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«Un ex ce len te es tu dio so bre el in ten to na zi de adoc tri nar
a los jó ve nes ale ma nes y una re �e xión fun da men tal so bre
los pro ble mas de re con ver tir a to da una ge ne ra ción a los
va lo res de la de mo cra cia». 
Eric Hobs bawn

Un aná li sis úni co y de ta lla do so bre el sig ni � ca do y las con‐ 
se cuen cias del adoc tri na mien to de los jó ve nes en la Ale‐ 
ma nia na zi y una du ra ad ver ten cia so bre los pe li gros de la
ma ni pu la ción de los me no res en au sen cia de es crú pu los.
Es ta es la pie za que fal ta ba pa ra la com pren sión glo bal
del Ter cer Rei ch.

El ré gi men na zi en cua dró en las Ju ven tu des Hi tle ria nas a
los jó ve nes en tre diez y die cio cho años, con vir tién do la en
la ma yor or ga ni za ción ju ve nil de la his to ria y en una enor‐ 
me ma qui na ria de ma ni pu la ción.

El atrac ti vo de las Ju ven tu des Hi tle ria nas con sis tía en
trans for mar las acam pa das en en tre na mien tos pa ra mi li ta‐ 
res, las pis to las de ai re en ar mas de fue go, las can cio nes
in fan ti les en mar chas mi li ta res, la edu ca ción en adoc tri na‐ 
mien to y, en de � ni ti va, a los ni ños en na zis fa ná ti cos.
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Pró lo go a la edi ción es pa ño la

En 1962, sien do yo un es tu dian te ca na dien se de doc to ra‐ 
do ads cri to a la Uni ver si dad de Hei del berg, me di ri gí a
Co blen za pa ra rea li zar un pro yec to de in ves ti ga ción en el
Ar chi vo Fe de ral de Ale ma nia. Me en contra ba exa mi nan do
una se rie de do cu men tos de Hein ri ch Hi m m ler y las SS re‐ 
la cio na dos con sus in ten tos por es ta ble cer la so cie dad de
es tu dios co no ci da co mo Ah ne ner be. Du ran te la gue rra, la
so cie dad se en car ga ría de lle var a ca bo una se rie de ex ca‐ 
va cio nes ar queo ló gi cas con el �n de «pro bar» la pre sen cia
de go dos ger má ni cos en la Cri mea ru sa (y así con tri buir a
jus ti � car la in va sión na zi de la Unión So vié ti ca), des po seer
a los ar chi vos y bi blio te cas de los paí ses con quis ta dos de
cual quier ma te rial en len gua ale ma na y rea li zar ex pe ri‐ 
men tos mé di cos le ta les so bre se res hu ma nos en cam pos
de con cen tra ción. Es ca sas se ma nas des pués de mi lle ga‐ 
da, me lla ma ron al des pa cho del di rec tor ad jun to, don de
se me in for mó de que ya no te nía au to ri za ción pa ra uti li zar
el ar chi vo, por que el día an tes ha bía co lo ca do un do cu‐ 
men to bo ca aba jo en su car pe ta an tes de de vol ver lo y
aban do nar el edi � cio de ca mino a la ha bi ta ción que te nía
al qui la da. Me di je ron que aque llo era una prue ba evi den‐ 
te de mi in ca pa ci dad pa ra ma ne jar do cu men tos y que, por
tan to, no po dría vol ver a pi sar ja más el ar chi vo de Co blen‐ 
za. El hom bre que me co mu ni có a gri tos es ta de ci sión era
el doc tor Wol fgang A. Mo m msen, nie to del cé le bre Theo‐ 
dor y el cual fue nom bra do pre si den te del Ar chi vo Fe de ral
en 1967. El hom bre que me lle vó al des pa cho de Mo m‐ 
msen fue el doc tor Hans Booms, el je fe de sec ción, quien
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ya el pri mer día de mi vi si ta me ad vir tió de que ba jo nin‐ 
gún con cep to po día ven der la in for ma ción que ob tu vie se
de las fuen tes del ar chi vo a la re vis ta Der Spie gel. ¡Co mo
si yo no tu vie se otras co sas en las que pen sar por aquel
en ton ces! Booms su ce de ría en la pre si den cia a Mo m msen
cuan do es te se ju bi ló en 1972. Yo hi ce ca so omi so de sus
ame na zas y cuan do, años des pués, coin ci dí re pe ti das ve‐ 
ces con Booms en el as cen sor del Ar chi vo Fe de ral, don de
me ha lla ba rea li zan do una in ves ti ga ción co mo pro fe sor
ca na dien se in vi ta do, él se li mi tó a des viar la mi ra da.

