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Por: Harold Rodríguez

En el marco de la Feria del Libro del 
2023, el Centro de Estudios Históri-
cos del Ejército Nacional de Colom-
bia (CEHEJ) publicó el libro: Cono-
ciendo a la sociedad militar a través de 
la antropología. En esta publicación 
se hace un recorrido histórico por los 
distintos momentos de quiebre con-

ceptual que han configurado a la an-
tropología como una ciencia social. 
Asimismo, allí se presenta una breve 
etnografía de la sociedad militar en 
Colombia a través del análisis de su 
historia, símbolos materiales e inma-
teriales, discursos y organización so-
cial. Por esta razón, el propósito del 
boletín es presentar un resumen del 
contenido de la publicación para mo-

tivar la lectura de dicho material de 
investigación. 

En primer lugar, es pertinente seña-
lar que la antropología es la discipli-
na que estudia las relaciones socia-
les y culturales de múltiples grupos 
humanos. A lo largo de su historia, 
diferentes acontecimientos han defi-
nido la forma en la que se aproxima 
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al “otro”1, ya que históricamente se 
ha tratado de entender la diferencia 
bajo los propios términos de la per-
sona quien observa. Esta forma de 
aproximarse a lo desconocido ha 
hecho que, en diferentes contextos 
y periodos, se hayan ejercido violen-

1 Se usan las comillas para cuestionar esas categorías que 
históricamente han obtenido legitimidad en la sociedad.

cias físicas, simbólicas, legales y de 
otras índoles, contra poblaciones 
concretas, bajo la idea de que si se 
“controla” a estos grupos se mantie-
ne el orden en la sociedad. 

Por esta razón, en el libro se desta-
ca que la representación del “nuevo 
mundo”, hecha por cronistas y colo-
nos europeos, fue uno de los prime-

ros ejercicios de observación, registro 
y escritura sobre la vida de otras per-
sonas. Esto se dio ante la necesidad 
de “clasificar” y “ordenar” la “amena-
za” que simbolizó lo desconocido. En 
el texto se muestra cómo eran cata-
logadas las diversas formas de vida 
en el territorio, que hoy conocemos 
como América, entre las que se des-
taca la representación de personas a 

partir de criaturas humanas zoomor-
fas, la cual abrió el debate sobre lo 
que era o no humano en el imaginario 
de los colonizadores. Estas represen-
taciones justificaron, en parte, la arre-
metida violenta en contra de los habi-
tantes del territorio americano, ya que 
su existencia atentó contra de la mo-
ralidad de los observadores europeos 
(Trujillo, Arenas & Salgado, 2023).

Posteriormente, en el libro se evi-
dencia que entre el siglo XVIII y XIX 
existía la preocupación por entender 
lo desconocido bajo un esquema 
moral preconcebido, el cual obtuvo 
sustento en el discurso de la ciencia 
moderna. A través de ella, se buscó 
legitimar que las diferencias fenotí-
picas entre individuos y poblaciones 
eran marcadores de superioridad de 

la población europea. Por ejemplo, 
en este periodo aparece la frenología 
como una metodología a través de la 
cual se intentó justificar que la dife-
rencia entre tamaños, formas y parti-
cularidades de los cráneos de seres 
humanos hacía legítimo el trato dife-
renciado entre distintos grupos, don-
de los beneficiados siempre eran los 
europeos (Gould, 1988).

Asimismo, en el texto se muestra 
que, durante el siglo XX, la antropo-
logía sufrió varias transformaciones 
en sus propósitos, metodologías, 
y contextos de aplicación debido 
a que estuvo inscrita en un mundo 
convulsionado por dos guerras mun-
diales, la consolidación de merca-
dos globales, el surgimiento nuevas 
perspectivas éticas y políticas que 

proyectaron nuevos campos de ac-
ción en el quehacer de la disciplina 
(Arenas et al., 2023). Un ejemplo de 
lo anterior se vio en el conflicto entre 
los Estados Unidos de Norteamérica 
y el Imperio del Japón en el marco 
de la Segunda Guerra Mundial. Allí, el 
enfoque de observación de la antro-
pología fue usado como una herra-
mienta de guerra, a través de la cual 

se buscó comprender las normas y 
los valores de la sociedad japonesa, 
en beneficio de los norteamericanos 
(Arenas et al., 2023). 

Si bien la investigación de la antro-
póloga Ruth Benedict sobre la socie-
dad japonesa no ha sido el único caso 
del uso de la antropología con fines 
bélicos, al interior de la disciplina se 

han dado fuertes debates en torno a 
las implicaciones éticas y políticas 
del quehacer en distintos contextos 
sociales. Por esta razón, en varias 
universidades y centros de pensa-
miento se empezó a cuestionar el 
papel del observador, como un ente 
externo que solo describe la vida de 
otros, y se abogó por entender que el 
etnógrafo es una persona que hace 

parte de las relaciones sociales que 
relata. Lo anterior desencadenó la 
crisis de la representación, a través 
de la cual se desarrollaron investiga-
ciones que cuestionaron el papel del 
etnógrafo, también se cambiaron 
los propósitos de estudio, y se abrió 
la posibilidad de hacer autoetnogra-
fías, entre otras transformaciones 
(Marcus & Fisher, 1999). 

