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                                PERU
IMPACTO DE LA VIOLENCIA POLITICA EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Por: Cristiano Morsolin y Alejandro Cussianovich (especial para ARGENPRESS.info)
(Fecha publicaci&oacute;n:20/11/2004)
Introducci&oacute;n
'Impacto de la violencia pol&iacute;tica en la infancia y adolescencia en Per&uacute;' fue el titulo del
seminario organizado en el Congreso de la Republica el pasado mi&eacute;rcoles 17 de
noviembre del 2004, promovido por la Maestr&iacute;a de Cultura de Infancia de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos de Lima, el Instituto de Formaci&oacute;n
para Educadores de J&oacute;venes, Adolescentes Trabajadores de Latinoam&eacute;rica IFEJANT y
la ONG 'Save The Children' - Suecia
(http://www.scslat.org/news/esp/noticias.php?cod=63 ).
Entre los panelistas necesita destacar las intervenciones de Salom&oacute;n Lerner - Rector de
la Pontificia Universidad Cat&oacute;lica del Per&uacute; PUCP y ex Presidente de la Comisi&oacute;n de la
Verdad y Reconciliaci&oacute;n CVR, Alejandro Cussianovich - coordinador del Instituto de
Formaci&oacute;n para Educadores de J&oacute;venes, Adolescentes Trabajadores de Latinoam&eacute;rica
IFEJANT, Maruja Alfaro - Congresista integrante la Comisi&oacute;n del Trabajo.
En el debate particip&oacute; tambi&eacute;n Liseth Magali Quispe Soto, delegada nacional del
Movimiento MNNATSOP en representaci&oacute;n a 14,000 mil ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y adolescentes
trabajadores organizados del Per&uacute; hace 30 a&ntilde;os que viene luchando por la defensa de los
derechos no s&oacute;lo de la infancia trabajadora sino de toda la infancia; la adolescente de
Huancavelica expreso' su 'INDIGNACION Y RECHAZO por todos los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as que
fueron v&iacute;ctimas de la violencia pol&iacute;tica y armada que se vivi&oacute; en nuestro pa&iacute;s entre los
a&ntilde;os 1980 y 2000. &iquest;Acaso esto quedar&aacute; impune para siempre? &iquest;D&oacute;nde ha quedado el
derecho a la protecci&oacute;n?, &iquest;Acaso los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as somos OBJETOS a los cuales frente
a cualquier conflicto pol&iacute;tico o armado se nos pueda utilizar como quieran? &iquest;D&oacute;nde ha
quedado la Convenci&oacute;n en la que se reconocen nuestros derechos por ser personas y por
ser ni&ntilde;os y ni&ntilde;as? &iquest;D&oacute;nde ha quedado el derecho supremo a la VIDA que nuestra
Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica reconoce como el derecho primordial de todo ser?
Exigimos a las autoridades que la mejor manera de honrar y resarcir esta masacre de los
ni&ntilde;os, ni&ntilde;as v&iacute;ctimas de esta guerra ser&aacute; promoviendo pol&iacute;ticas de protecci&oacute;n y
promoci&oacute;n de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as como sujetos de derechos en el que se respete a TODOS
los ni&ntilde;os, ni&ntilde;as de nuestro pa&iacute;s y que se cuente con la financiaci&oacute;n que permita hacerlas
realidad.
Rechazamos y denunciamos todas las pol&iacute;ticas que nos impone el actual sistema
neoliberal a los miles de ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y adolescentes, que nos hacen ser v&iacute;ctimas de la
pobreza y del hambre, v&iacute;ctimas de la marginaci&oacute;n y exclusi&oacute;n, v&iacute;ctimas del maltrato y
del abuso. La violencia bajo otro ropaje, nos sigue golpeando a diario. Por todas las
situaciones que atentan contra la dignidad y la vida como valor supremo no s&oacute;lo
levantamos nuestra voz, sino renovamos nuestro compromiso con toda la infancia de
nuestro pa&iacute;s.
A la sociedad en general les decimos que debemos unirnos todos para que se haga
justicia ante esta matanza y violaci&oacute;n de nuestros derechos, para que esta experiencia en
nuestro pa&iacute;s no se vuelva a repetir jam&aacute;s. Alg&uacute;n d&iacute;a nuestro sue&ntilde;o de ver un mundo
mejor con paz, amor y justicia se har&aacute; realidad con nosotros'.