Pe ro ¿qué fue lo que des en ca de nó la vio len ta reac ción
de Mo m msen an te un error tan in sig ni � can te? Cuan do le
pre gun té so bre el asun to a mi di rec tor de te sis de la Uni‐ 
ver si dad de Hei del berg, el pro fe sor Wer ner Con ze, no su‐ 
po qué res pon der. Afor tu na da men te, sin em bar go, to dos
los do cu men tos re la ti vos a la Ah ne ner be ha bían si do fo to‐ 
gra �a dos por el Go bierno Mi li tar de Es ta dos Uni dos (OM‐ 
GUS) y se en contra ban dis po ni bles en mi cro �lm en el Ar‐ 
chi vo Na cio nal de Es ta dos Uni dos, en Was hin gton D. C.
Con un cos te con si de ra ble pa ra mi bol si llo, via jé has ta allí
a �n de po der com ple tar la in ves ti ga ción pa ra mi di ser ta‐ 
ción en Hei del berg en 1966, la cual am plié y pu bli qué en
for ma de li bro en 1974. Du ran te mis pes qui sas en Was hin‐ 
gton des cu brí que Mo m msen ha bía si do uno de los sa‐ 
quea do res de ma te rial de ar chi vo al ser vi cio de la Ah ne‐ 
ner be de las SS en la Es to nia ocu pa da por Ale ma nia tras el
pac to ger ma no-so vié ti co de agos to de 1939, y que ha bía
tra ba ja do pa ra el Mi nis te rio del Es te ba jo el man da to del
ideó lo go del Par ti do Na zi, Al fred Ro sen berg, an tes de
des apa re cer si len cio sa men te en las al tas es fe ras de la bu‐ 
ro cra cia ale ma na des pués de 1945. Es evi den te que te nía
mie do de que yo le des en mas ca ra se. En cuan to al pro fe‐ 
sor Con ze, que se la vó las ma nos en to do el asun to, to da‐ 
vía no he ave ri gua do a día de hoy cuál pu do ser el pa pel
que ju gó en lo que aca bó sien do un de sas tre per so nal pa‐ 
ra uno de sus es tu dian tes de doc to ra do. Fue él quien, con
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an te rio ri dad, me ha bía au to ri za do ex pre sa men te a que in‐ 
ten ta ra es cri bir una di ser ta ción so bre las SS —la mía se ría
la se gun da te sis que di ri gi ría en el cam po del Ter cer Rei ch
y el na cio nal so cia lis mo—. Por aquel en ton ces co rría en tre
sus es tu dian tes el ru mor de que, en ese pe rio do, Con ze
ha bía for ma do par te de las tro pas de asal to y pres ta do, de
pa so, al gún que otro ser vi cio a va rios na zis in �u yen tes, y
que pos te rior men te fue he ri do en el Fren te Orien tal cuan‐ 
do era ca pi tán de la Wehr ma cht. Se de cía tam bién que
con an te rio ri dad ha bía si do miem bro del mo vi mien to de
las ju ven tu des ale ma nas du ran te la Re pú bli ca de Wei mar.
So lo a � na les de la dé ca da de 1990 se su po que en las dé‐ 
ca das de 1930 y 1940 ha bía si do au tor de me mo ran dos
so bre la re po bla ción ale ma na de una fu tu ra Eu ro pa del Es‐ 
te con quis ta da, lo cual re que ri ría el tras la do de po la cos y
ju díos, es pe cial men te en Vil na, Li tua nia. Pe ro, a co mien zos
de la dé ca da de 1960, se cui dó mu cho de la brar se una re‐ 
pu ta ción co mo pro fe sor uni ver si ta rio con sa gra do a la de‐ 
mo cra cia. Así, pa ra cuan do se con vir tió en mi pro fe sor, ya
se le con si de ra ba uno de los más emi nen tes his to ria do res
ale ma nes y fun da dor de la Nue va His to ria So cial Ale ma na.
Qui zá fue ra es te el mo ti vo por el que per mi tió que un jo‐ 
ven ca na dien se es tu dia se con él; a di fe ren cia del doc tor
Mo m msen, él no ha bía te ni do na da que ver con la Ah ne‐ 
ner be de las SS y, por tan to, no ha bía de ma sia do ries go
de que sus otras ac ti vi da des a fa vor del ré gi men que da‐ 
sen al des cu bier to. Es cier to que con el tiem po pro mo vió
la ela bo ra ción de más te sis so bre el Ter cer Rei ch, pe ro al
echar la vis ta atrás me re sul ta muy sig ni � ca ti vo que en sus
se mi na rios, por no ha blar de sus cla ses, rehu ye se cual‐ 
quier te ma re la cio na do con los na zis. Una ex cep ción dig‐ 
na de men ción fue un se mi na rio so bre el re cien te best
seller de Wi lliam L. Shi rer The Rise and Fall of the Third Re‐ 
ich, don de lla mó con éxi to a la cen su ra de los he chos ex‐ 
pues tos por el au tor y a lo que el con si de ra ba una su ce‐ 
sión de erro res de in ter pre ta ción. Sus te mas pre di lec tos,