En este punto, vale la pena aclarar 
que la crisis de la representación en 
la antropología ha marcado la mayor 
parte de las investigaciones que se 
han desarrollado en la disciplina des-
de finales del siglo XX. Y no es para 
menos, cada día surgen apuestas 
y metodologías que buscan enten-
der a la diferencia, a ese otro, desde 
sus propios términos, sin reproducir 

prácticas violentas que afecten sus 
formas de vida. Un ejemplo de esta 
apuesta es la etnografía que se reali-
za desde el capítulo III del libro, don-
de se puede leer una descripción en 
torno a la sociedad militar desde su 
vida cotidiana, sus valores compar-
tidos, materialidades2, organización 

2 Uniformes, insignias y distinciones, monumentos, escue-
las, libros, entre otros.

social,  escenarios de acción3 y los 
mitos4 que revitalizan el quehacer 
del militar5, desde su propia forma 
de ver la vida. 

3 Escuelas, entrenamientos, territorios, combates, acciones 
integrales,  entre otros.
4 La autora del capítulo usa la definición del mito de Marcel 
Mauss, el cual entiende que es: “un sistema simbólico instituciona-
lizado, una conducta verbal codificada que conlleva, como la len-
gua, maneras de clasificar, coordinar, agrupar y exponer los hechos, 
de captar a la vez semejanzas y desemejanzas, en resumen, de 
organizar la experiencia” (1997).

5 Estos mitos se evidencian a través de sus narrativas y 
corporalidades.

Como se mencionó anteriormente, 
en dichos apartados se hace un am-
plio recorrido en torno a los símbolos 
que congregan a la sociedad militar en 
su vida cotidiana. Sin embargo, entre 
ellos, se destaca el mito del guerrero, 
como una narrativa a través de la cual 
se forja una identidad con relación al 
quehacer del militar porque “el guerre-
ro mítico, además de tener atributos 

físicos, y de ser entrenado y educado 
de forma magistral, usa la violencia en 
situaciones de guerra, definida esta 
como una forma de interactuar entre 
sociedades, capaz de provocar daño 
intencional a otros” (Trujillo Hassan, 
2023, p. 68). Este discurso ha congre-
gado a los militares por generaciones, 
como se demuestra en el escrito, y 
gracias a él ha sido posible generar 

sentido de identidad al interior de los 
miembros de la institución.

Asimismo, en esta etnografía se 
destaca el análisis simbólico de los 
uniformes, insignias y distinciones 
que portan los militares como una 
cultura material a través de la cual 
es posible reconocer sus mundos 
sociales. Estas materialidades no 
solo resultan ser un símbolo de dife-

renciación entre los miembros de la 
institución con respecto a los civiles, 
sino que también ellos son marcado-
res asociados al prestigio, grados, es-
pecialidades y trayectoría de vida, los 
cuales  deben portarse de forma obli-
gatoria (Otálora Parra, 2015, como se 
citó en Trujillo Hassan, 2023).

Si bien en el texto también se abor-
dan otros aspectos simbólicos para 

entender a la sociedad militar des-
de la antropología, en este escrito 
no se pueden abordar cada uno de 
ellos al detalle. Esto se debe a que el 
objetivo del escrito, por un lado, es 
presentar los quiebres más relevan-
tes de la antropología para entender 
cómo es su aproximación a la dife-
rencia que tanto se desea conocer. 
Por otro lado, se busca presentar un 

pequeño esbozo de la etnografía so-
bre la sociedad militar para alimen-
tar la inquietud del lector. 

Por último, y no menos importante, 
vale la pena señalar que en el texto se 
plantea una discusión pertinente a la 
hora de hablar de la relación entre la 
antropología y el estudio de las socie-
dades militares. Esto se debe a que 
es un tema sujeto a múltiples deba-

tes éticos en contextos académicos y 
laborales, ya que se tiene el miedo de 
repetir la historia de que la antropolo-
gía sea usada como un arma de gue-
rra. Sin embargo, a partir de la lectura 
del texto se puede evidenciar que la 
propuesta de realizar una antropolo-
gía de la sociedad militar parte desde 
un enfoque del análisis simbólico y 
cultural al interior de la institución, el 

cual permita entender a los militares 
como una comunidad que tiene mun-
dos simbólicos dinámicos, prácticas 
y discursos que los vinculan entre sí. 

La palabra del guerrero, o de la per-
sona que está vinculada a una insti-
tución de armas, es una palabra incó-
moda en la sociedad colombiana. Y 
no es para menos, la historia del país 
ha estado marcada por un conflicto 
armado de más de 60 años, el cual ha 
dejado a su paso más de ocho millo-
nes de víctimas (Comisión de la Ver-
dad, 2022), lo cual ha incrustado un 

imaginario social particular a la hora 
de hablar de este tipo de temas. Sin 
embargo, es importante resaltar que 
conocer las formas de vida de estas 
personas es relevante para avanzar 
en el entendimiento de la comple-
jidad social del país (Arenas et al., 
2023). Por este motivo, hoy más que 
nunca se debe leer  este libro, ya que 
a partir de él se puede comprender a 
la sociedad militar en Colombia des-
de una etnografía que aboga por la 
comprensión de la vida humana, lo 
cual nutre el debate a la hora de en-
tendernos como nación.
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Bestiarios
Fuente: (González., et al., 2017, p. 78)

Razas y la visión de los humanos zoomorfos
Fuente: Knox,1850

La antropología durante la II Guerra Mundial y 
consecuencias inmediatas
Fuente: Javier de Carlos Izquierdo (2016). Elabo-
ración propia a partir de Mc Fate, 2005


