izquierda abertzale nos alerta igualmente acerca del enorme tra-
bajo pendiente en la deslegitimación de la violencia35.

Vitoria-Gasteiz, noviembre 2008
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Gobierno Vasco. El «Acto Institucional de homenaje y reconocimiento a las víctimas del
terrorismo», que ha celebrado en 2008 su segunda edición, creo que constituye un hito en la
visualización y reconocimiento social de las víctimas. Quisiera mostrar aquí mi apoyo y
solidaridad con Maixabel Lasa, su Directora, citada y amenazada de forma explícita en el
último comunicado de ETA (noviembre de 2008).

34 Véase el dossier sobre el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos en hika 198 (abril 2008), 12-19.

35 Vid. la fría crónica de la noticia y el editorial «Responsabilidad frente a especula-
ción» en Gara (31-X-2008).
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EL ESTUDIO ISAVIC: IMPACTO EN LA SALUD DE LA
VIOLENCIA COLECTIVA

Itziar Larizgoitia, Iñaki Markez, Isabel Izarzugaza
Miembros del equipo ISAVIC1

Los gravísimos atentados del 11 de marzo del año 2004 en Madrid
conmocionaron a la sociedad española y, al mismo tiempo, demostraron
el potencial de dolor que encierra un episodio de tales características.
Estos atentados, sin embargo, aun siendo los de mayor envergadura, no
han sido los únicos sucesos de violencia colectiva que se han dado en el
territorio del Estado español. En las últimas décadas, aislados los suce-
sos relacionados con la guerra civil, se han producido episodios de vio-
lencia colectiva de manera relativamente continuada alrededor de varios
discursos políticos. El de mayor importancia por su frecuencia, se ha
relacionado con el llamado conflicto del País Vasco. Las secuelas físicas,
psíquicas o sociales que permanecen en otras muchas víctimas de esta
violencia son presumiblemente muy variadas y numerosas. No obstante,
a pesar de las repercusiones potenciales de estos sucesos en la salud de
sus víctimas, apenas se ha producido un abordaje epidemiológico que
permitiera entender tanto su impacto en salud como las necesidades de
atención de sus víctimas.

El estudio ISAVIC (Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva) es
un estudio epidemiológico para avanzar el conocimiento sobre los efectos
de la violencia colectiva, puesto en marcha por un grupo de profesionales
de la salud que intenta responder a preguntas del tipo de ¿cuál es la reper-
cusión en la salud física o psíquica percibidas por las personas que han
padecido la violencia colectiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV)?

La violencia colectiva se define como «el uso instrumental de la vio-
lencia por gente que se identifica a sí misma como miembros de un grupo,
ya sea transitorio o de larga duración, contra otro grupo o conjunto de
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individuos, con el fin de conseguir determinados objetivos políticos, eco-
nómicos o sociales» (Krug et al., 2002).

La OMS, en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (WHO, 2001), conceptualiza la capacidad fun-
cional, desde la más automática a la más compleja, como la expresión del
estado de salud. Y el déficit en salud como el conjunto de limitaciones
funcionales que pueden ocurrir tanto en el dominio fisiológico (incluyen-
do las funciones psicológicas) como en la participación de actividades de
orden más complejo incluyendo la participación social.

Modelo de investigación

Siguiendo este modelo, el déficit en salud producido por la violencia
puede contemplar alteraciones funcionales relacionadas con problemas en
diversos órganos corporales derivados de lesiones externas, alteraciones
emocionales específicas como el síndrome de estrés postraumático, e ines-
pecíficas (cuadros de depresión y ansiedad) y finalmente, un complejo de
alteraciones en el clima social percibido, en los valores y creencias bási-
cos sobre el mundo y en las conductas de afrontamiento los cuales redun-
darán en la calidad de la participación social.

El instrumento de medida idóneo debía contemplar la medida del
impacto en la salud en los sectores afectados por la violencia general,
incluida la colectiva. Las dimensiones principalmente son la funcionali-
dad general, la percepción del estado de salud general, el riesgo de pre-
sentación de síntomas psiquiátricos, alteraciones psico-sociales del tipo de
sensación de soledad, inhibición, percepción de apoyo social, percepción
de clima social, creencias sobre el mundo y el entorno social o estrategias
de afrontamiento así como medir la exposición a la violencia colectiva y
discernir las variables individuales de interés: demográficas, de clase
social, de domicilio, movilidad, etc. Todo ello apoyado por instrumentos
parciales seleccionados que correspondían a la medida de algunas de las
variables señaladas anteriormente tal como se indica en la tabla 1:

Tabla 1. Composición del Cuestionario ISAVIC

Variable Dimensión Instrumento propuesto

Disfuncionalidad general WHO DAS II
Percepción salud SF 36/12
Alteraciones emocionales

Variable respuesta: específicas Escala de Duelo
Salud Alteraciones emocionales

inespecíficas GHQ 28/12

Alteración participación social: UCLA de Soledad
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Tabla 1. Composición del Cuestionario ISAVIC (Continuación)

Variable Dimensión Instrumento propuesto

Escala de estrategias de
Afrontamiento afrontamiento

Variables mediadoras: Coping 11-M
Aislamiento, Impacto en Creencias Escala de impacto en
apoyo social y doping creencias

Impacto en Valores Escala de valores sociales
de Schwartz

Escala de cribado de hechos 
Variable Independiente: Taxonomía del trauma traumáticos de Norris
Violencia Adaptado del Cuestionario

ACTIVA

Demográficos Referencia Encuesta 
Variables independientes Vasca de Salud
individuales Nivel de religiosidad Ítems ad-hoc

Factores psicológicos Ítems ad-hoc

Clima emocional Escala clima emocional 
Variables independientes de Páez
de contexto Apoyo social percibido Apoyo social percibido

Pau Pérez-S.

El estudio propiamente dicho se abordó en dos etapas complementa-
rias. Una primera se dirigió a valorar la experiencia de violencia colectiva
de la población general, con el objeto de explorar el impacto y las per-
cepciones de aquella en su salud. Una segunda, analizó en profundidad las
experiencias de una selección de víctimas primarias de la violencia colec-
tiva, víctimas directas y sus familiares en primer grado. En total, se entre-
vistaron a un total de 36 víctimas primarias (personas que recibieron la
violencia colectiva, bien de manera directa o bien a través del asesinato de
un familiar en primer grado) entre el otoño de 2005 y diciembre de 2006.

Principales aportaciones

A pesar de que la selección de víctimas primarias que participaron en
el estudio ISAVIC no permite generalizaciones al conjunto de víctimas,
sus experiencias resultan sumamente interesantes para comprender los
efectos en la salud de la violencia colectiva intensa. Las víctimas entre-
vistadas muestran un patrón de salud sensiblemente peor que el de la
población general en todos los parámetros de salud estudiados. Así, pre-
sentan más enfermedades, mayores dificultades en la realización de acti-
vidades, sobre todo en el ámbito de la comunicación, la interacción con
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otras personas y la participación social y su riesgo de sufrir enfermedad
física y emocional es notablemente superior al de la población general.
Además, han perdido parte de sus creencias positivas sobre ellos mismos
y el mundo y se sienten más solas y estigmatizadas.

Nunca con anterioridad se había realizado un estudio epidemiológico
como ISAVIC en el que se ofrece una panorámica sobre la salud de la
población residente en el País Vasco en relación con su exposición a la
violencia; es por esto un estudio importante. Su realización ha supuesto
numerosos retos metodológicos, organizativos, y quizás también políticos.
En la medida en que hayan podido ser resueltos con relativo acierto el pro-
yecto habrá ofrecido avances en estos mismos terrenos.

Desde el punto de vista epidemiológico, el estudio de la violencia es
todavía una novedad. Como tal, no contamos con un modelo conceptual
validado y comprensivo. Por ello, el proyecto ISAVIC ha debido desarro-
llar un modelo conceptual y avanzar en instrumentos metodológicos para
el abordaje de la epidemiología de la violencia, lo cual, necesariamente,
en nuestra opinión, ha integrado diversas perspectivas para permitir un
abordaje comprensivo del problema que queríamos evaluar. Este hecho,
creemos, es una contribución importante del proyecto para quienes estén
interesados en el abordaje de la violencia. En este estudio se ha reconoci-
do que la violencia puede tener implicaciones importantes en la salud
emocional de sus víctimas y de la población general y también en el con-
junto de emociones y dinámicas sociales. Se ha reunido en un mismo
modelo las perspectivas de análisis psicológico, socio-psicológico y epi-
demiológico. Se ha desarrollado un proyecto más rico que ofrece pers-
pectivas complementarias y una visión más integral del problema de la
salud en su relación con la violencia.

La experiencia en la población general, aún siendo menor a la de
las víctimas primarias, también muestra un patrón caracterizado por
peor salud emocional y mayores dificultades en la comunicación y rela-
ciones con otras personas. La percepción sobre el ambiente social en la
sociedad es percibida en general de manera positiva y predominan los
sentimientos de esperanza y solidaridad. Sin embargo, quienes han
sufrido violencia resultaban tener una visión menos benevolente del
mundo, mayor sensación de enojo y tener menos alegría y tranquilidad
para hablar en la calle. Además tenían menos confianza en las institu-
ciones siendo su valoración del clima social significativamente más
negativa.

El estudio ISAVIC ha permitido constar que las personas de la pobla-
ción general del País Vasco que han vivido episodios de violencia, aunque
sean de otra naturaleza, presentan peor salud que quienes no han referido
ninguna exposición a la violencia, aunque su estado de salud es mucho
mejor en promedio que el de las víctimas primarias entrevistadas.
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La relación entre la violencia y la salud está mediada por una serie de
factores, independientes de la violencia, pero que pueden llegar a modu-
lar su relación. Algunos de estos factores son propios de la persona, como
su resistencia psicológica y la eficacia de las estrategias de afrontamiento
y del conjunto de la reacción traumática. Otros, están más relacionados
con el entorno próximo al individuo, como es la existencia de apoyo social
efectivo.

La violencia ocurre en un contexto determinado en el que opera un
clima emocional determinado, el cual a su vez puede modular la reac-
ción del individuo. El déficit en salud tiende a ser superior en los pri-
meros momentos siguiendo al trauma y disminuye a medida que avanza
el tiempo.

El proyecto ISAVIC ha obligado a incorporar las distintas perspecti-
vas multidisciplinares en su abordaje metodológico y analítico. Este
hecho, enriquecedor para el estudio ha supuesto sin duda un reto que se ha
superado satisfactoriamente. Una de las contribuciones más notables ha
consistido en reunir a un conjunto de profesionales procedentes de múlti-
ples disciplinas, así como haber reunido el apoyo de varias sociedades
científicas, entre ellas la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)
y la Asociación Vasca de Salud Mental (OME) y la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE).

El estudio con víctimas primarias también ha puesto en evidencia
la dificultad de realizar este tipo de análisis en sociedades todavía afec-
tadas por las consecuencias de la violencia colectiva. En el proyecto
ISAVIC, hubo de recurrir a múltiples medios complementarios de
comunicación y mediación, para conseguir la participación voluntaria
de las víctimas que finalmente fueron entrevistadas, y que finalmente,
en conjunto, fueron escasamente efectivos. Ya que la mayor parte de las
víctimas contactadas no accedieron participar, en muchos casos debi-
dos al dolor todavía presente y quizás reactivado por el conocimiento
del estudio.

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la violencia colec-
tiva tiene un notorio impacto en la salud de sus víctimas y de manera con-
sistente se aprecia una relación inversa entre la violencia colectiva y la
salud; sobre todo, en los aspectos emocionales y psicológicos y también
en la capacidad de relación social.

La violencia en el País Vasco puede estar causando un volumen de
sufrimiento notable, al menos, en sus víctimas primarias. Es un sufri-
miento crónico, que como ha mostrado el estudio ISAVIC, aunque se miti-
gue en el tiempo, no desaparece; y que por tanto merece atención y com-
prensión. Será necesario refrendar los resultados de este estudio con otros
más amplios.
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APRENDIZAJE POSTRAUMÁTICO INDIVIDUAL Y
COLECTIVO ANTE SITUACIONES DE TERRORISMO Y
VIOLENCIA COLECTIVA: DATOS PARA UN DEBATE

Pau Pérez Sales, Carmelo Vázquez Valverde, Maitane Arnoso

¿Qué es el terrorismo?

El sistema de Naciones Unidas define el terrorismo como: «Cualquier
acto cuyo objetivo es causar la muerte o lesiones físicas graves a civiles o a
cualquier otra persona que no es parte activa en las hostilidades, en el marco
de un conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturale-
za o su contexto, es conminar al gobierno o a organizaciones internaciona-
les a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto1 (Artículo 2(b) de la
Convención Internacional para la Supresión de la Financiación al
Terrorismo. 5 de mayo de 2004). Una definición académica clásica y senci-
lla de terrorismo sería «el uso calculado de la violencia o la amenaza de vio-
lencia para obtener objetivos ideológicos de tipo político o religioso a través
de la intimidación, la coerción o el miedo»2 (Schmid, 1977, 1983).

En este sentido el terrorismo significa la instilación de terror en un
grupo humano a través del uso de la violencia de modo ilógico, aleatorio
e indiscriminado, para lograr fines políticos. Esta aparente falta de lógica
o aleatoriedad esconde una calculada intención de terror, paralización,
huida o miedo.

Existen dos grandes tipos de terrorismo: a) el Terrorismo de Estado
que busca el control de la sociedad y sus ciudadanos a través del uso real
o psicológico de la intimidación y el pánico, y que constituye la forma
más frecuente de terrorismo en el mundo en las pasadas décadas y aún en
el momento actual, y b) el Terrorismo extraestatal, en el que un grupo más
o menos minoritario, en su rechazo o cuestionamiento del status quo, uti-
liza la violencia, incluso sobre la población civil no beligerante, como
repertorio de acción colectiva. En ambos casos el objetivo de las acciones
terroristas es el logro de objetivos políticos a través del terror, el miedo y
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el pánico de la población civil (Chomsky, 2004). Escapa al objetivo de
este trabajo la discusión más compleja del uso político de los términos
«terrorismo» y «acción terrorista» en la geopolítica contemporánea.

Los efectos psicosociales del terrorismo en la literatura científica

Existe abundante literatura sobre los efectos psicológicos y psicoso-
ciales del terrorismo de Estado sobre la población civil desde los años
ochenta (p. ej. Lira y Castillo, 1989; Martín-Baró, 1990; ODHAG, 1999)
basada, sobre todo, en la descripción y análisis del trabajo individual y
comunitario de grupos de psicólogos y psiquiatras en países bajo regí-
menes militares, muy especialmente en América Latina. Gran parte de la
psicología militar desde los sesenta en adelante se ha dedicado monográ-
ficamente al análisis de las formas de implementación del control social a
través de técnicas psicológicas (USA-Army, 1992, 1998).

Comparativamente se ha publicado mucha menos literatura dedicada al
estudio del impacto del terrorismo extraestatal (Corrado y Tompkins, 1989),
si bien existen trabajos clásicos en lugares como Palestina (Punamaki, 1996;
Punamaki et al., 1997), Irlanda (Cairns y Lewis, 1999; Curran, 1988), País
Vasco u otros. Los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva
York han significado un giro al añadir a esta literatura un enorme caudal de
aportaciones académicas centradas en las acciones del terrorismo islamista
en la cultura norteamericana en base, sobre todo, a amplios estudios epide-
miológicos, algunos de ellos en población general.

Estos enfoques, en lo que respecta al estudio de las consecuencias
sociales y comunitarias de terrorismo, han sido con frecuencia confusos.
Deben distinguirse aquellos estudios de base sociológica que indagan
sobre el imaginario social y las respuestas percibidas ante el terrorismo,
de aquellos que indagan aspectos de carácter más o menos clínico (como
la prevalencia de malestar emocional o síntomas de trastorno por estrés
postraumático (TEPT en adelante) en grupos grandes de población
(DiMaggio y Galea, 2006). Un ejemplo claro sería el de aquellos estudios
de base clínica que consideran como indicador de resiliencia colectiva
ante atentados terroristas la mera ausencia en los entrevistados de un diag-
nóstico de TEPT (Bonanno, Galea, Bucciarelli y Vlahov, 2006), lo que
probablemente constituya una traslación inadecuada de conceptos de la
clínica psiquiátrica al análisis psicosocial y la sociología.

Resistencia al Trauma y Crecimiento Postraumático

Aunque hay numerosos estudios sobre el efecto del terrorismo de
Estado o de grupo sobre la población civil, se ha dedicado poco espacio a
investigar las formas de resistencia colectiva (Brom et al., 1989), más allá
de las recolecciones de testimonios de procesos colectivos de organiza-
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ción y lucha. Resumir dicha literatura, fundamentalmente cualitativa,
escaparía al objeto de este trabajo.

Aún más escasos y no constituidos todavía como cuerpo común de
conocimiento, son los que abordan la posibilidad de existencia de creci-
miento postraumático con perspectiva de grupo (Vázquez et al., 2008).
Las situaciones traumáticas pueden suponer «cambios seísmicos»
(Tedeschi y Calhoun, 1995) en los hábitos y condiciones de vida de los
afectados pero, sobre todo, pueden socavar creencias profundas sobre el
mundo o uno mismo que hagan tambalear todo su andamiaje vital. El con-
cepto de crecimiento postraumático plantea que, cuando se produce ese
estado de devastación moral y psicológica, a veces puede originarse un
proceso (en ocasiones tormentoso y largo) cuyo resultado final sea una
situación que sitúe a la gente en una posición en algunos aspectos mejor
que la que tenía antes de la experiencia traumática (Vázquez et al., 2008).
Aunque el proceso de crecimiento no es aún bien conocido, hay suficien-
tes datos para pensar que este tipo de experiencias positivas post-trauma
son más comunes que lo que hasta ahora se creía, seguramente por haber
tenido una mirada excesivamente clínica y focalizada en el impacto nega-
tivo del trauma (Tedeschi y Calhoun, 1995; 2004). En las páginas siguien-
tes se ofrecen algunos alcances a partir de los trabajos clásicos sobre
impacto del terrorismo en sus múltiples formas, centrado especialmente
en los siguientes aspectos relacionados con el aprendizaje post-traumáti-
co: (a) aprendizajes personales y colectivos de carácter organizativo o ins-
trumental (b) cambios en la mirada sobre el mundo (c) cambios en valo-
res y especialmente la capacidad para dar apoyo y arropar a las víctimas y
para entender y perdonar al agresor.

1. Aprendizajes personales y colectivos

Existen numerosos testimonios de epopeyas individuales y colectivas
de grupos humanos enfrentando el impacto de la violencia que incluyen
descripciones de procesos de crecimiento grupal. Desde el Éxodo bíblico
a la resistencia en los Guettos o las luchas populares en las sucesivas gue-
rras de descolonización, las formas de resistencia civil y de crecimiento
comunitario son, afortunadamente, una constante más que una excepción
de la historia de la humanidad. «Aprendimos a protegernos del terror con
el silencio, aprendimos a protegernos con la ayuda de la oración, aunque
ésta no bastaba y por eso aprendimos también a protegernos haciendo
frente a las cosas sin quedarnos quietos. Aprendimos a protegernos del
terror tomando juntos decisiones. Y aún seguimos». Testimonio de fami-
liar de víctima. (Coordinadora Nacional de Desplazados de Perú, 1997).

Por mostrar una gota en el mar, en El Salvador dos décadas de terro-
rismo de Estado siguiendo la política de tierra arrasada provocaron el
desplazamiento y el exilio de más de 20.000 personas a los campos de
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refugiados de Mesa Grande y Colomoncagua, en Honduras. Las caracte-
rísticas del desplazamiento hicieron que entre la población albergada
hubiera mayoría de mujeres solas con hijos. El retorno, tras los Acuerdos
de Paz en 1991, se realizó de manera colectiva, manteniéndose en la
mayoría de los casos juntas en el reasentamiento las personas que se cono-
cieron en el refugio. En un estudio retrospectivo en dos fases realizado en
El Salvador con una muestra de 300 mujeres retornadas analizando ele-
mentos que podían considerarse de crecimiento postraumático (Vasquez,
2000), se observó que antes del desplazamiento sólo el 8% de mujeres
participaban en directivas, ascendiendo a un 32% en el refugio y alrede-
dor del 70% ya en la Comunidad de Retornados «Segundo Montes».
Considerando retrospectivamente, se vio que en el refugio de
Colomoncagua, el 55% había aprendido nuevos oficios o habilidades
empujadas por la situación, el 45% había aprendido «que las mujeres
somos capaces de hacer lo mismo que los hombres» y un 30% «que hay
que compartir lo que se tiene por poco que sea» (ibíd., p. 116).

En Colombia, en la más extensa y exhaustiva compilación de estudios
sobre población desplazada por violencia política publicada hasta la fecha
(Bello, Cardinal y Arias, 2000), se concluyó que el principal efecto de cre-
cimiento en medio del horror es la creación de una identidad colectiva
como víctimas y como desplazados. Asumir esa identidad es asumir estar
en un proceso, tener unos derechos como población desplazada y una
capacidad de agencia en virtud de ese rol. El crecimiento colectivo y la
asunción de este rol social se suele producir de un modo lento y proba-
blemente de modo análogo a como se construye el crecimiento postrau-
mático individual (Maercker y Zoellner, 2004): construyendo narrativas
alternativas ligadas a tres grandes áreas: (1) revisión y recuperación críti-
ca del pasado, identificando logros, carencias, conflictos, experiencias
positivas y negativas (procesos grupales de memoria histórica de la vio-
lencia) (2) reconocimiento y apropiación del entorno, construyendo un
nuevo análisis de lo que constituían problemas de supervivencia en narra-
tiva y terminología de grupo (3) construcción de un proyecto colectivo
compartido que comprenda responsabilidades y compromisos y que trans-
mita la recuperación de la sensación de capacidad de control sobre la vida
desde la óptica del grupo (Bello et al., 2000, pp. 124-125).

2. Cambios en la mirada sobre el mundo

Efectos inmediatos

En estudios a corto término, no parece que los atentados terroristas
tengan un impacto negativo sobre la visión del mundo en población gene-
ral. En al menos dos estudios en población general realizados en España

352



no se observaron cambios en la visión benevolente del mundo o en la con-
fianza en los otros usando la World Assumption Scale (WAS; Janoff-
Bulman, 1989), un instrumento para comprobar hasta qué punto se man-
tienen ideas básicas (ej.: confianza en el mundo y en la justicia, creencia
en la bondad intrínseca de la mayoría de la gente, o mantenimiento de la
propia autoestima) cuando la persona se enfrenta a experiencias traumáti-
cas. En el primero, con una muestra de 869 personas de Madrid y Burgos
(Ubillos et al., 2005), en medidas antes de los atentados del 11 de marzo
de 2001 y entre tres y cuatro semanas después de los mismos, y el segun-
do según una muestra de 1.793 estudiantes de diferentes facultades espa-
ñolas con una sub-muestra entrevistada a las 3 y 8 semanas de los atenta-
dos (Techio y Calderon-Prada, 2005). Ambos estudios coinciden en que se
observa, al menos de modo transitorio, un aumento en la percepción de
inseguridad o en el riesgo estimado de sufrir un atentado, pero no un cam-
bio significativo en la visión del mundo o de los demás. Los atentados del
11-S en la ciudad de Nueva York aparentemente tampoco tuvieron un
efecto negativo en la visión del mundo (ej.: ideas sobre si el mundo es un
lugar seguro o si se puede o no confiar en la gente) en los habitantes de
esa ciudad (Vázquez et al., 2008). Probablemente se trata de situaciones
experiencialmente lejanas como para provocar cambios profundos en la
visión del mundo o los demás.

En la única revisión publicada hasta la fecha sobre la posibilidad de
crecimiento postraumático en períodos de guerra (Rosner y Powell, 2006)
se concluyó que, a corto término, no parece haber evidencias de que éste
exista. Se basaron para ello en tres estudios. En primer lugar, un estudio
cualitativo con grupos focales con adolescentes refugiados en Bosnia
(Jones, 1998) concluyó que buscar significado a la experiencia (uno de los
elementos del crecimiento postraumático) no parece ser un elemento pro-
tector, sino un indicador de malestar emocional, de mayor reactividad a la
situación política y de más sentimientos de inseguridad ante el futuro. En
un segundo estudio, Powell et al. (2003) utilizaron el Post Traumatic
Growth Inventory (PTGI), uno de los instrumentos más utilizados para
evaluar crecimiento postraumático, en una muestra de supervivientes de
Sarajevo tres años después de la liberación de la ciudad, encontrando pun-
tuaciones medias sensiblemente inferiores a las de supervivientes de otras
situaciones traumáticas no relacionadas con la guerra o la violencia polí-
tica. Finalmente, en el propio estudio de Rosner utilizando el PTGI con
una muestra de 74 refugiados y 75 desplazados internos bosnios no obser-
varon correlaciones significativas entre las escalas de estresores de la gue-
rra y las escalas que midieron cambios positivos en la mirada sobre uno
mismo y el mundo. En suma, no parece haber datos que permitan hablar
de que es posible aprender o sacar elementos positivos de la guerra o la
violencia política desde la mirada individual.
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Efectos generacionales

Desde que hace más de 40 años publicara Death in life. Survivors of
Hiroshima, Robert Jay Lifton (1967) –uno de los miembros de los comi-
tés científicos de la APA que más presionó para que se incluyera el
Trastorno de Estrés Postraumático en el DSM-III (APA, 1980)–, ha refle-
xionado y publicado de modo único y lúcido sobre el modo en que los
grandes traumas colectivos de la historia han cambiado la visión social del
mundo. Las primeras bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en
Hiroshima y Nagasaki, o los testimonios de la Shoah europea, han provo-
cado indudables cambios colectivos en la mirada social que deben inter-
pretarse en términos positivos. Desarrolla una teoría del ser humano
(humano en sentido de Humanidad) resiliente, que es capaz de aprender
de los episodios de horror colectivo (Lifton, 1993). Los atentados del 11
de septiembre de 2001 serían para él otro episodio notable de este jalón de
hechos, preguntándose en su último libro (Falk et al., 2006) con mirada
muy dura a la actuación de su gobierno en Irak, dónde estaría en este caso
la oportunidad de aprendizaje colectivo del pueblo norteamericano y si
ésta pasa por provocar otro genocidio. En suma, siguiendo las ideas de
Lifton habría hipotéticamente una forma de crecimiento colectivo pos-
traumático como efecto global del terrorismo que se alcanza cuando la
memoria histórica reconstruye la memoria colectiva del horror y es capaz
de convertirse en un elemento rectificador o promotor de nuevos compor-
tamientos políticos.

Maercker ha estudiado elementos de crecimiento postraumático usan-
do la versión alemana del PTGI en una muestra de 47 supervivientes del
bombardeo de Dresde durante la II Guerra Mundial, que dejó en cuatro
horas más de 30.000 muertos (Maercker y Herrle, 2003; Maercker et al.,
1999). Como en todos los estudios, y probablemente en contra de lo espe-
rado si nos atenemos a la idea de autores pioneros como Tedeschi y
Calhoun (2004) de que el crecimiento estaría relacionado necesariamente
con vivencias traumáticas intensas, no se observa relación entre síntomas
de estrés postraumático y crecimiento postraumático. Una mayoría de los
supervivientes consideran que han adquirido algún aspecto positivo de la
experiencia, aunque los autores sólo ofrecen datos correlacionales y no
detallan los aspectos de crecimiento. Los mismos autores se cuestionan si
se trata de un auténtico crecimiento o de una racionalización como forma
de coping vital (Maercker y Zoellner, 2004).

Numerosos estudios han analizado la existencia de cambios en la
mirada sobre el mundo y los otros en supervivientes de la Shoah y exce-
de el marco de esta revisión efectuar un análisis detallado. La impresión
general es que hay un balance negativo en términos de que sea posible
construir una nueva narrativa significante que incluya la posibilidad de
una integración de los hechos en la trayectoria vital de la persona (Shamai
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y Levin-Megged, 2006). En estos supervivientes, las cicatrices de su pasa-
do se reflejan en problemas crónicos de regulación emocional o dificulta-
des en el manejo de transiciones vitales (Suedfeld et al., 2005), y también
en un impacto negativo en las creencias de carácter interpersonal (con-
fianza, intimidad) (Prager y Solomon, 1995), y en tasas hasta tres veces
superiores de suicidio (Brown, 2006; Roden, 1982). No obstante, algunos
trabajos arrojan también elementos que podrían considerarse de creci-
miento postraumático. Es especialmente interesante la tipología propues-
ta por Danieli (1981) y replicada en otros estudios (Hantman, Solomon y
Horn, 2003) que propone tres tipos de supervivientes a largo término: la
«víctima» cuyo rol en la vida gira alrededor de esta categoría, y en el que
se incluirían aproximadamente el 20% de supervivientes, «el luchador»
(fighter), con un rol de identidad positiva y activismo alrededor de los
hechos y que constituiría un porcentaje similar, y lo que él denomina
«aquellos que han logrado» (those who made it), de manera más o menos
completa, encapsular el recuerdo y, de algún modo, disociarlo.

Es especialmente interesante el debate sobre si es posible dotar de sig-
nificado a la experiencia del Holocausto. Mientras que Prager y Solomon
usando la WAS (Janoff-Bulman, 1992) y la Sense of Coherence Scale
(SOC) (Antonovsky, 1987) encuentran que en supervivientes habría una
mayor percepción de significado en la vida (meaningfulnes) y de control
sobre la vida, otros autores (Shamai y Levin-Megged, 2006) cuestionan,
una vez más, y desde el trabajo con supervivientes, si en realidad estos
aprendizajes no son sino racionalizaciones e identificación con valores y
mensajes socialmente deseables, expresados de modo espontáneo ante un
cuestionario, pero que no se sostienen en un contraste profundo en entre-
vista.

3. Cambios en valores

Memoria y olvido colectivo de hechos traumáticos

Uno de los ámbitos de investigación más clásicos y sobre el que exis-
te abundante literatura, que no podemos resumir aquí, es el de los proce-
sos colectivos de memoria y olvido. Se observa, en general, una tendencia
constante en la historia al olvido selectivo precoz de los episodios de vio-
lencia colectiva (Marques, Páez, Valencia y Vincze, 2006; Páez, Marques
y Arnoso, 2001).

Carnes ha realizado diversos estudios epidemiológicos sobre el impac-
to del terrorismo en la población general de Irlanda del Norte que muestran,
en general, y en línea con los estudios en otras zonas impactadas por el
terrorismo, una mínima repercusión en términos psiquiátricos sobre la
población general (Cairns y Wilson, 1984). En una serie de estudios defien-
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de que, en su opinión, esto se debe, después de treinta años de conflicto, a
que la población de Irlanda ha desarrollado un proceso de negación de la
violencia. Así, aplicando las subescalas de distanciamiento emocional y de
búsqueda de apoyo social del Ways of Coping Scale de Lazarus en una
muestra de población general norirlandesa, encuentra que la población que
vive en las zonas con mayores tasas de violencia tiende a usar más el dis-
tanciamiento emocional como forma de afrontamiento (Cairns y Wilson,
1989). En otro estudio posterior, el mismo equipo analiza en la pequeña
población de Enniskillen el recuerdo en la memoria colectiva de uno de los
más graves atentados terroristas del IRA en el que una bomba mató a 11 per-
sonas e hirió a 61 (Cairns y Lewis, 1999). En esta misma población, Curran
(1990) había encontrado una prevalencia de TEPT en supervivientes del
atentado a los 6 y 12 meses superiores al 50%. En el estudio de Cairns, rea-
lizado ocho años después, cuando se pidió a una muestra aleatoria de 282
personas que señalaran «dos hechos históricos importantes de la historia
reciente de Irlanda», menos de la mitad de la población del municipio y
menos de la tercera parte de la perteneciente a un municipio distante ocho
kilómetros, citaron el atentado terrorista. Fenómenos similares han sido des-
critos en casi todas las situaciones de guerra o violencia política.

La violencia como estado normal de las cosas:
creencias y atribuciones que no pueden romperse porque nunca existieron

Una hipótesis alternativa (y menos psicologicista) a la de la negación,
sería la de la normalización de la violencia. En este sentido cabe recordar
el caso de Colombia. El informe de la Defensoría del Pueblo del año 2000
recogía que, en aquel momento, en el país se producía un promedio de una
masacre al día, alrededor de seis muertes diarias y un secuestro cada seis
horas. El país tiene un saldo de decenas de miles de muertos en los últi-
mos treinta años de insurgencia y terrorismo de Estado. La mayoría de
adultos colombianos no conocen otro país que el que vive sacudido dia-
riamente por noticias de violencia. Los medios de comunicación colom-
bianos son, en este sentido, de una agresividad visual inusitada. No esca-
timan imágenes y compiten en la truculencia y carácter explícito de las
mismas. Así, tras los atentados del 11 de marzo de 2001 en Madrid, los
canales de televisión colombianos fueron los únicos del mundo que el
mismo día del atentado y los siguientes emitieron imágenes desgarradoras
y brutales con primeros planos en cámara lenta de cuerpos mutilados en
sus formas más grotescas, imágenes que ni las televisiones españolas (que
no actuaron bajo ningún pacto de autocensura como el que se produjo en
EE. UU. con las imágenes del 11-S) se habían atrevido a emitir. Pues bien,
en el mismo año 2000, el Human Values Survey confirma –como en
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oleadas anteriores–, que Colombia tiene una de las más altas tasas mun-
diales de felicidad percibida (ver Tabla 1).

Tabla 1. Bienestar subjetivo y actitudes positivas en diferentes países del mundo
(Inglehart, Basanez, Díez-Medrano, Halman y Luijkx, 2004)

Colombia España Suiza Reino Unido

La tolerancia y el respeto a las 
personas como un valor que debe
animarse a que los niños aprendan 87% 80% 59% 76%

en casa (2000)

Sentimientos de felicidad
(% «muy feliz») 47% 20% 40% 38%

Satisfacción con la vida 85% 65% 85% 73%

Confianza en la gente
(«Se puede confiar en 11% 36% 41% 30%
la mayoría de la gente»)

Un fenómeno parecido se observa en el País Vasco respecto al impac-
to del terrorismo de ETA. En una amplia encuesta sociológica realizada en
el año 2004 con 2.506 entrevistas (707 en el País Vasco, y 1.806 en el resto
del Estado) se observan algunos datos notables (Llera y Retortillo, 2004).
Mientras que el terrorismo es considerado el principal problema de
España fuera de Euskadi (65.5% lo menciona), en el propio Euskadi se
considera en primer lugar, el paro (57.5%), seguido del terrorismo a nota-
ble distancia (47% lo menciona y sólo el 27.9% lo hace en primer lugar).
Este dato no tendría que ver con simpatías hacia la organización armada
(el apoyo al terrorismo es nulo en España y del 1.6% en Euskadi, suman-
do el 0.3% de apoyo total y el 1.3% de apoyo crítico), sino con una cier-
ta «normalización» de la violencia.

En esta dirección de procesos de habituación apunta la consideración de
quienes serían víctimas. Mientras en España el 70.1% consideran que «todos
los ciudadanos en general» son víctimas (aludiendo con ello al miedo y otros
fenómenos de impacto colectivo), en Euskadi el porcentaje baja al 41.8%. En
Euskadi la mayoría de la población (el 49.6%) rechaza la idea de conside-
rarse víctima desde una óptica colectiva (Llera y Retortillo, 2004).

¿Nacionalismo y sentido de pertenencia?

Se ha postulado que el rebrote de sentimientos nacionalistas ante una
agresión terrorista, ampliamente documentada en numerosos estudios
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(Smith, Rasinski y Toce, 2001), pudiera considerarse una forma de creci-
miento postraumático colectivo. En realidad eso supondría que existiría
un fenómeno puro de cohesión intragrupo a través del rebrote nacionalis-
ta que no conlleva un rechazo al exogrupo y la aparición de sentimientos
negativos que pudieran conllevar actos de violencia o justificación de los
mismos hacia el grupo percibido como agresor. Como veremos más ade-
lante, los sentimientos de alta identidad social correlacionan negativa-
mente con sentimientos de culpa colectiva o de capacidad para perdonar
al agresor, y diversos estudios muestran que están en la raíz de la justifi-
cación de nuevas agresiones: así, por ejemplo la invasión militar de
Afganistán por Estados Unidos el 7 de octubre del mismo año ante la sos-
pecha de que allí se encontraba Bin Laden (Cohrs et al., 2003) o la justi-
ficación de los recortes de derechos y libertades civiles en Estados Unidos
en nombre de la «guerra contra el terror» (Cohrs, 2005). Un estudio en una
muestra de 550 personas en población general norteamericana realizado a
los 4 meses de los atentados, mostraba un significativo aumento de pre-
juicios, una menor tolerancia y un aumento de conductas de evitación
hacia la población árabe en Estados Unidos, especialmente significativa
en personas con alto sentimiento nacionalista (Skitka et al., 2004). Este
efecto, además, tenía una relación lineal directa con el número de horas en
que se había visto la televisión tras los atentados (Cardena et al., 2005).

En España, tras los atentados del 11-M, se observaron resultados con-
tradictorios. En un estudio realizado a las pocas semanas, Techio y
Calderon-Prada (2005) encuentran una escasa respuesta nacionalista y
ausencia de cambios significativos en la actitud hacia la población árabe-
musulmán en una amplia muestra de estudiantes universitarios; y Moya y
Morales-Marente (2005) en una muestra de estudiantes de Granada
encuentran sentimientos españolistas intensos pero ausencia de rechazo
hacia la población árabe. Más aún, en el caso específico del País Vasco,
Techio y Calderon (2005) obtienen resultados sorprendentes: tras confir-
marse la autoría de Al-Quaeda se registra un aumento de la identificación
de la población vasca con la población árabe, lo que los autores explican
como reacción de empatía porque durante algunas horas se barajó la posi-
bilidad de que hubiera sido ETA, lo que generó intensos sentimientos de
culpa colectiva entre la población vasca, especialmente nacionalista.
Frente a esto, Echebarria y Fernández (2006), en un estudio quasi-experi-
mental con medidas antes y después de los atentados del 11-M observan
en una muestra de estudiantes que éstos no sólo provocan sentimientos
anti-árabes, sino aumento de actitudes autoritarias y cambios ideológicos
hacia posturas reaccionarias y conservadoras.

En todo caso el aumento del sentimiento nacionalista por actos terro-
ristas parece transitorio y profundamente dependiente del contexto. El
National Tragedy Study (Smith et al., 2001) daba datos, poco después de
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los atentados del 11-S de un ligero aumento en el sentimiento de «orgullo
nacional» entre la población norteamericana blanca de clase media (y sig-
nificativamente menor en otros grupos étnicos y clases sociales). Mientras
que en el periodo 1996-2000 el 90.4% de los norteamericanos decía que
prefería vivir en los EE. UU. que en cualquier otro lugar en el mundo, esta
cifra aumentó al 97.4% pocas semanas después del 11-S y se mantuvo en
el 96.7% en una encuesta similar en 2002 (Rasinski et al., 2002). En un
seguimiento algo más largo (Silver y Silver, 2003) se analizó la percep-
ción de «ser uno solo» («oneness identification») en una muestra de 1.397
estudiantes de California en los años 2000, 2001 y 2002. Tal y como cabía
prever, se halló un aumento significativo en una escala de 1 a 7 entre el
año 2000 y el 2001 (media de 4.31 y 4.66 respectivamente), para bajar en
el 2002 a niveles estadísticamente inferiores incluso a los del año 2000
(media: 3.85), para lo que los autores afirman no tener ninguna explica-
ción plausible.

En cualquier caso es interesante señalar que el orgullo sobre el país y
sobre instituciones particulares no es homogéneo. Por ejemplo, en
EE. UU. el orgullo nacional general apenas podía crecer pues hay efectos de
techo obvios (es el país del mundo en el que existe más orgullo nacional
aunque esto equivalga a ser un país con sentimientos «nacionalistas»como
señala Skitka et al. (2004). Sin embargo, comparando con datos de pocos
años antes, el 11-S parece que aumentó espectacularmente el orgullo hacia
instituciones como el ejército (pasó del 47,1% en 1996 al 79.5% semanas
después del 11S e incluso aumentó al 83.7% en 2002), la historia del país,
y el funcionamiento de la democracia en el país (Vázquez et al., 2008).

4. Conductas de afrontamiento colectivo

Conductas de Altruismo y Solidaridad

Existen numerosos datos sobre las variables que determinan las con-
ductas de voluntariado, altruismo y solidaridad. Tras situaciones críticas
son bien conocidas las respuestas sociales masivas expresadas a través de
intentos por realizar donaciones de sangre, ofrecimientos para dar apoyo
profesional a las víctimas u otros.

En España tras los atentados del 11 de marzo, las conductas altruistas
eran más altas: a) en aquellas zonas del Estado con mayor sentimiento de
«nación española» (máximo en Madrid, mínimo en País Vasco); b) dentro
de las zonas con alto concepto de «nación española», las geográficamen-
te más cercanas al lugar de los atentados; c) más frecuentes en quienes
asistían a manifestaciones (Conejero et al., 2004).

En un estudio sobre las manifestaciones de altruismo poco después
del atentado y en seguimiento a los seis meses, medido a través de las
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narrativas de respuestas personales a los atentados en un cuestionario rea-
lizado a través de Internet al que respondieron 7.238 personas en total
(137 las medidas basal y de seguimiento), se observó que en la medida
basal el 43% de respuestas incluían algún tipo de expresión altruista, la
mayoría restringidas al ámbito de lo inmediato (ayudar a familiares
21.9%; ayudar a amigos 8.0%; ayudar a conocidos 6.6%, ayudar a extra-
ños 19.6%; apoyar a organizaciones, 7.3%), disminuyendo al 27.7% glo-
bal en el seguimiento a los seis meses (Azarow et al., 2003). Esta caída,
en todas las áreas, es atribuida por los autores a la pérdida de presencia
mediática de las actividades de altruismo y solidaridad ligadas al 11-S en
las semanas siguientes.

Estos datos de la línea base concuerdan con los del National Survey
Study (Schuster et al., 2001), donde se pregunta por las formas de afron-
tamiento ante los atentados del 11-S e incluye como opción «hacer dona-
ciones a instituciones de ayuda u organizaciones comunitarias» (36%).

En otro estudio se analizan los datos de la www.volunteermatch.org
tras el impacto de los atentados de Nueva York (Penner, 2004). Esta Web
ofrece al usuario, a partir de una serie de datos personales y de su código
postal, una lista de organizaciones por temas en las que pueda trabajar
como voluntario. Analizando series temporales de varios años, Penner
comprobó que la Web triplicó sus entradas en los días siguientes a los
atentados (de algo más de 2.000 a entre 6.000 y 9.000 entradas) y este
efecto se mantuvo durante alrededor de cinco semanas, volviendo poste-
riormente a los mismos niveles que antes de los atentados. Este efecto de
incremento deletéreo era similar al descrito por estos autores ante otros
hechos relevantes mediáticamente en Estados Unidos (como el anuncio de
la retirada del jugador de baloncesto Magic Johnson por su condición
de seropositivo o imágenes del ex Presidente Reagan con enfermedad de
Alzheimer). De modo análogo a entonces, el perfil de voluntario corres-
pondía al de personas que ya habían hecho donaciones o voluntariado
antes, y con niveles elevados de educación y de ingresos. Resulta intere-
sante que el efecto estimulador del voluntariado no se focalizaba sobre
organizaciones ligadas a los atentados, sino sobre cualquier organización
con la que la persona tuviera vínculo previo (p. ej. atención a minorías,
educación ambiental, apoyo a colectivos de gays y lesbianas u otros…).
No existen datos que indiquen que este tipo de voluntariado se sostenga
en el tiempo y Penner, uno de los autores clave en el estudio del volunta-
riado y las conductas altruistas, y defensor del impulso a las mismas, se
pregunta si en realidad este tipo de respuestas en el contexto de crisis
como el 11-S, no fueron más perjudiciales que beneficiosas, porque el tra-
bajo de voluntariado suele ser asistencialista y no dirigido a las raíces del
problema, técnicamente de baja calidad, tendente a la creación de una
auto-justificación moral que disminuye las acciones de presión política
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que pudieran desarrollar estos voluntarios para lograr cambios evitando
que las instituciones públicas comprometan presupuestos o desarrollen
programas que asumirían supuestamente estas instituciones caritativas y
de voluntariado y que, unas semanas después, se quedan sin voluntarios o
acaban cerrando. Hasta qué punto estaríamos ante signos de crecimiento
post-traumático es, nuevamente, dudoso.

Participación en actos colectivos de cohesión: manifestaciones

Las manifestaciones constituyen formas de respuesta habitual en
algunas culturas ante agresiones a un grupo y pueden suponer muestras o
expresiones de cohesión. En España, tras algunos de los más significados
atentados de ETA o tras los atentados del 11-III-2001, ha habido manifes-
taciones multitudinarias que se han constituido en hitos simbólicos del
imaginario colectivo por su amplitud y fuerza. Se trata de un fenómeno
desconocido en otros lugares (p. ej., EE. UU. tras los atentados del 11 de
Septiembre o Israel tras atentados suicidas) y que está empezando a apa-
recer en países árabes (p. ej., Líbano, Palestina).