Las Juventudes Hitlerianas Michael H. Kater

6

no hay du da, eran la po lí ti ca con ser va do ra apli ca da por el
can ci ller Hein ri ch Brü ning en tre 1930 y 1932 en el seno de
la Re pú bli ca de Wei mar y el pen sa mien to de uno de los
en te rra do res de di cha re pú bli ca, el pro fe sor Carl Sch mi tt,
te mas que sus alum nos tu vi mos que es tu diar de ma ne ra
asi dua y, pa ra más in ri, acep tar con apro ba ción.

Des pués de la gue rra, jó ve nes in te lec tua les co mo Wol‐ 
fgang A. Mo m msen (na ci do en 1907) y Wer ner Con ze (na‐ 
ci do en 1910) fue ron in te gra dos sin com pli ca cio nes en la
so cie dad y la cla se po lí ti ca de las zo nas de la Ale ma nia
ocu pa da ad mi nis tra das por los alia dos oc ci den ta les pri‐ 
me ro, y por la nue va de mo cra cia li de ra da por Kon rad
Ade nauer des pués, a par tir de 1949, de bi do a la es ca sez
de ta len tos bien for ma dos que tan ta fal ta ha cían du ran te
las pri me ras dé ca das de la pos gue rra. Ello su pu so que se
hi cie se la vis ta gor da o se ocul ta ra de li be ra da men te con
un man to de si len cio la an ti gua a� lia ción na zi de di chos
ex per tos, aun cuan do se tu vie ra no ti cia de ella en las al tas
es fe ras. Ca sual men te, es to be ne � cia ría a uno de los o� cia‐ 
les na zis a los que Con ze re por ta ba en su día, el doc tor
Theo dor Ober län der, quien, mu cho an tes de pa sar a for‐ 
mar par te del ga bi ne te del can ci ller Kon rad Ade nauer,
par ti ci pó en el Pu ts ch de Hi tler en Mú ni ch en no viem bre
de 1923. En la ac tua li dad, Wiki pe dia des cri be a Ober län‐ 
der con es tas pa la bras: «Theo dor Ober län der (1 de ma yo
de 1905-4 de ma yo de 1998) fue cien tí � co de la Os tfors‐ 
chung, o� cial na zi y po lí ti co ale mán. An tes de la Se gun da
Gue rra Mun dial ur dió pla nes contra las po bla cio nes ju día
y po la ca de aque llos te rri to rios que ha bía de con quis tar la
Ale ma nia na zi. Du ran te la gue rra apo yó la po lí ti ca de lim‐ 
pie za étni ca de los na zis y, tras la in va sión de la Unión So‐ 
vié ti ca, ejer ció co mo o� cial de con tac to con los co la bo ra‐ 
do res na zis del Fren te Orien tal. En 1953 fue nom bra do mi‐ 
nis tro de Des pla za dos, Re fu gia dos y Víc ti mas de la Gue rra
del Go bierno de la Re pú bli ca Fe de ral en Bonn». Re sul ta
evi den te, por tan to, que tan to po lí ti cos co mo his to ria do‐ 



Las Juventudes Hitlerianas Michael H. Kater

7

res par ti ci pa ron en ese pro ce so de si len cia mien to y que,
tal y co mo cri ti ca ron los psi quia tras Ale xan der y Mar ga re te
Mi ts cher li ch, pa re cían ha ber per di do la ca pa ci dad de re‐ 
cor dar y em pa ti zar con —y aun más la men tar— el des tino
de las víc ti mas del pa sa do re cien te. Si se ha bla ba de víc ti‐ 
mas, es tas eran en cual quier ca so víc ti mas ale ma nas: ba jo
la su per vi sión del mi nis tro fe de ral Ober län der, Con ze
abor dó jun to con otros his to ria do res ale ma nes un pro yec‐ 
to a lar go pla zo cu yo ob je ti vo era do cu men tar el des tino
de aque llos ci vi les ale ma nes que, des pués de 1945, ha‐ 
bían si do ex pul sa dos de sus res pec ti vas pa trias en Eu ro pa
del Es te por los es la vos ven ce do res.