Aqu&iacute; siguiente se encuentra la presentaci&oacute;n del destacado catedr&aacute;tico Alejandro
Cussianovich che ha trabajado en la realizaci&oacute;n del libro 'La violencia contra los ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as', coordinado por la Asociaci&oacute;n Pro Derechos Humanos APRODEH, con el apoyo
financiero de la ONG italiana 'Asociaci&oacute;n Solidaridad Pa&iacute;ses Emergentes ASPEm.
'Aun yo no soy...'
Estas son las palabras con las que sintetiza do&ntilde;a Ida Nolazco Vega lo que sigue
viviendo luego que a los diez a&ntilde;os fuera testigo de los hechos que a&uacute;n hoy no le
permiten ser ella misma (1). Y es que nadie es uno mismo cuando ha pasado por
desgarramientos tan inauditos como los que a tantos peruanos y peruanas les toc&oacute; vivir
en el alba misma de sus vidas en los escenarios de guerra. Pero lo que esta mujer
expresa vale para el Per&uacute;, un pa&iacute;s que 'a&uacute;n no es &eacute;l', vale decir, que a&uacute;n no logra
reencontrar las mejores vetas de reconstrucci&oacute;n de su identidad, de sus m&uacute;ltiples
identidades, de su destino com&uacute;n, del encuentro de todas sus sangres. Los hallazgos de
la CVR y el a&ntilde;o transcurrido, no nos permiten afirmar que ese 'a&uacute;n yo no soy..' haya
quedado atr&aacute;s no s&oacute;lo para quienes pasaron los 'momentos m&aacute;s dif&iacute;ciles', los 'tiempos de
dificultad' como suelen los campesinos -por lo menos en Ayacucho- llamar al fen&oacute;meno
padecido y evitando hablar de 'guerra' (2), sino para el grueso de la sociedad que ni
siquiera estuvo en condiciones de considerarse radicalmente concernida por el dolor y
sufrimiento innecesarios de nuestros hermanos de los territorios andinos y amaz&oacute;nicos.
Y es que si bien la verdad es necesaria y es el inicio de una liberaci&oacute;n, ella es
insuficiente para asegurar la reconciliaci&oacute;n de no mediar un esfuerzo expl&iacute;cito por
reconocerse como parte de lo acontecido, como actores directos o indirectos del dolor
causado. Lo dif&iacute;cil es hacerse parte de algo que no se quiso ver, que no se quiso
comprender a cabalidad, que no encontr&oacute; capacidad de revisi&oacute;n y que no termina de
hallar razones, corazones y disponibilidad espiritual para la autocr&iacute;tica. Fuimos &iquest;seguimos si&eacute;ndolo?- una sociedad blindada frente al sentido y al significado de lo que
se viv&iacute;a en el pa&iacute;s en sus hijos e hijas m&aacute;s vulnerabilizados por la guerra.
El cap&iacute;tulo del Informe Final de la CVR que aborda lo vivido por los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as
durante la violencia armada interna, es una evidencia del nivel de monstruosidad del que
somos capaces de esgrimir. Y es que la verdad no consiste en primer y &uacute;ltimo lugar en
precisar cifras, en se&ntilde;alar la irrelevancia de las que sirvieron por diez a&ntilde;os como
referente. La verdad, siempre aproximativa en circunstancias de dolorosa complejidad
como las que comentamos, es la que esos datos revelan de lo acontecido con las
comunidades, con las familias, con sus cosas, con sus tradiciones, con sus creencias,
con sus animales, con sus aspiraciones, con sus sentimientos, con sus conocidos y todo
lo que ello implica para sus vidas, para su mundo interior, para su espiritualidad.