La manifestación más grande ligada a un atentado terrorista en España
se produjo tras el asesinato, en julio de 1997, del concejal del Partido
Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Las manifestaciones, en todas las
ciudades y pueblos de España, congregaron a más de seis millones de per-
sonas, es decir, aproximadamente uno de cada siete ciudadanos, marcando
un antes y un después en la historia de la lucha antiterrorista en España y
forzando a ETA a declarar una tregua unilateral poco después. El asesinato
de Blanco reunía algunas características especiales: se secuestró a un
muchacho joven, de 27 años, dando un ultimátum de 48 horas para ejecu-
tarlo si no se trasladaba a los presos de ETA a cárceles en el interior del País
Vasco. La demanda era intrínsecamente imposible de cumplir y el país ente-
ro entró en un estado de «suspensión» en el que vivió pendiente del paso de
las horas, entre la certeza de la muerte y la incredulidad de que no se pudie-
ra evitar. Sabucedo et al. (2000) analizaron, desde la psicología social, las
razones de estas manifestaciones históricas de rechazo al terrorismo.
Alrededor del secuestro se generó una situación de unanimidad social sin
precedentes: todos los actores sociales, partidos y grupos de activistas se
unieron en un rechazo unánime y una llamada a la movilización social
(constituyendo lo que posteriormente se dio en denominar el Espíritu de
Ermua), los medios de comunicación dedicaron programaciones especiales
y convocaron y retransmitieron las manifestaciones, se difundieron mensa-
jes de los familiares y perfiles biográficos que retrataban a un joven que
correspondía al perfil medio de cualquier español de clase media baja (padre
albañil, batería de un grupo que tocaba en fiestas populares, con novia, y sin
apenas participación política). Para Sabucedo et al. (2000) se unieron estos
factores, y en especial, la unanimidad de todos los medios de comunicación
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manteniendo en vilo al país durante prácticamente dos días, la creencia
compartida de que la participación en acciones colectivas sería útil para sal-
var la vida de Miguel Ángel Blanco y la noción, instaurada en el conjunto
de la ciudadanía, de la urgencia, la gravedad de los hechos y la necesidad
moral de actuar. Finalmente el joven fue ejecutado y el país quedó conmo-
cionado, generando sentimientos de ira e indignación y un espíritu de iden-
tidad colectiva frente a ETA que marcó un retroceso muy importante en los
ya de por sí escasos apoyos que le quedaban dentro del País Vasco. Una
muestra de que, pese a que no se pudo evitar la ejecución, los millones de
personas congregados en la calle en esta ocasión y en otras manifestaciones
multitudinarias posteriores consiguieron, de alguna manera, multiplicar la
creencia acerca de la importancia de la movilización social para acabar con
la violencia: de un 49% de acuerdo con esta idea en 1987 a un 85% de
apoyo en 1997 (Funes, 1998).

La participación en manifestaciones, además, cumple otra función. En
un estudio tras el 11-M, Basabe et al. (2004) observaron en una muestra de
1.650 estudiantes, conocidos o familiares de éstos, que la asistencia a mani-
festaciones en los días siguientes a los atentados terroristas predecía en
seguimientos a las tres semanas y a los dos meses una visión más positiva y
benevolente de sí mismos, los demás y el mundo tras el trauma colectivo.
Las manifestaciones parecen, por tanto, cumplir también una función de
reajuste psicológico individual ante el horror y frente a la necesidad de
actuar y ser parte de una respuesta colectiva. Pero ¿estas respuestas ante
momentos críticos son respuestas consistentes y mantenidas en el tiempo?
¿Hay un apoyo sostenido a las víctimas, y éstas lo perciben como tal?

La respuesta de apoyo a las víctimas como indicador de crecimiento
postraumático: complejidades según el contexto

La misma encuesta que citábamos en España (Llera y Retortillo, 2004)
muestra la complejidad de la respuesta social ante las víctimas y cómo cada
contexto político es distinto. En el País Vasco (y en el conjunto del Estado)
el rol de las víctimas expresado a través de las asociaciones es polémico.
Existen alrededor de veinte asociaciones que, probablemente porque buena
parte de las víctimas eran miembros del ejército o los cuerpos de seguridad
del Estado, hacen con frecuencia posicionamientos políticos claros y beli-
gerantes, alineados con opciones políticas españolistas y de centro-derecha.
Quizás por esto la citada encuesta mostraba que sólo para el 42.3% de espa-
ñoles y el 39.5% de vascos una política de reparación y asistencia a las víc-
timas mejoraría el proceso de paz. Para el 34.5 y 34.0% contribuiría poco o
nada. Es decir, habría una percepción compartida de escepticismo hacia el
hipotético rol de las víctimas en un proceso de paz y este escepticismo es
mayor entre los votantes de centroizquierda e izquierda. En general todas las
instituciones del Estado central y del Gobierno Vasco suspendían en su polí-
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tica de atención a las víctimas, tanto en este gobierno como en los anterio-
res. Pero ello no significaba mayor apoyo desde la gente. Mientras que las
diferentes asociaciones de víctimas (Basta Ya, Foro de Ermua, Asociación
de Víctimas del Terrorismo y otras) eran valoradas aceptablemente por la
ciudadanía (puntuaciones para la labor de todas ellas a favor de las víctimas
entre 7 y 8 en España y entre 5 y 6 en el País Vasco, siendo 1 la valoración
mínima y 10 la máxima), el apoyo real y efectivo de la población a ellas es
mínimo. Mirando el porcentaje de personas que participa siempre o con fre-
cuencia en las convocatorias, los resultados son elocuentes: Basta Ya: 4.4%
en España, 1.4% en Euskadi; Gesto por la Paz: 2,8%, 5,2%; Foro de Ermua:
1.9%, 1.6%, respectivamente.

Cuando se pregunta a los españoles respecto al apoyo de la sociedad
a las víctimas de ETA, consideran que sólo el 19.5% de los españoles y el
6% de los vascos dan mucho apoyo a las víctimas; cuando se pregunta a
los vascos, éstos consideran que sólo el 15.2% de los españoles y el 14.6%
de los vascos dan mucho apoyo a las víctimas. En este sentido es relevan-
te observar el impacto que tuvieron los atentados islamistas del 11 de
marzo de 2004 sobre el apoyo a las víctimas de ETA. Mientras que para
la mayoría de la sociedad española (53.7%) hubo un efecto de mayor sim-
patía y apoyo, esta tendencia fue inversa en el País Vasco. Para el 50.5%
de la sociedad vasca no había cambiado.

Participación en organizaciones sociales que buscan la paz

Además de la participación en manifestaciones, tanto en Irlanda como
en el País Vasco, las organizaciones de la sociedad civil de base popular
han desempeñado un papel fundamental en la confrontación al terrorismo.
En el caso del País Vasco destacan dos organizaciones: la citada Gesto por
la Paz, con más de cien grupos locales en pueblos y ciudades del País
Vasco (más cercano a las vías institucionales, que convoca desde 1986 una
manifestación silenciosa de carácter simbólico cada vez que hay un aten-
tado terrorista) y Elkarri, movimiento social por el diálogo y el acuerdo
en Euskal Herria, más crítico, nacionalista y de izquierda, que tenía una
red de más de un centenar de grupos locales (que denominaba «talleres»)
y que desarrollaba actividades permanentes de formación en tácticas no
violentas, pacifismo y resolución de conflictos. Diversos análisis muestran
cómo el trabajo continuado de estos movimientos civiles ha logrado ir
poco a poco permeando un discurso anti-violento en el conjunto de la
sociedad (Funes, 1998; Tejerina, 2000).

Uso de canales oficiales de participación: elecciones y terrorismo

Los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid, tres días antes de
las elecciones generales, significaron un vuelco electoral y que la previsible
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reelección de la derecha pasara a convertirse en un triunfo de la izquierda.
Este hecho fue interpretado por algunos analistas políticos fuera de España
como un signo de vulnerabilidad y debilidad de la población ante la ame-
naza terrorista. Un análisis más detallado muestra que, en realidad, fue un
signo de madurez y una respuesta popular ante los hechos. Diferentes estu-
dios (López-Saez y Martínez-Rubio, 2005) han mostrado cómo en las pri-
meras horas tras el atentado hubo una ruptura de la confianza de la pobla-
ción en las versiones de los hechos que salían del gobierno y que intentaban
convencer a la ciudadanía que la autoría correspondía a ETA y no a grupos
islamistas. Frente a una población que intentaba hacer una construcción
social de la realidad acorde con las evidencias abrumadoras que iban sur-
giendo, las autoridades se empeñaron en imponer una versión poco sosteni-
ble, en el intento de evitar que se asociara los atentados con la implicación
de España en la guerra de Irak. Una vez más manifestaciones multitudina-
rias, desconocidas desde la muerte de Miguel Ángel Blanco, habían creado
un clima social compartido de rechazo a la implicación de España en la gue-
rra de Irak. El vuelco electoral fue el modo en que la sociedad plasmó ese
rechazo a la Guerra y el rechazo a versiones de los hechos que no eran con-
gruentes con las evidencias que surgían. Un estudio del Centro de
Investigaciones Sociológicas (Montero y Lago, 2004) mostró que un 54%
de ciudadanos reafirmó su voto tras los atentados, mientras que un 22% que
pensaba abstenerse, decidió ir a votar y sólo un 14% cambió el sentido de
su voto como consecuencia de los atentados. Es decir, el vuelco electoral
fue, ante todo, un ejercicio de movilización social.

Comparación entre atentados terroristas en Europa y EE. UU.

La respuesta, por tanto, de la sociedad ante el terrorismo, parece que
puede tener que ver:

1. Con un cierto efecto de habituación o normalización. Los atenta-
dos del 11 de marzo de 2004 en Madrid o del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York impactaron en ciudades con una cierta
minimización del riesgo o creencia de invulnerabilidad (al menos
ante grandes catástrofes colectivas) y el atentado, aunque no supu-
so un impacto en términos clínicos, probablemente supuso una
cierta quiebra en la percepción de seguridad o vulnerabilidad y una
corriente manifiesta de simpatía hacia las víctimas. En lugares con
violencia crónica, como el País Vasco o Colombia, el impacto de
los hechos parece ser mucho menor apareciendo un cierto efecto de
habituación al horror. Los colombianos pueden declararse mayori-
tariamente felices y los ciudadanos del País Vasco preocupados,
sobre todo, por el desempleo y la vivienda. Ambas, probablemen-
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te, formas de recuperación del control de la vida cotidiana en la
sociedad frente a la imposición de la violencia como único tema.
Maneras de rechazar a la violencia como el referente unívoco para
evitar hablar de otras de las múltiples necesidades sociales.

2. Con la propia respuesta de las víctimas. En este sentido, cuando
las víctimas son percibidas como actores beligerantes o alineados
en una posición política, elicitan una menor respuesta social de
apoyo, cuando no un franco rechazo. Numerosos autores, en este
sentido, han hablado del efecto retraumatizador que puede tener
el aislamiento, el rechazo social o la estigmatización de las vícti-
mas. Es obligatorio, en este sentido, citar la organización nortea-
mericana de familiares de víctimas del 11 de septiembre Peaceful
Tomorrows dedicada a evitar que la memoria de sus familiares
sea usada con fines de justificar nuevas acciones militares y de
terror y para encontrar alternativas a la guerra, y que han desa-
rrollado actividades en Afganistán, Irak y el propio Madrid tras
los atentados del 11 de marzo (Potorti y Peaceful-Tomorrows,
2005). Belén Pulgar, que fue durante años trabajadora social de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo y posteriormente de la
Subdirección General de Asistencia a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior, lo expresa en términos contundentes
(Pulgar, 2004): «La experiencia demuestra que si las asociaciones
de víctimas no tienen el objetivo de hacer superar y acompañar en
superar el victimismo a las víctimas, pueden llegar a ser peligro-
sas para las propias víctimas ya que multiplican la victimización,
cierran el camino de la superación y crecimiento personal, man-
tienen constantemente la herida abierta, fuerzan las estructuras de
participación social y sobre todo pueden hacer que las víctimas
sean manipuladas (…)». Para ella hay un fenómeno por el que las
víctimas sufren un efecto pantalla por el que se encierran en el
ámbito de los familiares más cercanos y la asociación, pudiendo
ser manipulada por ésta, lo que al final redunda en incomprensión
y distancia desde buena parte del conjunto de la ciudadanía.
Frente a esto, la transformación del dolor en activismo contra la
violencia, más que en un discurso autocompasivo o fomentador
de una identidad victimista (Pérez-Sales, 2006), es una posible
forma de crecimiento postraumático.

5. Culpa colectiva y capacidad de perdonar al agresor como
indicadores de crecimiento postraumático

Dos de las variables de más reciente introducción en la psicología
social del trauma son la noción de culpa colectiva (que conlleva necesidad
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de reparación al agredido) y la capacidad de perdonar al agresor (forgi-
veness). Vamos a repasarlas brevemente, como formas más específicas de
crecimiento postraumático colectivo.

Capacidad de perdonar

Se suele distinguir en psicología social entre una capacidad de perdón
interpersonal (interpersonal forgiveness) y una capacidad de perdón entre
grupos (intergroup forgiveness). La capacidad de perdón puede que tenga
efectos importantes en el clima emocional de una sociedad y, desde luego,
en sus individuos. De hecho, en los últimos años se han desarrollado inter-
venciones polémicas en psicoterapia en las que la promoción del perdón
se ha utilizado como un eje vertebrador de las intervenciones en víctimas
(Wade y Worthington, 2005).

Como es de esperar, existen datos que indican que bajo situaciones de
amenaza terrorista la capacidad de perdonar de una sociedad, como rasgo
colectivo, baja notablemente. En un estudio en población general adoles-
cente realizado en Irlanda (McLernon et al., 2004) se analizaba qué varia-
bles determinaban la capacidad de perdonar. La variable mejor predictiva
era la percepción de daño al grupo (perceived degree of hurt), por encima
de la distancia física a los hechos o el tiempo transcurrido. Es decir, desde
una perspectiva global, los fenómenos de cohesión grupal predominarían
sobre la capacidad individual de comprensión y acercamiento.

En otro estudio posterior del mismo grupo (Hewstone et al., 2004) se
confirma este dato, pero se añaden otras variables que complejizan el
modelo y muestran que además del daño percibido, los mejores predic-
tores de la capacidad de perdonar entre los católicos es la confianza en el
otro grupo, mientras que para los protestantes es la confianza en el otro
grupo y la capacidad de tomar distancia (es decir, ser capaz de razonar
sobre el origen de la violencia y los prejuicios que ésta conlleva) y como
predictor negativo la fuerte identificación con el propio grupo. Como era
de prever, las víctimas directas o las personas en zonas más afectadas, ten-
dían a confiar menos en el otro, podían tomar menos distancia y tenían
más identificación con su grupo.

Culpa colectiva

Cuando una persona se siente parte de una colectividad puede experi-
mentar emociones compartidas derivadas de las acciones del grupo. La
culpa colectiva, como emoción, reflejaría los remordimientos que siente
una persona cuando siente que el grupo al que pertenece ha provocado un
daño ilegítimo a otro grupo y no ha reparado ese daño. Los últimos años
han mostrado que en realidad se trata de un fenómeno complejo.
Branscombe (2004), en una revisión sobre el tema, encuentra al menos
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cinco factores que influyen en la aceptación de culpa colectiva: (a) Se pro-
duce mayor aceptación de culpa colectiva cuando el foco se pone en el rol
del propio grupo en hacer el daño más que en el sufrimiento infligido a las
víctimas. Las imágenes de sufrimiento no acompañadas de una explica-
ción de las causas de las mismas no son útiles en este sentido; (b) Cuando
hay percepción de que el otro grupo ha causado algún tipo de daño al pro-
pio y por tanto que se trata de una respuesta «legítima» (moral outrage);
(c) cuando se logra encontrar un fin (p. ej. la no existencia de culpa colec-
tiva respecto a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que provocaron
centenares de miles de muertos y consecuencias en las generaciones
siguientes en la zona). Además, existe menor culpa colectiva cuando: (a)
hay un importante sentimiento nacionalista y de identificación grupal
(cohesión de grupo) y (b) cuando existe un sentimiento de orgullo
nacional ante el resultado final de la agresión que el grupo realiza, p. ej.,
haber «logrado» ganar una guerra (Doosje et al., 2004).

La existencia de sentimientos de culpa colectiva puede considerarse
una forma de reacción positiva ante hechos traumáticos. Indica un senti-
miento de responsabilidad grupal del conjunto de la sociedad respecto a
las víctimas. Pero no está claro que esto conlleve mayores conductas de
apoyo y solidaridad (Branscombe et al., 2004). Los estudios indican que
la culpa colectiva se asocia a altruismo y solidaridad cuando se percibe
que existe una posibilidad sencilla y asequible de reparar. Cuando esa
posibilidad es percibida como mínima o excesivamente costosa, la perso-
na pone en marcha mecanismos de racionalización y evitación de la culpa.
En el caso del 11-M, un estudio (Etxebarria et al., 2005) midió la existen-
cia de culpa colectiva con la Collective Guilt Acceptance Scale de
Branscombe (2004) en dos situaciones experimentales: asumiendo que la
autoría del atentado era de ETA o asumiendo que era de un grupo isla-
mista. Los autores observan tasas más altas de culpa colectiva entre estu-
diantes vascos cuando se formula la hipótesis de la autoría de ETA, y tasas
más altas de culpa colectiva entre estudiantes no vascos cuando se formu-
la la hipótesis de la autoría islamista (y por tanto la hipotética relación
entre la participación del gobierno español en la guerra de Irak y el aten-
tado). Esto es así en grupos con un sentimiento nacionalista moderado o
alto. Cuando el sentimiento nacionalista es muy alto, predomina la fun-
ción defensiva y se buscan justificaciones exculpadoras que salvan la res-
ponsabilidad de la propia «nación».

Roccas (2004) observa cómo la memoria colectiva de Israelíes y
Palestinos está llena de hechos atroces, violentos y brutales cometidos por
el otro bando, con escaso recuerdo de atrocidades cometidas por el pro-
pio, potenciándose por tanto la noción de víctima y de derecho a la legíti-
ma respuesta. La culpa colectiva puede aparecer cuando no es posible
encontrar justificaciones aceptables a la violencia y atrocidades del grupo
o no se logran victorias que exalten el orgullo nacional y el sentido de
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misión cumplida. En un apasionante estudio, Wohl y Branscombe (2004)
observan el impacto en términos de capacidad de perdonar y culpa colec-
tiva en estudiantes judíos en Estados Unidos en dos condiciones experi-
mentales: un grupo, antes de llenar los cuestionarios, recibe una charla
respecto a la víctimización judía a manos de los alemanes durante el
Holocausto y el otro no. El recuerdo del Holocausto provocó un efecto
estadísticamente significativo de disminución de culpa colectiva por las
agresiones israelíes, de aumento de asignación de culpa a los palestinos y
de marcada disminución de la disposición a perdonar a los palestinos por
sus agresiones. Este efecto no se conseguía recordando a los estudiantes
judíos, en otro grupo control, el genocidio del pueblo camboyano a manos
de los Khmer Rojos.

6. ¿Puede aumentar el crecimiento postraumático tras un acto terrorista?

No cabe ninguna duda que gran parte de la reacción de la población
vendrá mediada por la respuesta de la clase política y los medios de comu-
nicación. Cuando éstos tiendan a profundizar los estereotipos negativos
del agresor y las actitudes nacionalistas y de ensalzamiento del propio
grupo, las posibilidades de crecimiento postraumático serán mucho meno-
res. En este sentido Ben-Ari, en un estudio con datos aún preliminares,
compara tres teorías de acercamiento de poblaciones enfrentadas en el
caso árabe-israelí: 1) la teoría del contacto, que postularía que la convi-
vencia entre los grupos disminuiría con el tiempo los prejuicios generados
tras actos de terror, 2) la teoría informativa que postula proveer a cada
grupo de información objetiva sobre el otro (es decir, sobre el día a día de
la vida de una persona árabe de los territorios ocupados o una persona
israelí), y 3) la teoría metacognitiva que postularía ir más allá y mostrar
de manera activa a la población cómo se crean en el ciudadano medio los
estereotipos y prejuicios y las categorías sociales sobre el otro como agre-
sor. En datos preliminares se muestra que los programas basados en la teo-
ría metacognitiva resultan más eficaces en lograr respuestas positivas de la
población (Ben-Ari, 2004). Esto apuntaría a los mismos resultados que
obtiene el grupo de Carnes en Irlanda (Hewstone et al., 2004) o los estu-
dios con población israelí (Wohl y Branscombe, 2004). Hay una relación
clara entre en el tipo de mensajes que se transmite desde las instituciones
políticas, educativas y los medios de comunicación y la posibilidad de
actitudes sociales de crecimiento postraumático ante agresiones terroris-
tas, terrorismo de Estado o guerras. En la misma línea apunta un estudio
transversal en población general en Kosovo (Lopes-Cardozo et al., 2003).
En dos oleadas sucesivas (1999, n = 1399; 2000, n = 593) se analizan los
sentimientos de la población albano-kosovar hacia los serbios, dos años
después de los actos de terrorismo de Estado que sufrieron los ciudadanos
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de Kosovo, observándose una importante disminución de los sentimientos
de odio y venganza (88.7%-54%). Es especialmente interesante el hecho
de que en 1999 el 39.5% de los entrevistados recordaban haber experi-
mentado 8 ó más hechos traumáticos graves, mientras que en el año 2000
sólo lo hacía el 8.3% apuntando, nuevamente, a la tendencia al olvido
social de hechos negativos. Paradójicamente, las cifras de TEPT medido
con el Harvard Trauma Questionnaire habían aumentado significativa-
mente del 17 al 25%, probablemente porque en 1999 aún se estaba bajo
los efectos de la euforia del fin de la guerra y la violencia, y en el año 2000
en el realismo de la post-guerra. Los autores replicaron su estudio en
Afganistán dos años después (Lopes-Cardozo et al., 2004) y encontraron
sentimientos de odio y venganza en el 84% de la población general, pro-
bablemente en relación con que el conflicto bélico y las acciones terroris-
tas iban en aumento. Como en muchos otros estudios semejantes, no se
incluyeron preguntas respecto a sentimientos positivos.

Las Comisiones de la Verdad son intentos de los gobiernos y la socie-
dad de superar las situaciones de terrorismo de Estado a través de meca-
nismos que permitan conocer la realidad de los hechos, poner en marcha
mecanismos de justicia y establecer programas de reparación. Las
Comisiones de la Verdad buscarían, por tanto, constituirse en formas de
transformación del imaginario social tras la violencia, buscando alterna-
tivas constructivas. Su auténtico rol es polémico, por cuanto la realidad
es que en la inmensa mayoría de las más de cuarenta comisiones de la
verdad que se han desarrollado en la última década, ha podido saberse
sólo una parte de la verdad de los hechos (ausente aquella que los perpe-
tradores no han querido revelar), la ley ha obligado a no publicar los
nombres de los perpetradores y ha emitido leyes de amnistía asociadas, y
por tanto muy raramente han conllevado procesos de justicia (ver revi-
sión en De Grieff, 2006).

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica ha si-
do única en el sentido de que bajo la inspiración de su presidente, el
arzobispo y premio nobel de la Paz, Desmond Tutú, se ofrecía a los
perpetradores Perdón (Forgiveness) a cambio de Verdad. Esto era esce-
nificado en audiencias públicas televisadas en directo en las que el
perpetrador escuchaba a la víctima, y a su vez describía lo sucedido ante
ella o sus familiares. Tras ello, el Comisionado que presidía la sesión
preguntaba textualmente a la víctima: Do you forgive the ofender?
(«¿Perdona usted al agresor?»).

La metáfora de la curación social y del Crecimiento colectivo
Postrauma que implicaba la CVR fue claramente expresada en palabras de
Desmond Tutú cuando en una de las sesiones dijo a un hombre que acaba-
ba de describir los horrores de su tortura a manos de agentes del Estado
(Wilson, 2001): «Your pain is our pain. We were tortured, we were haras-
sed, we suffered, we were oppressed» («Su dolor es nuestro dolor. Todos
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fuimos torturados y hostigados, todos padecimos y sufrimos opresión»).
Convertía así a la víctima en mártir, en icono social, en representante del
trauma colectivo. En la sesión inicial que instauraba las audiencias de la
Comisión de la Verdad (CVR), Desmond Tutú había hecho la formulación
completa de la metáfora del sufrimiento social y el crecimiento postrau-
mático (Tutu, 1999): Forgiveness will follow confession and healing will
happen, and so contribute to Nacional Unity and reconciliation («Al per-
dón le sucederá la confesión y tendrá lugar una sanación que contribuirá
a la Unidad Nacional y a la reconciliación»).

La realidad es que la pregunta del comisionado ante las cámaras de
televisión, Do you forgive the ofender?, resultaba tan violenta para algu-
nas víctimas (y de manera vicaria a buena parte del país) que hubo de
ser retirada a las pocas sesiones. De algún modo el tribunal imponía un
perdón (tanto simbólico, como penal) en nombre de la colectividad y
quería, además, que fuera la propia víctima directa la que escenificara,
en nombre de esa comunidad traumatizada por el terrorismo de Estado,
el perdón y el crecimiento colectivo. Aunque algunos estudios han mos-
trado un impacto positivo de este esquema, otros han mostrado también
que la CVR de Sudáfrica tuvo un impacto negativo en algunos grupos de
víctimas y efectos aún no bien evaluados sobre el «trauma social» del
terrorismo de Estado en Sudáfrica (De Grieff, 2006; Scheper-Hughes  y
Bourgois, 2003; Wilson, 2001). El crecimiento postraumático tras terro-
rismo no es una obligación moral que pueda imponerse a la víctima o al
conjunto de la sociedad, sino que deberá ser un proceso que podrá nece-
sitar, en ocasiones, de generaciones. De hecho, buscar tenazmente el
crecimiento puede ser tan científicamente ilusorio como moralmente
rechazable. En primer lugar el crecimiento puede que se derive de viven-
cias traumáticas especialmente intensas (Vázquez et al., 2008) por lo
que no parece que sea algo a priori deseable ante una situación traumá-
tica y, en segundo lugar, se corre el riesgo de en cierto modo exigir a las
víctimas un determinado proceso canónico de rehabilitación y transfor-
mación tras el daño causado (Weiss, 2002). El crecimiento post-traumá-
tico puede ser un hecho objetivable en determinadas víctimas, pero es
aún cuestionable si está ligado a una buena resolución, en todos sus
aspectos, de la experiencia vivida.

Conclusiones

1. A nivel colectivo los atentados terroristas de carácter puntual no
parecen cambiar de manera estable la visión que tienen los ciu-
dadanos del mundo en que viven, al menos cuando se mide a tra-
vés del impacto sobre las creencias respecto a vivir en un mundo
benevolente o en la posibilidad de confiar en el ser humano. Sí
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pueden, sin embargo, afectar a la sensación de seguridad perso-
nal o la percepción de riesgo y, sin duda, afectar decisiones polí-
ticas.

2. En situaciones de terrorismo de Estado o violencia crónica el per-
fil puede ser el opuesto. Por una parte pueden aparecer cambios
en la mirada sobre el mundo, pero por otro un cierto efecto de
habituación o anestesia ante la violencia, especialmente cuando
ésta tiene amplia difusión mediática y, proporcionalmente, menor
impacto en la vida diaria de la gente (p. ej. en zonas urbanas en
contextos donde la violencia es sobre todo rural). Esto puede
hacer que, por ejemplo, en lugares como Colombia, se obtengan
altas puntuaciones en felicidad percibida o que en el País Vasco
el terrorismo no sea considerado como el principal problema por
la mayoría de la población.

3. Aunque tras actos de terrorismo pueden aparecer estados emo-
cionales y actitudes positivas de distinto tipo, no existen eviden-
cias claras de que pueda existir algo que pueda denominarse «cre-
cimiento postraumático» a más largo plazo. No obstante, existen
algunos elementos relevantes de carácter individual y colectivo
que corresponderían más a formas de resistencia ante la opresión
y que podrían asimilarse en cierto sentido con elementos vincu-
lados a una suerte de «crecimiento postraumático»: aprendizajes
de nuevas habilidades, cambios en la visión de uno mismo y del
mundo, etc. En este sentido pueden distinguirse:
• Efectos a corto término, expresados en forma de conductas

altruistas o de solidaridad, apoyo a las víctimas, participación
en ceremonias colectivas (manifestaciones, homenajes…) etc.
Se trata de efectos transitorios, que duran entre uno o dos
meses, y muy dependientes del contexto (especialmente de la
actitud y la presión desde los medios de comunicación masiva
en el apoyo a las convocatorias, las noticias con testimonios
ejemplarizantes y la transmisión de mensajes que estimulan a
la movilización basados en tres principios: a) hay que hacer
algo [deber ético]; b) hay que hacerlo ahora [urgencia]; c) «el
cambio es posible y usted es parte de él» [estructura de oportu-
nidades percibida por la población]).
Algunos de los efectos a corto término detectados pueden cali-
ficarse dudosamente de crecimiento postraumático, especial-
mente los referidos a aumento del sentimiento nacionalista o de
aumento de identidad social (Tajfel, 1974), por su frecuente
asociación con actitudes de rechazo y discriminación al grupo
percibido como agresor, la tendencia a la justificación de agre-
siones y otros.
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• Efectos a medio término expresados en forma de sentimientos
de culpa colectiva en parte del grupo considerado agresor, lo
que bajo determinadas circunstancias (reparación vista como
factible o que no detrae de manera importante los recursos pro-
pios, sentimiento nacionalista poco exacerbado, etc.) puede
conllevar actitudes reparadoras. Esto hay que sopesarlo con la
disminución de la capacidad de perdonar que aparece a medio
término tras los actos terroristas, ligada especialmente a la per-
cepción de daño y a la posibilidad o no de desarrollo de senti-
mientos de confianza mutua hacia el otro grupo.

• Efectos a largo término: El trabajo de memoria histórica sobre la
violencia, sus justificaciones y consecuencias permite la creación
de una conciencia colectiva de rechazo. En este sentido los gran-
des genocidios del siglo XX han ido creando en buena parte de la
sociedad y de la clase política mundial una conciencia de la nece-
sidad de una justicia universal en el XXI y de la intolerabilidad de
hechos considerados habituales e inevitables hace apenas unas
décadas. Desde esta perspectiva, una cierta idea de progreso y
perspectiva podría englobarse en un concepto más filosófico y
general de crecimiento post-traumático social y la idea optimis-
ta de que las situaciones extremas históricas pueden conllevar
aprendizajes positivos (Lifton, 1993).
Pero, de la misma manera, sin ese trabajo en memoria colecti-
va, las sociedades presentan una tendencia al desarrollo de un
olvido selectivo para los hechos traumáticos colectivos, en oca-
siones potenciada por una memoria selectiva de los vencedores.
Y en el extremo, las memorias distorsionadas que profundizan
en versiones polarizadas de la realidad, en alimentar el senti-
miento de víctima del grupo propio y minimizando el daño
perpetrado a otros, pueden crear identidades colectivas que jus-
tifiquen violencias futuras.
Todo ello permite concluir que existen formas de resistencia y
crecimiento colectivo ante la violencia política, pero que éstos
pueden también solaparse con otros elementos profundamente
negativos. Aunque existen numerosas evidencias documentales
de las formas organizativas colectivas, de resistencia y apoyo
mutuo frente a la violencia y la destrucción, es necesario pro-
fundizar desde el punto de vista teórico en los componentes de
la misma, en las condiciones que favorecen su aparición y en
las que comprometen su mantenimiento, así como en los efec-
tos negativos y el modo de contrarrestarlos. Ambas son condi-
ciones necesarias para desarrollar una psicología social que
contribuya a la solidaridad y a la resistencia de las poblaciones
frente a las diferentes formas de violencia política y terrorismo.
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VII

VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y
SU PRESENTE:

DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIONES





VIOLENCIA COLECTIVA. RACISMO INSTITUCIONAL
Inongo Vi Makomé

Introducción

Siempre se ha pretendido entender por violencia una agresión física
recibida o proporcionada a alguien por una persona o grupo de personas.
Esta agresión puede causar un daño físico o mental, o ambos a la vez. La
violencia o racismo institucional que voy a tratar en esta modesta exposi-
ción, no se referirá tanto a los daños físicos, sino a los daños morales o
psicológicos.

Como negro y africano, me resultaría difícil entrar a analizar el racis-
mo institucional que los inmigrantes africanos sufrimos tanto en España
como en el resto de Europa, sin hacer antes una breve incursión en nues-
tro pasado. Porque, sólo partiendo del pasado, podemos entender nuestra
situación actual. En el pasado se encuentran gran parte de las causas de
nuestros males presentes. Males como nuestra masiva emigración a los
países de Occidente. Muchas veces se aconseja a la gente avanzar sin
mirar atrás para no quedar rezagado. Esto debería ser así. Pero en el caso
de los africanos, no podemos hacerlo.

Para intentar curar definitivamente los males que padecemos, debe-
mos poner en nuestra historia clínica nuestra vida de ayer. Si no lo hace-
mos, lo que conseguiremos será calmar los síntomas. Pero nunca se cura-
rá la verdadera enfermedad. Y esto es más o menos lo que unos y otros
hemos venido haciendo hasta ahora. Por eso la enfermedad ha ido agra-
vándose cada vez más. Lógicamente no pedimos echar la mirada al pasa-
do para quedarnos en él. Se ha de hacer para poder avanzar mejor hacia el
futuro. Avanzar con seguridad y equilibrio. Introduzcámonos entonces pri-
mero en el pasado. Un pasado que empezó con la esclavitud… Luego
siguió el colonialismo…

La esclavitud

Creo que nuestras desgracias empezaron con la esclavitud. Ser escla-
vo ha sido considerado a lo largo de la historia como algo concreto, un
concepto determinado. Pero yo no lo concibo así. Una injusticia del hom-
bre sobre otro hombre no puede considerarse de esta manera. El someti-
miento de un humano sobre otro es una cruda injusticia que no merece
adornarse con un nombre que queda en la historia y lo glorifica para siem-
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pre como tal. Porque no es algo auténtico, ni real. Se puede poner verbo o
calificar el hecho, pero no sustantivarlo. El esclavo no existe. Todo hom-
bre nace libre. Hablemos por lo tanto de la persona sometida, dominada,
a la que se le niega la libertad.

No podemos acusar a los blancos de ser los primeros hombres que lle-
garon a África para someter a los negros. Tal afirmación sería faltar a la
verdad. Nuestra intensa literatura oral, fuente inagotable de nuestra histo-
ria antigua, nos revela la presencia de hombres dominados y sometidos
por otros. Es decir por los propios africanos. Para ser más preciso: negros
dominados por otros negros. En el gran imperio egipcio de los faraones
negros, el Egipto de la negritud, había seres humanos sometidos por otros.
Lo mismo encontramos en otros imperios que se levantaron en nuestro
continente. Imperios como el de Ghana, Malí, Songhai, etc. En relatos con
nombres legendarios o míticos como, Soundiata y otros, encontramos ras-
tros de hombres sometidos…

Esta misma Europa practicó la esclavitud con sus propios ciudadanos,
sólo que esa parte de su historia se calla y se olvida. Los descendientes de
aquellos hombres sometidos hoy, señalan únicamente a los afroamerica-
nos cuando se hace referencia a la esclavitud. Ha desaparecido esa deno-
minación incluso para los blancos que fueron llevados, sometidos y obli-
gados, tanto en América, como en Australia, Nueva Zelanda, etc., y que
luego poblaron esas tierras. Eran hombres blancos y europeos. En realidad
ningún grupo humano se libra de esa lacra.

Dicho esto, debemos reconocer también que el fenómeno de la
esclavitud en África negra y en la población negra en general, ha cau-
sado más daño que en otros grupos humanos. Esto se debió segura-
mente al largo periodo de tiempo que duró: «Tan mortífero frecuente-
mente como la muerte negra medieval que, según se dice, arrebató un
tercio de la población europea, el tráfico marítimo de esclavos fue
mucho peor en sus consecuencias sociales, porque la muerte negra pasó
en unos cuantos años; pero la trata de esclavos duró más de cuatro
siglos, degradando la mentalidad y conducta, tanto de africanos como
de europeos, a lo largo de generaciones de intenso desprecio por la vida
humana. Fue la ruina destructora de la sociedad y del desarrollo cultu-
ral, y en algunos puntos incluso fatal para ambos (…). La desmoraliza-
ción africana emparejó con la codicia europea», recoge B. Davidson
(1963, pp. 108-109).

Ayer, fueron los negreros los que sacaban a la fuerza a los jóvenes de
África. Hoy, lo hacen, la miseria, el hambre, las guerras provocadas por
otros. Ambas son en parte, las secuelas de esa brutal agresión institucio-
nal del pasado. La historia se repite, aunque con autores diferentes. Han
pasado unas cuantas décadas desde lo que consideramos el fin de la escla-
vitud, pero las secuelas de aquella brutal agresión se hacen notar donde
quiera que hayan descendientes de los negros que la padecieron.
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La esclavitud es el dominio y el sometimiento del poderoso sobre el
débil. Partiendo de esta premisa, el dominador no concedía al dominado
el carácter de ser humano. Lo veía como un animal zoológico. El domi-
nado a su vez adquiría esa misma impresión de su torturador. Pero sabía
que, el otro, el dominador, era un animal más fuerte que él. Y cuando dos
grupos humanos llegan a esa conclusión y tienen esta percepción el uno
del otro, la degradación moral en ambos es terrible. Y esto es más o menos
lo que pasó entre los blancos y los negros.

Hay un pasaje de Ihle, recogido por Davidson, que resume esta degra-
dación moral a la que llegaron ambos bandos: «No solamente los más
fuertes vendieron a los más débiles, sino que hasta se rompieron los lazos
de la vida familiar, y los padres vendieron a los hijos y los hijos vendie-
ron a sus padres, generalmente como objetos sin valor, a los portugueses
que los marcaban con hierro candente como si fuesen ovejas» (Davidson,
1963, p. 110). El terror y el horror de aquellos tiempos lejanos perduran.
En muchos poblados africanos se cuentan todavía historias de aquellos
tiempos, que asustan a los niños e intentan ponerles en guardia. Ahora
sólo son historias, leyendas; pero, en aquellos tiempos, eran realidades
que pasaban. No era una violencia de unos cuantos particulares. Esta vio-
lencia estaba institucionalizada por los gobiernos monárquicos europeos
de la época.

Hoy, mientras Occidente nada en la opulencia, reprocha a África
negra su retraso, así como los demás males que acechan a este continen-
te. No se quiere recordar aquellos cuatro largos siglos de esclavitud. Un
fenómeno que destruía las sociedades africanas, mientras Europa se enri-
quecía de esa destrucción. Hoy, igual que ayer, la desmoralización de
África va ligada a la alta moral de Europa. Hoy también, igual que ayer,
África negra se priva de la mano de obra de su gente joven, mientras
Europa se beneficia de ella a precio de saldo.

Hasta entonces, y como lo reconocen muchos autores, la sociedad
africana había sido relativamente pacífica, generosa y afable, hasta que la
gente fue lanzada dentro de un mundo de muerte y horror. Este mundo de
muerte y horror, destruyó estructuras familiares y sociales enteras duran-
te siglos.

Colonialismo

Tampoco podemos entender a los verdugos y víctimas del racismo
institucional del presente, si no repasamos otro fenómeno de nuestro pasa-
do reciente: el colonialismo. El colonialismo no se diferencia mucho de la
esclavitud, sobre todo en sus comienzos, salvo que los africanos ya no
eran conducidos a la fuerza más allá de sus mares. Pero fueron igualmen-
te ignorados sus derechos y su condición de personas humanas. El colono
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blanco, igual que su antepasado, el esclavista, seguía considerando al afri-
cano como un animal zoológico. El profesor Mbuyi Kabunda Badi, reco-
ge en su libro, Derechos humanos en África, lo siguiente: «Las sociedades
africanas fueron descritas, por la antropología y la etnología como una
jungla donde las feroces tribus se dedicaban a las guerras sangrientas»
(2008, p. 64).

Los colonos ejecutaban al pie de la letra, las órdenes que les dictaban
desde los estamentos oficiales de sus metrópolis. Los africanos eran obli-
gados a trabajar en las plantaciones industriales que habían de abastecer
las metrópolis. Esas plantaciones eran unos verdaderos campos de con-
centración. Un infierno que todavía hoy, sólo citar sus nombres, hace
estremecer a la gente. Ndjock, Dizangué, Bétaré-Oya (Camerún). «Esos
lugares fueron unos verdaderos campos de tortura donde trabajaban gente
reclutada a la fuerza, y eran llevados como ganado... Muchos perdieron la
salud y dejaron su vida» (Ela, 1982, p. 30).

Las personas que trabajaban en esas plantaciones eran jóvenes captu-
rados a la fuerza y llevados a esos confines del país. Muchos, casi la
mayoría, nunca más regresaron a sus poblados con vida. Igual que en la
época de la esclavitud, se llevaban a los hombres jóvenes. En los poblados
sólo quedaban las mujeres, los niños y los ancianos. Hoy, igual que aquel
ayer, el hambre y la miseria se llevan también a los jóvenes. En los pobla-
dos se quedan los ancianos.

Tanto en la época colonial, como en la de la esclavitud, había también
mucha resistencia por parte de los nativos, pero los que se resistían eran
abatidos sin contemplaciones. Los colonizadores procedieron al extermi-
nio en masa de los pueblos que oponían resistencia a la penetración o
dominación colonial para imponer la explotación de los recursos natura-
les (Kabunda, 2008). Este genocidio lo llevaron a cabo por igual, casi
todas las potencias colonizadoras presentes en tierras africanas.

África negra, sin apenas tiempo de recuperarse, sufría una derrota tras
otra. Después de esta primera etapa que duró también lo suyo, llegó la
segunda, que podríamos denominar: «La etapa de transformación»; por-
que en ésta, el colono, se prepara a cambiar la vida del colonizado. Había
descubierto que podía beneficiarse aún más de él, recuperando los ali-
mentos que le suministraba. El colono acababa de encontrar una ligera
diferencia entre su colonizado y el animal zoológico que también le hacía
trabajos. El animal, ya sea el burro, la vaca o el asno, pagaba su comida
únicamente con la labor que realizaba. Mientras que con el nativo el bene-
ficio podía ser mayor.

Partiendo de esta lógica se establece el concepto de salario en África
negra. De pronto los sometidos se transforman en obreros asalariados. Las
pagas son una miseria, pero los trabajadores las necesitan para adquirir
ellos mismos los alimentos que han de consumir para su subsistencia y lo
que consumen se lo procura el jefe. Es decir, el colonizador. Los produc-
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tos que adquieren con sus salarios se consiguen en las factorías instaladas
por los colonos. La mayoría de ellos provienen de las metrópolis. Se intro-
ducen los productos que se cultivan en Europa y se fomenta su consumo
en sustitución de los productos autóctonos. Tal es el caso del arroz. La
adicción a esta nueva vida no se hace esperar.

Si volvemos al presente nos encontramos con un panorama parecido al
de ese ayer que analizamos. Hoy, en las tierras de España, los inmigrantes
africanos son explotados al máximo. Trabajan de sol a sol por unos salarios
de miseria. Pero necesitan esos salarios para sobrevivir y ayudar a sus fami-
lias de África. El sistema está preparado para que así sea. La integración
que se predica va por ese camino. Lo que se busca es que el inmigrante,
mientras trabaja en los puestos que rechazan los europeos, entre en la cade-
na de consumo. Es la integración legal pero en la marginalidad.

Volviendo al pasado, para perpetuar el estilo de vida que se empezaba
a imponer, se facilitó desde Europa y América, el desembarco masivo en tie-
rras africanas de misioneros de todos los credos. Su misión era clara: com-
batir las creencias paganas de los africanos para anular su resistencia frente
a la cultura del hombre blanco. Los misioneros cumplieron a rajatabla lo
encomendado. Consiguieron que los negros borrasen de sus mentes todos
sus valores. Los africanos abrazaron así la cultura del hombre blanco, al
tiempo que despreciaban todo lo suyo. «La escuela colonial inculca a los
africanos la idea de un pasado vergonzoso caracterizado por cosas conside-
radas como primitivas y paganas…» (Kabunda, 2008, p. 179).

Las consecuencias

Después de repasar el pasado regresamos al presente y nos encontrar-
nos con unas consecuencias que han ido manifestándose, de una manera
continua y con síntomas diversos, tanto en los negros africanos como en
los que hoy llamamos, afroamericanos. Entre estas consecuencias, pode-
mos destacar:

1. El complejo de inferioridad

Después de sufrir severas derrotas ante el hombre blanco, al negro no
le quedó más remedio que rendirse y reconocer su inferioridad y, al mismo
tiempo, la superioridad de su contrincante. La brutalidad que utilizó el
blanco desde el primer momento para hacer valer su superioridad dio sus
frutos. El africano no se ha liberado aún del todo de esa derrota. Este com-
plejo de inferioridad le atenaza y le irrita.