La ins tau ra ción ar ti � cial de una «ho ra ce ro» po lí ti ca jus‐ 
to des pués de la ca pi tu la ción del ré gi men na zi tu vo gra ves
im pli ca cio nes pa ra la his to rio gra fía. Sig ni � có una rup tu ra
for zo sa y anti na tu ral de la re no va ción de la po lí ti ca de mo‐ 
crá ti ca con el pa sa do in me dia to, en la que cual quier tran‐ 
si ción po si ble pos te rior a 1945 fue omi ti da de la his to ria.
Des de co mien zos de la dé ca da de 1950 has ta � na les de
los años se s en ta, la era del na cio nal so cia lis mo fue abor da‐ 
da co mo una ano ma lía cla ra men te di fe ren cia da de la Re‐ 
pú bli ca Fe de ral e, im plí ci ta men te, de la Re pú bli ca de Wei‐ 
mar, que se pro lon gó has ta el as cen so de Hi tler al po der
en ene ro de 1933 y con cu yo es píri tu a�r ma ba que rer co‐ 
nec tar la nue va de mo cra cia de Bonn. En con se cuen cia, las
pri me ras obras de his to rio gra fía que los es tu dio sos ale ma‐ 
nes de di ca ron a par tir de 1945 al Ter cer Rei ch no arran ca‐ 
ban an tes de la dé ca da de 1950, y cuan do sí se re tro traían
más en el tiem po, tra ta ban el Ter cer Rei ch co mo una suer‐ 
te de abe rra ción cri mi nal que se des via ba del cur so or di‐ 
na rio de la his to ria ale ma na. Un ac ci den te mons truo so
con ju ra do por po lí ti cos mons truo sos, así fue exa mi na do y
me ti cu lo sa men te ex pli ca do el Rei ch de Hi tler por his to ria‐ 
do res ex pe ri men ta dos co mo Gerhard Ri tter, Sie gried Au‐ 
gust Kaeh ler y Lu dwig Dehio, y tam bién por otros más jó‐ 
ve nes co mo Jo achim C. Fest. Los pri me ros lo con si de ra‐ 
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rían una ca tás tro fe fue ra de lo co mún, mien tras que Fest
des cri bi ría en 1964 a los prin ci pa les lí de res na zis co mo
pro to ti pos ra ros, pe ro úni cos, pro pios del to ta li ta ris mo.

La apli ca ción de un pun to de vis ta tan mio pe en una
eta pa re la ti va men te tem pra na de la Re pú bli ca Fe de ral im‐ 
pi dió la de tec ción de pre cur so res fas cis tas o pro to fas cis tas
an te rio res a ene ro de 1933 e in clu so al na ci mien to de la
Re pú bli ca de Wei mar en 1918. Y lo que es más, ce rró los
ojos de es tos his to ria do res al pro ble ma de la con ti nui dad
fas cis ta más allá de 1945. Es to su ce dió no so lo en el ám bi‐ 
to de la his to rio gra fía ale ma na en ge ne ral, sino en de ter‐ 
mi na das áreas de de sa rro llo so cial, po lí ti co y cul tu ral. Un
ca so en par ti cu lar es el de las Ju ven tu des Hi tle ria nas (en
ale mán Hi tler-Ju gend, abre via do HJ), que de bían obe‐ 
dien cia a Adolf Hi tler y fue ron crea das en 1926, va rios
años an tes de la ins tau ra ción del ré gi men na zi. En 1955, el
pri mer bió gra fo de au to ri dad de las HJ, Arno Klön ne,
com pu so una bre ve pe ro útil his to ria so bre su or ga ni za‐ 
ción, prin ci pal men te, tal y co mo es ta fun cio na ba en el mo‐ 
men to ál gi do del Ter cer Rei ch. Es ta bre ve obra ape nas ha‐ 
cía re fe ren cia a los an te ce den tes de las HJ an tes de 1933
y no re dun da ba en ex pli ca cio nes ideo ló gi cas, so cia les y
psi co ló gi cas, que bien po drían ha ber se re mon ta do a la
era Gui ller mi na. Otras obras de la dé ca da de 1960 hi cie‐ 
ron hin ca pié en el fun cio na mien to in terno de las Ju ven tu‐ 
des co mo un fe nó meno in con fun di ble del na cio nal so cia‐ 
lis mo y, con de nán do lo co mo tal, pres ta ban po ca o nin gu‐ 
na aten ción a las con di cio nes pre vias al na zis mo, sin ofre‐ 
cer en par ti cu lar una com pa ra ción en tre las HJ an tes de
1933 y cual quie ra de las nu me ro sas agru pa cio nes ju ve ni‐ 
les bur gue sas exis ten tes du ran te la épo ca de la re pú bli ca.
Las co ne xio nes en tre esas agru pa cio nes y los pri me ros na‐ 
zis se ob via ron im plí ci ta o ex plí ci ta men te. La de � ni ción de
las HJ co mo al go ale mán pe ro mal va do y apar te se ría su‐ 
bra ya da has ta 1974 por una grue sa edi ción de do cu men‐ 
tos que de ta lla ban las ac ti vi da des de las prin ci pa les agru‐ 
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pa cio nes ju ve ni les re pu bli ca nas, des de la iz quier da a la
de re cha po lí ti cas, aun que sin re fe ren cias te má ti cas al na‐ 
cio nal so cia lis mo y sus or ga ni za cio nes. A lo lar go de los
años se si guie ron pu bli can do obras so bre la his to ria de las
Ju ven tu des Hi tle ria nas o sus su bgru pos sin te ner en cuen‐ 
ta un con tex to his tó ri co más am plio, en tre ellas, en 2001,
un tra ta do so bre la BDM (Bund Deu ts cher Mä del o Li ga de
Mu cha chas Ale ma nas) y, en 1975, dis tor sio nan do gra ve‐ 
men te los he chos, una ver sión ro mán ti ca so bre las HJ que
pu bli có un au tor ale mán de cla ra da men te con ser va dor
que im par te cla ses de his to ria mo der na de Ale ma nia en
una co no ci dí si ma uni ver si dad bri tá ni ca.