Jam&aacute;s se podr&aacute; llegar a esas vivencias inasibles para quienes no la experimentaron en
carne propia. Esta gran narraci&oacute;n, hatum willakuy como acertadamente se titula la
versi&oacute;n abreviada del Informe Final de la CVR -versi&oacute;n tard&iacute;a a nuestro entender-, no
est&aacute; centrada en demostrar s&oacute;lo qui&eacute;n compiti&oacute; en mayor brutalidad, en mayor n&uacute;mero
de v&iacute;ctimas a su haber o a mayor proporci&oacute;n de da&ntilde;os causados. La gran narraci&oacute;n tiene
que ver con el lenguaje, con la palabra, con el an&aacute;lisis que las propias poblaciones han
elaborado en a&ntilde;os de silencio o, lo peor, en a&ntilde;os en que sus voces no fueron escuchadas
y hasta silenciadas. Narrar es el embri&oacute;n de un largo y con frecuencia parcial proceso de
liberaci&oacute;n; pero cuando esa narraci&oacute;n encuentra instituciones que escuchan, que se
esfuerzan por comprender y por la decisi&oacute;n de reconocer y reparar, estamos frente a una
posibilidad objetiva de convocar a la naci&oacute;n a iniciar un proceso de reconciliaci&oacute;n, de
encuentro nacional marcado por la voluntad de justicia, de solidaridad, de paz duradera;
y es que a la gran narraci&oacute;n debe seguir la gran esperanza de vivir como hermanos en el
respeto y promoci&oacute;n indesmallable de la vida.
La sociedad peruana y su Estado enfrentamos hoy el reto de lograr una verdadera
reconciliaci&oacute;n con la infancia, con las infancias de nuestro pa&iacute;s. Se trata de un nuevo
pacto social, &eacute;tico, con las nuevas generaciones, pacto fundado en el reconocimiento de
su condici&oacute;n de sujetos de derechos, de todos los derechos humanos; pacto que en la
interculturalidad deber&aacute; encontrar los caminos del respeto, del mutuo enriquecimiento.
El informe de la CVR no es una pieza de historia del pasado; es un texto fundamental
para refundar la naci&oacute;n sobre otras bases. El informe de la CVR nos entrega un material
insoslayable para dise&ntilde;ar un futuro vivible para los peruanos y peruanas. Lo referido a
los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as es adem&aacute;s hacer memoria de futuro que s&oacute;lo ser&aacute; viable si supera la
inmisericordia que caracteriz&oacute; el pasado cercano, la insensatez y temeridad patol&oacute;gicas
que expresaron enfoques y pr&aacute;cticas de quienes combat&iacute;an con armas, de quienes
administraban justicia, de quienes desde los medios manejaban im&aacute;genes y mensajes
subliminales y directos que pretend&iacute;an in&uacute;tilmente transformar el esc&aacute;ndalo y el horror
en sensatez, cordura y voluntad pol&iacute;tica de asumir la complejidad de lo que suced&iacute;a. En
el fondo todos tuvimos algo de fundamentalistas, todos nos atrincheramos en
dogmatismos, todos fuimos sectarios desde distintas posiciones; todos cultivamos
sentimientos de intolerancia y hasta de odio; unos actuaron en conformidad con
'manuales' preestablecidos de guerra y otros, con los 'manuales' -en la pr&aacute;ctica, no muy
distintos de los anteriores- que fuimos creando y justificando con el transcurrir de
acontecimientos. S&oacute;lo as&iacute; puede atisbarse una comprensi&oacute;n de lo que fuimos capaces de
hacer con los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as en esos a&ntilde;os aciagos y lo que con otras caracter&iacute;sticas
hemos seguido haciendo con ellos y ellas en los a&ntilde;os transcurridos despu&eacute;s.
Lo que sigue son algunas consideraciones que emanan de una reflexi&oacute;n pausada del
texto de la CVR en torno a los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as durante el conflicto y en la etapa del
postconflicto (3).
I. Lo sucedido no ha sido una casualidad
No todo lo sucedido puede adjudicarse a las alteraciones que provoca la guerra. Su
l&oacute;gica estaba instalada bien antes que el conflicto interno conmoviera al pa&iacute;s. Ya en
1969 un joven ique&ntilde;o formado en organizaciones de base en la reflexi&oacute;n y la actitud
cr&iacute;tica frente a lo que se le presentaba, fue levado y obligado a hacer el servicio militar.