Basta que un blanco, o un grupo de ellos, llamen «negro» a uno, para
que el aludido se sienta inmediatamente ofendido o ultrajado. Porque en
su mente, la palabra «negro/a», ha quedado grabada, como alguien infe-
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rior; una persona que dentro del género humano, no es nada, ni vale nada.
Así, ante cualquier conflicto con el blanco, el negro se pone rápidamente
a la defensiva. Intenta siempre autojustificarse. Nunca antepone su condi-
ción de ser humano. No ve que es tan igual como el otro. Busca la salida
o solución a su propio conflicto, intentando que sea el blanco el que borre
de su mente el concepto que tiene de él. Pero lo que se ha conseguido
durante todo este tiempo, es el efecto contrario. La irritabilidad del negro
envalentona al blanco; aumenta su complejo de superioridad (Kabunda,
2008, p. 179).

Un ejemplo de esta situación, lo podemos encontrar en lo que viene
sucediendo últimamente en los campos de fútbol de casi toda Europa. Los
hinchas del equipo rival se mofan de los jugadores negros del equipo con-
trario. Lo hacen imitando los gestos y gritos de los primates de la selva. Si
nuestros jóvenes futbolistas negros antepusieran sus condiciones de per-
sonas humanas ante todo, nunca se ofenderían. Se darían cuenta que, el
cuerpo de un blanco, sea peludo o no, se parece también al del gorila.
Sabrían que, ambos, negros y blancos, nos parecemos de una manera u
otra a los primates. Si partieran de esta realidad, no se irritarían por esas
supuestas vejaciones. Los blancos que se burlan de ellos dejarían de
hacerlo, sin ninguna otra presión exterior, porque sabrían que esas burlas
van dirigidas hacia ellos mismos.

2. La inseguridad

La otra consecuencia de esta violencia colectiva e institucional del
pasado, es la inseguridad del negro en sí mismo. Fueron tantos siglos que
el negro padeció las humillaciones y el desprecio hacia todo lo que repre-
sentaba, que perdió la fe en sí. El colono, ya sea en África, como América,
machacó la mente del negro, haciéndole ver, que sólo lo blanco es bello,
bueno y perfecto. Tanto es así, que muchas mujeres africanas no se sien-
ten seguras si sus pieles son muy oscuras. Y muchos hombres africanos
también prefieren a las mujeres de piel clara. El ejemplo de esta preferen-
cia lo aplican aún más los mandatarios del continente. La mayoría de ellos
tienen como primera, segunda o tercera esposa, a una mujer de piel clara,
preferentemente mulata.

En países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, nacer con una
piel un poquitín más clara es sinónimo de tener más oportunidades en esa
sociedad. Allí en Latinoamérica, muy pocos aceptan su condición de
negro/a. Porque ser negro/a es ser lo más bajo. Para huir de esta denomi-
nación se valen de una artimaña de nombres como moreno/a, caoba, etc.;
con tal que a uno no le denominen con el fatídico nombre de negro/a.

En un artículo de The New York Times, del 29-IX-2007, Marc Lacey,
escribe lo siguiente: «La raza es un tema complicado en la República
Dominicana, donde muchos habitantes tienen por antepasados a los escla-

384



vos africanos traídos a la isla, pero pocos se consideran negros. La Sra.
Pierre dijo que se considera un cumplido cuando un dominicano de piel
clara le dice a otro de piel oscura que tiene el alma de una persona blan-
ca. Decir que alguien piensa como un negro, según la Sra. Pierre, equiva-
le a etiquetarlo de ignorante. ‘En televisión las sirvientas siempre son
negras y las modelos, blancas’, dice». He recogido, en algunos de mis tra-
bajos, testimonios de muchos latinoamericanos que reconocen haber des-
cubierto que eran negros sólo cuando llegaron a España.

Esta inseguridad, y el rechazo a todo lo que es negro, lleva a muchas
mujeres negras africanas a desafiar la naturaleza. Blanquean sus pieles a
base de potingues que se fabrican en cualquier laboratorio científico o
simplemente en casas. Ello conlleva un grave riesgo a la hora de interve-
nir quirúrgicamente a cualquiera de ellas. Sus pieles, deterioradas por el
abuso de esos productos, no se cicatrizan como es debido. Todavía colea
la historia de la esposa de un ex presidente de un país africano, que vino
a España a hacerse la cirugía estética. La ex primera dama, muy adicta a
esos productos del blanqueo de la piel, según cuentan, no sobrevivió a la
intervención, debido según cuentan también, a la mala cicatrización de su
piel. Y si hablamos de la piel, podemos decir lo mismo del pelo. Desde
hace muchos años, las africanas han renunciado a sus pelos naturales en
beneficio de las mechas de pelos artificiales que les acercan aún más a sus
ídolos y modelos a imitar: las mujeres blancas.

3. La confusión

La confusión es otra de las consecuencias bien visible de la violencia
colectiva sufrida. Quien observe atentamente a la sociedad negra africana
actual verá que está dramáticamente confusa. He venido reconociendo que
nuestra situación es como la de una persona que ha permanecido en coma
traumático durante largo tiempo (quinientos años para ser más preciso).
Luego se despierta o lo despiertan. Y lo hace en un mundo donde encuen-
tra que la gente corre a toda velocidad. Él, sin saber de dónde vienen ni a
dónde se dirigen, se pone a correr junto a ellos. Los otros gritan eslogan
como: capitalismo, comunismo, etc. Él también los grita, sólo que, cada
vez que él lo hace, se da un trompazo y se hace mucho daño, mientras que
a sus acompañantes no les pasa nada. A los otros no les pasa nada porque
saben muy bien quiénes son, de dónde vienen y a dónde van.

Con el paso del tiempo, el africano va recobrando poco a poco la
memoria. Recuerda que ya vivía con cierto equilibrio dentro de su socie-
dad antes de su pérdida de conocimiento. Se acuerda por ejemplo que
robar, matar o acostarse con la mujer del otro ya lo consideraba como
malo; que Dios vivía en el cielo. Ya sabía todo eso antes que se lo viniera
a enseñar con imposición el hombre blanco. Va descubriendo que muchos
de los conceptos que gritan los amos del mundo donde ha despertado, y
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que obligan a gritar a los demás son puras mentiras. Hipocresías. Ya va
sabiendo todo eso. Sólo que no sabe cómo reaccionar, porque está aturdi-
do, confuso. Esta confusión anida tanto en sus creencias como en todo lo
demás.

Así no es raro constatar que a un paciente africano, ingresado en un
centro hospitalario, ya sea en África, o en cualquier otra parte del mundo,
los familiares, una vez ausente el personal sanitario, introducen en la habi-
tación del enfermo a un hechicero o curandero que mezclará sus pócimas
con las recetas científicas. En su defecto, será un sacerdote o un predica-
dor visionario, de tantos que abundan actualmente, y que cree tener pode-
res divinos para sanar al enfermo únicamente con sus oraciones. Creo que
el siguiente párrafo del trabajo de Germain Metanmo (2008, p. 80), resu-
me muy bien esta situación: «A modo de conclusión, el abuelito dijo: Ya
veréis que hoy día vivimos en una situación de trastorno. No sabemos por
dónde ir, ni si más vale seguir a los blancos o a nuestros antepasados».

Conclusión

Estas violencias colectivas y sus consecuencias son las que los negros
de ambas orillas de los océanos vienen padeciendo. Hoy, con el mundo
entero sufriendo varias crisis a la vez, cuesta imaginar quién tiene la solu-
ción. Europa y Occidente en general, que son los que llevan la batuta, se
empeñan en creer que pueden curar la enfermedad. Y la enfermedad para
ellos son los otros. El Tercer mundo y sus emigrados, por ejemplo. Pero
no saben que son ellos la verdadera enfermedad, y nosotros tan sólo los
síntomas de su enfermedad. Y mientras los primeros se empeñan en sanar
los síntomas, creyendo que curan la verdadera enfermedad, seguiremos
dando vueltas en redondo sin llegar a ninguna parte. Un círculo vicioso de
difícil solución.

Así, por ejemplo, desde España se habla constantemente de la inte-
gración. A estas alturas muchos seguimos sin saber exactamente qué sig-
nifica. Los españoles y otros europeos piensan que los inmigrantes somos
los que hemos de integrarnos. Se han olvidado que, cuando ellos, los euro-
peos vinieron a nuestras tierras, eran ellos los que se aislaban de los nati-
vos y los rechazaban. No querían mezclarse con ellos. Un rechazo que
persiste hasta hoy día. Aquí en España, siguen siendo los españoles quie-
nes se aíslan de los inmigrantes. Nos rechazan. Y cuando digo España, me
refiero también al resto de Europa. Pero seguimos siendo los inmigrantes
del sur, los que tenemos la asignatura pendiente de la integración en sus
sociedades.

Esto nos viene a demostrar que España, Europa y Occidente en gene-
ral, están tan confusos como nosotros los africanos. Sus victorias del pasa-
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do y el complejo de superioridad adquirido entonces, no les permiten ver
con claridad las realidades del presente. Quizá por ello es momento para
que los pueblos, dominados de antaño, tomen conciencia de que Europa y
Occidente ya no pueden aportar por sí solos soluciones a los problemas
que padece hoy la humanidad, sobre todo a nosotros, los africanos.

Por eso, es importante que los africanos nos recuperemos cuanto antes
del estado de inconsciencia del que venimos saliendo. Poco a poco lo
vamos consiguiendo. No cabe ninguna duda de que en un tiempo no muy
lejano, todos los negros del mundo acabarán, como muchos ya lo hacen,
amando su condición de «negro/a». Negro/a, como una manifestación más
de la gran diversidad y variedad del género humano que conforma nues-
tro mundo, donde blancos, amarillos, rojos y todos, somos iguales. Es
importante tener esa conciencia porque es la primera condición para que
dejemos de ser simples víctimas y nos pongamos a trabajar juntos con los
demás para combatir los graves problemas que nos acechan.
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RACISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una propuesta práctica no violenta para el reconocimiento
y el respeto de la diversidad de la comunicación

Abuy Nfubea

El año europeo del diálogo multicultural, 2008, supuso la necesidad de
acometer una aproximación rigurosa al racismo mediático, lo cual no solo
constituye un deber académico sino también periodístico. La sociedad
tiene la necesidad de ser más consciente de esta realidad que vincula racis-
mo y medios de comunicación. Entre los objetivos de esta reflexión está el
visualizar y abordar sus efectos básicos, tanto por la relevancia de la socie-
dad multicultural y de comunicación, así como romper con el tabú de la
academia iberoamericana, de modo que se muestre dicha relación «invisi-
bilizada», no como objeto de estudio-exótico, sino como un elemento cons-
titutivo en la construcción del sujeto político y la democracia.

Ello implica una aproximación a la hermenéutica del racismo en los
medios, no solo desde su perspectiva eurocentrista y neocolonial, que con-
textualiza la diversidad en términos estereotipados y afropesimistas y negro-
fobas, sino también, desde la constatación del fracaso de las campañas de
sensibilización basadas en una falsa objetividad que resalta las motivaciones
biologistas del racismo, en detrimento de aspectos puramente sociales que
refuerzan el poder establecido. Este trabajo demuestra que el racismo no es
solamente institucional y, por tanto, político. La abundancia del empleo de
términos racistas, utilizados para referirse a minorías étnicas, constituye una
de las evidencias más constatables en la interiorización de la discriminación,
fomentando en la sociedad una percepción profundamente hostil. Por ello
nuestra tesis final es propositiva y orientativa, no solo en la formación de los
profesionales de la comunicación, sino en la voluntad para la erradicación
del paradigma discursivo eurocentrista como herramienta de violencia e
injusticia institucional. Por tanto se incluye un glosario sinóptico antirracis-
ta que constituye no solo una recomendación, sino una propuesta práctica
no violenta para el reconocimiento, respeto y visibilidad a la diversidad en
los contenidos audiovisuales.

Definición

La relación del racismo a través de los medios se asienta sobre tres
principios teóricos: universalidad, impunidad y lo que Fanon llamaba
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emotividad colonial. Como afirmaba Adolf Hitler, «nuestro periódico ha
preparado ya los lemas del Reich para tener las reacciones oportunas ante
las decisiones de gobierno sobre la amenaza judía internacional». La cade-
na de televisión fox realizó un bombardeo masivo para prepararnos emoti-
vamente para aceptar el Estado de guerra tras el 11-M. Las consecuencias
fueron los campos de detención masiva de Guantánamo similar a los crea-
dos para japoneses tras el ataque de Pearl Harbor (Newton, 1980).

La forma en que los medios sobredimensionan el fenómeno de los
Latín King y los ñetas contrasta con el tratamiento exquisito que dan a los
nazis en los estadios de fútbol o en la universidad1. La mayoría de las sen-
tencias judiciales contra las llamadas bandas latinas, en los Estados
Unidos, van precedidas de una gran campaña mediática que, como en el
caso de las armas de destrucción masiva de Irak, pretenden presentar ante
la sociedad a los adolescentes no blancos como violadores potenciales y
criminales que ponen en peligro nuestro sistema democrático. Sin embar-
go, las evidencias criminales de los grupos Nazi gozan de una cierta impu-
nidad que se atisba en el lenguaje. La causa de esta lógica perversa es
situar dicha amenaza potencial fuera de nuestra responsabilidad, al mismo
tiempo incubar en el imaginario colectivo la idea de dos bandos enfrenta-
dos. Algunos afirman que los medios son ajenos a esta realidad. Lo que
existe es un fenómeno de retroalimentación, en el que un medio publica
aquello que su lector quiere ver publicado y los tertulianos de esa radio
intuyen el tipo de discurso que ese grupo proyecta, que no tiene por qué
ser un mensaje racista, sino «de sentido común», pero debido a un siste-
ma educativo colonial, el sentido común tiende a confundirse con el euro-
centrismo y la supremacía blanca.

Algunos aspectos positivos del racismo

En la medida que el racismo coincide políticamente con los objetivos
coloniales, existen dos modos de racismo: el evidente, violento y directo,
que Bob Marley llamó «direct rule» (anglosajón y alemán, protestante) y
el aparente o «indirect rule» (latinoamericano, español y católico). La
enorme diferencia que existe entre los niveles de libertad de los negros
norteamericanos y los 150 millones de afrolatinos reside exclusivamente
en este hecho de origen. Los primeros cuentan con una élite que ha edifi-
cado un imaginario conceptual como comunidad cultural, tan fuerte, que
han coronado a Barak Obama como presidente. Los segundos luchan por
diluirse y hablan de ciudadanos, nunca de comunidad.
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Las razones obedecen a que en ambos lados la violencia de la esclavi-
tud fue cruel pero en el norte fue directa y en el centro-sur fue indirecta.
Cuando el racismo es directo las víctimas se preparan psicológicamente
para hacerle frente. En España y Portugal el afroatraso político con respec-
to a Londres se debe a que han sufrido el mismo síndrome de ciudadanía o
integración (ciudadanía, bufones, artistas, folklore y deportistas) es lo que
Malcolm X denominaba sufre peacefully. En Brasil donde el 75% de la
población es negra solo hay 2 ministros y uno lo es por ser músico-folklo-
re, o en Colombia dos deportistas negros han ido al congreso por el simple
hecho de haberse destacado en sus disciplinas deportivas. La mayoría de los
políticos negros que ocupan cargos de responsabilidad no lo hacen por la
defensa de su comunidad, sino porque verbalizan y escenifican y confirman
esta premisa. El aspecto positivo está en que el racismo violento, como el de
los «cabeza rapada» nazis, crea conciencia en la juventud negra o gitana;
instándoles a la organización, el empoderamiento, la responsabilidad, la
coherencia y la denuncia. Dado a elegir el racismo directo siempre es mejor.
Los años que precedieron a Hitler gracias a los periódicos abiertamente
nazis que denunciaban el exceso de judíos en algunos barrios, hizo que cre-
cieran los nazis; pero también la resistencia contra ellos. Como respuesta al
crimen racista que mató a Lucrecia Pérez, la reacción de la delegación del
gobierno del ayuntamiento de Alcalá de Henares fue prohibir el derecho
constitucional de huelga, sindicación y manifestación de la coordinadora
antifascista, textualmente «para evitar más líos». Ante la indignación de la
juventud negra el ayuntamiento expulsó del consejo de la juventud a la orga-
nización negra, «Tío Tom»; como consecuencia, la juventud negra que
venía siendo blanco de los atentados de bases autónomas se afilió masiva-
mente al partido de los Panteras Negras. En respuesta a esta toma de
conciencia, periódicos como Puerta de Madrid orquestaron una campaña
basada en la equidistancia y peligrosidad que equiparaba a los asesinos de
la dominicana con unos jóvenes negros raperos que escuchaban a Public
Enemy, Mumia y a Malcolm X. En 1962, en Misisipi cada vez que grupos
paramilitares KKK y la policía bombardeaban iglesias negras, Kennedy
aparecía en TV diciendo: «exijo a ambos bandos el cese de hostilidades».
Tanto Kennedy como la delegada del gobierno en Alcalá, igualaron moral-
mente a los verdugos con las víctimas, pervirtiendo, ilegitimando la demo-
cracia. En Alcalá, Soweto o Alabama pero –sin proponérselo– aceleraron el
rearme moral de los estudiantes negros.

Falsos mitos

Racismo es la conjunción de prejuicio más poder en el ejercicio de lo
social. El prejuicio solo no es suficiente para ejercer el racismo, es la capa-
cidad o poder de hacerlo lo que otorga esta posibilidad. Esta definición
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rompe con las falsas definiciones biologistas que continúan a pesar de
las evidencias asociando racismo con lo diferente o con inmigración.
Con apoyo de los poderes públicos se trata de justificar el racismo coti-
diano, presentándolo como una consecuencia de la inmigración. Con
esto se exime a los poderes públicos de la responsabilidad política nece-
saria para erradicar el racismo y de un modo implícito trasladan a la opi-
nión pública, la idea de que si expulsamos a los inmigrantes, se acabará
el racismo. Otro de los falsos constructos es la idea de que el racismo
obedece a que los racistas se creen biológicamente superiores a los
negros u otras razas. Este falso constructo permite el auge de perversio-
nes democráticas como la mediación intercultural e incluso la toleran-
cia, con la idea de que debemos ayudar a los racistas a ser tolerantes,
siendo nuestra ayuda necesaria para que los racistas entiendan y acepten
la humanidad (no la ciudadanía) de los negros, sin cuestionar sus obje-
tivos de dominación eurocentristas (colonialismo). Por tanto no se puede
cuestionar el racismo sin cuestionar el eurocentrismo sobre todo en la
lógica postmoderna de destino universal basado en su estrategia comu-
nicativa (Ferreira, 2005).

Skin Privilege

En 1492 en España no había inmigrantes pero había racismo, de
hecho si uno visita la hermosa ciudad de Toledo se dará cuenta que las pin-
turas de las iglesias atestiguan escenarios parecidos a Auschwitz. Los gita-
nos no son inmigrantes, en la Unión Europea llevan más tiempo que
muchos, pero sufren racismo. Cuando los medios de comunicación vincu-
lan directamente inmigración e inseguridad, algo inherente a las socieda-
des postmodernas, quieren camuflar la responsabilidad del Estado de
Derecho y acaban fortaleciendo el racismo. Esto sucede en época pree-
lectoral en la cual se trata de convencer a la opinión publica de la peligro-
sidad de los (inmigrantes), los poli-tertulianos como los llama Mumia Abu
Jamal se culpaban mutuamente de la destrucción del sistema de bienestar,
pero con la mirada puesta en los inmigrantes se construye un enemigo a
quien echarle la culpa de todo, en momento de crisis.

El razonamiento es: ya que los inmigrantes no votan, implicarlos
como culpables no afecta la mayoría social construida en torno a un pro-
yecto político, así pues, echarle la culpa a este enemigo externo es un
camino expedito. En efecto, tanto las tertulias de TV como las radiofóni-
cas nos presentan a blancos como supuestas víctimas de los inmigrantes,
porque compiten por una plaza de guardería: es la esencia del skin privi-
lege. No importa que ese moro haya nacido aquí, cotizado o tenga un DNI
español: si se le detiene por que se saltó el metro, la TV resaltará su ori-
gen magrebí e islámico. Esta es la esencia del skin privilege.
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Tío Tom y el relativismo de lo real a lo aparente

El eurocentrismo ha construido su racionalidad a partir de la explo-
tación africana, con los medios como elementos de legitimidad, que
justifican ciertas formas de acción contra los inmigrantes, atacando los
sentidos de pertenencia, paso previo a cualquier reivindicación de
igualdad con lo cual se conduce a asumir dócilmente una ciudadanía de
tercera. Esto se aprecia en el énfasis discursivo que los Telediarios
ponen en las pateras y en la aparición en TV de procesos migratorios
donde lo secundario aparece como primario. Con estas apariciones los
inmigrantes creen ampliar su campo de libertad cuando en realidad su
influencia para cambiar las cosas disminuye, en un fenómeno de ina-
daptación acumulativa que les aleja de un sentido democrático de la
existencia. Como categoría colonizada su intención no es ser libres,
sino tener un buen amo. Las contradicciones de esta lógica racista, en
la que colaboran los propios inmigrantes con su indiferencia, se mani-
fiesta con la mal llamada segunda y tercera generación, pues potencial-
mente han desarrollado un sentimiento de pertenencia, pero no pueden
ubicarse ni en uno ni en otro lugar, una prueba de ello son las revueltas
de jóvenes de segunda y tercera generación en los suburbios de París en
2005, o la sensación de estar y no estar de los estudiantes hijos de inmi-
grantes, que desvela la película La Clase.

Conocimiento, Información y Referencia

Los medios suelen confundir racismo y discriminación. Esta confu-
sión deliberada procede de la escuela de la interculturalidad afrancesada y
jacobina. El llamado periodismo de investigación cuando se refiere a estos
temas suele recurrir a fuentes eurocentristas, en las que los expertos no
blancos se excluyen automáticamente bajo diversos argumentos más o
menos conocidos. Esta línea de investigación prioriza el eurocentrismo y
la asimilación bajo la estrategia de la integración, pero sin crear referen-
cias. Un buen ejemplo es la revista puntos de vista, editado por el Obser-
vatorio de las migraciones del ayuntamiento de Madrid. Es difícil creer
que en pleno siglo XXI, vectores de información surgidos del esfuerzo de
los contribuyentes invisibilicen la propia diversidad. Más aún cuando
dicha investigación pretende ser seria, por lo que no debería prescindir de
autores de otras culturas.

Como hemos señalado, este eurocentrismo tiene su origen en las rela-
ciones de intereses que se establecen entre la academia, los medios de
comunicación y las instituciones. Si el observatorio invisibiliza a los teó-
ricos no blancos no es por una aversión en sí, sino precisamente por su
carga anticolonial. No olvidemos que el racismo de autores como Kant,
Hume, Brhol o Hegel no se debía a una convicción arraigada de la inferio-
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ridad del negro sino en gran medida a sus fuertes lazos económicos con la
industria esclavista de su tiempo. Al margen de la opinión que tengamos
del rigor de la prensa migratoria, causa cierta perplejidad, no ya porque
desde el despotismo ilustrado reproducen un imaginario colonial que
mantiene la fractura social, sino porque procede de una institución acadé-
mica tan prestigiosa como la UAM.

Mucho más graves que los ataques nazis a un adolescente angole-
ño en costa polvoranca, son estas prácticas de eurocentrismo, que al
final deslegitiman ante las llamadas segundas generaciones el Estado.
Ya que, el modelo de la interculturalidad latina jamás ha producido
referencias entre los oprimidos, sino bufones. Aunque los medios hacen
un esfuerzo por presentarlo como algo típico y exclusivamente nortea-
mericano, el efecto Barak Obama representa para estos jóvenes un
ejemplo y referencia. Es contradictorio hablar de Racismo sin las vícti-
mas, sería como hablar del aborto sin mujeres, puesto que esto implica
aceptar la existencia de los genocidios y con ello a las minorías étnicas
y afrodescendientes. Lo que demuestra que el racismo es una cuestión
de poder y nunca un fenómeno biológico o moral. En TV se emiten pro-
gramas de debate sobre Obama: subrayando el carácter extraordi-
nario de su negritud, sin embargo en ninguno se invitó a un solo negro
o inmigrante. Esto obedece a la intencionalidad de invisibilizar a las
víctimas, a los negros como sujeto colectivo político (comunidad)
y reducirlos al campo del objeto individualizado de estudio migratorio
(subsahariano).

De Tarzán a los culebrones novelas

Las telenovelas que se exportan a España, reservan a negras e indias
papeles (cocinera, lavandera, prostituta y bruja) que reflejan este racismo
mediático, que dibuja una identidad latina como esencialmente eurocen-
trista-blanca. Cuando aparece un afroamericano, la sociedad pregunta:
¿qué bien hablas el español, de que parte de África? Lo que está pregun-
tando no es la presencia de africanos en las Américas –de sobra conocida–
sino su visibilidad en términos de autodeterminación y empoderamiento,
pues hace parte de los personajes bufones y siempre dependientes del
papel que le otorga la legitimidad emblanquecida. De hecho gran parte de
los chistes que los medios españoles realizaron contra el presidente Evo
Morales en su primer viaje a España, hacían alusión a que un indio se
negara a formar parte del ideal latino que la supremacía blanca, a partir de
Ramiro de Maeztu y Giner de los Ríos, ha creado2. Y eso explica gran
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parte del odio de ciertas elites –con enorme interés mediático– contra el
eje Chávez-Morales. El cual obedece, entre otras cosas, a lógicas racistas
que durante siglos han permanecido impunes recubiertas de dialéctica y
contexto político.

Si se escuchan las televisiones antichavistas observará que el insul-
to preferido es «gorila rojo, pardo o negro». A menudo en estas radios
se hacen chistes racistas sobre el indigenismo o la afrodescendencia que
pretenden ridiculizar a sus líderes presentándolos como excéntricos,
exóticos o esperpénticos. Los ejemplos de indios y negros acomplejados
son los iconos a ritmo de samba-cumbia-merengue que el eurocentrismo
mediático prefiere, imágenes que hunden sus raíces en la esclavitud. A
pesar del currículo de crímenes y corrupción en Perú, Alan García sacó
provecho de su privilegio racial; si hubiera sido el haitiano Aristide, difí-
cilmente hubiera conseguido el apoyo del Grupo Prisa, Santillana, CNN,
Fox, Galavisión, y la mayoría del establecimiento de poder blanco
latinoamericano. Prisa lo apoyó frente a Ollanta Humala, con la misma
lógica con la que John Wyne decía eso de: «el único indio bueno es el
indio muerto».

Argumentos como: «No me importa que gobierne un indio o negro
pero que esté preparado; o el típico, más vale malo conocido que bueno
por conocer» implican que solo los hombres y blancos gozan de la pre-
paración legítima. Recordaban a los esgrimidos en Sudáfrica para que
Deckler y Botha siguieran gobernando tras la excarcelación de
Mandela: «para evitar el caos pues los negros no estaban preparados».
En el caso de Perú triunfó el miedo al cambio: skin privilege, la mayo-
ría de los inmigrantes peruanos en España votaron a García, siguiendo
estos razonamientos mediáticos, dispuestos a salvar a Perú del caos de
otra Bolivia gobernada por indios y negros de mierda: Luis Aragonés
dixit.

ONG de la publicidad humanitaria y fotografía humanista

Las ONG de cooperación como expresión del neocolonialismo tienen
mucho poder en las sociedades europeas y este poder alcanza a los medios
de comunicación. De modo que su solo cuestionamiento resulta política-
mente incorrecto. Y a pesar de que pretenden reflejar la realidad objetiva
del zoom, las fotografías son subjetivas. Y es sabido que las grietas del
constructo racista se filtran en algunas de las acciones y campañas de estas
ONG: encargan a firmas de comunicación y marketing la realización de
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campañas publicitarias, que en muchos casos mantienen la representación
misma del eurocentrismo y la supremacía blanca. Los eslóganes, carteles
y fotografías que las ONG emplean para promover la solidaridad con
África y los negros constituyen la línea argumental-discursiva que desar-
ticula las verdaderas razones del empobrecimiento africano. Imponiendo
la idea extendida de que la pobreza es congénita a los negros y su incapa-
cidad tribal de sumarse al desarrollo.

A pesar de que muchas de las ONG son laicas y no tienen una rela-
ción aparente con ninguna visión misionera, reproducen en su imagen
y discurso mediático fielmente la idea de la cosificación permanente del
otro, con voces tipo «señorita escarlata» de Lo que el viento se llevó. La
llamada publicidad solidaria, promovida por ONG que desembarcan en
África con un ejército de periodistas, cadenas de radio y televisión
incluida, es sencillamente, humillante e insultante, cuanto menos para
los negros. Ni en África ni en ninguna parte del mundo se vive con un
euro diario. Los negros no engendramos hijos para darlos en adopción.
Esos niños tienen familia y esta publicidad de niños famélicos en los
metros de las grandes ciudades pretende barnizar la injusticia: mientras
Europa y Estados Unidos se llevan el oro, petróleo, diamantes, uranio,
coltan, madera y demás productos naturales, a su vez, como paliativo
que pretende «borrar» la culpa, envían ONG, que no son parte de la
solución sino del problema (Nfubea, 1998).

Campañas como las referenciadas que utilizan a la infancia negra
como reclamo publicitario para conseguir fondos, tiene otros efectos
racistas perniciosos. Esta compasión globalizada por TV nos llama a
movilizarnos contra la pobreza (no contra el empobrecimiento) pero sin
enfrentamientos con sus causas –solo con sus consecuencias–; de tal
manera que nos convocan a campañas humanitarias exentas de huma-
nismo, donde la TV responsabiliza del mal a los dictadores africanos
que «nos venden el coltan gratis» (Nfubea, 2005). Esta perversión moral
no sería posible sin la fuerza de los medios de comunicación. En esa
línea la campaña del retorno voluntario solo presenta imágenes exclusi-
vas de extranjero no blanco, cuando los extranjeros blancos son la mayo-
ría. La alianza ONG + TV produce una imagen de los afrodescendientes
como seres desvalidos, incapaces de asumir sus propios retos, responsa-
bilidades y resolver sus propios problemas, incapaces de vivir sin ayuda
permanente de los demás: en definitiva como eternos niños. Eso justifi-
ca los inmensos recursos y el tutelaje de la expresión asociativa negra,
realizando tareas exigibles a los propios gobernantes africanos. Esto
despoja a los negros de dignidad. Este racismo mediático-solidario (de
buen rollo) construye la esencia de un imaginario que pretende confir-
mar hoy, los paradigmas de ayer; lo que supone la pérdida de soberanía
y la recolonización de África a través de la ONG (Ndog, 2003).
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Perversión moral y emotividad del lenguaje

La perversión del lenguaje es la clave para entender el racismo
mediático. Se produce cuando la cultura cae en las fronteras materiales
y se refuerzan las mentales. Los medios construyen el concepto del otro
como viva imagen del crimen, siguen esta misma argumentación socio-
lógica en TV utilizando el término «problema de la inmigración» que
según esta mística, amenaza con disolver la esencia pacífica de frag-
mentar desde dentro Europa, en forma de una identidad homogénea irre-
ductible al paradigma de la llamada sociedad de acogida. De esta forma
los medios construyen un sentido común que confiere carta de naturale-
za a esta situación de hostilidad que instaura el Estado de excepción
como norma comunicativa. Esta perversión necesita manipular el len-
guaje, sobredimensionando mediáticamente lo social, desfomentando
así la lógica democrática-plural, e incentivando el discurso de la seguri-
dad y legitimando como hecho democrático la cotidiana violación de
DD. HH.; siempre desde una génesis informativa neutral sin interro-
gantes, que solapa motivaciones políticas y la irresponsabilidad ante el
hecho informativo: («según fuentes policiales», mafias o ajuste de cuen-
tas, efecto llamada). Eso explica el cúmulo de imágenes de archivo de
las pateras que, aunque muy descontextualizadas, son la prueba irrefuta-
ble del racismo que los medios niegan; pues como ya he explicado es un
fenómeno político ajeno a la meritocracia.

Para el pensamiento ilustrado, positivista y jacobino, la moral es un
concepto variable ya que, en la medida en que los medios modifican nues-
tros sentimientos, como teleespectadores, van alterando nuestra moralidad
en relación al racismo, como categoría esencialmente violenta y anti-
democrática. Los niños negros son bombardeados con esta emotividad
colonial reforzando la visión del mundo y de sí mismos que se construye
desde un sistema moral de la racionalidad utilitarista, hegeliana, ideológi-
ca y mediática, negando las propias formas de construir la moralidad
(Bilbao, 2007). Obviamente, la ideología que se deriva de este discurso no
admite una interpretación ética de su carga informativa. Los efectos de
esta perversión son el racismo mediático que escribe racismo siempre
entrecomillado. Una de las formas que los medios tienen de fomentar la
equidistancia de la opinión pública frente al racismo es atribuir a las víc-
timas sinónimos deshumanizantes, eufemísticos (subsahariano, nuevos
vecinos de color) o animalizantes (gorila rojo o criatura); esta terminolo-
gía es legitimada por la academia y los medios deshumanizando, objetivi-
zando, cosificando la percepción y cercanía que la sociedad tiene de los
oprimidos.
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Terminología animalizante

Veamos algunos términos: «subsahariano»; Existe un malestar por
parte de los ciudadanos y televidentes negros o africanos descendientes
por el uso abusivo del termino subsahariano que no refleja en ninguna
medida la representación ni el sentir de estos ciudadanos. Se sugiere el uso
del término negros o africanos, pues transmite mejor el significante y muy
en contra de la imagen que la mayoría de la sociedad cree entender.
Además subsahariano lleva a la confusión pues: ¿cómo debemos denomi-
nar a los españoles de raza negra? o ¿cómo denominar a los ciudadanos
africanos de raza blanca de Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Angola,
Kenia? ¿Por qué no utilizarlos gentilicios que corresponden a los nombres
de los respectivos países que componen dicha región? Otra palabra, ofen-
siva, es avalancha, que se refiere a inmigrantes, denota una clara y abier-
ta hostilidad, amenaza.

La palabra étnico denota denigración del africano, de África y de su
cultura. Ellos, aún siendo pocos los que reparan en el carácter discrimi-
natorio-confrontativo que denota, quizá por lo frecuente de su empleo,
cuando se alude a minorías étnicas o religiosas, resulta segregador por
conllevar la idea de exaltar explícita y fundamentalmente únicamente la
diferencia como un aspecto negativo, junto con una tremenda carga de
lejanía, extrañeza e incluso amenaza de la diversidad. El término ilegal
para referirse a extranjeros no blancos (inmigrantes) que su entrada en
España la efectúan de forma clandestina, resulta no solo despectivo sino
criminalizador, cuando podría emplearse en su lugar, en situación irregu-
lar. Ilegal, criminaliza, atentando de este modo contra su dignidad como
persona; por ello debe diferenciarse el plano jurídico-administrativo que
permite la justificación del uso de este término criminalizado del social:
seres humanos que se encuentran en la clandestinidad, lo cual no es un
delito. Este término está aparejado con el de irregular, que incurre en los
mismos mecanismos para generar percepciones, suscitando visiones de
conjunto negativas contra y hacia las personas afectadas o víctimas de la
referida discriminación. Negrito: En absoluto resulta cariñoso, cuando el
empleo de diminutivos de esta clase resulta una constante abusiva, y por
esto es discriminatorio, sobre todo cuando la persona referida mide más
de 2 metros y pasa de los 30 años.

Otros términos: oleada, al igual que avalancha, refiriéndose a inmi-
grantes, resulta un término ofensivo denotando una clara y abierta hostili-
dad, amenaza riada o flujo, alusivo a los líquidos y secreciones resulta un
término ofensivo denotando también hostilidad. Moreno refiriéndose a
raza negra, es inapropiado aun siendo extendido su empleo debido a su
carácter eufemístico, véase también «de color». Sudaca, obviamente des-
pectivo, existiendo sudamericano, de América Latina, Iberoamérica, ade-
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más de los gentilicios que corresponden a los respectivos nombres de los
países que componen dicha región, etc.

Y así una serie de expresionales tales como «merienda de negros»,
«trabajar como negro», «vivir como negro», etc., que hacen referencia a
una utilización racista del lenguaje que está culturalmente instalada, refor-
zada por los medios de comunicación, que induce en el imaginario colec-
tivo comportamientos de exclusión, sospecha, segregación y en definitiva
de racismo. Esta utilización del lenguaje posibilita la negación al otro de
la categoría de humano: en una lógica que no permite el reconocimiento
de las diferencias ni de las acciones de los diferentes.

La actitud de ciertos sectores ilustrados de la opinión pública y la aca-
demia alemana ante el holocausto judío, pueden entenderse a través de
haber participado de esta perversión del lenguaje. Otra perversión muy
habitual es presentar las partes por el todo. Esto se manifiesta más con la
negritud, ya que la perversión consiste en presentar una patera, que ape-
nas lleva 30 personas, como el símbolo de la invasión y la irregularidad
administrativa de la inmigración en su conjunto; frente a los cientos de
imágenes cargadas de gente que llega semanalmente de Argentina, Chile,
Polonia, Bulgaria, Rumania, etc. Estas imágenes repetidas miles de veces
hacen sentir al ciudadano medio que su país y sus nietos seguramente
serán negros. Cada vez que se habla del hecho migratorio los medios recu-
rren insistentemente a estas imágenes.

En muchas ocasiones los llamados expertos, que generalmente no
son víctimas, ni pertenecen a esta categoría potencial, se arrogan la pala-
bra en nombre de éstas, hablando más desde su propio lugar. De tal
manera que el experto en muchas ocasiones asume una posición «colo-
nial» que excluye a las víctimas sin permitirles que puedan expresar sus
propias voces, puesto que se cree que necesitan agentes profesionaliza-
dos que les tutelen y los medios, como elemento de orden establecido,
refuerzan esta visión.

Cada vez que en Congo se produce una matanza, producto del clima
de extorsión que vive África, los medios recurren a los misioneros para
explicar lo que ocurre, sin embargo, en el Congo existen muchas personas
independientes capaces de explicitar a la opinión pública lo sucedido. Al
echar mano de los misioneros los medios perpetúan en la retina y memo-
ria del imaginario colectivo de España la idea de África como un lugar de
salvajes: el mito de Martis Harris del buen salvaje, tan salvajes que son
incapaces de explicarse a sí mismos. Durante la crisis de los niños de
Níger, los medios españoles jamás entrevistaron a los actores de la pobla-
ción y la sociedad civil africana en España o en la propia África, pero sí a
Jossu Ndor, un músico senegalés al que los medios han convertido en
«comprometido», cosa que es inexplicable. Existen ONG en África que
podían haber dado una idea clara de los hechos (Nfubea, 2007).
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Tertulias deportivas

«A juzgar por la alineación Costa de Marfil, como todos los africa-
nos, apuesta más por la fuerza que por la inteligencia» (Poli Rincón,
Carrusel deportivo Cadena Ser). El espacio mediático donde más racis-
mo se produce es el periodismo deportivo. Las declaraciones de la
periodista María Escario sobre los ecuatorianos es sólo la punta del
iceberg. Muchos adolescentes negros que sueñan con ser futbolistas tie-
nen que soportar gritos, insultos y cosas peores. Por supuesto, en los
periódicos no existen. Como técnica instrumental en sentido estricto, el
aparato de radio desarrolla mejor que nadie los poderes sensoriales,
intelectuales y musculares de los ciudadanos. Entre los inmigrantes el
locutor responde a una técnica de ocupación mental o de contrainsur-
gencia psicológica. No responde para nada a ninguna necesidad vital
del inmigrante.

Obviamente eso no significa que Poli, María o alguno de estos locu-
tores sean en lo personal mala gente: incluso son educados y tienen ami-
gos de color. Sin embargo al tener que asumir un discurso y lenguaje
popular (porque el deporte como el racismo es popular) en un contexto de
confrontación y pasión como es el fútbol, irremediablemente se deslizan
inconscientemente al racismo cultural más burdo. Con ello conectan de
forma rápida con el imaginario colectivo. El periodista deportivo es el que
mejor reproduce el racismo como mecanismo de relación, porque el fút-
bol como antes el circo romano, es donde únicamente la nobleza y la plebe
se mezclan, proyectando los valores sociales de la clase dominante. En un
mismo estadio se junta el rey de España, jefe de Estado, el presidente del
gobierno, y de comunidades, el alcalde, delegados de gobierno, embaja-
dores y al frente los nazis con esvásticas y cartelones con letrero donde se
lee «Lucrecia jódete» o «88 Heil Hitler». Todo esto trascurre sin una crí-
tica moral del locutor. Es más, muchas, el comentarista finge que no han
oído nada3.

Cualquier intento de la opinión pública de ejercer una crítica al racis-
mo es automáticamente silenciada por los llamados gurús de la prensa
deportiva, quienes aíslan a todos aquellos que pretenden enfrentar, o por
lo menos poner encima de la mesa con cierta seriedad, la cuestión del
racismo en el deporte. Cuando en los micrófonos de Madrid en comuni-
dad, el director de inmigración del ayuntamiento de Madrid, Tomas Vera,
criticó a Raúl, jugador del Real Madrid, por su escandaloso coqueteo
con los Nazis de Ultra sur, la opinión pública deportiva se echó sobre
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Tomas Vera sin que nadie de la clase política o de la prensa deportiva salie-
ra públicamente en su defensa.

Con estos precedentes pensar que el fenómeno nazi ultra obedece
exclusivamente a la instrumentalización de los partidos de extrema dere-
cha, sería casi de Disneylandia. Si uno asiste a una rueda de prensa depor-
tiva tras un partido de fútbol, se dará fácil cuenta que ni en las preguntas
ni los interlocutores existe un afán de criticar el racismo. Lo más grave es
que la mayoría de los deportistas negros optan por no pronunciarse, para
no correr el riesgo de pasar por lo que le ocurrió al afrocolombiano Edwin
Congo, quien tras denunciar el racismo que sufría en el Racing de
Santander, su club le humilló obligándolo a pedir perdón públicamente a
sus compañeros, a quienes la opinión pública presentaba como las vícti-
mas y a Congo como un negro resentido, inadaptado. Al negarse fue tras-
pasado poco después, pero ¿acudieron en su ayuda los Samuel Etoo,
Roberto Carlos, Seadorf, etc...? No.

Imaginario violado

En términos discursivos y comunicativos, es el imaginario violado.
Los programas de contenidos musicales, y muy en concreto en el ámbito
audiovisual, constituyen una extensión de las tertulias deportivas y mane-
jan el mismo enfoque dialéctico-conceptual. Si en los primeros se atribu-
ye fuerza animal a los deportistas afrodescendientes, en los segundos se
les atribuye un sentido innato de la danza, restando importancia al esfuer-
zo que, como gente marginada por el racismo, han tenido que realizar para
llegar a grabar un disco. Se busca ante todo la homogeneidad del hecho
cultural a través de la industria musical; de hecho, la mayoría de las ten-
dencias musicales de éxito que aparecen en TV suenan prácticamente
igual.

Además se maneja una categoría basada en una identidad construida
en el término «música negra», tan confuso como ficticio, porque una
buena de las tendencias musicales que suenan en las radios y televisiones
(Rock, Soul, R&B, Funk, Reggae, Hip-Hop, Country, Pop, Housse, tecno,
Reggaeton, Cumbia, Salsa, Merengue, Samba, Makosa, afrobeat, etc.) son
de origen africano. Por lo que el término «música negra» sirve más para
designar un subproducto devaluado, mientras el término «música clásica»,
por ejemplo, revela una arrogancia, pues la noción de clasicismo solo se
la permite al mundo blanco. Incluso vemos que en las películas sobre el
Egipto faraónico que personajes, que científicamente se sabe fueron
negros, como Amenofis o Tutankamón, aparecen con rasgos nórdicos y
ojos azules e incluso pelirrojos, como sucede también con los protago-
nistas de las telenovelas latino americanas.
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Por otra parte también se emplea el término «músicas del mundo» que
desde una mirada pseudoantropológica, donde lo europeo es visto y ana-
lizado desde unas categorías ya definitivas, innatamente autorrealizado y
autodefinido, mientras las otras culturas del mundo son las que deben
definirse, siempre respecto a Europa. Por esta razón se maneja en los pro-
gramas el término: «Música étnica», que nos reduce a la racionalidad del
tribalismo. Toda una conceptualización política que divide y señala a unas
producciones como Arte y a otras como artesanía, donde la etnicidad defi-
niría lo segundo como un elemento de identidad, a diferencia de lo culto,
lo acabado, lo refinado, como sucede también en las tendencias musica-
les, a las que se les denomina folklore.