Si la ela bo ra ción por par te de los his to ria do res ale ma‐ 
nes de obras de ma yor am pli tud ya era len ta des pués de
1945 por las ra zo nes an te rior men te men cio na das, hu bo
dos fac to res adi cio na les que ra len ti za ron aún más la ela‐ 
bo ra ción de un es tu dio más pro fun do de las Ju ven tu des
Hi tle ria nas du ran te las dos pri me ras dé ca das o más de la
pos gue rra. Uno de ellos es ta ba di rec ta men te re la cio na do
con la edad de los an ti guos chi cos y chi cas de Hi tler, que
cum plie ron los trein ta o más coin ci dien do con el cé le bre
mi la gro eco nó mi co ini cia do en 1952. En mu chos ca sos
fue ron ins tru men ta les pa ra ese mi la gro, que si guió cre‐ 
cien do du ran te dé ca das, en tan to sus prin ci pa les ins ti ga‐ 
do res co mo jó ve nes em pren de do res, pro fe so res y tra ba ja‐ 
do res cua li � ca dos. Des de el pun to de vis ta psi co ló gi co, su
pa sa do co mo miem bros de las HJ que da ba de ma sia do
pr óxi mo co mo pa ra que rer pen sar en él. Lo mis mo ocu rri‐ 
ría con los his to ria do res más jó ve nes, quie nes, téc ni ca‐ 
men te, po drían ha ber es ta do en si tua ción de es cri bir li‐ 
bros so bre aque llos años. Así, les re sul tó mu cho más con‐ 
ve nien te, y más pro duc ti vo des de el pun to de vis ta ma te‐ 
rial, ex cluir aque llas ex pe rien cias de sus bio gra fías; ade‐ 
más, la ma yo ría de ellos se ha bían vis to for za dos a en trar
en las � las de las HJ des pués de que el in gre so se tor na se
obli ga to rio en 1939, y por tan to pu die ron ne gar cual quier



Las Juventudes Hitlerianas Michael H. Kater

10

res pon sa bi li dad so bre su an ti guo es ta tus. Es te es un ar gu‐ 
men to del que pu die ron va ler se tam bién —co mo mu chos
lo hi cie ron des pués— pa ra jus ti � car pe rio dos sub si guien‐ 
tes en las � las de la Wehr ma cht e in clu so de las Wa ffen-SS,
don de el ser vi cio en los úl ti mos años de la gue rra, co mo
de mues tra es te li bro, era muy di fí cil de elu dir, y tam bién
los años dig nos de ol vi dar se en los cam pos de pri sio ne ros
de gue rra. En contra po si ción a ellos, hom bres (y no po cas
mu je res) de más edad, co mo Wer ner Con ze y Wol fgang A.
Mo m msen, per te ne cían a una ge ne ra ción an te rior que,
por ser de ma sia do ma yor pa ra unir se a las Ju ven tu des Hi‐ 
tle ria nas, to mó cons cien te men te la de ci sión de unir se al
Par ti do Na zi y sus di ver sas a� lia cio nes, en las que el in gre‐ 
so era vo lun ta rio, y así ju gar el pa pel que de sem pe ña ron
en el Ter cer Rei ch, ré gi men es te con el que, co mo ya men‐ 
cio na ba an tes, no de sea ban ser iden ti � ca dos ba jo nin gún
con cep to.