Ten&iacute;a 16 a&ntilde;os. A su primera salida nos refiri&oacute;:'T&uacute; nos habituaste a ver bien las cosas, a
hacer un an&aacute;lisis tomando en cuenta las causas, las consecuencias y qu&eacute; hacer en
concreto. Eso del ver, juzgar, actuar. As&iacute; nos formamos. Pero nada de eso te sirve en el
cuartel. Ah&iacute; el teniente nos dice, 'el que se pone a analizar las cosas es hombre muerto'.
Hay que actuar sin pensar y atacar. La (i)l&oacute;gica de la guerra estaba instalada en los
reclutas en tiempos de paz. Veinte a&ntilde;os m&aacute;s tarde en 1989 un ex -ni&ntilde;o trabajador de
Surquillo, infante de marina nos confesaba: 'En Huanta me qued&eacute; dormido en la
guardia. El sargento casi me mete un tiro. Vi c&oacute;mo repart&iacute;an, algunos de los nuestros,
volantes que se hab&iacute;an preparado y los repart&iacute;an en la plaza (...) al que los recib&iacute;a y se
los guardaba, le ca&iacute;a la patrulla y se los cargaba y (...) en plena plaza fueron degollados,
igualito como nos hab&iacute;an dicho y mostrado en videos que los terrucos hac&iacute;an con
nosotros si ca&iacute;amos en sus manos (...) despu&eacute;s de eso, decid&iacute; desertar y desaparec&iacute;...'.
Dos a&ntilde;os antes, en 1987, vimos personalmente la sangre estampada en torno a la
ventana de un aula de la universidad de Huamanga por donde parte de los sesos y
cuerpo de un ni&ntilde;o hab&iacute;a ingresado luego que explotara la dinamita que llevaba. Nada de
esto es casual, se fue instalando en el imaginario de sectores de la sociedad civil y de las
fuerzas del orden, como ir&oacute;nicamente se les llama.
La lejan&iacute;a social, pol&iacute;tica y cultural del mundo ind&iacute;gena no se remonta a los &uacute;ltimos 25
a&ntilde;os. Es secular, y el olvido o la negligencia del pa&iacute;s han contribuido desde muy atr&aacute;s a
configurar niveles de exclusi&oacute;n, de discriminaci&oacute;n, postergaci&oacute;n y hasta expresiones de
racismo que la guerra dram&aacute;ticamente puso en cruda evidencia.
Sin temor a equivocarnos, la aporofobia se present&oacute; como un componente de la llamada
lucha antisubersiva y de cierta cultura subyacente a gruesos sectores de la poblaci&oacute;n
peruana (4). Pero en justicia tendr&iacute;amos que convenir que quienes reivindicando su
condici&oacute;n de 'pueblo' han instrumentalizado compulsivamente a comunidades
campesinas, a sus j&oacute;venes y ni&ntilde;os, son igualmente pasibles de haberse nutrido
parad&oacute;jicamente de la aporofobia.
En relaci&oacute;n a la infancia podemos decir que hay adem&aacute;s otros factores que explican el
comportamiento desplegado frente a los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as por quienes se confrontaban en
los escenarios de guerra. El disc&iacute;pulo ideol&oacute;gico del finado general Cisneros, el
entonces teniente Telmo Hurtado, puede ser considerado como el signo de un
paradigma ideol&oacute;gico infanticida, reproductor de esa antiqu&iacute;sima tradici&oacute;n herodiana de
dar muerte a los ni&ntilde;os por ser una amenaza al poder pol&iacute;tico establecido. Paradigma que
se erige sobre la imagen del 'ni&ntilde;o como peligro', de una infancia peligrosa. Se trata de
un enfoque que no se ha cancelado terminado el conflicto. En efecto, hace apenas unos
pocos a&ntilde;os nada menos que la OIT calific&oacute;, en su p&aacute;gina web, de constituir un peligro
para los gobiernos de la regi&oacute;n, la existencia de movimientos de ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y
adolescentes trabajadores, peligro ante el cual las ONGs en pacto con la OIT deb&iacute;an
servir de aliadas para enfrentarlos (5).
Podemos decir que con la creciente ola de violencia callejera -sin lugar a dudas
delincuencial y en la que menores de edad no est&aacute;n excluidos- revive en la sociedad
peruana cierta conciencia autoritaria que lleva a una severa penalizaci&oacute;n. En muchos
pa&iacute;ses de la regi&oacute;n se constata la tendencia a rebajar la edad de la imputabilidad penal.