En algunos casos el tratamiento mediático que reciben algunos can-
tantes y personajes de farándula negros es desproporcionado, frente al tra-
tamiento que se hace en situaciones similares de personajes blancos. El
caso de Whitney Houston y Bobby Brown vs. Madona, puede ilustrarlo.
Los medios tratan de decir al telespectador y muy especialmente a los
fans: «veis no es más que una negra esclava, con un poco de dinero que ni
siquiera se sabe comportar», «el negro que no lo hace a la entrada la hace
a la salida». Buscan confirmar las creencias racistas del imaginario, sobre-
poniendo las partes por el todo. Pero este racismo también afecta a los
artistas blancos que tratan de simpatizar con la causa negra, Marlon
Brando, Manu Chao, Sean Penn, etc., a éstos los medios de comunicación
los presentan como inmaduros, rebeldes sin causa, en etapas transitorias,
producto de su estilo existencialista, en la idea de que ya volverán, mien-
tras son aislados de todos los foros. Como le ocurrió a Sean Penn con los
Oscar, cuando la Fox lo interrogó como un criminal, sólo porque había
donado más de 5 millones de dólares a la defensa de Jerónimo Gi Baga y
otros presos políticos de los Panteras Negras, que cumplen sentencias de
por vida.

Rap, Conciencia Negra y COINTELPRO

La corriente cultural, no la cultura, más importante de la afrocen-
tricidad en el siglo XX es sin duda el Hip-Hop. Por ello los productores
televisivos y los editores tratan de filtrar-domesticar, cuanto más mejor,
la «música negra», sobre todo cuando ésta es cantada por negros. La
razón se encuentra en la revolución del Black Power de los sesenta y en
la contra insurgencia COINTELPRO de los setenta, en cuyos documentos
ya desclasificados, el FBI da cuenta de la peligrosidad de que los jóve-
nes blancos se identifiquen con héroes negros, ya sean deportistas o
músicos, ya que estos jóvenes blancos asumen las posturas subjetivas
de estos portavoces negros, léase, raperos que con sus letras y música
deslegitiman las bases del poder y la supremacía blanca (Factor Judas,
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1994). En efecto en los años sesenta y durante la revuelta de Los Ánge-
les o recientemente la de los jóvenes inmigrantes de París, muchos
jóvenes blancos, hoy como en los sesenta Silvia Baraldini, decepciona-
dos por la falta de referencias morales en sus familias y comunidades,
buscaron a los héroes de las colonias negras oprimidas y lo hicieron a
través de la música. Haciendo suyas las reivindicaciones de organiza-
ciones como los Panteras Negras, quienes en 1968 recibieron más de 20
millones de dólares de adolescentes blancos, comprometidos e identifi-
cados con estas luchas.

Por ello toda la degeneración del Rock & Roll a través de Elvis
Presley4 fue concebida por el FBI para despolitizarlo, del mismo modo
que iniciaron un proceso de contra insurgencia dentro del movimiento
Hip-Hop tras la revuelta de Los Ángeles 92, apareciendo sellos especiali-
zados sólo en Gansta Rap financiados por el propio aparato policial. Es la
búsqueda desesperada de mejorar la imagen de la policía en las comuni-
dades africanas en occidente.

Recomendaciones para contenidos televisivos

Para propiciar la reflexión e investigación en la calidad de los conte-
nidos, el desarrollo de nuevos productos, la influencia de los medios y el
conocimiento de experiencias internacionales de interés, es muy impor-
tante evitar construcciones expresivas que se asocien a ideas como las que
a continuación se muestran: «Inmigración-Violencia», «Delincuencia-
Inmigración», «conflictividad social-Choque cultural». Además se debe
considerar que los ataques xenófobos y agresiones racistas no son simple-
mente «casos aislados», puesto que se trata de manifestaciones de discri-
minación, tanto por el hecho como por las palabras, sin obviar el margen
de justificación (más allá de cualquier explicación) que se otorga a los que
llevan a cabo tales actos. Las prácticas racistas y discriminatorias en todo
caso, resultan susceptibles no de tratarse como simplemente «aisladas»,
sino ser erradicadas y combatidas.

Programación horarios

Se requiere urgentemente presentadores de informativos con otros
acentos, razas, culturas. En relación con los documentales se debe erra-
dicar la presencia sistemática en la sobremesa de documentales vincu-
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lados a los animales y a la naturaleza salvaje africana, puesto que indu-
cen a una imagen animalizante en el imaginario colectivo sobre África.
En esos documentales apenas salen personas y cuando lo hacen son
siempre personas blancas o no africanas. Con esto se puede inducir en
los niños identificar África con animales y el mito del buen salvaje.
Sería interesante que los programas científicos visibilizaran a científi-
cos negros y para romper en la audiencia científica la mera reproduc-
ción del eurocentrismo, que equipara ciencia con las culturas europeas
o blancas.

Para promover la creación y difusión de contenidos audiovisuales
adecuados para la infancia y la juventud, atractivos y que permitan
vehicular valores positivos para su formación física, intelectual, emo-
cional y ética, buscando la colaboración de profesionales, productoras
y medios; en los programas infantiles se deben evitar lo que los iconos
mediáticos coincidan con fenotipos ajenos o minoritarios en dichas
sociedades, ejemplo: Xuxa fenotipo representante de la clase hegemó-
nica en Brasil. Sin embargo, el 90% de los niños que ven desde sus
casas estos programas, recibe una asimilación permanente que les
conduce a odiarse a sí mismos, pues en la calle viven una realidad y en
la TV otra muy distinta. Proponemos presentar en los diversos progra-
mas una composición y participación más amplia, que refleje la diver-
sidad que ya existe en la sociedad y no convertir la TV en algo ajeno a
la realidad social. La mayoría de los debates de racismo son en la
madrugada y en la prensa rosa, esto debe cambiarse. Se deben aplicar
sanciones a aquellos programas de TV o Radio que realicen comen-
tarios xenófobos, racistas y negrofobos como ocurre en muchas tertu-
lias deportivas.

Vecinos vs. inmigrantes: un nuevo tratamiento mediático

Los presentadores de TV deben evitar el agravio comparativo que
establecen en sus informativos al diferenciar entre vecinos e inmigrantes,
sobre todo cuando informan de sucesos acaecidos en el Rabal (Barcelona),
San Francisco (Bilbao), Lavapiés (Madrid), Sont Goleou (Palma), etc.
Barrios donde los llamados inmigrantes son vecinos y propietarios de
inmuebles. Además esta división lingüística subliminal, muy empleada
habitualmente en los informativos, arremete contra la segunda generación,
pues recibe el mensaje de que a pesar de todo es un extraño, lo cual difi-
culta su mejor integración.

Tampoco es válido un lenguaje neutral frente a éste, como ocurre en
los casos del terrorismo, violencia de género, homofobia, etc. Por lo tanto,
es importante formar a los profesionales del periodismo y los comunica-
dores sociales para que no haya una asociación entre tolerancia y racismo,
puesto que mientras la tolerancia es un principio y un valor, el racismo es
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un delito recogido por el ordenamiento jurídico español y europeo. Por
esta razón, los grupos racistas y antisemitas que actúan en el ámbito del
fútbol y otros deportes, deben ser denunciados por los comentaristas
deportivos. Los cuales a su vez deben evitar hacer chistes o comentarios
jocosos, o decir algo que provoque la hilaridad del público a la hora de
hablar sobre los deportistas africanos, que refuerza el imaginario colecti-
vo del negro como bufón u objeto de burla y risa. Finalmente, es impor-
tante dejar de abusar del término «africano» para referirse a algunas situa-
ciones críticas: peste porcina africana, tormenta africana, virus africano,
odio étnico africano, etc.; así como evitar no abusar de las imágenes de
archivo donde se presenta a negros para hablar de inmigración, terrorismo,
prostitución o drogas.

A modo de conclusión

Los deportistas en general y las celebridades negras (escritores, aca-
démicos, modelos, intelectuales, artistas, etc.) son también responsables
del auge y permanencia del racismo mediático como relación social; no
solo por su posición equidistante, sino porque ellos como iconos privile-
giados tienden a negar la propia existencia del racismo, hasta que éste les
afecta a ellos directamente. Detrás de estas actitudes se puede intuir la
situación de subordinación de conjunto de los negros, dentro de la cual
ellos son unos privilegiados. Esta duda sobre el principio mismo de la
dominación racista entraña cambios esenciales en la conciencia de los
jóvenes inmigrantes en su percepción del poder establecido y sus valores,
como el universalismo, que no permite el reconocimiento y aceptación de
la propia diferencia5.

Los medios de comunicación preparan a la sociedad para aceptar
sumisamente situaciones como el racismo, la injusticia y similares, para
que creamos que estas situaciones son imprevisibles e irresolubles.
Aunque resulta evidente que en los medios no aparecen todas las palabras
ni las expresiones denigrantes de carácter discriminatorio, no obstante,
atender al glosario enunciado en este texto, resulta de tremenda utilidad y
ayuda en el momento de abordar la necesidad del reconocimiento y res-
peto a la diversidad en el lenguaje cotidiano y en el de los medios de
comunicación, necesario y acorde con la realidad de la sociedad española
actual a la que podemos definir de intercultural pluralista y multicultural
en aras de una mejor convivencia democrática.
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Esta humilde aportación puede servir de espacio de confluencia
para las diferentes iniciativas sociales, especialmente en el ámbito de
los menores y los medios: televisión, Internet, cine, videojuegos, etc.
Como elementos de legitimidad del sistema, los medios de comunica-
ción están al servicio de poderes que los crean, gestionan y mantienen
para un fin determinado, que es el ejercicio de poder. Lo que lógica-
mente les impide ser neutrales en relación con el racismo. La mejor
forma de entender la realidad (no-fenómeno) del racismo es analizar los
medios de comunicación, no por que éstos sean más racistas que otros
ámbitos de la sociedad –seguramente no sea así–; sino porque en ellos
se encierra y se reproducen las estructuras de pensamiento de clase
dominante y por tanto son los altavoces de los elementos de legitimidad
del estado y del poder (Cleaver, 1969). Para una mayor comprensión
hay que verlo desde una lógica colonial, donde los sistemas de infor-
mación, como vehículos del lenguaje y, por tanto, de mensaje que nos
llega, sólo pueden estudiarse en el seno de una relación de colonización
cultural cuya representación se hizo visible con la creación de Al-Jazira
o Tele Sur en su día.

El racismo en los medios viene dado no solo en imagen sino sobre
todo en el lenguaje, pues los contenidos muchas veces vienen ya insertos
en el propio tratamiento lingüístico. Es pues un instrumento no solo limi-
tado por la denuncia de los incumplimientos legales y normativos para su
corrección presente, sino que puede perpetuarse en la realidad de la ofer-
ta audiovisual española futura. De modo, que esta es la razón por la que
afirmamos que los medios no crean el racismo –negrofobia–. Si no que
como elementos del Establishment lo reproducen en función de una deter-
minada estrategia de control social establecida por los elementos de legi-
timación. Entre otras cosas ponen en marcha un modo intencional basado
en un sesgo informativo, que tiende a sobredimensionar los aspectos pro-
blemáticos y a presentar las diferencias raciales-étnicas como información
(el atracador era un joven rumano) y a los/as negros/as en particular como
una gran amenaza (Alarcón, 2007). Pero no debemos equivocarnos, los
medios no son racistas per se. Aunque un medio no sea racista, si excluye
las noticias referentes al racismo, si lo disimula con eufemismos, si no
visibiliza noticias porque cree que a sus lectores no les interesa lo que pasa
en África, invisibilizando a 900 millones de personas. Cuando no se atre-
ven a buscar un equilibrio, confrontando el racismo sociológico e institu-
cional que existe ni tampoco lo coartan, mediante el silenciamiento de
miles de noticias sobre agresiones o discriminación por origen técnico o
racial que les llegan a sus redacciones, lo que hacen es potenciarlo y sobre
todo legitimarlo.
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LA FRONTERA, APUNTES PSICOSOCIALES DE UNA
HISTORIA DE VIOLENCIA

Eloy Cuadra Pedrini, Inés Cordón Vergara

Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la
humanidad de los otros, aunque tengan rostros y hábitos dis-
tintos a los nuestros; saber ponerse en su lugar y mirarnos a
nosotros mismos como desde fuera. Nadie es definitivamente
bárbaro o civilizado y cada cual es responsable de sus actos.
Pero nosotros, que hoy recibimos este gran honor, tenemos la
responsabilidad de dar un paso hacia un poco más de civili-
zación.

Tzvetan Todorov1,
Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 2008

Violencia en la frontera

Violencia en la frontera, pero ¿en qué frontera? Tal vez resultara más
claro si dijéramos «violencia en La Frontera», con mayúsculas, donde La
Frontera es el espacio físico, pero también el psíquico y el legal que sepa-
ra a Europa de África, a ricos y pobres, superadas ya las fronteras econó-
micas, las culturales y en muchos casos también las territoriales. En La
Frontera –en la geográfica– en cambio, africanos y europeos se apostan a
ambos lados del mar y enfrentan el mayor diferencial de renta que hay hoy
día en el mundo. No hay «ricos» más ricos que los europeos ni «pobres»
más pobres que los africanos, y ambos mundos se tocan en una franja de
agua de apenas cien kilómetros, la que separa Canarias del continente
negro. De hecho, la frontera Europa-África no es sólo la de mayor dife-
rencial de renta, es también el lugar donde la impunidad y la ausencia de
derechos se manifiestan de manera más patente, difuminadas en el gran
azul.

Frontera marítima, frontera líquida, en alusión a lo que Bauman2 ha
dado en llamar «tiempos líquidos», expresión de una modernidad la nues-
tra donde la incertidumbre, el miedo y la falta de firme acomodo son las
notas predominantes. Ciertamente, pocas veces encontraremos un símil
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más acertado que éste, cuando asistimos, en plena crisis mundial, a lo que
parece puede ser la caída del último dios que quedaba en pie en el pan-
teón, el capitalismo.

Parece evidente, por lo poco que llevamos expuesto, que al decir
«frontera» en el contexto en el que nos movemos, no nos referimos sólo a
la línea que delimita el punto en el que termina la soberanía de un país y
comienza la de otro. La frontera nunca fue exactamente eso y tras la lle-
gada de la globalización lo es aún menos. Hoy, la frontera vacila como
límite de la soberanía nacional, se difumina, se abre, y sin embargo, y
paradójicamente, se fortifica y consolida como punto de control selectivo
de la movilidad de los seres humanos. Las fronteras, las de la Unión
Europea sobre todo, encierran múltiples injusticias revestidas de legali-
dad. No se pueden cruzar si eres pobre, si eres negro o si lo intentas en
sentido Sur-Norte; en cambio, no existen fronteras en el mundo para el
empresario blanco que las cruza en sentido Norte-Sur. Partiendo de esta
realidad del control selectivo que se impone en nuestras fronteras, no sólo
tenemos una línea marcada en un mapa, no es sólo un check-point donde
nos sellan el pasaporte, la frontera está ya por todas partes. La vemos en
un mar militarizado plagado de barcos, helicópteros, aviones y radares, la
vemos en los acuerdos bilaterales o multilaterales que firman los estados
europeos con sus homólogos africanos, supeditados siempre a contrapar-
tidas del tipo repatriaciones o mayor control en sus costas, la vemos en los
limbos legales de los «guantánamos» que salpican nuestra geografía en
forma de CIE, la vemos en nuestras ciudades, en los controles de docu-
mentación y en las redadas continuas, en los nuevos requisitos de las agen-
cias de viaje, en la negativa de los ayuntamientos a empadronar extranje-
ros, en las reticencias de los hospitales, en la explotación laboral que
sufren los migrantes irregulares, y ahora, también, y como consecuencia
de todo lo demás, la notamos instalada en el subconsciente de la mayoría
de los europeos, activándose cada vez que miramos a un inmigrante pobre
que no es blanco y únicamente vemos a una amenaza latente para nuestra
identidad, nuestro bienestar o nuestro patrimonio. Esto, todo esto, es hoy
en día «La Frontera», como elemento multiabarcante.

Aclarado el concepto frontera, fijemos un poco más lo que queremos
decir cuando hablamos de violencia, concepto sobre el que se ha escrito y
teorizado mucho desde distintas disciplinas. Aquí, sin embargo, nos refe-
riremos preferentemente a un concepto de violencia de tipo expansivo, no
limitado a la pura violencia física que un individuo ejerce sobre otro con
objeto de causar daño. El significado clave de la violencia en los paráme-
tros de este trabajo encierra el acto de violar un derecho básico del ser
humano. En tal sentido, bastaría con echar un vistazo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos para encontrar unos cuantos muy
básicos que no se respetan. Habrá, claro está, quienes no estén de acuerdo
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y defiendan una definición cerrada y limitada de la violencia; para ellos,
quizá, Donald Rumsfeld3 sea un anciano apacible y bueno porque nunca
golpeó a nadie, para nosotros desde luego que no. El texto tomará pues
claramente a la violencia «institucional» ilegítima –inmoral– como base
de la exposición, destacando la institucionalidad en el origen de una vio-
lencia ejercida por la Europa que conscientemente condena y mata por la
acción de sus leyes y la omisión de sus ciudadanos.

De lo dicho hasta aquí, podemos concluir que necesitaríamos mucho
más que unas cuantas páginas para describir con mediana amplitud el cali-
bre de la violencia en la frontera hoy. No obstante, haremos lo que poda-
mos. Y empezaremos por un tipo de violencia que a menudo pasa desa-
percibida en los análisis que se hacen, que no es otra que la violencia que
se ejerce sobre la frontera misma. Entendemos comúnmente por frontera
unidades de agentes uniformados de distintos cuerpos que vigilan por tie-
rra, mar o aire unos límites geográficos pero pocas veces reparamos en los
agentes fronterizos cuando abordamos el fenómeno migratorio, acostum-
brados como estamos a quedarnos con las cifras, con un rostro desencaja-
do o las historias que los migrantes traen, quedando así para el agente de
frontera un rol invariable de elemento clonado en serie que en nada afec-
ta. Pues sí, sí que afecta. Veamos de qué manera.

Se trata de la Teoría General de la Presión (General Strain Theory),
desarrollada inicialmente por el sociólogo americano Robert Agnew4, en
la que se afirma que el comportamiento violento puede estar relacionado
con la frustración y la ira que genera el recibir un trato de inferioridad,
ofensivo y humillante en las relaciones sociales y laborales. Y no es un
secreto que el régimen de trabajo y la disciplina militar que soportan los
agentes de la Guardia Civil5, en general, en toda España, y muy especial-
mente en los servicios de vigilancia de las fronteras marítimas (Canarias)
y terrestres (Ceuta y Melilla), no guarda en absoluto el desarrollo de un
ambiente laboral donde se cuide la autoestima y el incremento de las capa-
cidades de cada individuo.

A alguno tal vez le vengan a la memoria escenas de violencia policial
de este tipo. Todos recordamos aquellas imágenes de televisión, corría el
año 2005, en las que un guardia civil pateaba de forma cruel e injustifica-
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4 En 1992, en un trabajo que lleva por título «Foundation for a general strain theory of
crime and delinquency».
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suicidio en nuestro país. Los datos, como vemos, hablan por sí solos.



da a un migrante subsahariano caído en el suelo cuando éste intentaba cru-
zar la valla de Ceuta. En nuestra opinión nunca la violencia policial está
justificada, por muy violento que sea el mundo en el que nos toca vivir, y
mucho menos cuando la relación de fuerzas es tan desproporcionada a
favor de una parte.

En las fronteras marítimas se dan circunstancias especiales en la
relación agente-migrante, circunstancias que no se repiten en otros
casos. Los migrantes, a ojos de los agentes que han de interceptarlos,
no representan pues peligro ni amenaza alguna, llegan entregados,
exhaustos, entumecidos, sin fuerzas, hombres, mujeres y niños, mori-
bundos, y también muertos, y los agentes lo ven y además lo saben. La
dramática historia lleva años repitiéndose y el agente, queriéndolo o no
es partícipe de ella, la ha leído, la ha escuchado, y en cierto modo hasta
la ha sufrido. La ha sufrido porque más allá de lo frustrantes o humi-
llantes que puedan ser las relaciones interlaborales del agente, éste no
deja de ser un ser humano dotado con los mismos resortes emocionales
que los demás. Nos referimos a las neuronas espejo6 y su vinculación
con el origen de la empatía. Digamos que, enfrentadas en el agente la
frustración reprimida de un lado y la empatía de otro, es esta última la
que se impone cuando se trata de intervenciones en las fronteras marí-
timas. Habrá quien objete contra este argumento afirmando que los
agentes de los cuerpos de seguridad, en general, por propia cuestión de
supervivencia emocional, suelen reprimir la empatía limitándose a
cumplir con el cometido que les marca la ley. Y así es desde luego, en
la mayoría de los casos. Así es cuando el migrante es detenido en una
ciudad cualquiera, así suele ser en los CIE, así es cuando van a ser repa-
triados, y así es también con los delincuentes habituales sean inmi-
grantes o no. Es así porque en todos estos casos la relación de fuerzas
no es tan dispar ni el detenido arrastra una carga de sentido tan fuerte
como la que soporta un migrante africano que aparece, moribundo, en
un cayuco. El migrante en esas circunstancias, entregado, a punto de
expirar y no siendo culpable más que de luchar por su vida, pasa así de
reo a víctima a ojos del agente de fronteras, anulando éste, por regla
general, cualquier atisbo de reacción violenta que de otra manera y en
otros muchos casos probablemente aflorarían.
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Desde el instante en que le ponemos una mínima distancia a la rela-
ción las neuronas espejo dejan de funcionar y el efecto de la empatía desa-
parece. Así, lo que para los voluntarios de la Cruz Roja, los miembros de
Salvamento Marítimo y algunas unidades policiales que trabajan en la
frontera es ante todo una catástrofe humanitaria, para sus superiores jerár-
quicos –incluida la clase política– no es más que un problema, un aguje-
ro en los presupuestos, una estadística que no cede, un arma electoral o un
asunto que genera alarma social. Buena muestra de ello la podemos
encontrar en el testimonio7 que reproducimos a continuación, en el que un
migrante cuenta lo que le sucedió en la frontera de Ceuta cuando fue inter-
ceptado en compañía de un menor por agentes de la Guardia Civil.

Entramos al agua sobre las siete, hora marroquí, cuando el imán
llama al rezo para la ruptura del ayuno. Hemos nadado sobre 30 minutos
desde la playa de Castillejo y he pasado la barrera que entra al agua. En
este momento nos ha recuperado una lancha de la guardia civil con tres
guardias a bordo. Uno de ellos hablaba bien francés y era muy cortés. El
que hablaba francés dice que va a tomarnos unas fotos para mostrárselas
a su jefe. Nos hace fotos con la cámara digital. Me declaro congoleño y
pido asilo. El niño tiene mucho frío. Y el guardia que habla francés dice
que va a llamar a su jefe para llevar al niño al hospital. Le llama por telé-
fono varias veces y discuten, yo entiendo algunas palabras de español y
después él me traduce y me dice que su jefe no acepta llevar al niño al
hospital y que nos tienen que devolver a Marruecos. El agente discute
con su jefe. Estamos al menos dos horas en el barco. Yo me siento preo-
cupado por la salud del niño.

El barco se acerca a la zona marroquí. La policía marroquí no quie-
re aceptar al niño. Les dice a los agentes que tienen que llevar al niño al
médico, pero tras varias discusiones me empujan a la arena y me en-
tregan al niño. Nos llevan a comisaría a Castillejo y trasladan al niño al
hospital. Ahora nos envían deportados a Oujda. Pedí asilo en reiteradas
ocasiones, también dije que se llevaran al niño, que yo no era su respon-
sable y que tenía miedo por lo que le pudiese pasar en Marruecos, pero
el jefe de Ceuta no lo aceptó.

El menor es trasladado a la comisaría de Castillejo, tras pasar por el
hospital. De allí el miércoles le envían a Tetuán para coger un autobús
que le enviará a la deportación al desierto. Este jueves 25 el autobús está
llegando a Oujda sobre las nueve de la mañana y seguramente el menor
sufrirá una deportación al desierto cuando la oscuridad de la noche lo
permita.

Helena Maleno. Colectivo Intercultural Aljaima
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En la narración que acabamos de leer comprobamos las discrepancias
claras que aparecen cuando el guardia que habla francés quiere llevar al
menor al hospital y su jefe, al otro lado, desde su despacho, se niega.
Probablemente se trate de un teniente, a lo sumo un capitán, a sus ojos, a
los ojos del Jefe de la Comandancia, a los del Delegado del Gobierno y
hasta a los del mismísimo Presidente, el migrante no será ya nunca un ser
humano que sufre, será simplemente un dato, una estadística, un número
más sumado a una cifra.

La frontera como barrera

Comienza aquí una historia de violencia que cuyo inicio se remonta
ya varias décadas, aunque fue a finales del siglo pasado cuando los
migrantes africanos empezaron a tomar en mayor número barquillas para
llegar hasta España, primero desde el norte de Marruecos y al poco tam-
bién desde el Sahara hasta Canarias.

Por entonces, la violencia la ponían únicamente los elementos me-
teorológicos y una valla de alambre de algunos metros; no había dispo-
sitivos especiales para el control de la inmigración más allá de alguna
patrullera dedicada al control de la pesca y el narcotráfico, escasamente
preparada para el rescate y que apenas se alejaba de la costa unas millas.
Eran otros tiempos y la inmigración no era un problema prácticamente
para nadie. Del trayecto, sabíamos que empleaban unas horas por el
Estrecho y un día y una noche por Canarias. Casi todos llegaban a costa y
se perdían en España en busca de un futuro mejor; casi corrían la misma
suerte los que eran interceptados, pues a excepción de los inmigrantes de
origen magrebí, para el resto, subsaharianos o asiáticos, no había acuerdos
de repatriación, lo cual implicaba su puesta en libertad tras 40 días de CIE.
Algunos, los menos, también morían en el intento, por un golpe de mar
durante el trasbordo o un mal paso al saltar a costa durante la noche, pero
eran éstos realmente pocos y las circunstancias muy diferentes a como
mueren ahora.

Aunque la historia es ya conocida por casi todos: poco a poco empe-
zaron a venir cada vez más seres humanos intentando mejorar sus vidas a
bordo de pateras, y el Gobierno español en lugar de mirar un poco más
allá del mar para ver por qué venían optó por blindar el Estrecho con sis-
temas de vigilancia (SIVE), radares, barcos y agentes uniformados, y los
migrantes tuvieron que emprender otras rutas, más largas, por Canarias, y
por el Mediterráneo.

En las Islas el primer gran año de pateras fue el 2001, y Fuerteventura,
la isla más próxima a la costa africana el destino predilecto. Eran barcos
de seis metros donde solían viajar entre 20 y 30 personas, magrebíes prin-
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cipalmente. Un día y una noche y un alisio8 casi siempre favorable hacían
del trayecto una aventura peligrosa pero no suicida, a pesar de lo pequeña
que resulta una barca en la inmensidad del océano. En el 2002 continuó
aumentando el número de personas que intentaban cruzar desde África
hasta Fuerteventura, el Gobierno siguió con su política de frontera sin
mirar más allá y al poco las aguas de Fuerteventura acabaron como las del
Estrecho, inundadas de barcos, helicópteros y radares con los que intentar
detener a nuestros esforzados navegantes.

Así llegamos hasta el año 2003: el dispositivo desplegado en las islas
orientales de Canarias comenzaba a notarse, y alguna barquilla empezó a
llegar también a Gran Canaria y Tenerife, donde no se las esperaba. Esta
tendencia prosiguió en los años siguientes con algunas modificaciones,
entre ellas un cambio de gobierno en España que trajo consigo mejores
relaciones con Marruecos y el subsiguiente reforzamiento de la vigilancia
en sus costas, previa concesión, eso sí, de generosas compensaciones eco-
nómicas y de otra índole.

En este punto, recapitulemos. Año 2005: Marruecos coopera «eficaz-
mente», pero siguen llegando inmigrantes huyendo de la miseria, subsa-
harianos en gran medida, por tierra a través de las vallas de Ceuta y
Melilla, y por mar no ya sólo a Fuerteventura y el Estrecho, también aun-
que en menor medida a la mayoría de islas de Canarias, a toda Andalucía,
Levante y Baleares. En lo político, siguen sin concretarse acuerdos de
repatriación con casi ningún país africano; lo que importa pues para la
mayoría de los que vienen es llegar sin morir en el intento, en un viaje por
mar que ya no es tan sencillo como años atrás. Por culpa de una frontera
que crece y crece los inmigrantes y sus pequeñas embarcaciones han de
navegar durante más tiempo con condiciones de mar no tan favorables. En
Canarias, controladas las salidas desde Marruecos, se empiezan a organi-
zar desde las costas de Mauritania, el tiempo oscila entre tres y seis días,
según la suerte, las condiciones del mar y la destreza de su patrón. Y en el
Estrecho… en el Estrecho mención especial merece lo que aconteció en el
otoño del 2005, en las vallas fronterizas de nuestras dos ciudades autóno-
mas. La noche del 28 al 29 de septiembre en Ceuta y la del 5 al 6 de octu-
bre en Melilla, un grupo de personas desesperadas que huían de la guerra,
del hambre, de la miseria y de una vida sin futuro ni dignidad en sus
países en el África Subsahariana intentaron entrar en España a través de la
valla. Todos recordamos aquellas imágenes –hablamos de ello algunos
párrafos atrás–: muchos fueron heridos, maltratados, apaleados, deporta-
dos o abandonados a su suerte en el desierto, al menos 14 de ellos murie-
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ron en el intento. Hubo manifestaciones de protesta; asociaciones de
defensa de los Derechos Humanos denunciaron los hechos, pero nada se
hizo, desde el Gobierno, ni desde la Justicia; nadie quiso saber nada, nadie
respondió y nadie lo ha hecho aún por aquellos asesinatos. La impunidad
de la frontera se hizo por primera vez patente en nuestro país. En adelan-
te las personas migrantes pobres que quisieran entrar en España ya no se-
rían vistas ni tratadas como personas. Se sentó un grave precedente para
lo que vendría después.

Y lo que vino después fue el año 2006, el año en que conocimos el
Frontex, y supimos lo que era un cayuco y 33.126 personas llegaron a
Canarias, montados en ellos9. Fue el año del Happy Day o del Marine I,
el año en que a los CIE comenzamos a llamarlos ‘guantánamos’, el año en
que definitivamente las personas migrantes dejaron de ser personas. El
detonante fue llamémosle miedo. Miedo de una clase política que teme
perder votos frente a una ciudadanía que ha sido movida al miedo al Otro,
al extranjero, al que le quitará el trabajo y le robará su identidad, un miedo
que a menudo es la antesala de la violencia. Y la violencia institucional se
hizo notoria en una frontera desplegada ahora también a lo largo de la
costa de Mauritania, a la que España hubo de pagar bastante dinero, tal
como antes había pagado a Marruecos y posteriormente pagaría a Guinea,
Gambia o Senegal, para que sus gobiernos cooperaran en la vigilancia y
permitieran a nuestros gendarmes patrullar en sus aguas. El resultado: tra-
vesías más largas con salidas cada vez más al sur (Senegal, Gambia) inten-
tando salvar la vigilancia; ya no un día y una noche, ya no seis días, po-
dían ser diez y hasta quince para ir a llegar hasta la Isla de El Hierro en
mitad del Atlántico; y han sido miles los jóvenes perdidos en el mar de los
que nunca más se supo; y podríamos traer aquí cientos de recortes de pren-
sa en los que se cuenta que un cayuco trajo consigo a personas muertas
tras una cruel agonía de sed, hambre y sol, cuando no eran los propios bar-
cos frontera los que les obligaban a dar la vuelta con destino Mauritania y
a Mauritania nunca llegaron.

Podríamos traer tantos casos que no acabaríamos nunca. Y también
los hay con nombre y apellidos, como lo fue el Francisco y Catalina, un
pesquero español que recogió frente a las costas de Malta a 51 inmigran-
tes a punto de naufragar, no pudiendo tomar tierra hasta pasada una sema-
na porque ningún país quería hacerse cargo de ellos. Después de aquello
se supo de un grupo de inmigrantes que hubieron de pasar tres días aga-
rrados a una red de pescar atunes en medio del Mediterráneo, viendo pasar
a los pesqueros sin que ninguno quisiera socorrerlos. Similar aunque más
grave fue lo acontecido con el buque chatarra Marine-I, interceptado sin
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motores en aguas cercanas a Canarias y remolcado sin pudor hasta
Mauritania, sin contar con que en el mismo viajaban hacinados 372 inmi-
grantes desde hacía meses. Tras dos semanas en el barco, los migrantes
fueron desembarcados en el limbo de Mauritania para ser encerrados en
un viejo hangar de pescado durante más de un mes, sin voz, sin derechos,
sin opciones. Unos fueron deportados a países extraños, otros devueltos al
suyo a sabiendas de que les esperaba la muerte, la mayoría retornados de
vuelta a no se sabe donde pese a las denuncias de muchos colectivos y aso-
ciaciones. Y en todo aquel cúmulo de injusticias la frase que más sonó de
boca de nuestros políticos fue algo así como: «hay que dar una lección a
las mafias». Lo cierto es que no se recuerda un contencioso en el que se
hayan violado más leyes, tratados y declaraciones internacionales a la vez,
sin que a nadie importara lo más mínimo. El mar y sus leyes, por las que
tanto lucharon varias generaciones de personas, vuelve a ser hoy territorio
de piratas donde sólo vale la ley del más fuerte. En este punto de la narra-
ción, creemos que es hora de dejarlos hablar también a ellos, a los migran-
tes, y que sean ellos mismos los que nos acerquen la verdadera dimensión
de lo que tratamos de explicar: un drama que no empieza ni acaba en la
frontera marítima.

Se trata de varios testimonios tomados a tres chicos nigerianos ya en
España, después de que hubieran cruzado el Sahara y el Estrecho. Las
entrevistas se la hicieron uno al otro con una grabadora que les facilita-
mos10. La mayoría de los nombres de lugares han sido transcritos fonéti-
camente.

Testimonio de Raimond. Habla del último de sus tres viajes.
El que consiguió llegar a España

... Cuando llegamos a Argelia fuimos a Tamanrasset.
–¿Y cómo eran las cosas en Tamanrasset? ¿Cómo pasasteis la fron-

tera de Níger a Argelia?
–Los Busume tienen jeeps, Toyotas, y pasan a gente a través de la

frontera Níger-Argelia. Es su modo de vida. Nos decían que no debíamos
de tener miedo a nada. Trajeron tres coches, diciendo que no es bueno
que un coche solo entre en el desierto, es mejor que vaya en grupo.
Pasamos 7 días en el desierto antes de llegar a Argelia, a Tamanrasset.

–Y que tal llevasteis lo de pasar 7 días y 7 noches en el desierto. ¿El
jeep viajaba tanto de día como de noche, o parábais de noche?

–Conducían solo de noche, a veces cuando llegaban a ciertas zonas
podían conducir por el día, pero la mayor parte del viaje sucedió por la
noche.

–¿Cuánta gente iba en cada coche? Dices que erais unas 60 perso-
nas, pero solo había tres coches. ¿Cómo conseguísteis meteros en los
coches? Seríais unos 20 por coche.
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–Nos sentamos todos en la parte de atrás del coche, unos 20 en cada
uno. Nos dijeron que todos deberíamos de soportar el dolor, sin impor-
tarnos lo que fuese, todos metidos allí como animales. El viaje no fue
fácil para muchos.

–Tras dejar Agades, os llevásteis agua y comida, eso os sustentaría
en vuestro viaje por el desierto.

–Lo más importante para el viaje es el agua, sin ella no llegaríamos
ninguno.

–¿Dónde os quedásteis al llegar a Argelia?
–Nos quedamos en el norte, en Tamanrasset, al lado del Sáhara. Las

cosas eran difíciles para todos, porque cuando estábamos en el África
occidental, no habíamos oído hablar de la deportación, pero cuando lle-
gamos al norte de África nos dijeron que teníamos que estar pendientes
de la policía, no dejar que nos viesen, porque si no nos mandarían de
vuelta a nuestro país. Y cuando llegas, las cosas son muy distintas; en el
África occidental la gente va por ahí así tal cual, pero en el norte de
África todo el mucho debe taparse la cara, incluso las chicas, a ellas ni si
quiera las dejan andar por la calle, las chicas siempre tienen que estar en
casa, porque los musulmanes no quieren que ellas vean a los extranjeros.

–En Tamanrasset, ¿dónde vivíais? ¿Teníais una casa lista para voso-
tros? ¿Cuál fue el siguiente destino del viaje? Cómo solucionásteis las
cosas en Tamanrasset?

–Nos dijeron que no debíamos de entrar todos en la ciudad para con-
seguir comida y agua para los demás, que se quedaron en el desierto, en
la parte rocosa. Algunos de nosotros quedamos con otra gente en la ciu-
dad, algunos de ellos llevaban tres o cuatro días viviendo en la ciudad,
algunos eran nigerianos o de otros países africanos. Nos dijeron que esta
ciudad era muy difícil, que la policía no quería ver a gente negra. Esto
nos asustó aun más. Yo no sabía que el viaje iba a ser así. Yo pensaba que
cuando llegabas a una ciudad te podías quedar en un hotel. Yo no sabía
que el viaje iba a tomar otras proporciones. Yo y otros dos les dimos algo
de comida y agua a los que pasan gente de contrabando, para que se lo
llevasen a los que se habían quedado en el desierto. Al cabo de tres días
emprendimos otro viaje.

–Y después de tres días la gente seguía en las rocas del desierto del
Sáhara.

–Sí, seguían ahí después de tres días, comiéndose la comida.
Cuando se acabó la comida nos encontramos con problemas.

–¿La gente dormía en la fría roca, así sin más?
–Sí, al principio del viaje nos dieron los requisitos, mantas y cha-

quetas buenas. En el Sahara hace mucho frío por la noche, así que todos
dormíamos juntos bajo las mantas. Cuando salía el sol íbamos todos a
tumbarnos en las rocas, sin hacer ningún ruido ni hablar, porque la poli-
cía está por todas partes en el desierto. Los pueblos fronterizos son muy
duros, porque la policía quiere saber cómo entraste en el país. Pero si
consigues llegar hasta Gadaia, el control no es tan duro, porque la poli-
cía sabe que has debido pasar muchos controles antes de llegar ahí.
Cuando nos ven no saben que llegamos por el desierto, que fuimos pasa-

418



dos de contrabando. Piensan que a lo mejor tenemos documentos, en
Gadaia.

–Entonces, de los 60 que salisteis de Níger, ¿ibais todos a Europa, o
la gente tenía diferentes destinos?

–Esa es una buena pregunta. Todos teníamos distintos destinos. Para
mí, era venir a España. Otros iban a Libia, otros a la capital de Argelia a
trabajar. Así que cuando llegamos a Gadaia, cada uno emprendió un viaje
diferente.

–Y desde Gadaia, ¿a qué estado fuiste?
–Los que íbamos hacia Marruecos, desde Gadaia hicimos otro viaje

hacia Oran, la antigua capital de Argelia. Los que iban a Libia se fueron
hacia(...) Todo el mundo decía que quería llegar a Europa a cualquier
precio. Hasta que llegamos al medio del Mediterráneo, el viaje fue tan
horrible que las olas llevaron el barco al otro lado, a la parte rocosa.
Mucha gente perdió la vida antes de que la guardia civil española vinie-
se a rescatarnos del agua.

Testimonio de Osesa

–Me llamo Osesa, quiero contaros cómo es la experiencia de atra-
vesar varios países para llegar a Europa. Emprendí el viaje y bajé al país
vecino. Esa historia es muy aburrida, si la cuento con detalles, seguro que
tardo más de ocho horas. No es como un viaje de un día, en el que al cabo
de seis horas descubres a donde vas. Este en un viaje de semanas de ago-
nía, a veces dura años. Es un viaje a un destino desconocido sin explo-
rar...

Frontera entre Ceuta y Melilla, cruzando el Estrecho de Gibraltar y
por fin España.

–(...) Es un juego mortal. En mi país también estamos jugando con
nuestras vidas. (...) Tánger: me quedé unos días y cogí un taxi hasta la
frontera. Hay una valla para diferenciar el territorio español del marro-
quí. Solo hay que saltar la valla y ya estás en Europa. Yo me quedé
muchas semanas, de noche, frío. Con hogueras. Casi se me queman los
pies. Todo eran riesgos, las redadas de los marroquíes, la policía españo-
la. A los chicos los asesinan, a las chicas las violan. La mayoría no tiene
pasaportes que los identifiquen. Yo no tuve suerte y me pillaron. Intenté
llegar a Europa por otros medios. Después oí hablar de una zodiac, un
barco hinchable con un motor de 1 ó 2 caballos, que es el único modo de
llegar a Tarifa, que también está en España, en Europa. Luego las cosas
pasaron muy rápido. Nos escondimos en la maleza. Pasamos unos cuan-
tos días mirando al agua, pensando que no era buen momento, estaba
dura, llena de olas. Un día el agua tenía mejor aspecto, y nos encamina-
mos a atravesar los muy arriesgados y peligrosos 30 km de distancia
entre Tánger y España. Nos llevó 5 horas durante la noche, y yo os digo
que este encuentro es muy, muy, muy peligroso. Imaginaos en un barco
en el que solo caben unas 7 personas como mucho. ¡Éramos 50 perso-
nas!, enlatadas como sardinas en un barco sin ninguna medida de segu-
ridad, sin salvavidas ni nada. De todas formas, gracias a Dios, las cosas
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salieron bien. El barco se llenó de agua y la sacamos con unas tazas. Nos
pasamos la noche rezando. Si no eres creyente, te conviertes...

En España. Por fin llegamos a tierra. Intentamos parar unos coches.
Llamamos a la puerta de la gente. La gente tenía demasiado miedo para
abrir. Esperamos un rato al lado de la carretera. Entonces paró un coche.
En él iban dos chicas y dos chicos ingleses. Nos rescataron. El viaje es
así de simple. Pero tendríamos que meternos en los detalles para saber
cómo es el viaje a través de Marruecos, el desierto, que te persiga la poli-
cía...

Testimonio Kelvin

Cuando llegamos a Agadés nos dijeron que el viaje iba a tomar otras
proporciones. Entonces nos preparamos para soportar cualquier dolor por-
que todos sabíamos que, dijesen lo que dijesen, nuestra respuesta iba a ser
sí. Nunca pensamos que podríamos morir, que podríamos coger alguna
infección, simplemente accedimos. Ni siquiera pensamos en el sufrimien-
to, ni en todas las diferentes cosas que nos podían pasar. Así que nos dije-
ron que teníamos que ir muy preparados. Nosotros les preguntamos que
cuáles eran los requisitos. Nos dijeron que debíamos de comprarnos unos
«jerican», lo que ellos llaman «bidón», en Argelia los árabes los llaman
«bidones». Es una especie de contenedor de agua donde caben unos 20
litros, si llevas 2 de 20 litros, tienes 40 litros de agua. En el Sahara, sin
agua, todos podemos morir. Así que, sin ningún problema, compramos
unos contenedores y los llenamos de agua; también mantas para el frío de
la noche, y para el polvo. En muchas partes del desierto, desde Níger a
Argelia, el desierto no es más que un terreno llano lleno de polvo; cuando
pasan los coches tienes que taparte la cara porque cuando ves el polvo, no
sé cómo describirlo, pero puedes coger una infección; y cuando escupes,
tu saliva ya no es blanca, sino marrón, y cuando te suenas la nariz ves que
te cae sangre, y luego la nariz te chorrea sangre.

En el Sáhara todo existe en exceso: el frío, la brisa, todo. Ni si quie-
ra se puede ver el final. Nos dijeron que no podíamos entrar en Argelia
porque la policía no quiere ver a negros. Nosotros nos quejábamos,
somos africanos como ellos. Pero el norte de África es diferente del
África occidental, necesitas un visado. Así que en el desierto nos dijeron
que necesitaríamos un visado argelino, en Tamanrasset. Allí hay musul-
manes, y algunos negros, porque es una ciudad fronteriza. Ya se sabe que
una ciudad fronteriza siempre tiene mezcla de gente, alguna de Níger y
Mali, pero ellos son argelinos, a lo mejor llevan allí. Por eso nos tuvimos
que esconder, porque si la policía te arresta te deportan.

Nos dijeron que teníamos que ir a Tamanrasset para coger gasolina.
El coche que llevábamos era un Toyota Landcruiser 4.5, lo llaman «qua-
rante-cinq», y es muy bueno para el desierto. El coche en realidad está
hecho para llevar bienes, pero ellos lo usan para llevar a gente. A veces
les pillan los gendarmes argelinos en el desierto, están por todo el desier-
to. A veces el conductor no tiene mucha suerte y le pillan los de aduanas,
y arrestan a todo el mundo. Los árabes son muy tradicionales, solo pue-
des quitar la virginidad a tu mujer, eso es lo que creen, y ello es lo que
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hace que algunos de los policías argelinos se exciten sexualmente cuan-
do ven a una chica que saben que no es musulmana y no es de su país y
pueden hacer lo que quieran. Para ellos es una oportunidad, no es que se
la dé el gobierno, pero eso es lo que ellos piensan.