El se gun do fac tor tie ne que ver con la na tu ra le za de los
do cu men tos ori gi na les, en tan to fuen te pa ra la ela bo ra‐ 
ción y pu bli ca ción de una his to ria de las HJ. El en car ga do
de aglu ti nar la co rres pon den cia y los me mo ran dos o� cia‐ 
les re dac ta dos por el per so nal de las Ju ven tu des Hi tle ria‐ 
nas era el Rei chs ju gen dfüh rung, má xi mo or ga nis mo res‐ 
pon sa ble de las HJ, el cual tu vo su pri me ra se de co mo or‐ 
ga ni za ción per te ne cien te al Par ti do Na zi en Mú ni ch y, a
par tir de 1934 y ya co mo una o� ci na cua si mi nis te rial, en
Ber lín. Du ran te los quin ce o vein te años in me dia ta men te
pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial re sul tó im po si‐ 
ble que los in ves ti ga do res pu die ran dar con un ar chi vo
com ple to de do cu men tos o� cia les de la se de en Ber lín,
da do que la ca pi tal ha bía si do de vas ta da por los bom bar‐ 
deos y se da ba por su pues to que to do el ma te rial en for‐ 
ma de pa pel se ha bía per di do. Pe ro, da do el ca rác ter de
sus ope ra cio nes, la or ga ni za ción de las HJ ha bía si do des‐ 
cen tra li za da du ran te el Ter cer Rei ch, y co mo quie ra que
mu chos lí de res re gio na les y lo ca les ha bían man te ni do o�‐ 
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ci nas fue ra de Ber lín, to da vía exis tía do cu men ta ción ar chi‐ 
va da por to do el te rri to rio. Des pués de 1945, el pro ble ma
es tri bó en ha llar el mo do de reu nir to da esa do cu men ta‐ 
ción dis per sa por el país y que fue se de uti li dad pa ra los
jui cios lle va dos a ca bo por los Alia dos du ran te la pos gue‐ 
rra y tam bién co mo fuen te de in for ma ción pa ra una his to‐ 
rio gra fía ob je ti va. Pa sa ron mu chos años an tes de que es‐ 
tas fuen tes dis per sas por to da la geo gra fía ale ma na pu‐ 
die ran ser cen tra li za das tan to en ar chi vos mu ni ci pa les y re‐ 
gio na les co mo en el Ar chi vo Fe de ral de Co blen za, los cua‐ 
les es ta ban acu mu lan do gra dual men te do cu men tos de di‐ 
ver sa pro ve nien cia re la cio na dos con el Ter cer Rei ch, en tre
ellos, los ar chi vos del Mi nis te rio de Pro pa gan da de Jo se‐ 
ph Goe bbels, que tam bién ha bía si do bom bar dea do. No
obs tan te, la com po si ción de una his to ria com ple ta de las
Ju ven tu des Hi tle ria nas no de jó de ser una ta rea har to
com pli ca da du ran te dé ca das, pues to que el in ves ti ga dor
de bía vi si tar un ex tra or di na rio nú me ro de ar chi vos, co sa
que co mo bien pue do ates ti guar re sul ta ba ex tre ma da‐ 
men te ca ra y cos to sa.

Es más, no es en mo do al guno des ca be lla do dar por
he cho que otra de las ra zo nes por las que se em pe zó tan
tar de a in ves ti gar a fon do las Ju ven tu des Hi tle ria nas fue
que las su ce si vas ge ne ra cio nes de las HJ, pro fun da men te
adoc tri na das por la ideo lo gía na zi, in clu so en tan to crip to‐ 
na zis des pués de 1945, se cui da ron mu cho de no abor dar
en mo do al guno un te ma tan sen si ble. Y es que, a pe sar
de ha ber se vis to hon da men te mar ca dos por el dog ma na‐ 
zi, aque llo era ya agua pa sa da, so bre to do te nien do en
cuen ta que los be ne � cios de la nue va de mo cra cia —los fru‐ 
tos in me dia tos del mi la gro eco nó mi co y una ma yor mo vi li‐ 
dad ho ri zon tal, geo grá � ca y trans na cio nal— es ta ban ad‐ 
qui rien do un in men so atrac ti vo. ¿Por qué pen sar en los
vie jos tiem pos, por mu cho que uno hu bie se si do un jo ven
na zi con ven ci do, an te un fu tu ro tan pro me te dor? Las nue‐ 
vas li ber ta des de las an ti guas ge ne ra cio nes de las HJ re‐ 
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sul ta ban aún más va lio sas al com pa rar las con las de los jó‐ 
ve nes de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, al otro la do
del nue vo Te lón de Ace ro, don de la FDJ co mu nis ta (Freie
Deu ts che Ju gend o Ju ven tud Li bre Ale ma na) se con vir tió
en un do lo ro so re cuer do de la in mer sión to ta li ta ria que
ellos mis mos ha bían ex pe ri men ta do. Si de � ni mos el Ter‐ 
cer Rei ch co mo un es ta do to ta li ta rio, en ton ces, des de mi
pun to de vis ta, pue do a�r mar que a la ju ven tud ale ma na
se la im bu yó de una vi sión to ta li ta ris ta del mun do. Es to
sig ni � ca que los jó ve nes de bían su bor di nar por com ple to
su per so na li dad a las pre rro ga ti vas de di cho Es ta do, el
cual exi gía el con trol ab so lu to so bre la exis ten cia de ca da
in di vi duo, con el sa cri � cio de sus vi das co mo �n úl ti mo. En
1938, Adolf Hi tler lo ar ti cu la ría pro gra má ti ca men te con un
drás ti co men sa je di ri gi do a to dos los chi cos ale ma nes (las
chi cas ale ma nas le im por ta ban me nos), y con el que ade‐ 
más apun ta ba a erra di car las di fe ren cias de cla se: «Es tos
jó ve nes no tie nen otra elec ción que apren der a pen sar co‐ 
mo ale ma nes, a ac tuar co mo ale ma nes, y des pués de in‐ 
gre sar en nues tra or ga ni za ción cum pli dos los diez años y
re ci bir por pri me ra vez en su vi da una bo ca na da de ai re
fres co, se unen a las Ju ven tu des Hi tle ria nas, y aquí les
man te ne mos cua tro años más. Y en ton ces nos cui da mos
mu cho de no de vol ver les a su ám bi to so cial an te rior, sino
que los co lo ca mos de in me dia to en el Par ti do, el fren te
ale mán del tra ba jo, las tro pas de asal to, o las SS, el cuer po
de trans por te mo to ri za do na zi, etcé te ra… y, si hu bie ra
cual quier res to de or gu llo de con di ción so cial, en ton ces la
Wehr ma cht se en car ga rá de eli mi nar lo du ran te otros dos
años y, a su re gre so, a �n de que no pue dan vol ver a re‐ 
caer en los vie jos há bi tos, les me te mos de nue vo en las
tro pas de asal to, las SS, etcé te ra, y no vol ve rán a ser li bres
el res to de su vi da».