El viaje fue horrible. No es el tipo de aventura que uno le permite
hacer a alguien que conoce. Es una aventura muy mala, una aventura
sucia, porque a veces los «busu» te pueden matar, tienen pistolas, tienen
la munición adecuada, hacen lo que quieren, porque son rebeldes, y se
pueden quedar en el desierto durante días. A veces te timan, te dicen que
has llegado al destino, pero ni siquiera estás cerca, cogen tu dinero y te
dejan ahí. En ese caso tienes que llegar a la ciudad solo, y ves la sombra
de la ciudad, la llama de la ciudad, a lo mejor a 40 km de distancia, y tie-
nes que caminar 2 ó 3 noches, con todo el mundo cansado y debilitado,
sin comida, ni siquiera pan. Así es a veces. A veces los «busu», los rebel-
des, traen las pistolas y roban a todo el mundo, se llevan tu dinero.
Cuando los ves por primera vez te dicen que son rebeldes y que te pue-
den llevar a donde quieras ir, por todo el desierto. Pero tú no sabes cómo
lo hacen porque no eres de su país. Hacia el final del viaje empiezas a oír
otras historias: que la gente ha perdido la vida, de una o dos maneras, o
por una o dos razones. Puedes morir en cualquier momento. A lo mejor
el coche se mueve hacia la parte rocosa, a lo mejor va muy rápido, te pue-
des caer y golpearte la cabeza en la roca, nadie diría nada. Todo lo que
diría un «busu» sería «Allah ale», Dios lo da y Dios se lo lleva, creo que
eso es lo que significa en términos musulmanes, ¿sabes? Y luego te di-
rían «tío, ¡vámonos, vámonos!» A lo mejor llegan los gendarmes si per-
demos mucho puto tiempo, no quieren perder nada de tiempo, no quie-
ren perder nada, no dan ni una puta oportunidad aunque la gente se esté
muriendo, aunque te mueras, la gente se muere, muchos se caen del
coche, se caen y se rompen una pierna, o se hacen otras heridas, pero les
da igual, ni siquiera se enteran de que eres humano. Mucha gente piensa
que los musulmanes no valoran la vida. No le dan importancia a la muer-
te, así que durante el viaje te la puedes encontrar en cualquier momento.
No es nada especial, simplemente puedes llegar de muchas maneras a
ella. Así nos movimos a Magnalia, es la ciudad fronteriza que hay entre
Marruecos y Argelia. La ciudad fronteriza de Argelia se llama Magnalia,
y la de Marruecos se llama Oujda. Ese fue otro viaje. Este tiene que
hacerse a pie, tienes que pasar la frontera caminando desde Magnalia
hasta Oujda. Pero, los jóvenes en Marruecos no trabajan, están en
paro, y pueden matar por 50 dirham. En Marruecos hacen cualquier
cosa, los jóvenes, son brutales, te pueden matar. En Argelia las cosas
no son así, solo la policía te roba. Es difícil ver a un ciudadano hacien-
do algo así. Pero en Marruecos es bastante común, te roban porque no
tienen trabajo.

Así que en Rabat intentamos relajarnos y disfrutar, que las cosas fue-
sen más tranquilas, y pensar en cómo llegaríamos a España. Marruecos y
España están muy cerca, y esto da valor para llegar hasta allí. Así que deja-
mos Rabat y nos fuimos a Tánger. Allí, desde los sitios altos se pueden ver
luces. Eso es España; quizás es Algeciras. Así es. Llegamos allí y nos dije-
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ron que la siguiente parte del viaje implica otro riesgo, y que ese riesgo es
enorme. En ese momento tu vida no es más que Dios, porque íbamos a cru-
zar el punto donde se unen el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Y
para cruzar usamos una especie de barco.

I. V., nuestra interlocutora, afirma que según ellos son muchos más los
muertos que quedan en el desierto de los que perecen en el mar11, pero de
esto nada sale en los medios. La crudeza de sus testimonios contrastan
vergonzosamente con la otra realidad, la de lo mucho que España y
Europa han invertido en medios materiales, humanos y económicos para
frenar a estas personas desde la frontera (SIVE; Frontex, Plan África,
Proyecto ERA, acuerdos bilaterales, etc.). Es mucho, muchísimo más de
lo que habría hecho falta para mejorar las cosas al otro lado del mar para
que no tuvieran la necesidad de venir. Pese a todo, la realidad, a día de
hoy, es que siguen llegando inmigrantes a Canarias a pesar de la frontera:
12.500 interceptados en 2007, 8.220 hasta octubre de 2008. A nuestro
gobierno, sin embargo, le vale con ver un descenso porcentual anual y así
lo repiten una y otra vez cuando son interpelados. De nuevo parece que
hablamos de valores bursátiles o barriles de petróleo, no reparan en que
son seres humanos, no se paran a contar el insoportable aumento del
número de muertos y desaparecidos, 18.000 en 20 años según las ONG
que trabajan sobre el terreno, sin contar los que quedan en el desierto de
los que no hay datos. ¿Recuerdan cuando les decíamos –párrafos atrás–
que hace años sólo empleaban unas horas o a lo sumo un día en alcanzar
las costas españolas? A nuestro juicio es indudable y directa la relación
que existe entre el aumento brutal del número de muertos y el aumento de
las medidas y los dispositivos de control de fronteras. Tan claro nos pare-
ce que hasta un niño podría derivarlo así. Pese a todo, la frontera, violen-
cia pura, sigue estando ahí.

Las cárceles frontera

La frontera sigue aquí, pero sigue mucho más allá de nuestros mares
o nuestras líneas de costa. Lo decíamos al principio, la frontera es sobre
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todo represión y ausencia de derechos, y donde esto se hace más patente
es en los centros de internamiento de extranjeros, también llamados CIE.

Los CIE fueron pensados con la Ley de Extranjería que se promulgó
en 1985, ya ha corrido tiempo. Pero encerrar a alguien que no ha cometi-
do ningún delito es injusto hoy y lo era también en los ochenta. Así, algu-
nos colectivos no tardaron mucho en protestar, obligando al Tribunal
Constitucional a pronunciarse al respecto en STC 115/1987 de 7 de julio.
La sentencia venía a puntualizar la constitucionalidad de la detención pre-
ventiva de extranjeros en condición irregular previa a su expulsión a pesar
de la no comisión de delito alguno, bastando con que se garantizaran una
serie de requisitos mínimos. Un requisito era que se diera garantía adicio-
nal que asegurara que el extranjero no estuviera sometido al tratamiento
propio de un centro penitenciario. Otro requisito era el carácter de excep-
cionalidad de la medida de detención en los CIE, esto es, que respondiera
a situaciones concretas, que no fuera acordado en todo caso, que fuera dic-
tado mediante resolución judicial motivada.

Por si con ello no bastara, en 1999 se aprobó un reglamento de fun-
cionamiento interno para los CIE, donde se recogen una serie de derechos
y se habla de asistencia médica, jurídica, social y cultural para los inter-
nos, con acceso a los mismos de colectivos y ONG relacionados con la
inmigración.

Lo cierto es que la teoría nunca llegó a cumplirse y los CIE12 empe-
zaron mal desde el principio. En realidad, un CIE podía ser cualquier cosa,
un viejo barracón de aeropuerto (Fuerteventura), un cuartel abandonado
(Tenerife, Málaga), una cárcel en desuso (Algeciras, Madrid), los sótanos
de la policía (Barcelona), y ahora ya también hangares de pescado y otros
espacios en países emisores (Nuadibú, Mauritania). El gobierno nunca
puso demasiado empeño en que fueran lugares dignos, simplemente esta-
ban ahí, sobre el papel, y había que traerlos a la realidad con el menor
coste. Luego vino lo que ya hemos contado, 2002, 2003, 2004…, 2008:
los migrantes comenzaron a interpelarnos, nos demandaban ayuda, inco-
modaban nuestra conciencia, había que encerrarlos donde no los viéra-
mos, donde no los sintiéramos, para eso se inventaron los CIE. En los CIE
ha habido motines, falta de alimentos, huelgas de hambre, insalubridad,
palizas, mafias, hacinamiento, enfermedades, y también muertes. Durante
varios años existió un CIE, el de Las Raíces en Tenerife, un viejo cuartel
militar en medio de la montaña donde los migrantes se amontonaban en
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tiendas de lona por las que se colaba el frío, las ratas y la lluvia, sin agua
caliente, teniendo que hacer sus necesidades en una fosa cavada en el
suelo, lo más parecido a un campo de concentración nazi. En los CIE no
entra nadie más que la policía, la Cruz Roja y algún abogado para cada
cuarenta detenidos. Y a los CIE, sí, van a parar sin excepción todos los
inmigrantes irregulares pobres que se detienen, en la frontera o en cual-
quier ciudad de España, para escarmiento de los que intenten venir. Sigue
vigente la sentencia del Tribunal Constitucional a la que aludimos antes
pero en la práctica no se cumple en ningún sitio.

En cualquier caso, nada de lo que podamos decir desde fuera refleja
lo que son realmente los CIE. Reproducimos aquí el testimonio directo13

de una española (I. V.) que tuvo a un amigo africano dentro de un CIE, y
quiso ir a visitarlo.

CIE DE MADRID, 11 de marzo de 2006
I. V. relata lo que vio:

Estoy horrorizada. Los CIE son mucho peor que las cárceles, no me
extraña que esté prohibida la entrada a todo el mundo. Sabía que exis-
tían estos centros pero el día 3 de febrero tuve ocasión de visitarlos por
primera vez, cuando me enteré de que un amigo, africano, estaba deteni-
do por no tener papeles y se encontraba en el CIE de Madrid (edificio
inaugurado hace tan solo 8 meses, situado en la antigua cárcel de
Carabanchel).

Me dijeron que las visitas eran a las 16 horas, fui a esa hora pero me
fue imposible entrar de la cantidad de gente que hay y la poca que dejan
entrar. Por fin me enteré de las reglas. Se supone que si vamos a las 11
de la mañana a las 16 horas entraremos. Por supuesto tenemos que espe-
rar en la calle, da igual el frío o la lluvia. Pocos somos los afortunados
que tenemos ese tiempo y podemos entrar a ver a nuestros amigos,
novias, mujeres, padres o hijos asiduamente...

No contentos con dejar en nuestras manos la organización de las
visitas (y todo esto para verlos 5 ó 7 minutos máximo), a los infortuna-
dos los vemos separados por unas mesas largas, vigilados por varios poli-
cías que prohíben cualquier acercamiento físico y escuchan tu conversa-
ción.

El chico al que yo voy a visitar, aparte de tener una expresión de
horror que se justifica (lleva ya allí más de 30 días) después del viaje
atroz realizado durante dos años hasta llegar al «paraíso prometido», está
cada vez más delgado y me dice que le duele todo el cuerpo por el frío y
la falta de comida. Me explica que llevan 6 días sin agua caliente (los
días más fríos de este invierno), no hay calefacción y la mayor parte de
ellos disponen sólo de la ropa que tenían cuando fueron detenidos. Las
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mantas para dormir son muy delgadas. Más tarde me entero, por fami-
liares, de que hay muchas mujeres y hombres durmiendo en el suelo (el
edificio está pensado para 100 personas y ahora hay más de 300). El
desayuno consta de un zumo de naranja y 3 galletitas, igual que la cena.
La comida una sopa con pan muy duro, o unos espaguetis sin nada; el día
mejor un trozo de pollo en mal estado.

El aspecto del chico mientras van pasando los días está cada vez
más deteriorado. Está además enfermo y no le dan la medicina que nece-
sita y que él ha pedido a la policía con el certificado médico. Quise
hablar con el médico pero me resultó imposible. ¡El médico sólo va por
las mañanas! A todo esto me pregunto: ¿sabrá alguien allí inglés, ruso,
rumano, polaco, árabe, chino, etc., por si se pone alguien muy enfermo
poder explicar lo que le pasa? Mucho me temo que no.

A través de estas visitas me voy enterando de que la comida es
intragable y por ello se han puesto repetidamente en huelga de ham-
bre. Huelgas que terminan con castigos y palizas. El fin de semana ter-
minó con ambulancias en el centro que fueron a recoger e intentar
reparar los golpes que habían recibido los que lideraban la huelga de
hambre.

Hace unos días, más de 60 reclusos tuvieron vómitos y diarreas por
una de estas comidas en mal estado, hay que añadir a esto el frío y el
estrés generado por la inminente expulsión. ¿Cómo solucionaron la ava-
lancha de gente con gastroenteritis que necesitaba ir a los lavabos
urgentemente? Pues de la manera más bárbara, cerraron los lavabos y les
dijeron que se fueran a «cagar a sus países». No tuvieron otra salida que
hacer sus necesidades en las celdas y vomitar en ellas.

Soy una observadora temporal de dicho centro, y obviamente
dicha cárcel, para los que han cometido «el delito de huir de la miseria
y de las guerras», es un polvorín. Llamé alarmada a los medios de
comunicación. Primero a un programa sobre inmigrantes, «Con todos
los acentos». Ellos pidieron permiso para entrar pero se lo negaron. Me
entero con horror que ¡está prohibida la entrada a todos salvo a los abo-
gados! Llamé a El País y a El Mundo. El País sacó una columna, pues
coincidió ese día con que se habían fugado varios reclusos en la madru-
gada. Las fuentes que dieron como fiables fueron sólo las de la policía
que desmentía con absoluta desvergüenza todo lo que yo veía con mis
ojos. Llamé a la Cadena Ser. Llamé a diferentes ONG pero los días
seguían pasando… Yo sigo yendo allí y sólo he visto a una colabora-
dora del diario El Mundo que pasó fugazmente. Una vez más me
enfrento con la realidad de que a los inmigrantes sin papeles en este
país no se les consideran personas. Me queda la esperanza de que,
quizá, alguna vez, alguna ONG se apiade de aquellos que están pasan-
do el trago más amargo, de los que devuelven a su lugar de origen, a la
miseria o incluso a la muerte.

CIE DE MADRID, 7 de abril de 2008

Han pasado dos años, I. V. sigue implicada en la defensa de las per-
sonas migrantes, las cosas no han cambiado en absoluto.
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Declaración de un interno en conexión telefónica con activistas de 
la Asociación «Ferrocarril Clandestino»:

Estamos todos en huelga de hambre porque no nos pueden tratar
como nos tratan (…), la mayor parte de la población está enferma, no nos
atienden, no nos dan el medicamento; nos tratan de lo peor, como si fué-
ramos delincuentes.

Hay un morenito al que le han golpeado. Le dieron en sus partes
bajas y está muy mal. Hay otro chico marroquí al que le rompieron casi
un pie y le operaron. A otro chico le operaron del estómago y ahora no
le dan el medicamento. Está enfermo y lo tienen aislado en un calabozo
como castigo. ¡Por favor, ayudadnos, por favor!, imploran los internos,
que temen represalias por parte de la Dirección.

Desde julio de 2007 sabemos que se han sucedido huelgas de hambre
en diferentes centros de internamiento en Bélgica, Austria y Francia
denunciando la constante vulneración de derechos que se da en estos cen-
tros. En mayo de 2008, un informe de la UE14 que consta de 300 páginas
y tuvo un coste de 300.000 euros detalla las conclusiones a las que se llegó
después de una investigación, sobre el terreno, desarrollada en 25 países
(todos los de la UE, excepto Bulgaria y Rumania) entre abril y agosto de
2007. El informe acabó de redactarse en agosto de 2007, el Parlamento no
lo publicó hasta cuatro meses más tarde, con una difusión tan restringida
que provocó la protesta del eurodiputado Giusto Catania. Diez meses más
tarde nos enteramos de todo esto por el periódico. ¿Por qué? Porque en la
gran mayoría de los casos los CIE en Europa salen mal parados. En lo que
concierne a nuestro país, el informe acusa a España de maltratar a los «sin
papeles», denuncia condiciones «deplorables» en los centros de acogida,
y critica al Gobierno por dar un tratamiento carcelario y «degradante» a
los inmigrantes.

Algunas partes del informe: «Los centros de detención, retención e inter-
namiento de inmigrantes en España presentan unas condiciones materiales y
de higiene deplorables...». «Se trata a los sin papeles como si fueran delin-
cuentes y se les incluye en un sistema carcelario con condiciones degradan-
tes de detención...». El informe, muy duro en el caso de los menores, desta-
ca la escasa fiabilidad de las pruebas para determinar la edad y se hace eco
de denuncias de algunas ONG que han denunciado judicialmente la práctica
habitual de «abusos sexuales y violencia física» contra los menores.

A raíz de hacerse público el informe, un portavoz de Interior señaló
que se trata de un informe encargado, no aprobado, por el Parlamento
Europeo. ¿Acaso, el hecho de que no lo aprueben hará cambiar en algo la
realidad de lo que en el mismo se denuncia?
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Los autores visitaron 132 centros, se entrevistaron con 127 responsa-
bles y 253 personas vulnerables, y analizaron 90 informaciones adminis-
trativas por escrito. El estudio subraya su preocupación por los regímenes
de detención «de tipo carcelario en la gran mayoría de los casos». «Son
condiciones que criminalizan a personas que no han cometido ninguna
infracción penal». Los autores recomiendan que la UE priorice la dimen-
sión acogida respecto a la represiva, y que «la detención debería ser una
excepción absoluta y sólo como último recurso», limitando su duración a
días o como mucho semanas. Acento especial en la dimensión acogida,
algo que aquí, en Europa, nadie quiere ver. A nuestro juicio son víctimas
y sólo víctimas, que han sufrido mucho y deben ser atendidos.

Valga como una prueba más de la realidad tan dura que padecen estas
personas la historia clínica que reproducimos a continuación, tomada hace
poco en un hospital de nuestro país.

Varón, subsahariano «sin papeles», 31 años de edad.
Atravesó el desierto y cruzó hasta España hace seis años.

Diagnóstico: Estrés postraumático crónico.

Tiene marcas de haber sufrido agresiones, con cicatrices en distin-
tas partes del cuerpo, entre las que destacan varias en piernas y rodilla,
con ligera alteración de la marcha.

Es difícil hablar con él de lo que le ha ocurrido, y más aún que haga
un relato de su vida hasta ahora, mostrando malestar y vergüenza cuando
se le pregunta por ello y dando sólo respuestas fragmentarias, como «tan-
tos muertos», con manifestación de angustia intensa, reflejada en su pos-
tura y su respuesta fisiológica. Sólo recientemente ha referido que las
lesiones se las hicieron en la frontera de Argelia con Marruecos, donde vio
matar a niños y a compañeros y finalmente ha empezado a hablar de los
sucesos traumáticos en su país, sobre los que aún le es muy difícil expre-
sarse. En general evita las conversaciones sobre sucesos traumáticos,
huyendo de recuerdos y de los sentimientos tan negativos que conllevan.

Reacciona con pánico ante situaciones aparentemente banales,
como heridas con sangrado. También reacciona con pánico cuando no
encuentra a alguien con quien estuviera citado, situación en la que sien-
te que el otro ha desaparecido para siempre.

Sufre pesadillas, relacionadas con situaciones traumáticas vividas.
Dificultades para dormir, con insomnio de fase de conciliación, interme-
dia y del despertar.

También actúa con frecuencia como si estuviera reexperimentando
aquellas situaciones, se queda embebido en los recuerdos, sin ser cons-
ciente en esas circunstancias de lo que pasa alrededor, con aspecto de
miedo intenso.

Aunque pudoroso en mostrar sus sentimientos, en ocasiones mues-
tra un estado de ánimo intensamente triste, con desesperanza, en las que
verbaliza ideas de suicidio, con desinterés por todo lo que le rodea y des-
valorización de sí mismo. Refiere pérdida de confianza en la respuesta de
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los demás, con la vivencia de que el mundo es impredecible y hostil. En
ocasiones intensa rabia.

Está continuamente en tensión, alerta ante posibles peligros que le
puedan acechar, con dificultad para afrontar nuevas actividades o con-
centrarse en otras tareas, no llegando a interesarse por ellas. Esta dismi-
nución de interés por implicarse en actividades significativas está rela-
cionada con su desesperanza respecto a su futuro. Es un trastorno grave
que puede conllevar riesgo de suicidio en los momentos de mayor deses-
peranza y tristeza.

En la misma línea, el trabajador social Amal el Oualji de Médicos Sin
Fronteras, en Marruecos, en una entrevista en el año 2007 afirmaba: «Con
el aumento del control y el cierre total de la frontera, ha aumentado la pre-
sión y eso ha tocado la salud mental». Cabría preguntarse si habrá alguno
de los que han sobrevivido que no sufra algún tipo de trauma.

En nuestra opinión, deberíamos ingresarlos en centros de acogida
donde se les atendiera, se les cuidara y se les escuchara y mucho apren-
deríamos de ellos. Sin embargo los encerramos en los CIE, lugares peores
que cualquier cárcel de Europa, frontera dentro de nuestras fronteras,
donde seguirán yendo a parar a pesar de los informes, de las ONG y sus
denuncias o de la indignación de una parte de la ciudadanía que no quie-
re más «guantánamos». Los CIE seguirán existiendo porque así lo quiere
Europa, la misma Europa que hace unos meses firmó la famosa Directiva
Europea de Retorno, que entre otras barbaridades prevé aumentar los pla-
zos de internamiento con un máximo de hasta 18 meses, y permite que los
menores también sean encerrados allí, y los devuelve a terceros países sin
sus familias, y habilita a funcionarios para que acuerden internamientos en
lugar de jueces. La Directiva fue aprobada por mayoría en el Parlamento
Europeo. De nuevo, la impunidad de la frontera se hace presente, sólo que
esta vez toma el rango de ley para garantizar así que nadie la cuestione,
una vez más la violencia, se impone.

Expulsados del ‘paraíso’

Y acabamos nuestro pequeño recorrido por la violencia en la fron-
tera con el fin del ciclo mismo, la expulsión del extranjero. Algo que,
durante años, fue la tabla de salvación del migrante: no podía ser expul-
sado, no tenía documentación, mentía al decir su lugar de origen, no
había convenios de repatriación con casi ningún país de África, el
migrante acababa teniendo que ser puesto en libertad tras 40 días de
encierro. Volvía al limbo de la clandestinidad, seguía sin tener papeles
pero al menos estaba libre en el paraíso y podía luchar por unas miga-
jas. Pero esto no podía durar eternamente. Los medios de comunicación
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casi siempre sectarios y una población mediatizada por aquellos presio-
nan desde fuera; pronto, desde las administraciones se ponen a trabajar
para encontrar países de vuelta a estos parias del siglo XXI, y poco a
poco van llegando acuerdos de cooperación condicionados todos a que
el gobierno de turno acepte quedarse con la «mercancía». No sabemos
cuanto cuesta al erario público cada inmigrante que se devuelve, no nos
hemos parado a calcularlo pero debe ser mucho, no ya sólo por lo que
pagamos al país de turno sobre la mesa o bajo ella, contemos también lo
que se va en aviones, policías y dietas, contemos las gestiones diplomá-
ticas y judiciales (y el coste que éstas repercuten en la saturación de la
Justicia en España), y contemos con que no pocas veces un mismo inmi-
grante es devuelto hasta cuatro veces, tantas como ha arriesgado su vida
en el mar para llegar hasta aquí. Nuevamente, la lógica de un razona-
miento más humano se impone a poco que miremos: ¿cuánto más bara-
to y productivo no sería aplicar todo este dinero en políticas reales de
cooperación al desarrollo de los países emisores?, ¿cuántas muertes,
cuánto sufrimiento ahorraríamos a tantas personas? Es inútil que insis-
tamos, ellos, los Otros, hace tiempo que dejaron de ser personas a ojos
de muchos españoles. No lo fueron cuando fletábamos aviones con los
migrantes convenientemente drogados para que no protestaran; no lo fue
Osamuyi, nigeriano, asfixiado hasta la muerte en un avión de Iberia por
resistirse a ser devuelto; no lo son los migrantes que sufren el protocolo
de repatriaciones aprobado por la policía, que prevé camisas de fuerza y
cascos para todo aquel que intente resistirse; no lo son para los que fir-
maron y apoyan la vergonzosa directiva europea de retorno, que ya todos
conocemos. Detrás de cada inmigrante que viene hay una familia que
espera, una familia que ha invertido dinero de meses o de años para
pagar el viaje. Lejos de lo que podamos pensar, volver a casa deportado
es un fracaso, es una humillación, son muchos los que caen en el alco-
hol porque no pueden soportar la idea de volver.

Y de toda esta deriva de barbarie por devolverlos, por si no bastara
ya con lo que hemos contado, aún resta lo más doloroso y difícil de
soportar. Pues, antes, en los cayucos viajaban hombres jóvenes y fuer-
tes, lo mejor de cada casa esperando trabajar para enviar dinero a sus
familias hambrientas. Esos hombres hoy son repatriados casi todos al
poco de llegar de manera que ahora, lejos de resignarse, en su desespe-
ración montan a niños pequeños y mujeres embarazadas en los cayucos,
esperando que el corazón del hombre blanco se ablande y los dejen per-
manecer en España. Pero el hombre blanco, en su locura, en su cegue-
ra, hace tiempo que sólo repite una retahíla, «no podemos ceder, hemos
de dar una lección a las mafias», y mientras tanto, hombres, y ahora
también niños y mujeres mueren en el mar sin que a nadie parezca
importar.
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Pero… ¡son seres humanos!

Observamos cómo a lo largo de buena parte de la exposición hemos
estado defendiendo la tesis de la deshumanización del inmigrante como
origen de la violencia que sufren. Tal deshumanización se ha intentado
explicar en los mecanismos de desconexión moral, esto es, aquellos pen-
samientos y juicios que las personas usan para justificar su comporta-
miento. Fue el psicólogo canadiense Albert Bandura (Mundare, 1925)
quien desarrolló esta teoría. Bandura apunta que las personas fabricamos
estándares morales con los cuales regimos nuestra vida. Estos estándares
son los principios morales que conocemos, en los que nos han educado y
asumimos como válidos, los que seguimos en nuestro comportamiento
diario, como puede ser, por ejemplo, respetar la vida de los otros o no las-
timar a los demás. Son estándares morales porque implican el reconoci-
miento de los derechos de los otros, así como el respeto a su dignidad
como seres humanos. Gracias a estos estándares, normalmente, las perso-
nas mantenemos procesos de autocensura moral, hablamos con nosotros
mismos sobre lo correcto e incorrecto de nuestras acciones y nos auto-
censuramos cuando nos comportamos mal. Sin embargo, en muchas
ocasiones esta auto-censura moral puede quedar desconectada de la con-
ducta incorrecta, de modo que realicemos acciones incorrectas sin auto-
censurarnos por ello. Esto es lo que ocurre, sin duda, con las personas
migrantes vistas por nuestros ojos europeos.

Según Bandura, existen ocho tipos de mecanismos cognoscitivos que
sirven a la gente para justificar el por qué han cometido actos inmorales y
no se sienten mal por ello. Dichos tipos son los siguientes:

1. Justificación moral, que en el caso que nos ocupa viene dada por
las leyes (aunque muchas no se cumplan), por la defensa de la
democracia, de las libertades, de nuestro estado de derecho, de
nuestra identidad, del trabajo de nuestra gente o de nuestra segu-
ridad.

2. Lenguaje eufemístico, para cambiar la apariencia inicial de las
cosas. Eufemismos que en inmigración encontraríamos miles: la
Directiva de Retorno, por ejemplo, bien podrían haberla llamado
directiva de discriminación y represión de inmigrantes.

3. Minimización o distorsión de las consecuencias. Lo vemos, por
ejemplo, en las estadísticas que nos dan desde el gobierno en
torno al número de fallecidos: sólo cuentan los cadáveres recupe-
rados pero no hablan de los miles de desaparecidos que no apare-
cerán nunca.

4. Comparación ventajosa. Comparamos nuestro comportamiento, o
nuestro no comportamiento, con lo que hacen nuestros gobiernos:
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son decisiones políticas, nosotros no tenemos nada que ver, no
somos violentos, los violentos son los políticos que nos gobiernan
y las decisiones que toman.

5. Desplazamiento de la responsabilidad. Los ciudadanos no parti-
cipamos, los agentes de fronteras cumplen órdenes, los gobiernos
nacionales se deben a la Unión Europea, y la Unión Europea debe
cumplir con lo que manda la lógica del Mercado.

6. Difusión de la responsabilidad. Más de lo mismo, servirían los
dos casos anteriores: la responsabilidad se difumina entre tantos
agentes y finalmente nadie es el responsable último de lo que
pasa.

7. Deshumanización. Es el mecanismo que más funciona y así lo
venimos repitiendo desde el comienzo de este trabajo: hemos
alterado la percepción de las personas migrantes, son de otro
color, tienen otra cultura, otra lengua, no los entendemos, no los
sentimos, no son seres humanos, no como los nuestros, son Otros,
son extraños, no son personas. No podemos pasar por alto el
papel fundamental que juegan los medios de comunicación en
este efecto deshumanizador de los inmigrantes, con un tratamien-
to casi siempre sesgado, monocorde, morboso, superficial o inte-
resado de la cuestión, y la utilización de un lenguaje cosificador,
normalmente negativo, al referirse a la inmigración, con palabras
como avalancha, oleada, ilegales, carga, etc.

8. Atribución de culpabilidad. Otro mecanismo muy importante en
el caso que nos ocupa. Así, la culpa de lo que pasa nunca es nues-
tra, ni de nuestros gobiernos, simplemente, los hacemos a ellos
los «chivos expiatorios» de todo lo malo que nos sucede. Ellos
son los culpables del aumento del paro, ellos son los culpables del
aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ellos son
los responsables de la pérdida de nuestra identidad como nación.
Y en cuanto a lo que les pasa durante el viaje, tampoco eso es
culpa nuestra: son ellos los que se exponen al mar, son las mafias
las que se aprovechan, son sus propios gobiernos corruptos e ino-
perantes los que no resuelven los problemas que tiene su pobla-
ción, de ellos es por tanto la culpa.

Analizada la realidad de la inmigración actual, bajo la luz de lo que
afirma Bandura, es evidente que los ocho mecanismos citados han hecho
su trabajo a la perfección en el subconsciente colectivo. Llegado a este
punto resulta inevitable, al menos a nuestros ojos, caer en la comparación
con otra época pasada de la historia reciente, cuando los deshumanizados
no eran africanos sino judíos. Contra ellos, contra los judíos en la
Alemania nazi, funcionaban también esos mismos mecanismos de desco-
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nexión moral a los que se refiere Bandura. Tanto es así que probablemen-
te se basara en el Holocausto para desarrollar su teoría. La cuestión es
saber si la barbarie llegará a repetirse hasta tal extremo.

En cualquier caso, está claro que hombre-cosa europeo no puede
ver en un inmigrante africano a un ser humano, entre otros motivos
porque en su mirada apenas quedan ya rastros de una mirada auténtica-
mente «humana». Occidente es esclavo y deudor de la razón instru-
mental15, la razón científica, una razón donde no hay lugar para el
sentimiento, la intuición, los afectos o las pasiones. Todo lo que no
pueda ser medido, sumado, restado, desmontado o clasificado no sirve
para el hombre-cosa ilustrado. Hemos ido tan lejos en nuestro afán
cosificador que hoy ya nada escapa a esa mirada fría. Empezamos por
intentar clasificar y asimilar a los Otros, a los diferentes, a los inmi-
grantes, y cómo no podemos y esa indefinición nos incomoda sobre-
manera, decidimos discriminarlos, maltratarlos, encerrarlos o expulsar-
los. No nos damos cuenta, pero nuestras relaciones, todas, están ya
mediadas por la instrumentalización. Tenemos suerte, de momento
seguimos contando, tenemos un valor, nos dejan seguir jugando, pero
¿qué pasará cuando también nosotros seamos una cosa desechable y
molesta para los demás? Quizás entonces también nosotros seamos
apartados, humillados, arrojados, agredidos y expulsados, o quizás no.
Quizás sea aún posible un cambio, del mismo modo que en el agente
marítimo preparado para reprimir se activaban resortes de conciencia
que lo hacían tender una mano al Otro, queremos creer que cada vez
más gente siente una incomodidad de conciencia que les obliga a decir
‘no’ a la realidad en la que viven para buscar nuevas respuestas. Quizás
sea esta nuestra última oportunidad de mejorar el mundo, ahora que la
dialéctica fría y cruel del capitalismo empieza a demostrarse vana; qui-
zás ahora, cuando todo empieza a perder el sentido, comencemos a ver
al Otro rompiendo la lógica de la diferencia y lo hagamos Nuestro, con
su desnudez, su desdicha y su dolor.
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ESPACIO PÚBLICO, CONFLICTOS Y VIOLENCIAS.
EL CASO ETNOGRÁFICO DE

LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA CALLE
Laura Porzio, Luca Giliberti

El contexto etnográfico de la investigación

Desde hace más de cuatro años se habló por primera vez del fenó-
meno de las bandas latinas en España, a raíz de distintos conflictos vio-
lentos protagonizados por jóvenes que supuestamente pertenecían a
estas organizaciones juveniles de la calle1. Unos hechos violentos, por lo
tanto, fueron los que visibilizaron cambios estructurales importantes en
la juventud del Estado español. Un colectivo importante de las y los
jóvenes se empezaba a caracterizar por ser de origen migrante, introdu-
ciendo toda una serie de características y factores que necesitaban otro
tipo de mirada que permitiera conocer, entender y, finalmente, organizar
la intervención.

Ahora, todas estas series de problemáticas que se centraban en el
ámbito educativo, lúdico, etc. se visibilizaron a raíz de hechos llevados
a cabo por un pequeño número de chicos (sin duda no representativos),
que según los medios de comunicación estaban implantando aquí orga-
nizaciones delincuenciales de allí, es decir de sus países de orígenes. La
construcción mediática del fenómeno de las bandas latinas contribuyó a
crear el imaginario sobre el conjunto de jóvenes de origen migrante que
se adscriben a una identidad juvenil latina, que podemos dibujar a tra-
vés de prácticas corporales (estética rappera), prácticas musicales (hip-
hop y reggaetón) y prácticas lúdicas (espacios públicos como lugares de
sociabilidad).

Durante estos últimos años, hemos trabajado en diferentes proyectos
de investigación que tenían como sujetos de estudio las y los jóvenes lati-
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nos en general, y las organizaciones juveniles de la calle como estudio de
caso en particular. Las experiencias etnográficas más recientes, que reco-
rremos en este artículo, se deben a la solicitud del Servei de Mediació del
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat2 para realizar un diagnóstico
sobre los usos de los espacios públicos por parte de grupos de jóvenes de
algunos barrios de la ciudad (principalmente Pubilla Cases, Torrassa y La
Florida). Tuvimos también la oportunidad de investigar con respecto a las
problemáticas juveniles en los espacios de la formación y en particular en
los institutos de secundaria.

La metodología de la investigación se ha centrado en prácticas de
investigación, cualitativas y cuantitativas, que nos han permitido tener
una visión profunda y completa sobre el fenómeno a analizar. Durante la
primera fase del trabajo de campo, nos concentramos en explorar la ciu-
dad para llegar a determinar cuáles serían los espacios clave de nuestro
campo etnográfico. En otras palabras, durante unos meses nos dedica-
mos a pasear por Torrassa, Florida y Pubilla Cases para identificar par-
ques, plazas o calles donde se notaba una presencia, y unos usos cons-
tantes de grupos de jóvenes tanto autóctonos como de origen migrante.
Cuando ya tuvimos claro el dónde, llevamos a cabo observaciones siste-
máticas en los espacios públicos y en algunos institutos de secundaria.
Cada sesión fue relatada, de forma narrativa y descriptiva, en los diarios
de campo y sistematizada en una ficha de observación. La ficha de
observación nos permitió cuantificar los datos cualitativos recogidos en
los diarios de campo (cuántos grupos, cantidad de miembros, franjas de
edad, proporción de género, actividad principal, etc.) y, construir unos
mapas descriptivos de los espacios, como elemento complementario al
análisis de los usos y significados de estos mismos escenarios. Cuando
ya teníamos un conocimiento profundo de los territorios, concentramos
nuestros esfuerzos en abrir canales de diálogo con las chicas y los chi-
cos ‘observados’ y realizamos las entrevistas, tanto individuales como
grupales3 (Porzio et al., 2008). El resultado de estos ocho meses de tra-
bajo son unos materiales etnográficos ricos e intensos que dan cuerpo y
substancia a la reflexión, teórica y empírica, sobre conflictos y violen-
cias juveniles que construimos en el presente artículo.
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Significados y significantes de la violencia juvenil

Este apartado pretende ser una reflexión teórica sobre los significados
y los significantes de la violencia juvenil, desde una perspectiva antropo-
lógica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia juvenil? La
violencia juvenil es una etiqueta lingüística de la cual se ha generalizado
el uso a nivel académico, periodístico e incluso a nivel de comunicación
verbal cotidiana entre ciudadanos, que identifica y explica algunas prácti-
cas conflictivas y violentas llevadas a cabo por individuos jóvenes. La
misma definición de jóvenes, es decir lo que se entiende con esta catego-
ría y qué características deben tener para que puedan ser incluidos en esta
edad, merecería una discusión aparte. El mismo concepto de juventud se
debe vincular a un contexto histórico y espacial determinado, ya que no es
lo mismo ser joven hoy en Barcelona que ser joven en un suburbio de
Guayaquil, como no tenía el mismo significado la juventud española de
los años cincuenta, por ejemplo, que la contemporánea. Ahora, desde
nuestra mirada como antropólogos, pensamos en la juventud como un sec-
tor social donde lo biológico tiene que estar vinculado a unas prácticas
culturales concretas. Son las prácticas que se llevan a cabo las que permi-
ten pensar en un individuo y en sus interacciones como joven.

En Occidente, son las prácticas cotidianas o concretas, y los aspectos
simbólicos que se vinculan a ellas, las que dotan de características gene-
racionales a los y las jóvenes. Ahora bien, este mismo criterio que define
a la juventud a través de sus estilos de vida, se debería tener presente cuan-
do nos referimos a la etiqueta lingüística de violencia juvenil. Si esta eti-
queta se transforma y se acepta como concepto, es decir se utiliza para
comprender la naturaleza de las cosas, la violencia juvenil designaría un
fenómeno biológico determinado por la generación. La violencia en sí se
interpreta como fenómeno biológico y, por lo tanto, natural, estático y gra-
tuito que está determinado por la generación, como si se tratara de una
desviación de las conductas normalizadas que afecta principalmente a los
jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. ¿Se tendría que suponer, por
lo tanto, que las prácticas violentas disminuyen con el paso del tiempo?

Se debe desvincular la violencia de esta perspectiva reduccionista que
la analiza como una patología social, y se debe pensar en ella como un fenó-
meno cultural intensamente y substancialmente vinculado a los elementos
estructurales del contexto en donde se lleva a cabo. Pensamos, entonces, en
este fenómeno desde la perspectiva de las prácticas, hecho que nos permite
centrar el análisis en las violencias como elemento calificativo de las con-
ductas y no como un elemento identificador de las personas.

«La violencia siempre es el resultado de valoraciones sociales, políticas
y culturales que, lejos de determinarla, la generan en calidad de objeto
de discurso. Dicho de otra manera, aún más radical: la violencia no ali-
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menta los argumentos de su entorno, sino que es su consecuencia. Creo
que sería inexacto hablar de fenómenos de violencia con el sentido sus-
tantivo que conferimos a esta expresión. Si queremos ser rigurosos, ten-
dríamos que hablar de sucesos a los cuales se atribuye una especie de
cualidad interna especial que seguramente podríamos denominar violen-
cidad» (Delgado 1999: 7).

Esta propuesta teórica e interpretativa sobre el concepto de violencia
no se vincula a las personas a nivel individual, ni lo reduce a las conduc-
tas de grupos y colectivos sociales, sino que desplaza la atención sobre
una situación en donde determinados factores (estructurales, culturales,
interacciones entre agentes diferentes) vinculados a los habitus de los gru-
pos sociales de referencia de cada joven, pueden desencadenar el recurrir
a prácticas violentas.

Según Pierre Bourdieu (1972) el habitus es un conjunto de normas,
valores y esquemas clasificatorios con el cual las personas perciben, miran
y entienden el mundo. Este sistema de clasificación sirve también para
situarse en un espacio social concreto y para dirigir las propias acciones;
en otras palabras, las prácticas y las imágenes culturales que se visualizan
en los cuerpos están orientadas por el aprendizaje cultural que cada per-
sona recibe y experimenta en su grupo social de referencia desde la niñez.
El habitus influencia directamente la identidad, o más bien la perspectiva
identitaria, de cada sujeto y de cada grupo, y al mismo tiempo está influi-
do por el grupo social (estructural o vivencial) de referencia. El habitus es
anterior a las experiencias individuales, ya que es lo que conforma las
experiencias.

El concepto de habitus es interesante para pensar sobre la relación
entre contexto estructural y las prácticas llevadas a cabo por los que se
forman en este contexto. Los conflictos que se generan en los espacios
públicos, por ejemplo, no responderían a una lógica estructural dentro
de los grupos juveniles que los experimentan, sino más bien se situa-
rían como resultantes de la relación entre aprendizaje cultural y lógica
de la calle.

J: Gran problema… nosotros aquí somos amigos, nosotros no somos
bandas ni nada, pero si viene un grupillo y me pega a mí, pues ya todos
vamos y le pegamos a ellos, somos amigos y nos protegemos entre noso-
tros, pero no somos de bandas.
T: Ya en defensa, pero no buscando problemas, pueden venir, pueden
venir y sentarse, hablar con nosotros, pueden venir, pararse allí, ¿qué
importa? Pero si ya…
J: Si se pasan ya…
T: Eso es la vida diaria. Eso es lo que pasa siempre, eso pasa un día: eso
es la vida diaria de la calle… como dicen: la calle, es la calle…
L: ¿En qué sentido? ¿Que te encuentras en situaciones de conflictos en
la calle?
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J: Eso, la calle siempre ha tenido conflictos; los hay en la calle, en tu casa
tú no vas a tener conflictos. [Risas] En tu casa tú vas tener conflictos con
tu mamá, una discusión [sonriendo], ¿pero los conflictos dónde están?
En la calle, eso es lo que dicen los padres, que si uno sale a la calle, por
ejemplo a veces me dicen, yo salgo a la calle, me dicen: «¡Tú si sales a
la calle, lo que vas a encontrar son problemas!» Y yo digo: «Pero si yo
no soy el que va buscando los problemas, yo no, no voy a encontrar los
problemas»… pero es que siempre llegan solos los problemas… aunque
tú no vayas a buscarlos, algún día algún tipo te vendrá a buscar proble-
mas a ti.
T: Si estás en una discoteca, si estás en una discoteca y le caíste mal a
cualquier tipo, ya te quiere, ya te quiere pegar… o estás bailando con una
mujer y a él le gusta y no le gusta que tú bailes, va y te empuja: «Oye…»,
ya es un problema… Sí, con cualquiera, con españoles, porque siempre
pasa algo o por la chicas…
J: No hay nacionalidad en esto… (T., 18 años, República Dominicana; J.,
19 años, República Dominicana. Grupo de discusión en la Plaça del
Ajedrez, L’Hospitalet de Llobregat).

La cita anterior es interesante para reflexionar sobre el concepto de
violencidad, por ejemplo. Los chicos entrevistados explican cómo las inte-
racciones en los parques y las plazas con otras pandillas de jóvenes res-
ponden a las lógicas de la calle, donde se aprende a defender tu propio rol
bajo una idea de hombría centrada en la masculinidad. Ganarse el respe-
to, como valor filtrado siempre por estas mismas lógicas, responde a la
necesidad de sobrevivir realmente o simbólicamente en las calles.
Seguramente, defender tu posición y la de tu pandilla en un suburbio de
Guayaquil tiene unas implicaciones más profundas y reales de las que
tiene por ejemplo un grupo de jóvenes de L’Hospitalet de Llobregat, aun-
que su adscripción identitaria y/o étnica sea la misma. La violencidad ins-
crita en la lógica de las calles de Ecuador o República Dominicana, por
ejemplo, es más intensa y profunda de la violencidad que se experimenta
en las calles de Barcelona por parte de las culturas juveniles autóctonas.
La violencidad se tiene que pensar como fruto de tensiones latentes entre
la violencia estructural del contexto global y las experiencias biográficas
individuales y/o colectivas de cada joven.

Asumir este cambio de perspectiva es interesante teóricamente, ya
que permite volver más intenso el análisis, pero también empíricamente,
ya que permite plantear modelos de intervención centrados en los valores
que fundamentan los símbolos y las prácticas de los grupos y no en la
represión de los grupos considerados violentos. Los Latin Kings son una
organización de la calle que no se estructura a nivel normativo sobre prác-
ticas violentas, sino que más bien fue, ha sido y es más o menos violenta
según el contexto (temporal, espacial y coyuntural). En este sentido pare-
ce interesante fomentar el discurso cultural y simbólico de los chicos y
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trabajar sobre sus prácticas desde el punto de vista de los valores. Si pen-
samos en las violencias a partir de los valores que las sustentan, hay que
incidir en el factor educacional para revertir sus prácticas y demostrar,
enseñar y llegar a experimentar cómo se puede vivir la calle y sentirse
orgulloso de pertenecer a una organización de este tipo sin que eso impli-
que necesariamente el recurso incondicional a las prácticas violentas. Si
se desnaturaliza el concepto de violencia y se aborda desde una perspec-
tiva discursiva, se puede participar en la transformación de los mismos
valores de un grupo (Ferrándiz, Feixa, 2005).

En el apartado que sigue nos centramos en los discursos y las ideas de
diferentes agentes sociales, tanto adultos como jóvenes, sobre las organi-
zaciones de calle en L’Hospitalet de Llobregat y analizamos cuáles pue-
den ser las consecuencias de un intenso proceso de estigmatización de
grupos como los Latin Kings o los Black Panthers. Este proceso se cons-
truye sobre un concepto natural, estático y gratuito de violencia juvenil,
vinculado además al origen étnico.

Las bandas: ¿un significante metonímico de la violencia juvenil?

La presencia real y/o evocada de las bandas latinas resulta ser a día
de hoy un fenómeno que sigue teniendo claras repercusiones en la vida de
diferentes jóvenes. En determinados contextos sociales caracterizados por
niveles altos de presencia migrante (especialmente latinoamericana) y
población de clase baja, es muy frecuente que el conflicto juvenil se expli-
que recurriendo al discurso criminológico sobre las bandas latinas, con-
cepto que de alguna manera adquiere la cualidad de significante metoní-
mico de violencia y criminalidad.

Parece ser que «banda latina» adquiere la cualidad de un significante
metonímico que los medios utilizan para con él nombrar el conjunto
posible del universo del crimen. De ahí que los medios contribuyen a
generar un cuerpo de «noticias negativas» en relación a estos jóvenes y
adolescentes. La presencia de jóvenes latinos en la prensa y en los demás
medios de comunicación está ligada, pues, a delincuencia y criminali-
dad, hecho que genera la creación de un estigma de esos jóvenes en la
opinión pública (Recio, Cerbino 2006: 168).

Junto con el proceso de pánico moral empezado por los medios de
comunicación, en diferentes espacios de la vida social el fenómeno de las
bandas latinas se criminaliza y estigmatiza. Es así que diferentes pro-
fesionales que trabajan con jóvenes investigan sobre la presencia de las
bandas y de sus presuntos miembros, a menudo atribuyendo a la simple
pertenencia al grupo un estigma de culpabilidad. Entendemos que deter-
minados profesionales, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito
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policial, en situaciones de conflicto protagonizadas por jóvenes investi-
guen sobre las bandas como si la pertenencia fuera la explicación directa
de la violencia. Más allá de la pertenencia real a las organizaciones juve-
niles (particularmente minoritaria)4, en el espacio público y en los espa-
cios de la formación juvenil se habla mucho de ellas (en la mayoría de los
casos en términos negativos y a menudo identificándolas como culpables
de los conflictos). Esto hace que, de cualquier forma, la experiencia de las
bandas entre diariamente en la vida de los jóvenes (incluso si no tienen
ningún contacto directo con ellas).

Reportamos aquí el caso de un estudiante pakistaní de un Instituto
de secundaria de L’Hospitalet de Llobregat (Q.), señalado por los pro-
fesionales de su instituto de ser miembro de una banda latina. Este
chico (que afirma no ser miembro de ningún grupo, y también paradó-
jicamente de manifestar una opinión negativa con respecto a las ban-
das) ha llegado a tener un conflicto con su propia familia a causa de la
identificación con el grupo de los Black Panthers5. En la cita que sigue,
este informante y dos compañeros de su clase de 4.º ESO (un chico
–H.– y una chica –Y.–, los dos ecuatorianos) nos describen la atmósfe-
ra que existe en el instituto con respecto a las bandas latinas. Los chi-
cos se sienten continuamente controlados y obligados a contestar sobre
su presunta pertenencia a las bandas, incluso, a veces, se les insinúa
que podrían ser expulsados de la escuela. Nos explican que, según
ellos, una actitud de este tipo no ayuda a disminuir el conflicto, sino a
«encenderlo más».

Q: Mira, lo que pasa es que aquí afuera hubo una pelea, hubo una pelea
donde había latinos, ¿vale? [Algunos chicos se empiezan a reír]. No, no
es para reírse…Y hubo una pelea, o sea primero se pelearon las mujeres.
L: ¿Eso cuando pasó: en noviembre, no?
Q: Sí. Y de ahí había L. M. [profesor del instituto] y N. [técnica de inte-
gración social] que iban por allí (…) y unos cuantos profes más. Y allí
N. tenía un papel en la mano y estaba viendo las personas que estaban
por allí. Y lo que pasó fue que ella llamó a mi casa, diciendo a mi padre
si podía venir a hablar con ella un día. Quedaron al día siguiente. Pues,
yo no sabía nada, mi padre vino y ella le dijo que su hijo es miembro de
una banda…
Y: Es verdad, esto está mal…

441

4 La presencia de jóvenes que pertenecen a las denominadas bandas latinas constituye
entre un 2 y un 5% de la presencia total de los jóvenes de origen latinoamericano residentes
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Q: Que su hijo es Pantera y no sé qué, no sé cuanto… y yo le digo:
«Profe, ¿cómo me vas a decir que yo soy Pantera?» Y dice: «Porque tu
estabas por allí». Y luego: «¿Porque estaba yo solo por ahí?», le digo:
«¿Tú me has visto en alguna pelea o algo?» «Que no sé qué, no sé cuan-
to, y que yo te he visto saludando a gente…». «¿Y que no puedo tener
amigos? ¿Me vas a quitar mis amistades?» Dijo no… no sé qué… y ahí
siguió el rollo y trajeron dos mujeres que, que muchas veces yo les he
visto entrando en eso de los Mossos d’Esquadra…y yo les pregunto:
«¿Ustedes son Mossos?» «Que no…», pero me vinieron a preguntar un
montón sobre las bandas…
Y: A todos… a mí, a él y encima te dicen: «Sí, tú eres de banda, tú eres
de banda, tú eres de banda…». Y a veces tú no eres de nada y llaman a
tus papás y tus papás se ponen… eso no me gusta a mí del colegio, que
te, que te acusan sin saber realmente si eres de una banda o no…
Q: Pero tus padres te tienen confianza y cuando los profes llaman y te
preguntan y les dicen esto y todo, tus padres no te quieren, pierden la
confianza…
Y: Y te preguntaban y todo lo que tú decías lo escribían, lo escribían... Y
te dicen una pila de cosas así, que si tú… que si tú quieres ser más que
las demás… Y luego te dicen: «Dime, dime la verdad, confía en mí»,
dice, «confía en mí si tu me dices la verdad, yo a ti no te diré nada y des-
pués ya veré que hago con tus cosas…».
Q: Y te dicen: «Tú sabes que te podemos meter en un centro de meno-
res», y no sé que...
Y: Es para que nosotros digamos todos…
H: Para que nos soltemos…
Y: O te dicen: «Tú me estás mintiendo», dicen, «Dime la verdad o si no
te vamos a echar del colegio». Y luego: «Yo puedo hablar con J. y te
podemos echar una semana a la calle con esto…» Y te dicen: «¿Por qué
no me miras? ¡Mírame a la cara!»… «Que no soy de nada, que no soy de
nada», «Mírame a la cara», «¡Que no-soy-de-nada!».
Q: Y cada vez tú te vas enfadando dicen: «¿Ves? Tu actitud lo dice».
Y: ¡Pero es que da un pique eso! (…).
H: Es que como si lo han encendido, sí lo han encendido, entonces ya
todo el mundo habla de eso, entonces todo el mundo dice… entonces se
ve más, entonces ellos lo hacen más grande, ¿sabes? (Q., 17 años,
Pakistán; Y., 16 años, Ecuador; H., 17 años, Ecuador. Grupo de discusión
en un IES de L’Hospitalet de Llobregat).

Diferentes jóvenes de L’Hospitalet de Llobregat nos comentan que
también en el espacio público es muy fácil que las fuerzas policiales les
pregunten sobre su presunta pertenencia a las bandas.

T: No sé, por lo menos a mí cuando me han agarrado me han dicho: ¿Tú
qué eres?
L: ¿La policía te lo pregunta? ¿Y tú qué le dices?
T: «Yo no soy de nada» (T., 18 años, República Dominicana, J., 19 años,
República Dominicana. Grupo de discusión en la Plaça del Ajedrez,
L’Hospitalet de Llobregat).
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A raíz de estos tipos de situaciones, la actitud más común por parte de
los jóvenes miembros de organizaciones juveniles es ocultar su pertenen-
cia. Por otro lado, los jóvenes que no pertenecen a organizaciones juveni-
les, tampoco quieren conversar sobre el tema.

No puedo decir nada si no sé nada de esa gente, no me interesa hablar de
eso porque cómo te diría, eso no me conviene a mí que hable de eso, ni
puedo decir qué ganaré con hablar de esas bandas si eso no me interesa
a mí… a mí no me interesa nada hablar de ese tema que… de hablar de
bandas, creo yo que no, creo yo que no tengo familiares que estén en
eso... no me interesa hablar de ese caso ni nada (W., 16 años, República
Dominicana, residente en L’Hospitalet de Llobregat).

El proceso de constitución en asociaciones culturales reconocidas por
las instituciones (protagonizado por los Latin Kings y los Ñetas en
Barcelona), aunque haya ayudado en una reflexión pública hacia un cam-
bio de perspectiva sobre el fenómeno, no parece haber tenido un peso tan
importante sobre los modelos de intervención que se desarrollan en los
contextos que hemos analizado en esta investigación. Incluso, podríamos
decir que en varias ocasiones tanto los informantes jóvenes, como los pro-
fesionales adultos, no parecen tener en cuenta en su discurso sobre las
bandas el proceso de diálogo institucional y reconocimiento público que
se ha llevado a cabo en los últimos años.

Varios jóvenes afirman sentirse estigmatizados por pertenecer a «ban-
das» (a las cuales en muchos casos no pertenecen), y vinculan esta dimen-
sión de discriminación a la pertenencia étnica («porque somos latinos»).
Nos dan a entender también que los profesionales de su instituto los iden-
tificarían con identidades culturales estereotipadas como «el grupo de lati-
nos de la esquinita, los que mandan» (que corresponderían en este discur-
so a los «miembros de bandas»).

Y: No sé, es como que los profes piensan que como quién dice… como
por ejemplo arriba, hay una esquinita, donde nosotros estamos sentados,
pues en esa esquina dicen que allí estamos todos y que los que estamos
allí somos los que mandamos. Porque se ve que estamos allí todos y
entonces allí jugamos y a veces traen música y bailamos y todo allí, pues
allí dicen, sí que nosotros somos, nosotros los que esto… «la esquinita»,
dicen: «Todos los que están en la esquinita sabemos que son de bandas»
y cosas así, dicen…
N: ¿Y de dónde sacan esas historias?
Y: Es que ellos, sabes…
E: Porque somos latinos o yo que sé…
H: Es que siempre, siempre identifican a los latinos como que, como que
siempre están en bandas, a cualquiera, ven un latino bien vestido así de
ancho, con gorra, ya ellos dicen que son de bandas, entonces si nos ven
a cualquier latino, a cualquier latino piensan que es de bandas. Por ejem-
plo yo yendo por la calle, escuchando música con los auriculares, va
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pasando una persona, quien sea ¿no? Española o yo qué sé, de otra parte,
y entonces ellos como que van, con su bolso, como que lo recogen más
por su lado, por temores a que nosotros les robemos…
N: ¿Tú lo ves?
H: Claro, es que yo lo veo, eso se ve, eso se nota… hay gente que… yo
digo pero cómo… a veces me gustaría decirle: «Señora, disculpe, pero
yo no le voy a robar… ¿Para qué tengo yo que robarle a alguien?» (Y.,
16 años, Ecuador; H., 17 años, Ecuador; E., 15 años, Ecuador. Grupo de
discusión en un IES de L’Hospitalet de Llobregat).

La percepción de la realidad juvenil de muchos chicos parece ser bas-
tante distinta a la descripción de los mismos escenarios realizada por
determinados profesionales que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la
educación. El informe de un Instituto de Secundaria (IES) de L’Hospitalet
relativo al «Pla educatiu d’entorn» (Ajuntament de L’Hospitalet, Àrea
d’Educació i Cultura–Departament d’Educació, Generalitat de
Catalunya) de febrero de 2008, que citamos a continuación, describe un
escenario de conflicto importante en relación a la realidad de los jóvenes
del instituto:

– Violencia por la calle a los horarios de salida del instituto, con la par-
ticipación de alumnado del centro y de otros institutos.

– Actos vandálicos dentro del centro: papeleras quemadas, robos a alum-
nado y profesorado, mal uso del mobiliario, etc.

– Presencia de grupos organizados violentos.
– Absentismo causado por asistencia a «fiestas-reuniones», con drogas

y sexo (Informe de un IES de L’Hospitalet de Llobregat para el «Pla
educatiu d’entorn», febrero de 2008).

Los jóvenes hablan de violencia, pero sin magnificarla tanto y dejan-
do espacio a la descripción de elementos positivos de las organizaciones
juveniles como espacios de sociabilidad. En particular, subrayan la impor-
tancia de la ayuda mutua entre sus miembros y «entenderse y compren-
derse» entre hermanos y hermanas de una misma familia.

Para entender la diferencia entre la visión de los jóvenes y la de los
profesionales en relación a los ámbitos de sociabilidad juvenil, reportamos
el ejemplo de las diferentes interpretaciones en relación a las denomina-
das «fiestas-reuniones con droga y sexo». En efecto, los profesionales
configuran estas fiestas como momentos en donde llevar a cabo los ritua-
les de iniciación de las bandas. De manera distinta, los jóvenes nos des-
criben simples fiestas entre adolescentes y confieren elementos positivos
a estos momentos lúdicos, hasta configurándolos como potenciales ámbi-
tos para una interacción juvenil no conflictiva.

Y: Íbamos: «¡Va! Todos a la fiesta, ¿Y en la casa de quién?» Y vamos allí
y nos reunimos… hay gente que es de banda y otra gente que no, pero
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como estamos en una fiesta, pues ahí nos reunimos, da igual si somos o
no, pero lo que intentamos es pasarla bien, ¿sabes? Ahí en las fiestas
éstas no se arman peleas, ¿sabes?
Q: No, porque yo te digo en esas fiesta solo irán los que mandan en la
fiesta, solo irán los amigos que… o sea, hay fiesta en casa mía digamos,
pues si yo tengo amigos Panteras, pues solo irán Panteras, no va haber
peleas porque no habrán Latin Kings, ni Ñetas, porque no me llevo con
ellos.
Y: O si no mira, sino también puede haber Panteras y alguno que otro
Latin Kings o cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero tú les dices: «Esta es mi
casa y en mi casa no quiero trifulcas»…
Q: Si queréis pelear, iros de aquí...
Y: Iros abajo pero aquí en mi casa no, que yo he venido a pasarlo bien y
que todos la pasemos bien. Es verdad, que a veces sí, es verdad (…).
L: ¿Y en esas fiestas, qué se hace? O sea…
Y: Mira, se baila reggaetón, el que baila, baila y el que se hace su porro,
pues lo hace.
L: N: Vale (…).
H: Pero eso también depende de la casa, porque a lo mejor yo he ido,
yo sí que he ido a fiestas de algunas amigas donde no permiten que se
fume, si quiere fumar ándese afuera, pero eso sí tomarse sus cuantas
Xibecas, sí…
Y: Hay casas que te dejan, depende de las chicas que hagan la fiesta, te
dejan fumar y las que no, te dicen: «No, aquí no, solamente beber» (Q.,
17 años, Pakistán; Y., 16 años, Ecuador; H., 17 años, Ecuador. Grupo de
discusión en un IES L’Hospitalet de Llobregat).

Entendemos que éstas y otras formas de interacción lúdica (activida-
des deportivas, momentos recreativos, etc.) se tendrían que fomentar con
respecto a los espacios juveniles, aprovechando el potencial que pueden
tener para estimular una convivencia enriquecedora. Pensamos entonces
que a nivel de intervención social se tendría que trabajar sobre los valores
de estos jóvenes, aprovechando justamente los mencionados ámbitos gru-
pales de interacción.

Conclusiones

El análisis etnográfico y teórico que hemos aportado apunta para des-
marcar el concepto de violencia al de juventud y a determinados grupos
juveniles a priori. Se trata de desplazar la atención sobre determinados fac-
tores (estructurales, culturales, interacciones entre agentes diferentes) vin-
culados a los habitus (Bourdieu, 1972) de los grupos sociales de referencia
de cada joven, que pueden desencadenar el recurrir a prácticas violentas. No
podemos considerar la violencia como un «sustantivo» que se aplica a deter-
minados grupos, sino como un «adjetivo», la violencidad (Delgado, 1999)
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que se vincula a determinadas prácticas, que a su vez se apoyan sobre deter-
minados valores y lógicas de los distintos contextos socioculturales.

La investigación llevada a cabo nos permite afirmar que los conflictos
que se generan en los espacios públicos, por ejemplo, no responderían a una
lógica estructural interna a los grupos juveniles que los experimentan, sino
más bien se situarían como resultantes de la relación entre aprendizaje cul-
tural y lógica de la calle. La violencia no es propia de los grupos que la pro-
tagonizan, sino que se desencadena desde las situaciones relacionales que se
construyen en la vida social. El popular «conflicto de falda», que se da entre
dos o más chicos que desean la misma chica, no nace como conflicto entre
«bandas juveniles», aunque posteriormente los grupos puedan fácilmente lle-
gar a canalizarlos hacia la rivalidad entre ellos. Un miembro de los Latin
Kings y uno de los Ñetas que deciden pelearse «por una chica» no lo hacen
en nombre de sus respectivas organizaciones; se trata más bien de un con-
flicto estrechamente vinculado al valor de la «masculinidad hegemónica»
que se resuelve en violencia, dinámica que resulta particularmente presente
en las lógicas de la calle (Cerbino, 2006). No se trata de pensar que los gru-
pos son violentos, sino de considerarlos como canales de una violencia laten-
te que puede encontrar esta forma de representación social.

Como no tiene el mismo significado ser joven en Barcelona que en
Guayaquil, no es lo mismo ser miembro de una organización juvenil de la
calle en un lugar u otro. La violencia que se puede atribuir al grupo de-
pende del contexto y de los valores socioculturales compartidos, que se
canalizan luego en los grupos. En este sentido, así como canalizan la vio-
lencia, las organizaciones de la calle pueden canalizar también valores
positivos, como los de la ayuda mutua, de la solidaridad, del crecimiento
colectivo como grupo. Es común escuchar miembros de grupos de la calle
que afirman que la organización puede tener el poder de alejar a sus
miembros de la criminalidad, de la violencia o de las drogas, proponién-
dose a sí misma como una comunidad inclusiva en donde realizar activi-
dades educativas y de formación (Romaní et al., 2008; Feixa et al., 2008;
Cannarella et al., 2008; Brotherton, Barrios, 2004).

En este sentido, nuestra propuesta es dejar de criminalizar las «ban-
das» u otros colectivos concretos, como se sigue haciendo en determina-
dos ámbitos incluso institucionales, e intentar trabajar con estos grupos
con respecto a los valores positivos desde un punto de vista educacional.
Como hemos visto, son los valores (fruto del habitus) que se sitúan detrás
de las prácticas violentas y las sustentan. Analizar las prácticas violentas
en profundidad significa elaborar discursos sobre sus valores subyacentes
y crear un debate dentro de los mismos grupos juveniles, que es lo que una
buena intervención social tendría que trabajar. No se trataría, por lo tanto,
de estigmatizar sus prácticas de sociabilidad sino más bien aprovechar y
potenciar sus espacios y situaciones de interacción y convivencia para tra-
bajar desde la perspectiva de los valores con y desde ellos mismos.
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MIGRACIÓN, VIOLENCIA SOCIAL Y
PSICOPATOLOGÍA

Yolanda Osorio

Desde hace años se construye un discurso, procedente desde diferen-
tes ámbitos (político, académico, mediático) que forma o influye de una
manera muy determinante en la opinión pública frente al hecho migrato-
rio. Es suficiente con ojear los diarios o escuchar las noticias para saber
de lo que estoy hablando: pateras que llegan a las costas canarias o anda-
luzas mostrando a personas desvalidas, frágiles y enfermas, redes crimi-
nales de determinada nacionalidad, bandas juveniles «latinas» implicadas
en actos violentos… Cuesta encontrar noticias que reflejen la realidad
mayoritaria de la migración; la de un acto valiente que empeña la vida del
individuo y que supone un proceso de cambio que se resuelve favorable-
mente en la mayor parte de los casos.

Migración

Los procesos migratorios son procesos complejos, diversos. Cada
proceso es una experiencia personal única, intransferible, con matices pro-
pios. Influyen factores como la personalidad del emigrante, las condicio-
nes del viaje, la preparación de la salida, las condiciones a la llegada…
Inmersos en estas experiencias, los emigrantes y sus familias sufren pro-
cesos de transformación y también nos transforman a nosotros, como
sociedad de acogida. Ellos transforman sus estructuras, redefinen sus
roles, diseñan estrategias para la gestión y adaptación a la vida cotidiana.
Estos cambios suponen un fenómeno social, político, económico y cultu-
ral que afecta tanto a los lugares de origen como de destino.

Definir al inmigrante como persona que se traslada de un país a otro
para vivir implica abarcar todo un grupo heterogéneo de personas; inmi-
grantes económicos (procedentes de países con situaciones económicas
precarias), pero también, jóvenes que vienen con becas de estudio, jubila-
dos que acuden a nuestro país buscando un clima más agradable, trabaja-
dores de empresas multinacionales trasladados por motivos laborales.

En nuestro país, la mayoría de los/las inmigrantes realizan el proceso
migratorio por el deseo de cambiar, de mejorar, las condiciones de vida
socioeconómica y/o de libertad y democracia. Así, excepto en casos aisla-
dos, el deseo de migrar no es innato en la persona, sino que surge en con-
textos de privaciones, de frustraciones, de humillaciones ante tantas restric-
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ciones. Son frecuentes los comentarios: «tú ya sabes, allá no hay trabajo;
aquí en Europa, sí; allá no alcanza, me fui para dar mejor vida a los míos».
La búsqueda de un mayor bienestar futuro propio o para los descendientes
u otros familiares, es lo que fuerza a las personas a dejar su país, su entor-
no y embarcarse en la aventura del viaje migratorio, el viaje hacia otro lugar.

Es este inmigrante económico el que ha despertado más interés en el
campo de la salud. Constituye el grupo más numeroso y el más desfavo-
recido a nivel socioeconómico y por tanto el que más uso hace de los ser-
vicios públicos de salud. En mi experiencia de trabajo en un servicio espe-
cializado en atención a la salud mental de población inmigrante, con más
de 900 pacientes atendidos en los 10 años de funcionamiento, aproxima-
damente un 90% del total corresponde a este colectivo.

Violencia social

Muchas de las personas inmigradas se ven sometidas, involuntaria-
mente, a situaciones de exclusión social. Las condiciones a las que se
enfrentan pueden ser muy difíciles; discriminación, explotación, dificul-
tad para encontrar vivienda, trabas para iniciar los trámites de regulariza-
ción. Nos encontramos con pacientes que nos informan de jornadas labo-
rales de hasta 14 horas al día sin festivos, viven en pisos compartidos
alquilando habitaciones a precios desorbitados.

Los albergues de las grandes ciudades como Barcelona o Madrid se
han llenado de personas procedentes de otros países, de otros continentes.
La diversidad cultural de los usuarios de los comedores sociales, de los
servicios de ayuda social de las obras benéficas o de organizaciones no
gubernamentales, nos demuestran que la migración, en ocasiones, puede
ir asociada a una condición social desfavorecida. Estas situaciones de
exclusión social son las responsables, en muchos casos, de la patología
presente entre las personas inmigrantes. Un contexto difícil de margina-
ción social y desadaptación genera síntomas en la esfera de la salud men-
tal como pueden ser trastornos adictivos o afectivos-ansiosos (Navarro y
otros, 2002) que requieren de abordaje especializado.

Un reflejo de la violencia social a la que se ve sometida la población
de la época actual y en particular la población inmigrante es la denomina-
da violencia machista. En los últimos años han aumentado los casos de
mujeres víctimas de este tipo de violencia procedentes de otras culturas
(Montañés y Moyano, 2005). Si en el año 2004 las mujeres extranjeras
asesinadas era del 21%, en 2007 esta cifra aumentó hasta el 41,7%
(teniendo en cuenta que el porcentaje total de población no española es de
alrededor del 10%).

Esta violencia, en ocasiones, es definida como cultural, como un
patrón de conducta aceptado y tolerado en los países de origen. Una mujer
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boliviana comentaba que en su país, su pareja, estando borracha, la había
agredido en numerosas ocasiones sin que ella hubiese considerado etique-
tar esta situación como patológica sino como algo habitual en su entorno
(rural). Un maltratador atendido en nuestro servicio decía que si bien
seguía sin considerar delito la agresión a su mujer sí que entendía que
aquí, en nuestro país, esto era un delito y no debía hacerlo (tenía una orden
de alejamiento y la amenaza de prisión si reiteraba su conducta).

Transplantado a nuestra área, en la atención psiquiátrica y/o psicológi-
ca de estas mujeres, debemos hacer un análisis más amplio y pensar que
necesariamente las circunstancias del proceso migratorio condicionan la
emergencia o intensificación de esa violencia machista, reafirmadora de
una identidad que puede estar en quiebra, la del cabeza de familia. Ni una
causa ni otra, en cualquier caso, pueden justificar este acto ni minimizarlo.

Esta realidad se hace muy patente en determinados colectivos de emi-
grantes, especialmente en aquellos donde se ha producido la denominada
feminización de la migración (Pedone, 2006). Este es el caso de la migra-
ción peruana o dominicana y, en general, la procedente de Sudamérica y
Centro América, La mujer, responsable de la supervivencia económica de
la familia, emigra para buscar solución a la pobreza. Su marcha genera
cambios en las estructuras familiares que las afectan a ellas, a los que se
quedan y también a la sociedad receptora. Asumen trabajos que los espa-
ñoles no quieren realizar, cuidan a nuestros ancianos, a nuestros hijos. Las
mujeres adquieren fuerza económica, social, autosuficiencia que puede no
ser tolerada por las parejas y/o familiares varones, generando rencor y
como consecuencia violencia.

En otros casos, la violencia ejercida sobre las mujeres queda oculta y
apenas es objeto de atención por parte de los profesionales. Este es el caso
de determinadas mujeres procedentes del Magreb o del Sudeste Asiático,
dependientes económicamente del marido, quienes muestran recelos en
realizar una denuncia por el riesgo de ser repudiadas por su propia comu-
nidad y/o quedarse solas asumiendo un rol para el que no están preparadas.

Otro colectivo institucionalmente invisible lo constituyen las mujeres
inmigrantes que no tienen su situación regularizada. El temor a ser expulsa-
das así como el no poder acceder a centros de emergencia u otros recursos,
hace que el porcentaje de denuncias en este colectivo sea muy pequeño.

A nuestras consultas también acuden los denominados menores emi-
grantes «no acompañados», protagonistas también de situaciones de
exclusión social. Procedentes principalmente de Marruecos, pero también
del África sudsahariana, estos emigrantes representan y reactualizan las
deficiencias en materia de cohesión del tejido social en el país de origen
pero también en el país de acogida. Esta fuga de menores, tal y como plan-
tea la Dra. Amina Bargach (2008), puede representar la incapacidad de los
adultos y de los gobiernos para estimular en ellos un proyecto de vida en
el país de origen. Proceden de un contexto social caracterizado por res-
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tricciones a todos los niveles: económico, cultural, social. A la vez sufren
el impacto de una información como que en espacios cercanos hay abun-
dancia, despilfarro de todo, hipertrofia de conceptos como derechos del
menor, solidaridad, etc. Se mitifica el espacio europeo. Los padres, inmer-
sos en la carencia, no tienen la capacidad ni el liderazgo para guiar a los
hijos hacia un proyecto de vida in situ, ellos mismos también se convier-
ten en aliados de este mito.

La mayoría de estos chicos se han jugado la vida con el trayecto,
viniendo escondidos en los bajos de un camión, en un barco… con la idea
de buscar un futuro económico mejor para ellos y para su familia. Hay
autores que hablan de «migraciones suicidas» haciendo referencia a este
aspecto. Cuando llegan a nuestro país se encuentran con un modelo pro-
tector del menor que les considera adolescentes y se tienen que dedicar a
serlo, es lo que Jaume Funes (1999) considera una «adolescencia impues-
ta», algo que no estaba previsto en los patrones culturales conocidos. Han
de «ser» adolescentes pero sin los recursos económicos que se requieren
para ello y con el choque que supone para sus expectativas previas y de la
familia que ya les considera aptos para la responsabilidad laboral.

Se enfrentan a muchas dificultades sociales; atendidos en centros de
menores, en pisos de acogida… Algunos de ellos han estado en algún
periodo durmiendo en la calle antes de ingresar en un centro de acogida o
durante las fugas que se dan con bastante frecuencia de los centros.

Es importante destacar que la dificultad de solucionar su situación
legal una vez que obtienen la mayoría de edad, les impide la posibilidad
de viajar de vacaciones a su país a ver a la familia. No podrían regresar.
Por otro lado, el fracaso en cuanto a su responsabilidad económica con la
familia hace imposible acudir, en caso de que tengan los papeles, o bien
por el gasto que supone el viaje, o bien porque no tienen nada que ofrecer
para cubrir las necesidades de la familia. Aparecen los aspectos de humi-
llación social, solo se puede volver habiendo triunfado.

Algunos chicos mienten a la familia para no preocuparles y por la
misma regla de tres no confían cuando les dice la familia que ellos están
bien. Otros explican que sus padres no creen que ellos no puedan estar ya
teniendo más éxito en lo laboral con el mito que hay en su país y que se
alimenta con estas mentiras para cubrir el honor de los que están fuera.

Sometidos a todas estas circunstancias, es evidente que pueden apa-
recer trastornos mentales (por estrés postraumático, de ansiedad, depresi-
vos) cuya expresión sintomática puede ser en forma de insomnio, taqui-
cardia, pesadillas, temores hipocondríacos, apatía. También pueden darse
otras expresiones como dolores generalizados por todo el cuerpo, quema-
zón por dentro (zona estómago y esófago), pérdida de peso y preocupa-
ción por delgadez que se asocia a pérdida de energía, dolor de cabeza,
vómitos durante todo el día, cansancio, fatiga, corazón «flojo», tristeza.
Verbalizan preocupación por el futuro (el pensamiento como algo a evitar,
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porque invade y obstaculiza; es muy frecuente la frase «no estoy bien,
pienso mucho»), tienen problemas para organizarse con el tiempo y con
los horarios. En numerosas ocasiones los educadores de los centros de
acogida detectan falta de responsabilización en sus actividades, irritabili-
dad que les lleva a verse envueltos en peleas, alteraciones de conducta.

Un paciente comentaba que en su país se sentía fuerte por dentro y
débil por fuera, y aquí era a la inversa, estaba fuerte por fuera (hacía alu-
sión a tener cubiertas sus necesidades básicas de subsistencia, su pobreza
percibida era menor) pero sin embargo no entendía porque estaba débil
por dentro. En este grupo de inmigrantes es frecuente el consumo de
hachís incluso de otros tóxicos como la inhalación de disolventes, alcohol
y con menor frecuencia cocaína. En este punto es interesante apuntar las
dificultades a las que se enfrentan los profesionales de atención a perso-
nas drogodependientes ante nuevas formas de adicción, consumo de sus-
tancias (cola, disolventes) de los que desconocemos la repercusión futura
en el usuario.

Resultado también de la violencia social presente en el mundo, esto
es, de las guerras y conflictos armados en todo el mundo, son los millones
de personas que se ven obligadas a desplazarse. El número de refugiados
ha ido creciendo en los últimos años. Se calcula que existen más de 10
millones de personas refugiadas, sin contar los cerca de 4,3 millones de
palestinos que residen en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja
de Gaza.

Los que llegan a nuestro país constituyen un grupo heterogéneo, pro-
cedentes de muy diferentes países. En este colectivo, las experiencias trau-
máticas vividas y las condiciones adversas a las que se enfrentan (alejados
de la familia, con la culpa de ser los que se han salvado y con la respon-
sabilidad hacia los que aún quedan allá, dependiendo para su subsistencia
de la ayuda de organizaciones no gubernamentales) pueden ser las cau-
santes de cuadros ansiosos, depresivos e incluso psicóticos que precisan
de tratamiento psicoterapéutico y a menudo también farmacológico.

Psicopatología

Como ya hemos visto, las situaciones de violencia social pueden ser
las causantes en muchos casos de los trastornos mentales presentes en
parte de la población inmigrante. En otros casos, la patología se presenta
en el contexto de cambios estructurales de las familias; la sensación de
soledad, la ausencia de la red social y familiar extensa, reagrupaciones
familiares que distorsionan un frágil equilibrio previo en el que la llegada
de los niños o adolescentes precisa de nuevos mecanismos adaptativos
quizás ya agotados en el esfuerzo diario de adaptación al entorno. En oca-
siones, el inmigrante ya presentaba una patología psiquiátrica en su país
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de origen. En tales circusntancias, a la patología de base puede asociarse
todos los estresantes descritos anteriormente.

Entender y contextualizar el sufrimiento mental de la persona inmi-
grante nos permitirá dar una respuesta congruente y adecuada desde nues-
tro ámbito de actuación. Como profesionales de la salud mental hemos de
evitar la medicalización como forma de respuesta ante el sufrimiento por
las condiciones adversas y reclamar soluciones para las necesidades bási-
cas. En ocasiones será necesario ofertar un espacio de escucha donde el
malestar, en muchas ocasiones somático, tenga significado y pueda ser
abordado (desde lo farmacológico y/o psicoterapéutico) evitando quizás la
evolución hacia la cronicidad.

Son frecuentes los casos de pacientes que acuden a nuestro servicio,
derivados por su médico de cabecera, por clínica de quejas somáticas múl-
tiples no filiadas tras múltiples exploraciones complementarias. Los
pacientes reproducen en la consulta el discurso de la queja esperando un
remedio inmediato para tal o cual dolor localizado. En las entrevistas
damos tiempo y espacio para la escucha, validando el discurso del males-
tar, y al mismo tiempo iniciamos la exploración del contexto psicosocial
del paciente. Es frecuente escuchar la descripción de una realidad común;
la soledad por el distanciamiento de los seres queridos, el cansancio por
las largas jornadas de trabajo, la preocupación por un futuro incierto, la
frustración por no alcanzar lo deseado.

En cualquier caso, para el abordaje clínico de un trastorno mental en un
paciente inmigrante, deberemos ser capaces de aplicar nuestros conoci-
mientos teniendo en cuenta su matriz cultural así como sus circunstancias
psicosociales. Hemos de tener en cuenta que las manifestaciones clínicas de
cualquier trastorno mental o disfunción emocional se tiñen de la singular
concepción que los pacientes tienen respecto al origen y la naturaleza de los
síntomas (Seguín, 2003). La multitud de creencias inherentes a todas las cul-
turas dan forma no solo a la manera en que el paciente relata su dolencia sino
fundamentalmente a la manera como percibe y maneja su relación con la per-
sona que provee atención y cuidado, en nuestro caso el profesional sanitario.

El resultado de la acción terapéutica obedece a factores a veces radi-
calmente diferentes en diferentes sociedades, regiones o países a lo largo
del mundo. Es necesario tratar a la persona no solamente en su realidad
presente sino en su perspectiva histórica y su totalidad vivencial. Es nece-
sario escuchar la voz del que sufre desde su propio mundo socio cultural
e integrarlo en la observación que realizamos.

Sólo si se avanza en el conocimiento se puede ir mas allá, saber más
cosas, humanizar a la persona con una historia propia, unas relaciones,
unas emociones, solo si nos acercamos puede aflorar lo común entre el
otro y nosotros y es entonces cuando se puede realizar un adecuado abor-
daje terapéutico (Grinberg, 1984). Aparece el verdadero interés por el otro
libre de prejuicios.
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Es importante resaltar que no todos los inmigrantes tienen o desa-
rrollan problemas psicológicos apreciables. Numerosas personas dan
pruebas de resistencia y tienen la capacidad de hacer frente relativa-
mente bien a las características inherentes del proceso migratorio sean
éstas adversas o no.

Podemos, sin embargo, definir ciertos factores que influyen en la
emergencia o no de trastornos mentales. En relación a este aspecto Bhugra
(8) habla de factores premigratorios, factores operativos durante la fase de
migración y factores que operan en la fase posmigración.

Según nuestra experiencia estos serían algunos de los factores impli-
cados en la aparición de un trastorno mental:

1. La elaboración previa de la situación

Incluido dentro de los factores premigratorios, tiene que ver con que
el proceso migratorio empieza mucho antes de la partida. Tener tiem-
po para ir preparando la marcha, para compartirla con los seres que-
ridos, puede ser un elemento de ayuda. Migraciones no elegidas
voluntariamente (el caso de los refugiados) o escasamente meditadas
(huidas de conflictos personales, familiares…) pueden generar más
problemas y predisponer a la aparición de un trastorno men-
tal. Disponer de información sobre el lugar de destino y contar con
vínculos puede ayudar a la llegada.

2. La salud mental de base

Las personas que ya han presentado patologías mentales previas a la
migración tendrán más inconvenientes y dificultades para poder adap-
tarse. La tolerancia a la soledad es un factor clave en el proceso
migratorio, tolerar la angustia de la distancia de los seres queridos y
de lo conocido que genera seguridad y confianza. Cuanto mayor sea
la madurez mental y la salud emocional más fácil será resolver y cal-
mar esta angustia.

3. La edad

Los menores de edad y los ancianos pueden ser los que más sufran
durante el proceso migratorio. Podemos decir que en ambos casos,
en la mayoría de ocasiones la migración es forzosa pues no suelen
participar en la decisión libremente. Los menores de edad si bien
tienen más capacidad para aprender y adaptarse al entorno nuevo,
están inmersos en una estructura familiar en cambio, donde en oca-
siones los padres no pueden cubrir sus necesidades afectivas. Si son
adolescentes los que migran, ellos mismos ya están inmersos en su
propia crisis evolutiva de búsqueda y consolidación de su identi-
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dad. El sufrir marginación con su grupo de iguales, la distancia
afectiva que puede haberse creado con sus progenitores por el tiem-
po pasado separados, puede generar dificultades importantes en su
proceso hacia una mayor madurez y les hace ser un grupo espe-
cialmente vulnerable. La existencia en ocasiones de dos modelos
culturales, el de los padres y el del entorno, a veces muy opuestos
y que pueden entrar en contradicción, les puede hacer más suscep-
tibles de presentar síntomas clínicos de la esfera de lo afectivo o
ansioso.
En el caso de los ancianos, el riesgo de enfermedad mental en forma
de trastornos afectivos o ansiosos también es mayor. Ellos ya vienen
con el bagaje de pérdidas y poco esperan ganar con la migración por
el momento vital en el que se encuentran. Sus dificultades para adap-
tarse a los cambios son mayores y la percepción de pérdida de estatus
es importante. Proceden de culturas donde la consideración por las
personas ancianas es un valor y llegan a una sociedad donde esto no
es así.

4. Cambios en las dinámicas familiares

En este apartado se incluyen los problemas de salud mental relacio-
nados con el género por los cambios de rol que la migración conlle-
va. Estos cambios de rol están relacionados con diferentes patrones de
migración de las distintas comunidades. Así, en el caso de América
Latina, la madre suele venir primero dejando a los niños y al marido
o compañero sentimental (si existe). Esta mujer que llega sola, puede
sufrir por no estar con sus hijos, sus padres, etc., el peso de la res-
ponsabilidad es fuerte y puede contribuir al debut de una patología
mental.
Cuando la familia llega, al principio es ella la única que provee a la
familia, ha de continuar trabajando sin disponer de tiempo ni energía
para atender a los niños, sus necesidades… Pueden aparecer enfren-
tamientos con ellos y la gestión de los mismos se hace difícil. En estas
condiciones la mujer puede claudicar y debutar el trastorno mental.
En el caso de patrones migratorios en el que es el hombre el primero
en venir (migración del sudeste asiático o la magrebí de hace dos
décadas), la mujer que llega más tarde tiende a quedarse aislada. Son
mujeres que no están en el mercado laboral, que pierden el contacto
con las relaciones que tenían en la cotidianidad de su país de origen,
y aquí llegan a una situación de aislamiento y dependencia de los
miembros que sí tienen más contacto con el exterior (que sí conocen
el idioma, los recursos, el barrio). Cuando ellas han de manejarse en
este entorno exterior y han de aumentar su autonomía, aparece estrés
que puede conllevar ansiedad, depresión.
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5. Condiciones de vida, red social y desarrollo del proyecto migratorio

En nuestra experiencia es este uno de los factores más fuertemente
implicado en el desarrollo de patología mental. Viviendas en condi-
ciones de hacinamiento o insalubridad (o incluso inexistente), preca-
riedad de una adecuada alimentación, dificultades para acceder a un
empleo o condiciones de explotación en el mismo, pérdida de estatus
social, marginación: todo son realidades que afectan en gran medida
la salud física y mental del inmigrante.
Aparecen sentimientos de impotencia, frustración, inseguridad, que
les hace más vulnerables. En ocasiones el inmigrante destina todo su
tiempo a trabajar, limitándose el tiempo de contacto con el país de
acogida, se aísla más, limita su mundo relacional y emocional al país
de origen (allí tiene a los amigos, al marido o mujer, allí dispone de
tiempo cuando va). Se encuentra en una especie de burbuja que a la
larga también puede acarrear problemas.
La existencia o no de un trastorno mental, su mayor o menor grave-
dad también dependerá de que el que migra lo haga solo o acom-
pañado de la pareja o familia. Si viene acompañado, la presencia de
vínculos familiares sólidos y estables le ayudará a tolerar y manejar
mejor el estrés de la migración. Si viene solo o los vínculos con los
que viene son conflictivos, el estrés asociado a la migración puede ser
más difícil de manejar y por tanto puede haber más predisposición a
presentar un trastorno mental.
Diferentes estudios confirman que la pertenencia a un colectivo inmi-
grante con fuerte presencia en el país de acogida puede ser un factor de
protección frente a la patología mental (Shah, 2004). Por ejemplo, la
incidencia del trastorno psicótico es significativamente más elevada
entre los inmigrantes que viven en barrios sonde su propio grupo étnico
constituye una pequeña proporción de la población (Veling et al., 2008).

Modelos organizativos de servicios transculturales

Diferentes son los argumentos que se pueden exponer para justificar
la necesidad de introducir la perspectiva cultural en el diseño de los servi-
cios de salud mental. Existen evidencias en el ámbito de la investigación
que ponen de manifiesto (Sadavoy et al., 2004; Bhui y Sashidharan, 2003)
que los ciudadanos pertenecientes a comunidades étnicas minoritarias
encuentran barreras en el acceso a servicios de salud mental de la red
general; estos son menos usados y la oferta asistencial de los mismos se
presenta menos efectiva debido a restricciones impuestas como barreras
idiomáticas, fallos en la comprensión cultural y fracaso de los clínicos en
comprender el significado de los síntomas.
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Se plantea (Kirmayer y Minas, 2000) que la perspectiva cultural
puede ayudar a los clínicos e investigadores a darse cuenta de las limita-
ciones de la teoría y prácticas psiquiátricas actuales e identificar nuevos
abordajes para el tratamiento de poblaciones diversas, algo cada vez más
frecuente en cualquier lugar del mundo. Hay autores que plantean
(Fernando, 2005), la necesidad de cambios en el modo de trabajar en la
psiquiatría para que prácticas multiculturales innovadoras calen en el sis-
tema.

En países con larga tradición de organización transcultural de los
servicios, se han realizado diferentes estudios que analizan su efica-
cia/efectividad. Kirmayer (2003) describe las limitaciones para la pues-
ta en marcha de servicios transculturales: la no existencia de medidas
directas de gestión coste efectividad y la necesidad de recursos huma-
nos que pueden no estar disponibles en todos los emplazamientos.
Plantea las ventajas de estos servicios haciendo referencia al papel
determinante que pueden ejercer en la formación de los profesionales y
en el desarrollo de innovadoras estrategias de intervención que pueden
ser después transferidas a otros niveles como la atención primaria.
Asimismo, resalta que las consecuencias de malos entendidos cultura-
les en las atenciones psiquiátricas son variadas y relevantes: valoracio-
nes incompletas, diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados, vin-
culaciones terapéuticas fallidas. Todo ello implica un coste elevado
tanto en términos de incremento del uso de la red asistencial como en
términos de resultados terapéuticos pobres.

Los argumentos en contra de servicios especializados son con fre-
cuencia económicos, aunque hasta la fecha parece que no se han realiza-
do evaluaciones precisas de esta carga económica. Por otro lado persiste
la ilusión de un servicio psiquiátrico cohesionado a pesar de la utilización
fragmentada de la oferta que realizan los ciudadanos.