Si los pa ra le lis mos en tre las Ju ven tu des Hi tle ria nas na‐ 
zis y la or ga ni za ción cen tral de ju ven tu des co mu nis tas de
la Ale ma nia del Es te re sul tan ob vias, en tan to am bas es ta‐ 
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ban sus ten ta das por re gí me nes to ta li ta rios, bien pue de
es ta ble cer se una com pa ra ción si mi lar en tre las HJ y la
Unión Co mu nis ta de la Ju ven tud, la Ko m so mol so vié ti ca,
cu yos miem bros eran adoc tri na dos igual men te por sus
ma yo res de men te to ta li ta ria. Es tas com pa ra cio nes in vi tan
a plan tear se una yu x ta po si ción en tre la Ale ma nia na zi y
otros re gí me nes fas cis tas o dic ta to ria les. Mien tras que la
Ita lia fas cis ta ba jo Be ni to Mus so li ni or ga ni zó a sus jó ve nes,
de for ma si mi lar a la de Hi tler, en la Ba li lla, los Avan guar‐ 
dis ti y los Gio va ni Fas cis ti, los ca sos de la Es pa ña de Fran‐ 
cis co Fran co y las dic ta du ras la ti noa me ri ca nas sus ci tan
cier tas du das. La di fe ren cia re si de en es en cia en el gra do
de to ta li ta ris mo del dog ma: cuan to más am plio y po ten te
fue ra el dog ma, ma yor era el gra do de leal tad de los jó ve‐ 
nes al cul to del lí der y a los mi tos del li de raz go. Pa ra la
per du ra ción del es ta do to ta li ta rio, el dog ma te nía que ser
lo bas tan te fuer te co mo pa ra li gar a los se gui do res al lí der
de for ma ex clu si va, in cues tio na ble e in di so lu ble, a la vez
que las ex pec ta ti vas pa ra el pro pio Es ta do de bían ser mi‐ 
le na rias. Es te no fue el ca so de Ita lia, cu ya welt an schau ung
—vi sión del mun do— na cio na lis ta, ba sa da en los pre cep tos
de la an ti gua Ro ma y en va gas ideas de lu cha y con quis ta
im pe rial, era más dé bil que la de la Ale ma nia na zi, aun
cuan do el cul to al lí der fue se fuer te, y me nos lo fue aún
que la de la Es pa ña de Fran co, don de des pués de 1936
pre va le ció una in có mo da alian za en tre el Cau di llo y su
cuer po de o� cia les, la Fa lan ge y la Igle sia ca tó li ca. Más
allá de las an sias de po der del lí der no exis tía una welt an‐ 
schau ung o� cial que en glo ba se la to ta li dad del ré gi men, y
Fran co nun ca ejer ció so bre sus súb di tos el mag ne tis mo de
Hi tler en la Ale ma nia na zi, ni si quie ra el de Mus so li ni en la
Ita lia fas cis ta. Por ello, los his to ria do res se re sis ten a de � nir
la Es pa ña fran quis ta —ni si quie ra en los tiem pos en que fue
coe tá nea al Ter cer Rei ch— co mo un ré gi men to ta li ta rio, y la
eti que tan más bien co mo una dic ta du ra au to ri ta ria. Y aun‐ 
que ba jo esa dic ta du ra exis tió un mo vi mien to ju ve nil ads‐ 
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cri to al ré gi men, el Fren te de Ju ven tu des, es te no fue ins ti‐ 
tu cio na li za do has ta � na les de 1940 y se con cen tra ba más
en los de por tes y los cam pa men tos que en el adoc tri na‐ 
mien to ideo ló gi co. Es más, nun ca lle gó a ser una or ga ni‐ 
za ción na cio nal pro pia men te di cha. Así pues, sus miem‐ 
bros no es ta ban ni mu cho me nos tan li ga dos al lí der y tan
je rár qui ca men te or ga ni za dos co mo las Ju ven tu des Hi tle‐ 
ria nas y, lo que es más im por tan te, no po dían ser vir co mo
ba ses en fa se de en tre na mien to a par tir de las cua les ob‐ 
te ner los lí de res que ase gu ra sen la per du ra ción de un ré‐ 
gi men sin as pi ra cio nes mi le na rias. En lo que a los re gí me‐ 
nes au to ri ta rios la ti noa me ri ca nos se re �e re, ni si quie ra las
más or ga ni za das dic ta du ras su ce si vas de Juan Do min go
Pe rón en Ar gen ti na te nían ca pa ci dad de sus ten tar mo vi‐ 
mien tos ju ve ni les ads cri tos al ré gi men de nin gu na cla se, ni
si quie ra a pe que ña es ca la co mo en la Es pa ña fran quis ta.
En com pa ra ción con to dos es tos úl ti mos re gí me nes, el to‐ 
ta li ta rio Rei ch na zi des ta ca de ma ne ra ful gu ran te con unas
Ju ven tu des Hi tle ria nas que lo gra ron alis tar a mi llo nes de
jó ve nes.

En 1971, mien tras rea li za ba un tra ba jo de in ves ti ga ción
so bre los es tu dian tes uni ver si ta rios de de re chas en la Re‐ 
pú bli ca de Wei mar que aca ba ron unién do se al mo vi mien‐ 
to na zi, to pé con la Li ga de los Ar ta ma nes. Al mis mo tiem‐ 
po, des cu brí que, mien tras que ca si to das las aso cia cio nes
y fra ter ni da des de es tu dian tes uni ver si ta rios bur gue ses de
la dé ca da de 1920 sim pa ti za ban con el na zis mo in ci pien‐ 
te, en oca sio nes de ma ne ra clan des ti na, los ar ta ma nes
eran con di fe ren cia los más ra di ca les de en tre va rios gru‐ 
pos de jó ve nes que se de cla ra ban abier ta men te a fa vor
de la cau sa na zi. En es te sen ti do, se tra ta ba de un gru po
úni co, de he cho, se con si de ra ban cla ra men te miem bros
de una eli te völ kisch, so bre to do des de el pun to de vis ta
ra cial. La li ga se ins pi ró en uno de los pri me ros es ló ga nes
na zis, «san gre y tie rra», po pu la ri za do por el agró no mo de