Otra crítica importante que se plantea en contra de la creación de ser-
vicios especializados tiene que ver con el riesgo de potenciar la segrega-
ción. Es difícil sostener que las necesidades en atención mental de los
diferentes grupos étnicos son distintas a la de la mayoría de los ciudada-
nos. No se pueden atribuir las diferencias en el pronóstico entre grupos
mayoritarios y minoritarios solo a diferencias culturales o necesidades
étnicas especiales que no son satisfechas, sino más bien a un modo de fun-
cionar de la psiquiatría occidental en general.

En nuestro medio, el escaso interés en general demostrado por la psi-
quiatría académica, donde las corrientes biológicas son hegemónicas, se
traduce en una prácticamente inexistente discusión sobre los modelos
organizativos asistenciales. Sólo desde hace muy pocos años existe más
toma de conciencia de la diversidad cultural de nuestros pacientes y se
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observa un incipiente incremento de la atención hacia las orientaciones
culturalistas de la Psiquiatría.

Se hace evidente que los elementos culturales influyen de manera
decisiva en la comunicación entre el profesional y el paciente. Este es uno
de los factores más relevante considerado en los diferentes estudios sobre
satisfacción de los usuarios. Se perfila así una primera necesidad inme-
diata y lógica, la existencia de traductores o mediadores en los servicios
que permitan la comprensión del problema, su identificación y la con-
firmación de que el tratamiento prescrito es entendido, compartido y
seguido por el paciente. Esto implica más tiempo de consulta pues las
entrevistas pueden durar más de una hora. La presencia de estas figuras,
traductores o mediadores, no exime de la necesidad de contar con profe-
sionales capacitados y sensibilizados ante el fenómeno de la diversidad
cultural de sus usuarios.

Estas necesidades estructurales y técnicas pueden no ser asumidas en
su globalidad por los diferentes centros de atención en salud mental de la
comunidad, por lo que la creación de servicios específicos suprasectoria-
les puede ser una solución. En este sentido, en julio de 2008, la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental solicitó la creación de unidades de
salud mental especializadas en la atención del paciente inmigrante. El
riesgo existente, tal y como plantea Martínez-Hernáez (2006), es que se
trivialice el análisis de la situación a la mera reducción de problemas de
comunicación y la inserción de protocolos preestablecidos lo que puede
inducir a la confusión y mala praxis.

Conclusiones

Desde la perspectiva de la salud mental, la migración es en la
mayoría de los casos un proceso de cambio enriquecedor y que se
resuelve efectivamente. En ocasiones este proceso de cambio comporta
todo un conjunto de estresores que asociados a factores de vulnerabili-
dad biológica y/o psicológica, puede traducirse en la aparición de enti-
dades clínicas definidas. El análisis de estos estresores es complejo y
amplio y en este capítulo sólo hemos enunciado algunos de los que
vemos más frecuentemente en nuestras consultas; las migraciones for-
zadas de los refugiados, la precariedad económica a la que se ven some-
tidos muchos de nuestros pacientes, las situaciones de violencia
machista o la realidad penosa de muchos menores atendidos en centros
de acogida entre otros.

Las consultas a las que me he referido forman parte de un servicio
especializado que desde el año 1997 trabaja en la ciudad de Barcelona
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(programa SATMI). Nuestro modelo de trabajo parte de conceptos bási-
cos de la antropología médica clínica basados en considerar con pruden-
cia las actitudes inconscientes etnocéntricas que a menudo presiden nues-
tro quehacer terapéutico. Buscamos, como profesionales, ser capaces de
ampliar nuestro propio marco conceptual y clínico a través de la confron-
tación de los modelos explicativos. Por otra parte pensamos que conside-
rar solo las referencias culturales del paciente asilándolas de la realidad
social en la que vive es una perversión del discurso antropológico que es
importante evitar.

La configuración multiétnica de las sociedades, el reto de la cohesión
social y de las políticas multiculturales o las necesidades asistenciales de
los refugiados de conflictos bélicos son realidades y desafíos que han de
ofrecer protagonismo a una psiquiatría cultural que puede entenderse
como la búsqueda de respuestas ante una sociedad en donde lo exótico se
ha tornado ya cotidiano y lo cotidiano ha adquirido un carácter híbrido y
mestizo. En cualquier caso, más allá de cualquier discurso cultural es
necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema
sanitario, eliminando la discriminación y asegurando los derechos de los
usuarios.

Pensamos que serán necesarios planes nacionales para promover
innovaciones locales y asegurarse que si funcionan y obtienen los resulta-
dos deseados, puedan servir de modelo para las redes asistenciales de
otros territorios.
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VIII

VIOLENCIAS DEL PRESENTE
Y SU FUTURO: CONFLICTO Y
POST-CONFLICTO EN ESPAÑA





DILEMAS EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
POR LA VIOLENCIA COLECTIVA

Iñaki Markez

Cuando nos preguntamos cómo se puede abordar el trauma psi-
cosocial por la violencia padecida es cuando surgen las dificulta-
des. Resulta preocupante que aún estemos retrasados en la elaboración
de propuestas para un abordaje adecuado. Pero es que para actuar
correctamente aún están sin resolver cuestiones como la caracterización
del daño producido por la violencia, en sus diversas formas, tanto a
nivel individual como social. No hay instrumentos consensuados
y aquellos que nos han llegado se apoyan en una perspectiva positivis-
ta y en una aparente neutralidad epistemológica con el fin de soslayar
ciertas controversias teóricas y metodológicas (Madariaga, 2002) como
son la vigencia de ciertas nosologías y nosografías psiquiátricas y
psicológicas, la necesidad de definir categorías relacionadas con los
cambios experimentados por una persona que haya sido sometida a
violencia.

Hay discrepancias entre unas y otras escuelas psiquiátricas y psicoló-
gicas, y sobre todo entre regiones geopolíticas, entre latinoamericanos y
europeos por ejemplo. Sospechamos que coexisten factores político-ideo-
lógicos, grandes diferencias entre los procesos sociohistóricos ocurridos
en las últimas décadas, así como con factores ligados también al tipo de
desarrollo que han adquirido las ciencias sociales, biomédicas y psicoló-
gicas.

Algunos equipos han optado por instrumentos para elaborar las esta-
dísticas sobre el trabajo clínico y psicosocial con registros mínimos de su
trabajo asistencial, recogiendo datos relacionados con la descripción
general de sus consultantes, información cuantitativa de sus programas de
atención y referencias de la experiencia de la víctima; otros incorporan
información clínica, con descripciones del deterioro global con el registro
asistemático de síntomas o adscribiéndolos a las categorías taxonómicas
del DSM-IV, del ICD-10, de diversas corrientes del psicoanálisis clínico,
etc. Son notorias las insuficiencias y los riesgos en este terreno, sin actua-
lizar datos, especialmente clínicos.

En suma, hay consenso respecto de la necesidad de tener más infor-
mación para la denuncia del uso de la violencia en sus diferentes presen-
taciones; también lo hay para buscar discursos comunes con el mundo
científico. Pero ¿es posible superar los obstáculos?, ¿se podrá construir un
«común denominador» en aspectos esenciales?
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Consenso inicial

Como punto de partida podemos señalar el consenso en algunas mate-
rias acerca de los vínculos entre la consideración de los Derechos
Humanos y los dispositivos de atención a la salud mental:

– La violencia colectiva es un hecho social o político pero no médico;
sus consecuencias en el sujeto pueden generar trastornos médicos,
psicológicos o psiquiátricos, y también físicos u otra forma posible
de expresión del daño que afectan a la salud individual y también a
la salud pública. Estos problemas de salud parece que no autorizan
para hablar de ello como enfermedad pues se entiende que de ser
así, se tomaría como medicalizante, por tanto, planteándose en tér-
minos de tener que diagnosticar o tratar la violencia.

– El estudio de los efectos de la violencia, colectiva, social o política
desde la perspectiva de la salud y la salud mental obliga, metodoló-
gica y teóricamente, a la inclusión de las ciencias sociales y las
ciencias biomédicas como referentes para el análisis. Hemos de
evitar los reduccionismos biologicistas o los sociologizantes;
los primeros niegan las relaciones causales víctima-sociedad y los
segundos porque diluyen la experiencia traumática de la persona
afectada.

– Estas formas violentas no dan lugar a un trastorno diferenciado y
único, unívoco, en la persona como pudiera parecer. Hay que dese-
char la idea de un «síndrome» de la violencia colectiva, aunque sí
se recoge, con diversos grados de adhesión, el Trastorno de Estrés
Postraumático (TEPT), como una patología específica reconocible
por sus síntomas en algunos casos, aunque no alcance a la totalidad
del trauma.

Nosografía psiquiátrica sobre el trauma psicosocial

Hoy es posible realizar un enfoque teórico interpretativo del trauma
psicosocial a partir de su experiencia en la práctica asistencial a las vícti-
mas. Las múltiples experiencias de intervención psicosocial con grupos de
afectados directos y con poblaciones en riesgo han permitido diseños teó-
ricos para el quehacer institucional. La crítica al TEPT permite despejar
algunas controversias conceptuales sobre ciertas particularidades del trau-
ma por la violencia colectiva que lo hacen muy diferente a otros aconteci-
mientos traumáticos.

1. Temporalidad pretraumática. El DSM-IV no alude a la historia
previa al hecho traumático, ni siquiera a la historia de la víctima.
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La experiencia de violencia colectiva queda instalada en una per-
sona de quien desconocemos su psiquismo preexistente y apare-
ce desconectada de los procesos sociales que antecedieron y
desencadenaron dicho trauma.

2. Sujeto. El TEPT lo descontextualiza de sus vínculos relacionales:
de las relaciones sociales que caracterizan el estamento socio-
económico al que pertenece, de sus redes sociales (organizacio-
nes sociales, políticas, religiosas, familiares, etc.) y de la propia
relación con el hecho traumático, proceso de influencia recí-
proca entre sujeto y trauma, con posibilidades de cambio en la
propia víctima. La visión ahistórica permite la explicación del
fenómeno de la violencia en el marco de la experiencia intrasub-
jetiva, lejos de la dialéctica persona-sujeto social.

3. Hecho traumático. Se trata de un acontecimiento inespecífico al
que se exige una capacidad de generar una fuerte descarga ener-
gética en el psiquismo del individuo. Se hace abstracción de la
cualidad del hecho, lo que obliga a no considerar la diferencia
con otros eventos listados en el DSM-IV: aquí el trauma es pro-
ducido consciente y planificadamente contra una persona o grupo
con el fin de conculcar su voluntad o sencillamente liquidarlo.

4. TEPT propiamente. El DSM discrimina un conjunto de síntomas
exigidos para configurar un diagnóstico clínico de forma que es
siempre el mismo para todos los que lo padecen. El claro reduc-
cionismo del daño individual a los síntomas exigidos no logra
compensarse con la aplicación de los ejes II, III y IV del DSM-
IV (personalidad, enfermedades somáticas, deterioro psicosocial)
y permiten identificar trastornos en otros niveles, ya que sólo
captan hechos aislados ocultando sus relaciones interdepen-
dientes y sus vínculos causales con conflictos sociopolíticos de la
sociedad.

El diagnóstico de TEPT, aislado, no es un indicador fiable de la nece-
sidad de tener un tratamiento psicológico, por otro lado, cuestionado por
la sobreestimación de personas que lo necesitan. No obstante, no se trata
de negar la validez del TEPT. Efectivamente hay una prevalencia de este
trastorno en las personas afectadas por alguna forma de violencia colecti-
va (las cifras internacionales ofrecen un amplio rango entre un 7% y un
80%). Pero ni el TEPT ni ninguna otra patología psiquiátrica per se pue-
den llegar a englobar la totalidad del trauma. Claro que previamente pre-
cisamos de registros unificados de las víctimas por la violencia colectiva
para conocer la demanda real, qué tipo de victimización ha de ser tratada
y conocer el modelo de reparación preciso. A considerar que la mayor
parte de quienes han experimentado un trauma suelen ser capaces de con-
tinuar su vida cotidiana sin estar angustiados por el suceso aunque sí exis-
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tan memorias intrusistas (Ibáñez et al., 2006), estando básicamente bien y
funcionando adecuadamente.

Áreas críticas

También existen áreas críticas que requieren profundización y mayor
debate:

– En nuestro primer mundo –y en particular, desde el estado español–
se vienen imponiendo los fundamentos de la psiquiatría biológica;
ellos guían las pautas del quehacer científico y la investigación en
el campo de la salud mental. Este hecho es corroborado por la psi-
quiatrización de la vida cotidiana: el sufrimiento humano hoy se
llama angustia; la desesperanza y la frustración no son otra cosa que
depresión; ambas tienen bases neurobioquímicas y se tratan con psi-
cofármacos. La enfermedad mental lo resume todo, y el estigma
social es su consecuencia inevitable. Las taxonomías psiquiátricas
son, por tanto, un riesgo. ¿No es un riesgo que una víctima de la vio-
lencia colectiva que aparezca en una base de datos padeciendo un
trastorno de angustia se vea abruptamente reducida a una condición
de enferma mental, enajenada de las mediaciones políticas de las
que emanó dicho proceso mórbido?

– El trauma no afecta sólo al sujeto individual; es más, es precisa-
mente en el sujeto social en quien se expresa en su más profunda
dimensión la naturaleza de la violencia colectiva. Su eficacia se
mide en la capacidad que tiene la violencia colectiva o política para
destruir la subjetividad a nivel de grandes grupos, para neutralizar
el protagonismo social de aquellas corrientes, grupos o personas
que son vistos como amenaza para alcanzar unos objetivos determi-
nados.

– Si el trauma psicosocial es un elemento determinante, ¿cómo se
explica que al globalizar la información quede excluido de todo
registro? Es tarea nuestra aportar soluciones a esta cuestión y tam-
bién ser capaces de instalar esta discusión en los ámbitos científi-
cos, incluidos los académicos e institucionales. Además, lograr que
se realicen, protocolos y actuaciones pertinentes de semejante
actuación en la salud pública.

– Intervenciones psicosociales de carácter comunitario, trabajo de
grupos, colectivos de autoayuda, etc., dirigidos a las comunida-
des y movimientos sociales pueden enriquecer esta visión social
e intersubjetiva del trauma por la violencia colectiva. Conocer los
simbolismos, tradiciones y relatos que desde sus propias cosmo-
visiones le dan una connotación única al sufrimiento colectivo.
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¿Cómo se socializan estas expresiones de la memoria colectiva y
al mismo tiempo se las valida como formas singulares del trauma
social?

– De estas experiencias grupales han emergido nuevos enfoques de
intervención reparadora basados en la autoayuda: ¿Cómo se rela-
cionan estas experiencias con los enfoques médicos, psicológicos y
psiquiátricos convencionales y hegemónicos?, ¿son susceptibles de
codificaciones sin que pierdan toda su riqueza?

– Frente a la tentación de dejarse llevar por las metodologías cuanti-
tativas, que gozan del agrado del corpus científico dominante,
¿cuándo se va a rescatar la utilización de métodos cualitativos y
también validarlos para la comunidad científica?

– Las nosografías psiquiátricas en uso dan cuenta sólo de aspectos
puntuales o parciales del trauma individual infligido por la tortura y
otras formas de violencia colectiva. Aspectos como la fractura del
proyecto histórico-vital, la situación política e histórica que pone al
Estado, al grupo terrorista o a quien ejerce la violencia colectiva en
posición de violador de los derechos civiles y políticos, el impacto
sociofamiliar, la estigmatización de la persona afectada y la margi-
nación social y la desvinculación laboral en ocasiones, la impunidad
para los torturadores, el desarraigo prolongado ya sea por encarce-
lamiento, desplazamiento forzado o por exilio, etc., son algunas de
las experiencias humanas asociadas a muchas de las personas con
vivencias traumáticas, lo que sobrepasa la descripción sintomática
de cualquier entidad nosográfica de la psiquiatría. ¿Cómo dejar
constancia de todo ello cuando describimos el trauma individual?

Perspectiva del trauma

– La psicopatología y los disturbios psicológicos y psicosociales pro-
ducidos por cualquier tipo de violencia colectiva, social o política
son esencialmente diferentes a los hallazgos de la práctica psiquiá-
trica y psicológica general. Se trata de perturbaciones que no nacen
en el interior de los procesos mentales sino que arrancan de aconte-
cimientos que se desarrollan fuera del sujeto, en el contexto social
desde conflictos sobre concepciones diferentes por el poder.

– El trauma adquiere su máximo significado como trauma psicoso-
cial; donde alcanza su dimensión plena como acontecimiento histó-
rico, donde se verifican sus efectos fundamentales como estrategia
de dominación política por vías violentas. Los protagonistas ahora
son sujetos sociales en pugna, que confrontan intereses y que se
afectan en forma diferenciada dando origen a una psicología social
de los vencidos y otra de los vencedores (Martín-Baró, 1990).
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– El origen contextual del trauma coloca al afectado en una condición
de sujeto-objeto de la violencia social: no se trata de una persona
que asiste pasivamente a una experiencia de sufrimiento y dolor
opresivo; el acontecimiento traumático produce potencialmente
cambios conductuales en el sujeto, que pueden incidir en la dinámi-
ca social, perpetuando o modificando una condición de opresión
social. La recuperación del protagonismo social de quien ha pade-
cido la violencia colectiva es uno de los mecanismos de elaboración
del trauma.

– El daño individual afecta la unidad biopsicosocial del sujeto en gra-
dos diversos según las características singulares de la persona afecta-
da. El estado biológico previo, la personalidad, la biografía, la histo-
ria mórbida previa, su nivel intelectual, el grado de desarrollo de su
conciencia social y teórica, sus características ideológico-políticas, la
complejidad de sus redes sociales inmediatas y secundarias, su situa-
ción sociofamiliar y laboral, entre otras, son las que definirán en qué
plano y de qué forma el trauma causará una mayor devastación.

– Cualquier descripción del trauma individual debe responder siem-
pre a la necesidad de verificar y exponer la totalidad del daño, es
decir, el deterioro de la corporalidad, del psiquismo y del funciona-
miento social del sujeto. El daño puede ser multiforme con enfer-
medades somáticas específicas, trastornos médicos degenerativos y
psicosomáticos, todo tipo de patologías psiquiátricas, diversos pro-
cesos y conflictos psicológicos, disfunciones familiares, problemá-
ticas sociales de tipo laboral, socioeconómico o de subsistencia,
marginalidad y estigma social, etc. Produciendo acontecimientos
patológicos que pueden ser agudos, recurrentes o crónicos.

– La impunidad para algunos causantes del daño violento resulta ser
un factor que pasa a ser traumatizador permanente en el psiquismo
y está en la base de la cronicidad de ciertas patologías mentales
como la depresión y la angustia. Su consolidación la transforma en
un instrumento perpetuador del daño producido y nos obliga a con-
siderarla como un factor amenazante para cualquier estrategia de
intervención terapéutica, sea ésta de tipo individual o social.

El estudio de la violencia social o colectiva como evento traumático
obliga y permite una descripción desde su condición de hecho político,
ligado a formas concretas de dominación, hasta su impacto como trauma
psicosocial y como trauma específico y multifacético de los individuos. Es
todo un desafío la necesidad de sistematizar el trauma de la violencia
colectiva y de su inclusión en bases de datos pasa por profundizar en el
estudio de la definición de conceptos, categorías, métodos o descripciones
que eviten reduccionismos y garanticen la aprehensión de la integralidad
del trauma, en la perspectiva tanto del daño individual como colectivo.
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Intervención de los profesionales

Por diferentes motivos (debilidad emocional, física y social; temor al
agresor, temor al agravamiento de la situación tras la denuncia, entre
otros), en ocasiones las víctimas no quieren reconocer la situación que
viven, llegando a enmascarar sus enfermedades.

Dentro del sistema sanitario, no todos los dispositivos poseen el con-
texto adecuado para atender a las personas agredidas. En las consultas
de los centros de salud. En otros servicios (hospitalarios y urgencias) la
atención suele darse con carácter aislado y discontinuo, y el margen de
maniobra con el que suelen operar los profesionales es reducido. Esto va
a condicionar el abordaje que se haga de la violencia, así como el posi-
cionamiento de los profesionales ante el parte de lesiones.

La detección de una situación de violencia colectiva, como de otros
tipos de violencia, a pesar de tratarse de casos que raramente demandan
atención suele provocar elevadas dosis de angustia y malestar entre los
profesionales. Un mecanismo de defensa ante estas situaciones suele
darse en la denuncia del agresor con la mayor urgencia, sin posibilitar las
condiciones para que madure esta reflexión. Surgen incomprensiones
mutuas entre la persona agredida y los profesionales: se siente incom-
prendida, por lo que no es infrecuente que termine dejando de acudir a las
consultas o negando problemas posteriores con el agresor. Los profesio-
nales acumulan frustración e impotencia.

Si a lo anterior se une el tortuoso camino que hay que recorrer en el
ámbito policial y en el sistema de justicia se comprende la sensación de
desorientación que presentan muchas personas afectadas que en ocasiones
se arrepientan de haber iniciado una denuncia (Aretio, 2007). Estas expe-
riencias se trasladan al conjunto de la sociedad, especialmente a otros gru-
pos vulnerables, lo que hasta hace pocos años generaba un ambiente poco
propicio a la denuncia. Es más, la agresión al espíritu comunitario puede
ser tan grande que el retorno a la identidad comunitaria puede resultar una
empresa imposible (Erikson, 1994).

Actitudes ante los dilemas éticos

Entre los profesionales de la salud pueden encontrarse múltiples for-
mas de afrontamiento ante los dilemas éticos pero en sentido general pue-
den ser resumidas de la siguiente manera:

• No identificación, cuestionamiento e ignorancia de la existencia de
dilemas éticos, debido a un déficit de formación profesional por la
existencia de despersonalización en la relación medico-paciente.
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• Identificación de la existencia de dilema ético y asumir conductas
evasivas, dada la existencia de mecanismos de defensa perceptual
que obstaculizan su actuar profesional.

• Identificación de la existencia de un dilema ético y asumir conduc-
tas de cuestionamiento activadoras y movilizadoras de la acción
profesional.

En la atención a las personas que padecen las consecuencias de la vio-
lencia colectiva o social se presentan problemas éticos que deben ser cui-
dadosamente observados para mejorar la atención a estas personas ofre-
ciéndole un trato más humano y con ello mejorar su calidad de vida.

Protección: Cómo garantizar la seguridad de las víctimas en un con-
texto donde persisten los conflictos, cómo lograr la protección de las víc-
timas que siguen amenazadas, o cómo garantizar la no repetición de la
violencia son dilemas dramáticos a resolver. Porque cabe preguntarse: ¿es
posible la reinserción?

Razones humanitarias: Se invocan razones humanitarias para justifi-
car las intervenciones militares o civiles internacionales, sumado al hecho
de que los gobiernos involucrados en estas operaciones suelen ser también
los que más fondos aportan al sistema humanitario, lo cual ha reanudado
los debates, acerca de los principios éticos de la acción humanitaria. Así
mismo por razones humanitarias se solicita la asistencia digna y equitati-
va a victimarios y a las víctimas.

Imperativo humanitario: El «imperativo humanitario», la base ética de
la mayoría de las organizaciones humanitarias (como los sistemas públi-
cos de salud), declara que existe la obligación de prestar asistencia cuan-
do y donde ésta sea necesaria. Pero las organizaciones humanitarias no
heredan las responsabilidades morales que los Estados y los gobiernos,
como administraciones públicas, no han observado.

El problema desde un punto de vista pragmático es que aunque nunca
podremos construir un mundo utópico, donde la compasión ponga fin al
sufrimiento, sí podemos intentar construir un mundo un poco mejor aten-
diendo las necesidades y opciones de sus gentes.

Imparcialidad e independencia: Los principios de imparcialidad
e independencia son, de alguna manera, consecuencias directas del
«imperativo humanitario» y de la convicción de que todas las perso-
nas poseen la misma dignidad en virtud de su pertenencia al género
humano. La imparcialidad significa evaluar y satisfacer las necesidades
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de los seres humanos independientemente de su origen, su raza, sus
creencias políticas o religiosas, su sexo, etc. Para poder actuar con
imparcialidad, los profesionales precisan ser independientes de to-
da influencia política, religiosa o étnica. En la práctica, en mu-
chas intervenciones, ante la presión social y mediática, ese principio no
se aplica.

Neutralidad: Es el principio humanitario más sensible y controverti-
do. Denota el deber de las organizaciones humanitarias de no tomar parti-
do en un conflicto ni adoptar medidas que puedan beneficiar a una u otra
parte. Históricamente, fue el precio que tuvieron que pagar los voluntarios
de la Cruz Roja para ser aceptados en el campo de batalla por los ejérci-
tos de ambas partes y gozar de protección e inmunidad contra las hostili-
dades. Incluso hoy, permanece el argumento de que la neutralidad es una
herramienta para acceder a las personas necesitadas y mantener un diálo-
go con todas las partes en conflicto.

Esta crítica de la presunta indiferencia moral lleva a una división del
sector humanitario. La preocupación por las víctimas debe estar por enci-
ma de la soberanía de los Estados o las decisiones gubernamentales y de
la neutralidad de la acción humanitaria. Sin embargo, las organizaciones
humanitarias tienen dificultades en resolver el dilema planteado entre la
neutralidad y el activismo político. Los dos planteamientos parecen
excluirse mutuamente, pero cuando se evalúan desde el punto de vista
pragmático, son complementarios. De hecho, la coexistencia de ambas
filosofías podría beneficiar a las víctimas de la violencia.

Principios y dilemas éticos relacionados con la atención a las víctimas
que han padecido las consecuencias de la violencia colectiva

Los principios básicos de la ética son: a) respeto a la autonomía de los
demás, respeto a la vida, a la dignidad y la integridad corporal de las per-
sonas; b) beneficencia; c) no maleficencia, es decir hay que beneficiar y
no perjudicar, con el deber de proteger y cuidar a las personas más vulne-
rables y actuar en su defensa cuando sea necesario; d) justicia: imparcia-
lidad en el uso del poder y de los recursos públicos y no discriminación
de los grupos con igualdad de oportunidades entre ellos. La ética de la res-
ponsabilidad (que valora las consecuencias) va más allá de la ética de la
convicción (se fija sólo en el cumplimiento de la norma). El estilo profe-
sional ha de ser deliberativo, no impositivo, acompañando, cuidando la
vida, los valores, las emociones y la seguridad afectiva de la víctima de la
violencia.
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En la práctica clínico-asistencial los profesionales de la salud se
encuentran con problemas determinados por el complejo mundo de los
valores en cuestiones de marcada trascendencia humana. Existen varias
maneras en Bioética, de abordar los problemas que surgen en la conduc-
ción de problemas con los pacientes.

Desde el punto de vista práctico y didáctico, parece más adecuado uti-
lizar la estrategia de partir de los conceptos, de los principios. La diversi-
dad y complejidad que determinados dilemas adquieren en la actualidad,
exige de los profesionales de la salud constante actualización técnica y
también la necesidad de replantear las dimensiones éticas de cada una de
sus acciones profesionales, en un marco plural donde decidir es todo un
reto.

El estudio de los dilemas éticos se ha convertido en uno de los temas
filosóficos más actuales en el ámbito de la producción científico-intelec-
tual. Los dilemas éticos se refieren a la toma de decisiones en condiciones
de incertidumbre, es decir, con contradicciones entre valores o entre prin-
cipios éticos. ¿Todo lo que se puede hacer médica o técnicamente, se debe
éticamente hacer? ¿Cuál es el límite entre lo que se puede hacer y lo que
está permitido hacer? ¿Quién determina esos límites? ¿Existen todas las
condiciones económicas y materiales para la realización exitosa de los tra-
tamientos permisibles?

Como premisa debe esclarecerse que ninguno de los principios éticos
tiene precedencia ni prioridad sobre los demás (Santander et al., 2000).
Deberán ser vistos como instrumentos que faciliten una discusión cuando
surgen dilemas de orden moral en el manejo de los pacientes. Para los
fines de esta discusión los dilemas éticos son definidos como aquellas
situaciones en que por lo menos hay dos caminos éticamente aceptables,
pero excluyentes entre sí, que pueden ser seguidos en un determinado
momento.

Autonomía: Este principio contempla la idea de que a los pacientes se
les debe respetar sus voluntades, por lo que es necesario que estén bien
informados para su toma de decisiones y disponer de sí mismas libremen-
te, siendo plenamente capaces desde el punto de vista psicológico para lle-
var adelante su propio proyecto vital. Cualquier tipo de prueba o explora-
ción deberá ser realizada con información previa y el consentimiento
expreso. Solamente en las situaciones en que exista una limitación de la
conciencia del paciente, se podrá solicitar estos exámenes sin la voluntad
manifestada por el paciente. Es cuestionable, en esta situación específica,
si se debe pedir autorización a un miembro de la familia, ya sea cónyuge
u otro, sabiendo el riesgo potencial de quiebra de confidencialidad de
informaciones médicas.
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Beneficencia: Es el principio más antiguo de la práctica médica, pro-
viene de los tiempos hipocráticos y en él se dice que se deben usar todas
las competencias para buscar el bien del paciente y a representarle cuan-
do no pueda por sí mismo. El problema operacional que puede surgir será
cuando el bien visto por el paciente no coincide con la visión de bien del
equipo de salud. Dentro de este principio se debe evaluar la relación de
utilidad riesgo-costo/beneficio en las actuaciones diagnósticas y terapéu-
ticas y si el efecto biomédico de esa intervención agrega un resultado
satisfactorio para el paciente.

No Maleficencia: De acuerdo con este principio es éticamente recha-
zable infligir daño de modo intencionado a un paciente –primum non
nocere– y por ello realizar correctamente nuestro trabajo. Las bases éticas
de la Salud Pública se sustentan en el Principio de Beneficencia: hacer el
bien, pero, ante todo, no producir daño. Debajo de ello está la impericia,
el desconocimiento, la negligencia o el descuido profesional.

Justicia: El principio de la justicia se refiere a la colectividad, en con-
traste con los principios ya analizados que se refieren a los individuos. Es
un principio ético de orden social, de la estructura moral básica de la
sociedad que obliga a proporcionar a todas las personas las mismas opor-
tunidades en el orden social y, por tanto, a acceder a las prestaciones de
atención a la salud mental en razón de sus necesidades. De acuerdo a este
principio existe un compromiso de la sociedad de distribuir igualitaria-
mente el bien o el mal entre sus miembros, sin discriminar, segregar ni
marginar.

Otros principios éticos

Confidencialidad: Toda la información adquirida como una conse-
cuencia del ejercicio de la profesión en el área de la salud debe ser, en
principio, considerada sigilosa. El consentimiento informado es un proce-
so fundamental en las ciencias de la salud y en particular en la práctica de
la exploración biomédica.

Privacidad: Se trata de la responsabilidad institucional de mantener
informaciones confidenciales y privilegiadas. Cabe al personal facultativo
y a otras unidades del sistema oficial de salud, velar por la seguridad de
sus archivos (informatizados o no) y de las historias clínicas de pacientes.
La cuestión trasciende a los profesionales de la salud, porque en la reali-
dad, personas de otras profesiones privilegiadas, también tienen acceso a
información.
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Fidelidad: Es el principio por el cual se establecen pactos con los
pacientes, básicamente en la relación terapeuta-paciente. Muchas veces
los pacientes solicitan que no sean puestas en práctica medidas extraordi-
narias en ciertos momentos ante sus dolencias.

Propuestas sobre el papel de los profesionales ante la violencia

Para la reflexión colectiva, que abre puertas a cambios en la actitud
de los profesionales, surgen varios interrogantes. ¿Por qué no respetar
la autodeterminación y autonomía de los pacientes afectados? ¿Por qué
pensamos los profesionales que sabemos más y estamos más capacita-
dos para decidir? ¿No se estará proyectando en el sistema sanitario la
imagen inconsciente de la debilidad de los afectados, su incapacidad
para tomar decisiones adecuadas y, por ello, la necesidad de que sea-
mos los profesionales quienes tomemos las decisiones? ¿No sigue
estando presente la creencia de la falta de preparación de los afectados
para tomar sus propias decisiones? ¿Hasta dónde sigue impregnando
cierto autoritarismo y clasismo nuestro desempeño profesional? ¿Qué
relación hay entonces entre la emisión de un informe clínico que seña-
le las lesiones y la inseguridad y el desconocimiento profesional en el
manejo de la violencia colectiva? ¿Cuánto deseo hay de cerrar la inter-
vención con la persona agredida emitiendo un informe y trasladando el
problema al sistema judicial?, pues los profesionales mejor formados
en entrevista clínica centrada en el paciente y abordaje psicosocial
manejan mejor la ansiedad que implica atender a las personas agredidas
y les acompañan más adecuadamente a lo largo del necesario proceso
de recuperación personal. ¿Cuánto queda de resistencia a reconocer que
la violencia constituye ante todo un grave problema social y de salud,
competencia del sistema sanitario y cuyo abordaje exige procesos
lentos?

Es preciso un consenso profesional respecto a la conveniencia de
desarrollar ciertas acciones ante la violencia (COMB, 2001):

– Generar un ambiente adecuado que facilite la expresión de la viven-
cia, garantizar la confidencialidad, no emitir juicios, explorar los
posibles malos tratos, ofrecer apoyo, coordinación con otros servi-
cios, alentar que tiene derecho a vivir sin violencia, aplazar la pres-
cripción de medicamentos sedantes, explicar las consecuencias de
la violencia, ofrecer ayuda terapéutica.

– También respetar que muchas víctimas no quieran ser visibles y
muchos familiares de víctimas hayan decidido permanecer invisi-
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bles por temor a ser victimizadas de nuevo: «le pido por favor que
garantice mi derecho a no salir públicamente como una víctima…
estoy rehaciendo mi vida tras todos estos años y no quiero ser apun-
tada por la calle», señalaba una afectada.

– Trabajar en equipo desde el modelo biopsicosocial y con abordaje
interdisciplinario. Los aspectos emocionales y afectivos y el con-
texto social han de valorarse para formar parte del plan de trata-
miento y seguimiento. Coordinación y la conexión con otros siste-
mas de apoyo (institucionales y redes de apoyo informales) y de los
profesionales de los equipos de salud mental se tornan imprescindi-
bles. El trabajo del equipo reduce la ansiedad inherente a estas inter-
venciones.

– Mejorar la formación (conocimientos, actitudes y habilidades) en
estas cuestiones sobre violencia para saber diagnosticar mejor. Sólo
se diagnostica aquello en lo que se piensa que puede existir y no es
casual que los estudios reflejen prevalencia oculta en las consultas.

– Explorar, en el caso de que haya hijos y otras personas dependien-
tes en el hogar, las repercusiones de la violencia para éstos y reali-
zar un plan de trabajo para cada uno en coordinación con sus pro-
fesionales de referencia.

– Fomentar el trabajo grupal y comunitario como medida de preven-
ción primaria y secundaria.

– Generar las condiciones adecuadas para que los profesionales que
les atienden puedan realizar su trabajo de apoyo y acompañamien-
to en función del ritmo y la peculiaridad de cada persona agredida,
sin verse sometidos a dilemas éticos y legales.

Los dilemas no son fáciles de solucionar, ya que eso forma parte de
su naturaleza. No se trata de saber si las acciones humanitarias de
defensa de los derechos de las personas tienen consecuencias políticas
sino de cuáles serán esas consecuencias. Aunque las nuevas formas de
humanitarismo también incorporen una postura moral, es fundamental
conservar y defender un espacio suficiente para la acción humanitaria
independiente, neutral e imparcial y para las organizaciones que la sos-
tienen. Espacio que debe mantenerse claramente separado de las posi-
bles intervenciones policiales y militares «humanitarias». Es preciso
construir un camino propio de justicia, reconciliación y reparación, con
nuestros dilemas e incertidumbres, incluso en medio de situaciones en
conflicto.
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EL CONFLICTO VASCO:
VIOLENCIA, POLARIZACIÓN O

¿(RE)CONCILIACIÓN?
Carlos Martín Beristain

–¿Para qué tocar las heridas?
Alguien le responde:
–Para qué va a ser, para curarlas.
Y la mujer añade:
–¿Pero quién se atreve?

Diálogo, en El Silencio Roto.

En la película de Montxo Armendariz El Silencio Roto, que trata
sobre el maquis y la Guerra Civil, hay un momento en el que se da este
diálogo entre dos de sus protagonistas. En el País Vasco, en los últimos
años se ha dado un debate creciente sobre la atención a las necesidades de
las víctimas de la violencia y cómo abordar el sufrimiento en un proceso
de reconstrucción social. Estos debates se han dado en ciclos de dolor y
de esperanza, en contextos de distensión y de nuevo agudización de la vio-
lencia y el cierre de los espacios políticos de diálogo y participación. En
esto, nuestro país no es único. Otras sociedades y países han vivido fenó-
menos de violencia política y terror, han buscado formas de superar el
pasado de violencia y represión que no han estado exentas de dificultades
para lograr nuevos consensos sociales y una prevención basada en el res-
peto a los derechos humanos.

Un enfoque psicosocial

Estas reflexiones se basan en una dimensión psicosocial que trata
de abordar tanto los impactos de la violencia en las personas directa-
mente afectadas como en las actitudes y conductas sociales. También
parten de una convicción, de que nada puede reemplazar a los familia-
res muertos o reparar el dolor de las víctimas. En esencia, quienes tra-
bajamos con sobrevivientes de la violencia política sabemos que nos
enfrentamos con un problema intratable. Pero una sociedad fracturada
por un conflicto violento debe enfrentar las consecuencias de esa vio-
lencia, apoyar a las víctimas y sobrevivientes, y reconstruir las relacio-
nes sociales.
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Habitualmente los procesos de búsqueda de salidas a conflictos arma-
dos o situaciones de violencia política parten de tratar de llegar a acuerdos
políticos y dejar para más adelante el qué hacer con el impacto en las víc-
timas y en la sociedad. Sin embargo, desde una perspectiva psicosocial no
se trata solo de atender las consecuencias o la deuda moral con las vícti-
mas que no han tenido el debido reconocimiento social, sino también de
enfrentar el impacto de la violencia y abordar el sufrimiento como una
contribución a la búsqueda de soluciones y del proceso de reconstrucción
social.

En los últimos diez años, la situación en el País Vasco se ha visto alen-
tada por dos escenarios de tregua o alto el fuego de ETA que se vieron
frustrados por quienes no estaban interesados en un diálogo que conduje-
ra a la paz y en el compromiso en la superación de la violencia, y por quie-
nes trataron de bloquear y terminaron con dichos procesos.

Ello ha supuesto ciclos de esperanza y de apertura de nuevos escena-
rios, y de un nuevo empeoramiento de la situación y del clima social.
También del escepticismo. En esos contextos se ha dado un impacto de la
violencia cada vez mayor en el tejido social, en medio del debate sobre la
atención a las necesidades de las víctimas y un aumento de la polarización
social respecto a las posiciones nacionalistas o constitucionalistas en dis-
tintos momentos. Estos debates han estado marcados por la lucha entre
partidos políticos por consolidar su situación o forzar nuevos escenarios,
cuando se daba una extensión de las amenazas y un empeoramiento del
clima social y político. También de un cierre de los espacios de partici-
pación política como respuesta a dicha situación por parte del Estado.
Mientras, se ha producido un estancamiento y frustración de las expecta-
tivas de distensión y cambio suscitadas.

Aprendiendo de otros

En toda situación de violencia política que haya producido un núme-
ro considerable de víctimas son aspectos básicos la necesidad de enfren-
tar el sufrimiento y cortar la espiral de violencia; el reconocimiento del
daño y la atención a sobrevivientes y familiares; abordar la justicia y
(re)conciliación; y la creación de nuevos consensos sociales. El caso
vasco tiene numerosas especificidades, como los distintos periodos en
los que se ha mantenido la violencia (dictadura, transición, monarquía
parlamentaria); la degradación y extensión de la violencia hacia grupos
políticos y sociales; y la existencia de un conflicto en relación a la cues-
tión nacional, entre otras. Sin embargo, la discusión de otras experien-
cias puede ayudar a buscar alternativas. Hace años publicamos un libro
sobre las experiencias de otros países y los desafíos en el caso vasco. El
borrador del libro fue leído por personas de todas las sensibilidades polí-
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ticas, y tuvo una virtud: la parte de las experiencias de otros países a
todo el mundo le gustó. No fue así con la segunda parte que incluía nues-
tro análisis sobre el caso vasco. Aunque como sucede frecuentemente en
contextos de fuerte polarización social la mayor parte de las críticas no
se referían a un contenido específico, ni a ideas concretas. Cuestionaban
un sentido general. Este es un ejemplo de las dificultades a que nos
enfrentamos en nuestro contexto. Cuando la política se polariza, la dis-
cusión se convierte en un eslogan al que adscribirse, pero se limita la
discusión sobre el contenido.

El acuerdo de que las experiencias de otros países eran valiosas puede
parecer una base mínima pero es en todo caso importante. Muchos países
que han buscado sus propias salidas, comenzaron antes a discutir y com-
partir experiencias otros. En un encuentro en Colombia con el presidente
del comité de Amnistía de la Comisión de Verdad y Reconciliación de
Sudáfrica, Martín Coetzee, éste terminó su intervención dando un conse-
jo a los colombianos que bien pudiera servirnos: «Nosotros tuvimos que
escuchar y compartir con mucha gente sus propias experiencias: invitamos
a gente de Argentina y Chile, de Guatemala, de grupos internacionales, y
ese debate nos enriqueció, aprendimos mucho. Pero nuestra realidad era
muy distinta, y después tuvimos que pensar nuestra propia salida. Eso les
recomiendo a ustedes, tomen de nuestra experiencia lo que ustedes sien-
tan que les puede ofrecer».

Lenguaje y experiencia

Un primer problema para poder abordar estos procesos es la dificul-
tad de reconocerlos y hablar de ellos. Por una parte la dificultad de expre-
sar y compartir el dolor, por otra considerarlo algo «normal» en un con-
flicto violento, una consecuencia frente a la que no cabe otra alternativa
que la adaptación.

En el caso del País Vasco, además hay un problema creciente de len-
guaje sometido a esa polarización que bloquea muchos debates. Por ejem-
plo, hablar de violencia política es visto por algunos como un intento de
legitimar a ETA, por otros como un reconocimiento político a sus atenta-
dos. Para unos hay que hablar del terrorismo de ETA; para otros, así se
esconde lo que ha sido el terrorismo de Estado. Cada vez más la situación
de violencia está mediada por representaciones sociales que impiden acer-
carse a cualquier intento siquiera de plantear el problema.

Ya sea en el ámbito más privado o público, sólo se habla ante perso-
nas o grupos de más confianza y que muestran una mayor cohesión. Cada
vez se puede hablar menos o se hace de una manera más tópica. Ese com-
portamiento defensivo es adaptativo a un contexto polarizado pero no con-
tribuye a la vez a romperlo. Ese es el último eslabón que impide ejercer la

481



esperanza que plantea John Berger: «La promesa es que el lenguaje ha
reconocido, ha dado cobijo, a la experiencia que lo necesitaba, que lo
pedía a gritos».

Violencia y polarización social

Aunque es evidente que no cabe en los números, desde finales de los
sesenta se han producido más de 800 muertos por la acción de ETA y
otros grupos; y, todavía después del fin de la tregua de 1998, ETA ha
matado a más de 30 personas y después del fin del alto el fuego de 2006
a varias personas más; la extensión de las amenazas hacia periodistas o
cientos de representantes políticos que condicionan la vida cotidiana y
sus libertades, y el impacto de la kale borroka que supone también gra-
ves amenazas o atentados contra muchas personas. También se han pro-
ducido, si se toma como referencia la fecha determinada por la ley de
solidaridad con las víctimas del terrorismo que fue desde 1968, cerca de
150 muertos por la acción policial o parapolicial fuera de enfrentamien-
tos hasta el final de la década de los ochenta; el impacto de los malos
tratos y la tortura que Amnistía Internacional calcula en más de 4.000
personas desde esa fecha, con periodos en los que fue sistemática, o en
los que se aplicó con diferente intensidad y en general con escasas
garantías de investigación y de reparación aún en la actualidad; las con-
diciones de detención en aislamiento durante años para centenares de
presos y las consecuencias en sus familias; o la problemática del exilio
de la que existen pocos datos.

Tanto para las personas afectadas como para la sociedad, un aspec-
to clave a considerar es que la necesaria solidaridad y apoyo a las víc-
timas tiene que proporcionar un marco social de reconocimiento en el
que el dolor sea respetado y las violaciones denunciadas e investigadas.
Sin embargo, el impacto de la violencia se ha convertido en un factor
que realimenta la polarización y el cierre de expectativas de cambio,
con un impacto en el tejido social es muy importante. Martín Baró
(1986) llama polarización a aquel proceso psicosocial por el cual las
posturas ante un determinado problema tienden a reducirse cada vez
más a dos esquemas opuestos y excluyentes al interior de un determi-
nado ámbito social. La polarización social arrastra una percepción este-
reotipada entre los grupos rivales que, a su vez, endurece la misma
polarización y dificulta la terminación del conflicto. Las preguntas tipi-
ficantes ¿de quién es? ¿Es de nosotros o de ellos? Sustituyen a las de
contenido (¿qué dice?) y la evaluación de las propuestas queda subor-
dinada a la pertenencia grupal.

En nuestro caso, la polarización corre el riesgo de generar consen-
sos mutuamente excluyentes en los que las nuevas víctimas son la ver-
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dad, la ética, la participación política y el respeto a los derechos huma-
nos. Valores todos ellos que necesitamos para abrir cualquier proceso en
el futuro.

Conceptos en que nos miramos

Hace años, en un encuentro sobre intervención no-violenta en situa-
ciones de conflicto armado que se realizaba en la American University en
Washington y al que nos invitaron a cincuenta personas que trabajábamos
en procesos de acompañamiento a la población civil en varios países del
mundo, los organizadores nos plantearon el concepto en el que se basaba
nuestra discusión, señalando que nosotros que estábamos fuera del mains-
tream de los conflictos, de la corriente central donde operan los gobier-
nos, las agencias de la ONU, etc., y que teníamos que pasar a meternos en
esa corriente, a formar parte de la misma. David Prasad, un viejo hindú
seguidor de Gandhi, se levantó para rechazar ese concepto, y ayudó a que
los demás nos fuéramos levantando con la misma objeción. Demasiadas
veces el Norte le pone al Sur los conceptos en los que tiene que mirarse y
que le devuelven una imagen deformada de sí mismo. Este fenómeno pasa
también en los contextos de violencia y polarización, especialmente por
parte de quien tiene el poder de representación de la realidad. El proble-
ma es que salirse de los conceptos habituales conlleva a la marginación o
a un nuevo estigma. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto res-
puestas de que hablar de proceso de paz es una traición a las víctimas, o
que un reconocimiento plural del sufrimiento es poner en la balanza dos
violencias similares. Estos son algunos de los conceptos que nos ponen
contra la pared en lugar de frente al horizonte.

Reconocimiento y empatía

Los grupos enfrentados construyen memorias más cohesionadas y
excluyentes: se reivindica el propio dolor, pero se obvia o se desprecia el
ajeno. Y parte de la solución tiene que ver con el respeto al dolor y al-
go que en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica hacía Desmond Tutú el
obispo anglicano y premio Nobel de la paz: la igualación moral del su-
frimiento. Es decir, el respeto al dolor del otro, de todos los otros, era
acogido y sancionado moralmente por el presidente de la comisión que
mostraba una empatía compartida hacia la víctima y sus familiares.

En los últimos años se han dado pasos importantes respecto al reco-
nocimiento social y la empatía con las víctimas de ETA, y su traducción
en ciertas políticas públicas de apoyo. Este reconocimiento debería tam-
bién extenderse a otras víctimas de la violencia política. Un reconoci-
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miento hacia todas las víctimas y de las violaciones de derechos humanos
sufridas por ellas, no significa igualar los procesos de victimización de
que fueron objeto. Hay que separar la necesidad de reconocimiento del
sufrimiento injusto y la dignidad de las víctimas y sus familiares, que es
similar en las personas que han sufrido las mismas violaciones, de la igua-
lación de los mecanismos que las hicieron posible. El mismo derecho a un
reconocimiento y reparación tiene la víctima de ETA con la que se ha acu-
mulado una deuda colectiva de reconocimiento social y apoyo en muchos
casos, como la de la extrema derecha, o la de la guerra sucia del Estado,
haya tenido ésta siglas o no en la reivindicación de sus acciones, y que no
ha contado con el reconocimiento institucional o social necesario.

Si bien en los últimos años ha habido avances significativos respecto
al reconocimiento y reparación hacia las víctimas de ETA, no ha sido
similar respecto a otras víctimas. Hablar de estas cuestiones cuando aún la
violencia de ETA marca nuestras vidas y permanece la amenaza puede
parecer a algunos fuera de lugar, porque según ellos daría «alas» de nuevo
a ETA. Pero dichas alas, si las hay, no son precisamente la verdad, ni la
justicia. Desde mi punto de vista la verdad y la justicia serían una contri-
bución necesaria para un escenario diferente en el marco de reconstruc-
ción de las relaciones fracturadas en Euskadi y en la construcción de nue-
vos consensos sociales.

En un sentido más general se necesitan gestos, declaraciones de reco-
nocimiento de la injusticia y con compromiso en prevención, por parte de
algunos perpetradores o líderes políticos. Estos gestos probablemente
necesiten tiempo dado que operan con símbolos que no pueden ser cues-
tionados sin a ser vistos como un ataque a la identidad.

Cruzar las fronteras de la solidaridad para romper el aislamiento

Este desafío también teje a las relaciones vecinales o locales. Hace
dos años, tuvimos un encuentro sobre este tema con un grupo de comuni-
dades cristianas. Una persona compartió esta experiencia. En su pueblo, él
no se solidarizaba con el concejal del PP que vivía encima suyo, aunque
estaba en contra de que estuviera amenazado, porque pensaba que le iba a
decir que tenía que estar de acuerdo políticamente con él y que había
dicho que los nacionalistas eran cómplices. Cuando pasaba delante de la
pancarta de la asociación de familiares de presos y presas, Senideak, en la
plaza de su pueblo, tampoco se acercaba a la mujer que tenía una tienda
debajo de su casa, con un hijo en la cárcel en régimen de primer grado
hace quince años a más de mil kilómetros, porque no estaba de acuerdo
políticamente con la izquierda abertzale. Es un ejemplo de cómo las fron-
teras tejen lo local y las relaciones sociales, y de cómo se necesita cuidar
esos procesos con delicadeza y compromiso.

484



Muchas víctimas sienten como un agravio que sus perpetradores y
quienes les apoyan políticamente no hayan reconocido el daño ni haya un
rechazo a la violencia. Este reconocimiento es básico para promover un
cambio y tendrá que darse en algún momento de un proceso de paz, pero
por lo que sabemos de otros países no puede ser una precondición. Un
paso factible sería el reconocimiento por parte de dirigentes de la izquier-
da abertzale del dolor infligido y un desmarque de la violencia, e igual-
mente por parte del Estado o los partidos que apoyaron las acciones de
guerra sucia o han evitado llevar a cabo las acciones para prevenir la tor-
tura en distintos momentos.

Superar la frustración y la desesperanza

Un fenómeno nuevo y en aumento en los últimos años ha sido el
impacto en la subjetividad colectiva de la frustración y la desesperanza.
Los últimos tres intentos de buscar salidas a la violencia mediante un diá-
logo y negociación han terminado en una frustración creciente sobre la
falta de voluntad de ETA o del Estado según quien analice el fracaso. Pero
mientras, otras nuevas consecuencias de impacto en las víctimas, en la
sociedad y en la participación política, han contribuido a cerrar más el
espacio de diálogo y convivencia.

El conflicto vasco, la violencia de ETA, o la violencia política o terro-
rista (según quien defina el tema), a pesar del enorme impacto en las víc-
timas y la sociedad, es un problema manejable en términos políticos y
sociales, no hace crisis; o lo hace solo en determinados momentos, o solo
para determinada gente que son los más afectados. Esto sirve tanto para
Euskadi como para el conjunto del Estado español, donde este es un pro-
blema menor aunque aparezca en diversas encuestas como una preocupa-
ción importante. Esto que en términos comparativos con otros países con
fenómenos de violencia más complejos podría llevar a flexibilizar las
posiciones para la búsqueda de salidas, puede sin embargo operar paradó-
jicamente como un factor de mantenimiento. Mientras, las consecuencias
en términos de miedo y dolor, de impacto en la convivencia y en la cali-
dad de la democracia dibujan un futuro sombrío.

Mitigar el daño y reparación psicosocial

Habitualmente se habla de la reparación a las víctimas. Por reparación
se entienden diferentes medidas con distintas orientaciones: compensa-
ciones económicas y educativas, programas de atención psicológica, con-
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memoraciones y medidas simbólicas, etc.1. El reconocimiento de los
hechos por los autores así como las acciones que ayuden a asumir la ver-
dad como parte de la conciencia moral de la sociedad, son parte de la repa-
ración de la dignidad de las víctimas y la mejora de la vida de los sobrevi-
vientes.

Los programas de atención psicosocial abordan «temas» en los que no
sirven las respuestas simples. Quienes trabajamos con los sobrevivientes
nos quedamos muchas veces en una situación de desnudez. Es una des-
nudez en parte común a la de la víctima. No podemos dar una respuesta,
pero hay que estar dispuesto a compartir, a hacer una parte del camino con
ella. Acompañar, mostrar solidaridad, aprender, es una experiencia que se
necesita para cualquier proceso de emancipación.

En los últimos años se han dado pasos importantes en las políticas
públicas de reparación, como la aprobación de leyes específicas tanto en
el Parlamento español como en el Parlamento vasco. La realización de
actos de reconocimiento público. Los programas de becas, las ayudas para
atención psicológica o vivienda en otros casos. Aunque también existen
numerosos agravios comparativos entre víctimas de diferentes grupos,
víctimas que han contado con sentencias de reparación judiciales y quie-
nes no, no solo en el monto económico de la reparación sino en el reco-
nocimiento institucional y social, o las garantías de investigación judicial
especialmente esto último en los casos en que ha estado comprometido el
estado o grupos parapoliciales.

El desafío en la actualidad es como hacer extensiva esta política de
reconocimiento hacia quienes han estado hasta ahora excluidas de la
misma por lo que se ha considerado como «víctima del terrorismo» o no,
dado que en ello se han dado diferentes interpretaciones judiciales y admi-
nistrativas. También para la consideración de otras víctimas como en el
caso de la tortura, en donde la investigación judicial ha tardado en algu-
nos casos 15 ó 20 años y que incluso en el caso de cuando se han podido
determinar los autores la reparación económica ha estado regida por el
baremo de los accidentes de tráfico según la investigación de Amnistía
Internacional2.
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previo), a la indemnización (compensaciones por los daños) y la readaptación (asistencia
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Derechos Humanos. Consejo Económico y Social de la ONU.

2 España. Acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin repa-
ración. Amnistía Internacional. www.es.amnesty.org/paises/espana/tortura-y-malos-tratos/



Aprendizajes sobre el diálogo y la participación social

La importancia de promover un contexto favorable se puso de mani-
fiesto en el último alto el fuego de 2006. En pocas semanas vimos cómo
se podía avanzar en temas que habían estado durante mucho tiempo
enquistados: debates que no habían estado en la agenda se activaron; tópi-
cos de los que no se había podido hablar pasaron a discutirse pública-
mente; se dieron cambios en los antiguos enfoques «autocentrados» en la
resistencia frente a la violencia o la represión, etc. También fue un ejem-
plo de cómo las muestras de confianza y los gestos de credibilidad juegan
un papel clave en estos procesos, y de que cuando se da una falta de ellos
se llega al bloqueo. Por ejemplo, en el contexto del alto el fuego antes del
atentado de ETA de la T4 en Madrid se produjo el robo de pistolas en
Francia y, por su parte, el gobierno del PSOE se jactó de haber sido más
duro que el PP en el no acercamiento de los presos y presas de ETA.

También se produjo en la sociedad una liberación de energía que
había estado secuestrada por la dinámica de la violencia (especialmente en
los sectores más protagonistas y afectados, pero también en otros sectores
sociales), lo cual es una oportunidad si encuentra una forma de canalizar-
se. Dicha energía social se necesita movilizar para los procesos de reinte-
gración o reconciliación y no dejarlos en manos solo de los partidos polí-
ticos o las elites implicadas en el conflicto.

Sin embargo, también se dieron dos riesgos que resultaron determi-
nantes. Una parte de esa energía social que podría impulsar el proceso de
paz se encontró desmovilizada o fatigada, cuando necesitaban nuevos
enfoques y propuestas. Por ejemplo, organizaciones tan diferentes como
Elkarri (Lokarri) o Gesto por la Paz, se quedaron sin una agenda propia en
el nuevo contexto. Una buena parte de la sociedad estuvo esperando de
forma pasiva a ver qué daban de sí los acuerdos políticos entre los parti-
dos o el diálogo entre el gobierno y ETA.

Por otra parte se movilizó toda la energía contraria por parte de los
sectores más reacios a un proceso de paz o partidarios en exclusividad de
la derrota militar, lo que generó un ambiente negativo y limitó las posibi-
lidades de moverse del gobierno español. Un aprendizaje de estas y otras
experiencias es que se necesita proteger ese espacio de diálogo con una
estrategia de apoyo nacional e internacional que genere una corriente
social favorable y que, según los casos, incorpore, disuada o en su caso
aumente el costo político de los intentos de bloqueo.

Los medios de comunicación deberían contribuir a la despolarización
social. Hay cosas que pueden cambiar muy rápido, como hemos visto,
pero también intentos de no perder protagonismo que pueden afectar
negativamente. Los aspectos a evitar serían la sobrerrepresentación de la
polarización de la sociedad vasca, el uso de pánicos morales o tabúes, el
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lenguaje valorativo y prejuicios, la falta de trabajo de análisis, la falta de
información sobre experiencias positivas, o la generación de opinión
pública excluyente, etc. todo ello aspectos que han estado presentes en la
información del País Vasco durante muchos años y en muy diferentes
medios.

La idea de un contexto favorecedor no es que las situaciones de con-
flicto desaparezcan. Se trata de un cambio en las condiciones del conflic-
to, no necesariamente una superación del mismo. Probablemente las
expresiones de conflicto político pueden aumentar (debates sobre autode-
terminación, cambios legales, etc.), lo cual es positivo y parte del proceso
de búsqueda de salidas. Frente a los discursos de «vencedores-vencidos»
es importante cambiar la imagen de la realidad planteada como un proce-
so de suma cero (unos ganan otros pierden) a un acuerdo posible: todos
ganan o cooperación.

Desde un punto de vista psicosocial se necesita favorecer la despola-
rización en el mismo proceso: 1) responder a los pequeños pasos desde
«un lado» con pasos positivos también del «otro»; 2) gestiones concilia-
doras que no pongan en riesgo la seguridad o la posición del grupo; 3) res-
ponder tal para cual: a positivo, positivo, no aprovechar positivo otro para
castigar; 4) evitar los movimientos negativos que exceden los del oponen-
te o gestiones conciliadoras cortas.

En el contexto actual en que todo parece más difícil, el escenario de
fin de la violencia parece lejos, pero de una u otra manera deberá tenerse
en cuenta en el futuro. En un futuro cuanto más cercano mejor.

Los procesos locales

Los procesos locales no van al mismo ritmo, ni siguen las mismas
reglas que los nacionales. Se necesitan cambios en el contexto general
para facilitar lo local, pero, a la vez, en contextos polarizados, la base
práctica de convivencia comunitaria puede ser mucho más sólida de lo que
describen los discursos políticos. En el caso del País Vasco la sociedad ha
mostrado desde la tregua de 1998 una capacidad de recuperación grande,
pero también la ruptura y el nuevo impacto de la violencia en los sectores
más cercanos del tejido social han tenido un impacto muy negativo.

Algunas cosas a tener en cuenta son:

– La violencia ha afectado de forma muy diferente al tejido social
local en distintos lugares, y también la forma en cómo se han dado
las cosas, o los recursos locales incluso las actitudes personales van
a influir mucho en estos procesos.

– Habría que tener un panorama de las diferentes situaciones que se
dan en lo local y para poder establecer políticas claras y evitar que
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se focalice en los ejemplos más negativos (lo cual además del
impacto en un determinado lugar genera una percepción excesiva-
mente negativa en términos generales).

– Un recurso positivo puede ser visibilizar las experiencias positivas
locales (tanto de convivencia política, como social) para evitar
sobrerrepresentación negativa y ejercer un papel pedagógico en la
sociedad.

– Por otra parte, se necesitará favorecer los procesos de reintegración
de ex presos o exiliados, con respeto y sensibilidad pero fuera del
marco de la confrontación y la focalización mediática. Se necesita-
ría llegar a acuerdos básicos en los contextos locales pare evitar la
re-polarización en incidentes locales.

– Es probable que haya un nivel de conflicto que se mantenga en el
tiempo en algunas comunidades, lo cual muestra las dificultades
pero no invalida el proceso. La reconciliación local no va a llevar al
acuerdo directo, ni al olvido o perdón obligado sino más bien a la
aceptación de que se puede coexistir. Evitar en lo posible los ele-
mentos de confrontación aunque cada grupo pueda tener necesida-
des de afirmación propias.

Situar el papel de las víctimas

En los últimos años, se ha dado un mayor debate no solo de las nece-
sidades sino del papel de las víctimas en el proceso. Este necesario reco-
nocimiento también ha estado mediatizado por el papel que ciertas aso-
ciaciones han tenido en los últimos tiempos como portadoras de «la voz
de las víctimas» de ETA que, sin embargo, es plural y diversa. Algunas
cosas a tener en cuenta desde mi perspectiva son:

– Un problema clave en el caso de algunas (no todas) asociaciones de
víctimas de ETA ha sido condicionar el proceso como parte de la
política antiterrorista, y más allá confundir las necesidades de las
víctimas con las consideraciones políticas o los planteamientos
ideológicos de algunas que han tenido un mayor protagonismo públi-
co. Incluso, en algunos casos, se ha llegado a poner por delante las
necesidades u opciones de algunos grupos políticos por delante de
las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Algunos grupos han
sido un claro ejemplo cronificador del daño en lugar de apoyo.

– Hay que evitar la manipulación política que se ha dado en el pasa-
do, aunque probablemente vaya a estar presente en el futuro. Se han
dado muchos tópicos respecto a la situación de las víctimas
(«deben estar en el centro del proceso de paz», «no pueden ser el
precio político», etc.). Es importante contar con sus percepciones y
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participación a diferentes niveles. Sin embargo, un riesgo sería con-
dicionar todo el proceso a la opinión de ciertos grupos de víctimas,
aunque esto debe formar parte de cualquier análisis y estrategia de
reconstrucción.

– Una forma de manejar estos problemas es escuchar a las víctimas y
atender a su derecho a la reparación. Eso no significa negar el rol
propio que puedan tener desde sus opciones políticas.

– A pesar de que la experiencia de las víctimas pueda ser similar, en
cuanto al sufrimiento o a la crítica moral, los diferentes grupos de
víctimas o familiares pueden tener diferentes ideologías e intereses
contradictorios. También en el caso de España y el País Vasco,
varias asociaciones de víctimas han tenido posicionamientos dife-
rentes sobre medidas para la humanización del conflicto, denuncias
internacionales, o incluso sentencias judiciales.

– Dar espacio para la expresión plural y voces críticas y que tengan
legitimidad en los diferentes polos. Difundir experiencias positivas
de empatía o reencuentro con la realidad del otro para evitar una
imagen unidireccional.

Además, hay que tener en cuenta que existen víctimas no organizadas
cuya voz no pueda ser escuchada por los cauces habituales. Por último hay
que considerar que algunos grupos de víctimas pueden reconocerse más
como sobrevivientes o resistentes, y rechazar la consideración de víctimas
por lo que se debería en todo caso tener especial cuidado en no transmitir
una imagen que pueda ser considerada como dependiente o pasiva.

Garantías de no repetición

Todos los procesos que se han dado en el mundo además de enfrentar
el pasado o las consecuencias de la violencia necesitan de una apertura de
un nuevo consenso social que evite la repetición de la violencia y viola-
ciones de derechos humanos en el futuro. Se necesita que el proceso se dé
con respeto a los derechos humanos, con el máximo consenso posible y de
acuerdo a las reglas acordadas. En el derecho internacional de derechos
humanos se habla de las garantías de no repetición, de la prevención co-
mo parte de la reparación. En este sentido se necesita un contexto y un
compromiso definitivo de fin de la violencia de ETA para hacer posible
cualquier proceso. Igualmente de cambios en la cultura política de la
izquierda abertzale (incorporación, reconocimiento y autocrítica, formas
de organización interna no dependientes de directrices o condicionamien-
tos de ETA, etc.). También se necesitan probablemente mecanismos espe-
cíficos de verificación de la situación de derechos humanos y cambios ins-
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titucionales hacia una profundización en la democracia por parte del
Estado y gobierno vasco (legislaciones restrictivas desde una perspectiva
antiterrorista, mecanismos propuestos por Amnistía Internacional para la
prevención de la tortura y malos tratos, etc.).

Construcción de una memoria incluyente

Los procesos de reconciliación tienen que hacerse sobre la base del
derecho a la verdad. En el caso vasco una gran parte de las violaciones han
sido reconocidas y públicas, sin embargo no se han asumido como parte
del daño infligido o sufrido, especialmente por parte de quienes han teni-
do responsabilidades directas en las mismas. Tanto la izquierda abertzale
como el Estado y una parte considerable de la sociedad han construido
memorias defensivas que niegan u obvian el dolor del otro.

Por otra parte, muchas víctimas no han tenido un reconocimiento
social de su propia historia, ni ha habido iniciativas de hacer publica-
ciones, investigaciones, etc., que puedan ser un referente de memoria
colectiva o reconocimiento social de la verdad (como en el caso de algu-
nos países han sido los informes de comisiones de investigación). Hasta
ahora han funcionado iniciativas parciales del campo de investigadores,
de algunas víctimas o movimientos sociales o de sectores de la cultura y
el cine. Se necesitarían iniciativas de mayor calado que supongan un
reconocimiento público y una referencia para el futuro. Además hay
algunos casos en los que no se ha conocido lo sucedido y puede haber
familiares que demanden o puedan beneficiarse de nuevas revelaciones
(por ejemplo, el caso Pertur, Naparra, Zabalza, etc.). Algunos aspectos a
considerar son:

• Potenciar una conciencia social sobre «el bien y el mal», no media-
tizada por la mentira o la complicidad.

• La negación o evitación juega un rol de legitimación, ya que evita
confrontarse con las consecuencias de los atentados de ETA (son
«ekintzas» no atentados o asesinatos) o encubriendo la guerra sucia
(«era la guerra», «ya pasó», o «no hay tortura porque estamos en un
estado democrático»).

• Cambios en la posición de los líderes políticos, reconociendo o asu-
miendo los hechos ayudaría a cambiar.

• Poner puentes entre memorias muy defensivas. La dinámica de un
conflicto armado lleva fácilmente a una mentalidad que justifica las
actuaciones contra el otro grupo (rigidez ideológica, deshumaniza-
ción del otro, justificación basándose en un bien superior, etc.).
Frecuentemente las memorias de grupos enfrentados puede incluso
trasladarse a otros grupos sociales más amplios que simpatizan con
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los distintos bandos. En esas condiciones la posibilidad de recons-
truir una memoria común es difícil. El trabajo de una comisión de
investigación sería el primer paso para avanzar en ese camino.

¿Es posible la (re)conciliación?

Sabemos que las sociedades no se (re)concilian como pueden hacer-
lo las personas, pero se necesitan gestos públicos y creíbles que ayuden
a dignificar a las víctimas, enterrar a los muertos y superar la violencia.
Para hacer ese camino se necesita acabar con la violencia y voluntad
política por parte de gobiernos y autoridades. Pero también de la fuerza
y coherencia necesarias para superar estereotipos y actitudes excluyen-
tes entre distintos grupos sociales o fuerzas políticas. Sin un cambio de
cultura política no sólo disminuyen las posibilidades de unir fuerzas que
provoquen cambios sociales, sino que se corre el riesgo de nuevos pro-
cesos de confrontación y división que pueden afectar seriamente al teji-
do social.

La sociedad vasca ha mostrado durante muchos años un grado eleva-
do de cohesión y convivencia, a pesar de las diferencias políticas o socia-
les. Pero a pesar de ello, el impacto de la polarización ha sido creciente
con la estrategia de «socialización del sufrimiento», la extensión de algu-
nos enfrentamientos en la calle (manifestaciones, etc.) o ayuntamientos,
los asesinatos de representantes políticos locales o el impacto de la kale
borroka, por un lado, y el inmovilismo político, la falta de reconocimien-
to y la insensibilidad frente a las demandas sociales, por otro. Esta afecta-
ción del tejido social es un riesgo muy importante, pero también moviliza
recursos para romper estereotipos y contribuir a la despolarización social,
como han mostrado experiencias recientes.

La reconstrucción de las relaciones en una sociedad enfrentada, y que
ha vivido graves fracturas sociales o políticas, no excluye el conflicto. En
muchos lugares, tras la finalización de un conflicto violento los conflictos
del pasado no han desaparecido. Sencillamente, han tomado una nueva
forma. En algunos casos, el conflicto afecta a casi exactamente los mis-
mos temas que en el pasado, como la propiedad de la tierra, la margina-
ción de amplias capas de la población o la cuestión nacional. Lo que cam-
bia es la forma en que «las partes» persiguen sus objetivos incompatibles.
En palabras de Ignatieff: «Reconciliarse significa romper la espiral de la
venganza intergeneracional, sustituir la viciosa espiral descendente de la
violencia por la virtuosa espiral ascendente del respeto mutuo. La recon-
ciliación puede romper el círculo de la venganza a condición de que se
respeten los muertos. Negarlos es convertirlos en una pesadilla. Sin apo-
logía, sin reconocimiento de los hechos, el pasado nunca vuelve a su pues-
to y los fantasmas acechan desde las almenas».
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El impacto de la violencia no puede seguir considerándose una con-
secuencia más a la que es necesario acostumbrarse, ni la experiencia de las
víctimas puede ser una materia para justificar la polarización, mirar hacia
otro lado o utilizar políticamente el sufrimiento. Las experiencias de tra-
bajo psicosocial ofrecen algunos caminos para enfrentar las consecuencias
de la violencia, pero también pueden ayudar a comprender mejor sus con-
secuencias sociales y las formas de prevención de la violencia en el futu-
ro. Como siempre, eso puede ser posible si tenemos la convicción, la inte-
ligencia y la sensibilidad para hacerlo.
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VIOLENCIA, SALUD MENTAL
Y DERECHOS HUMANOS:

REFLEXIONES PARA UN CAMINO
Pau Pérez-Sales, Alberto Fernández Liria, Iñaki Markez

Cuando empezó a plantearse este libro lo hacíamos desde un impe-
rativo ético e histórico. La AEN ha estado tradicionalmente ligada a los
hechos históricos de la sociedad en que se inserta como una voz com-
prometida y activa para el cambio. Este volumen pretende ofrecer
una visión panorámica de conjunto de algunos de los temas clave en
los vínculos existentes entre violencia y salud mental, y no agota ni los
temas y líneas de reflexión y acción, ni los equipos y personas que tra-
bajan sobre ellos. Apenas es la punta del iceberg de una multitud de rea-
lidades y espacios de trabajo que se cruzan y que tienen cabida dentro
del quehacer diario de quienes se mueven en el ámbito psicosocial y de
la salud mental.

Salud mental y salud social

Los pueblos originarios han tenido desde siempre clara la vi-
sión del ser humano como un todo integrado en el cosmos, en el que la
dualidad mente-cuerpo carece de sentido y en el que el enfermar es
reflejo ante todo, de la pérdida de los equilibrios que sustentan el
correcto vivir (Pérez-Sales et al., 1998). La psicología ha ido progresi-
vamente reconociendo cómo el día a día de la vida se imbrica con la
salud en la aparición progresiva de los términos psicosomática y socio-
somática.

Desde el espacio de trabajo en lengua castellana hay una tradición
pionera de reflexión, impuesta por la realidad de las dictaduras que aso-
laron los países hispanohablantes durante las últimas décadas. América
Latina sufrió menos años de gobiernos militares, pero supo resistir y
enfrentar y así aparecieron varias corrientes de reflexión y trabajo agru-
pados en más de cincuenta centros que en todo el continente pensaron
y trabajaron sobre la visibilización de las violaciones y el apoyo a las
víctimas. Muchos de ellos siguen activos y en la vanguardia de la
defensa ética y el activismo social en sus países. Ignacio Martín-Baró
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(1990), quizás la figura aglutinadora más importante, sigue marcando
su influencia a través de las miles de personas que desde el ámbito de
lo psicosocial, se reconocen en la denominada Psicología social de la
liberación. En el Estado español, muchos más años de dictadura deja-
ron un bagaje mucho menor.

La serie de libros que durante alrededor de quince años han editado
Arthur Kleinman y Veena Das sobre el concepto de sufrimiento social y
la relación entre cuerpo, dolor, violencia y subjetividad marcan proba-
blemente el mayor esfuerzo intelectual desde la Escuela de Fráncfort,
dentro del mundo anglosajón (Das y Kleinman, 2001; Kleinman, Das y
Lock, 2000). El concepto de socio-somática, como la expresión del
modo en que lo político y lo social se imbrican en el cuerpo y en el sufri-
miento de éste son una vuelta de las sociedades contemporáneas a lo que
los filósofos griegos y romanos y los sanadores tradicionales han sabido
y han hecho desde siempre: la denominada salud mental es, en buena
medida, un epítome de la salud social. Es lo que nos cuenta Davide
Ziveri cuando en este texto defiende el concepto de Tortura Social, o lo
que reflejan Carlos Martín Beristain, Luis Fernández Ríos y Antonio
Duplá en sus capítulos sobre Euskadi. Quizás por eso y por la vocación
humanista del quehacer en salud mental este libro busca ser, en cierta
medida, un alegato ético y una llamada a la necesidad de recuperar la
voz de los profesionales de la salud mental en los problemas que atañen
al conjunto de la sociedad.

La necesidad de entender. La primera obligación que nos compete
es la de intentar entender. Cuenta Milgram (1974), en su conocido libro
sobre los modelos experimentales de obediencia, que hizo una pequeña
encuesta entre 40 psiquiatras norteamericanos sobre qué porcentaje de
personas pensaban que, sometidas a la situación experimental de dar
descargas eléctricas a un desconocido bajo la presión contextual de un
mínimo pacto verbal y un experimentador presionante, serían capaces de
llegar hasta los umbrales máximos de infligir dolor al otro. La media fue
del 1%. Para la mayoría de psiquiatras la respuesta coincidía con el por-
centaje de psicópatas que consideraban que podía haber en una sociedad
dada. Como sabemos, la realidad de sus experimentos muestra que se
sitúa entre el 65 y el 70% en prácticamente todos los países y culturas.
El sentido común es cuestionado cada día y la realidad nunca deja de
sorprendernos.

Hay una obligación de entender e intentar explicar para actuar, que
nos corresponde. Según datos de Gallup, en España, en el año 1973 un
23% de la población estaba a favor de la pena de muerte. En 1978,
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ascendía al 35%; en 1997, al 43% en el caso de terroristas (Gallup,
2009), y un reciente estudio de The Economist (2007) mostraba, por
primera vez, que más de la mitad de los españoles estaría a favor de la
pena de muerte (el 30% apoyaría «sin reservas» la pena de muerte para
terroristas y un 21% estaría «más a favor que en contra»). El Instituto
de la Juventud ha mostrado cómo esta tendencia es rápidamente cre-
ciente entre los jóvenes españoles (INJUVE, 2008). ¿Qué está ocu-
rriendo? ¿Cuál es el complejo entramado de relaciones entre elementos
políticos, sociales, de dinámica de grupos e intra-psíquicos y persona-
les que llevan a fenómenos como éste? Por eso, el reto intelectual de
definir qué es violencia colectiva, como hacen Iñaki Markez y
Florentino Moreno en su texto o cómo conceptualizar operacionalmen-
te la «exclusión social» –como intenta Paco Morales–. En este sentido,
las reflexiones de Alfonso Rodríguez mostrando los complejos recove-
cos de la noción de víctima y la doble visión del mismo término, por un
lado desde la identidad del daño y la vulnerabilidad, y los peligros de
la estigmatización y la fosilización. Por otro, la reivindicación de la
palabra víctima –el mismo término– para identificar a un sujeto de
derechos en el cuerpo jurídico, para reflejarlo como actor social, como
agente necesario e insustituible de reivindicación y como referente
moral desde su experiencia (Améry, 2001).

La necesidad de movilizar. Vivimos en una sociedad complaciente
que considera que tortura es lo que sucede en Guantánamo o en las cár-
celes de Arabia Saudí. Jorge del Cura se empeña en mostrarnos con
datos que la tortura ocurre aquí y ahora en España y que goza de la
misma impunidad que en Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Francia
y el resto de democracias que la practican. Quizás porque, como dicen
en su capítulo las personas del equipo psicosocial del T.A.T., trabajar
con tortura equivale a ser sospechoso. En un país en el que nada ocu-
rre, solo los malintencionados pueden desear alimentar mentiras. Por
eso quizás, como se refleja unas páginas antes, el Estado Español tiene
el escaso honor de ser el único país del ámbito europeo que no tiene
programas públicos o en concierto para atender a víctimas de violencia
política y carece de profesionales formados en evaluación de secuelas
siguiendo los estándares internacionales que marca el Protocolo de
Estambul. Mientras, en España, las víctimas siguen buscando quien las
escuche con magros informes de urgencias de hospital, basados en la
buena voluntad del facultativo de turno, sin prácticamente ningún valor.
Por eso es importante reflexionar y probablemente aprender de mode-
los de actuación psicosocial con colectivos de víctimas como el que nos
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describen el equipo de la organización colombiana ‘Vínculos’. Porque
el empeño de las autoridades sanitarias por confinar a los profesionales
de la salud mental a los reductos de la atención especializada y alejar-
la de la calle, no debe hacernos olvidar, como repetía Martín-Baró, que
si la raíz de los problemas es psicosocial, la solución deberá serlo tam-
bién.

Los antecedentes históricos: la AEN, la Liga de Higiene Mental

La AEN, desde su nacimiento, pretendió convertirse para los profe-
sionales que la integraban en un instrumento no sólo para el intercambio
de conocimiento y difusión de saber, sino también para producir cambios
en el entorno social en que se desarrollaba su actividad. Y comprendió,
también desde el principio, que si estos profesionales querían lograr tales
cambios, no podían actuar solos y que su esfuerzo debía confluir con el de
otros agentes sociales, no profesionales del ramo, lo que se tradujo en la
creación, en 1926, de la Liga Española de Higiene Mental (Saforcada et
al., 2000).

Y en las actividades de la Liga confluyeron aquellos neuropsiquiatras
con sensibilidad social con otros agentes sociales que, desde el mundo de
la cultura, del derecho, de la educación o de otros campos no siempre pre-
vistos, consiguieron empujar las reformas que tuvieron lugar durante el
período que cerró abruptamente la guerra civil. No era fácil que ese plan-
teamiento se mantuviera en los años del franquismo y la Liga acabó emba-
rrancando, convertida en parte la administración franquista y en objeto de
debates sobre si debía considerársela definitivamente muerta o en coma
reversible que terminaron por lisis (Santo-Domingo, 2000).

La confluencia con los movimientos sociales en los que participaban
los nuevos líderes de la AEN en los años de la transición no fue compli-
cada, y se tradujo en cambios muy importantes que se integraron en lo que
se conoció como la Reforma Psiquiátrica, pero terminó en muy buena
medida cuando muchos de esos líderes acabaron incorporándose a la
administración pública o en puestos de gestión. Desde entonces la AEN ha
mantenido una implicación en la lucha por los derechos de las personas
con trastornos mentales y la lucha contra el estigma, y también en los
efectos sobre la salud mental de la exclusión social o de violaciones de los
derechos. Y allí donde ha habido movimiento (excluidos, presos, progra-
mas de ayuda internacional…), ha habido dificultades para articular el tra-
bajo de los otros agentes que trabajaban en ese campo y la Asociación.
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De aquí el sentido de crear grupos de trabajo con otros colectivos que
intervienen en las cárceles, o con población inmigrante, «sin techo», etc.
y, recientemente, una Sección de Derechos Humanos dentro de la AEN.
Una Sección que aglutine en un marco amplio y plural las múltiples e ina-
gotables temáticas que están en el entrelazado de la salud mental y los
derechos de la gente, y en especial, como muestra este libro, en las razo-
nes y las consecuencias de las violencias institucional, estructural, social
y colectiva. Por eso la necesidad de crear un espacio fuerte y vigoroso que
aglutine las múltiples iniciativas que desde la AEN se han venido dando,
históricamente, en este campo. Y desde ella, articular un nuevo espacio de
confluencia con los movimientos sociales que, como permitió hacer la
Liga en los orígenes, permita concertar el trabajo de los profesionales que
la AEN integra con el de otros agentes sociales (voluntarios, afectados…)
que nunca van a ser socios de la AEN.

Derechos Humanos: una visión contemporánea

No corresponde aquí hacer una conceptualización y una discusión
sobre los orígenes y connotaciones del concepto de derechos humanos.
Este libro se ha centrado, sobre todo, en los denominados Derechos de pri-
mera generación (el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la
libre movilidad de seres humanos, a la vivienda…). Es la base sobre la que
sustentan los derechos económicos y sociales, los derechos de los pueblos,
los derechos a la sostenibilidad ecológica y la biodiversidad. Porque
hablar de derechos humanos no es hablar tanto de principios jurídicos y
leyes, como de fundamentos éticos desde los que entender el vivir huma-
no. Las reglas del juego que queremos que existan como colectividad si
ser un ser humano tiene que ser algo digno. Y en un mundo erosionado de
valores es cada vez más complejo entender y mucho más complejo poder
aportar.

Razones para la indiferencia. La realidad es que estas temáticas no
concilian movimientos masivos entre los profesionales de la salud mental.
Ni del resto de la sociedad. Las recientes directivas que amenazan con
penar legalmente a los ciudadanos que den acogida a personas sin papeles
o la situación existente en los Centros de Internamiento de Inmigrantes
–como denuncian en su texto Eloy Cuadra e Ines Cordón–, o el modo en
que el imaginario colectivo enfrenta la migración –reflexionado por
Inongo Vi y Abuy Nfubea en sus textos–, deberían levantar la indignación
social. Pero no hay respuesta o ésta está pobremente articulada. Cabría
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pensar que la existencia de esa falta de respuesta y compromiso ante estos
temas en buena parte de la sociedad autocomplaciente tiene que ver con
un cierto blindaje de la conciencia. Es posible, pero la respuesta social
masiva ante el 11-M (como nos cuentan Darío Páez y Pau Pérez en sus
respectivos textos) o ante las catástrofes ecológicas (como recuerda
Miguel Anxo García en el suyo) indican que el trasfondo es más comple-
jo. Quizás habría que pensar en más razones. Quizás la primera sea la más
obvia: como dice Maren Ulriksen en su texto: lo que no se nombra no
existe. Un reciente estudio de Gallup (2004) muestra como el 70% de per-
sonas creen que ahora hay muchos más casos de violencia de género que
hace diez años. Esto es obviamente falso. Pero el hecho de que la violen-
cia de género haya logrado entrar en la agenda social por el empuje de la
propia sociedad y por el apoyo de las instituciones políticas y la adminis-
tración, ha creado una conciencia de la realidad del problema y la percep-
ción subjetiva de que ahora ocurre más. En el Estado Español no existe
exclusión (aunque según el último estudio del Instituto Nacional de
Estadística uno de cada cinco españoles vive bajo el umbral de la pobre-
za, y según Cáritas uno de cada tres en población española (especialmen-
te femenina) y uno de cada dos en inmigrantes. Defiende Salvador Cutiño
en su texto la existencia de unas instituciones que criminalizan la pobreza
y la «guetifican». Los poderes gastan dinero en estimular la participación
ciudadana y cantidades iguales o superiores en disuadir a los movimien-
tos sociales. Se estimula aquello que se mueve dentro de los parámetros
que las autoridades definen como participación social adecuada. Se actúa
enérgicamente contra aquello que cuestione el statu quo, que se interrogue
por la lógica de un sistema que muestra más y más descarnadamente sus
desnudos y desvergüenzas.

Lo que no se nombra, no existe, y por eso la sociedad no cree en rea-
lidad que existan mayores problemas que los que pueden verse en los cen-
tros comerciales que pueblan las ciudades. En un mundo en el que la
información existe cuando se quiere buscarla existen múltiples razones
para la sensibilidad pero la inacción. Solo por citar algunos, la idea el
Principio de Dilución de Responsabilidad que demuestra que cuanta más
gente es testigo de una situación injusta, menor es la probabilidad de que
alguien haga algo (Darley y Latane, 1968), el principio de Creencia en el
Mundo Justo (Lerner, 1980) que muestra cómo el ser humano tiende a
atribuir a las personas que están en situación peor que él, la responsabili-
dad por lo que les ocurre, o la Creencia en la equidistancia de responsabi-
lidades y el Principio de ecuanimidad que muestra como ante situaciones
de conflicto el ser humano tiende a pensar que las dos partes son co-res-
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ponsables por igual y que, por tanto, lo más razonable es abstenerse de
actuar (Miller, 2004). Seguramente hay muchas más. Algunas, más ideo-
lógicas: miedo a la imagen que se da, a sobreactuar o al ridículo por estar
con los «exagerados», al Contagio Grupal (si casi nadie hace nada, será
porque lo correcto es no hacer nada; alguna razón que se me escapa debe
haber). En otros, quizás las vidas contemporáneas construidas sobre la
insatisfacción y la prisa (el conejo con el reloj de Alicia en el País de las
Maravillas) y sin posibilidad de separar lo nuclear de lo accesorio. Y en
algunos quizás, la Derrota Anticipada, la percepción de que la reflexión y
la acción movilizadora no será escuchada por el poder. Profesionales
sobradamente cabreados, pero sin tiempo para poder llevar ese cabreo a
buen fin. Hace unos cuantos años el gobierno prometía responder a las
injusticias de las que somos hijos e hijas y que Enrique González Duro
describe en su capítulo sobre la Guerra Civil, y promover una ley de
Memoria Histórica que permitiera saber la verdad, buscar justicia y com-
pensar a las víctimas. Los años siguientes han mostrado –como refleja el
capítulo sobre exhumaciones en España– que la Real Politik de los gobier-
nos ha conservado el nombre de la ley y ha desvirtuado hasta el menor
espíritu que pudo haber en su génesis inicial. Ni habrá verdad, ni habrá
justicia ni habrá reparación y seguiremos siendo hijos del silencio y
teniendo que mirarnos los pies al hablar a nuestros hijos.

Razones para la acción. Porque lo que este libro muestra es que
sobran motivos para la acción, que el número de espacios en que es posi-
ble construir libertad, dignidad y justicia desde nuestro campo de conoci-
miento es inagotable. Existen múltiples temas que comprometen al ser
humano y que son parte del quehacer reflexivo y práctico de los profesio-
nales de la salud mental y el ámbito psicosocial y comunitario. No es posi-
ble vivir de espaldas a la sociedad, refugiados en una praxis alienante y
farmacológica. Es necesario contribuir a entender la complejidad, es nece-
sario contribuir a desenmascarar las estrategias de un poder autoalimenta-
do en democracias claramente perfectibles, es necesario asumir la respon-
sabilidad de formarse adecuadamente para poder saber e intervenir. Es
necesario recordar que aquellas personas con las que trabajamos, enfer-
mos mentales graves, personas con dependencia o vulnerabilidad, son
seres con derechos cuyo principal garante y defensor somos nosotros,
como nos recuerdan Luis Fernando Barrios y Francisco Torres en su texto.

Somos hijos del pasado, pero como indican los datos con los que
empezábamos este capítulo, parece que va diluyéndose la memoria de la
lucha antifranquista y el protagonismo de quienes estaban en ella, que van
diluyéndose los espacios de lucha del postfranquismo y el deseo de espa-
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cios nuevos y que se abre un período en el que nuevas generaciones no han
vivido las manifestaciones burdas del control social extremo, para enten-
der lo necesario de seguir actuando cuando existe una institucionalidad
formal de las libertades. Se va perdiendo, parece, la sana capacidad de
desconfiar del poder, de interrogarse por sus métodos y sus fines, de
enfrentarlo como razón de vida, como principio inexcusable garante de las
libertades y el futuro, de pensar que esta es tarea de todos y todas.

De aquí ¿a dónde?

Las sociedades aprenden (o así se intenta documentar en el capítulo
sobre aprendizajes postraumáticos después de la violencia) y cabe pensar
que hay un movimiento global de avances. Pero quedan enormes vacíos
de reflexión sobre el futuro, sobre el qué hacer, sobre cómo proponer
desde nuestro campo de saberes. Los capítulos de Iñaki Markez y el que
cierra el libro, de Carlos Martín Beristain, indican como los caminos
deben incluir lo clínico, lo social y lo político. Y en todos estos ámbitos
hay caminos y vías de acción.

Los derechos humanos atañen a la violencia como fenómeno social
–y este libro se ha centrado en ello, como primer paso de un camino a
recorrer–, pero van mucho más allá y cruzan cada paso que damos desde
que suena el despertador por la mañana, en lo que comemos, cómo y
dónde trabajamos y las instituciones que nos cobijan –como nos cuenta
José Leal– y sus violencias, en cómo trabajamos y cómo nos relacionamos
y las leyes que nos regulan en nuestra vida. ¿Qué puede ser por tanto más
de salud mental? Desde ahí la necesidad de responder, sin prisa, pero sin
pausa, al «¿qué hacer?»

Esperamos que este libro y el largo camino hasta llegar a él, y la joven
sección de derechos humanos de la AEN que pretende dar vida a viejos y
largos sueños de esta organización, contribuyan a este camino.
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