No hace m&aacute;s de un mes (6) en Panam&aacute; se debati&oacute; en el Congreso la daci&oacute;n de una ley
que incorporaba la pena de muerte para menores de 18 a&ntilde;os. Por dos votos no se aprob&oacute;
dicho proyecto de ley. Victoria p&iacute;rrica, pues esos dos votos que faltaron revelan una
tendencia altamente significativa de una sociedad que en nombre de su seguridad, no
vacila en considerar la pena capital para ni&ntilde;os no obstante que la Convenci&oacute;n sobre los
Derechos del Ni&ntilde;o y otros documentos internacionales, proh&iacute;ben ese tipo de leyes para
el caso de menores de edad. Es decir, nuestras sociedades no son inmunes a internalizar
y poner en marcha la l&oacute;gica castrense cuando ve amenazada su estabilidad o cuando
piensa que en el futuro podr&iacute;a serlo. Pero sin ir muy lejos, consideramos que la reciente
Ley de 'Protecci&oacute;n del Ni&ntilde;o de la Mendicidad', de corte paterno-represivo, no s&oacute;lo es
doctrinalmente confusa, sino que m&aacute;s all&aacute; de las buenas intenciones y sentimientos de
caridad y misericordia que la motivaron, se trata, en lo concreto, -es decir, en los
caminos abiertos a su antojadiza aplicaci&oacute;n (7)-, de una expresi&oacute;n de aporofobia
revestida de protecci&oacute;n. 'La pregunta que surge al respecto es si luchar por sobrevivir es
sancionable en el marco de la tremenda crisis econ&oacute;mica que el Per&uacute; enfrenta
actualmente' (8).
El ni&ntilde;o como 'potencia', como 'futuro' ha alimentado una cultura que finalmente
permit&iacute;a no tomarlo en cuenta en el presente o restringirle ciertos derechos a ser
reconocidos y ejercidos m&aacute;s adelante; una forma aparentemente 'protectora' de la
infancia, pero justificadora de su insignificatividad en el presente, de su no
imprescindibilidad para la econom&iacute;a, para la pol&iacute;tica, para las grandes decisiones del
considerado 'mundo adulto' (9). En la cultura occidental, la tendencia ha sido separar al
ni&ntilde;o del mundo adulto bajo pretexto de protegerlo &iquest;del mundo adulto?. Quiz&aacute; nos
encontramos entonces con un rasgo reconocible de lo que fuera a finales del siglo XVIII
el pacto de la modernidad, que si bien inclu&iacute;a a todos en la declaraci&oacute;n de los derechos
del hombre y del ciudadano, no consider&oacute;, en la pr&aacute;ctica, como sujetos, como actores
competentes ni a la mujer, ni a la infancia, ni a los ind&iacute;genas, a quienes incorpor&oacute; sub
especie de protegidos, de objeto de beneficencia, de atenci&oacute;n. Esta fue la mirada
adultista, varonil y etnocentrista de dicho pacto (10). Much&iacute;simos a&ntilde;os de lucha han
sido necesarios para que las mujeres vieran reconocida su condici&oacute;n de tales, para que
los ind&iacute;genas recuperen algunos de los espacios sociales, pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos que les
fueron arrebatados. Los ni&ntilde;os del mundo acaban de reiniciar un largo camino por su
dignidad, de forma m&aacute;s expl&iacute;cita, de manera articulada, de perspectiva m&aacute;s
emancipadora en medio de una sociedad adultista. No obstante, luego de quince a&ntilde;os de
Convenci&oacute;n, es a&uacute;n proporcionalmente una insignificante porci&oacute;n de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as que
han avanzado, pues el camino no s&oacute;lo es largo sino cargado de los prejuicios que por
siglos conforman una especie de sarro ideol&oacute;gico y de poder en el mundo adulto.
Pero los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as que nos describe el informe de la CVR, nos empujan a reconocer
que no es algo banal recordar que perviven enfoques y pr&aacute;cticas antag&oacute;nicas a lo que no
s&oacute;lo es el mandato legal de su reconocimiento como personas, sino que en la
cosmovisi&oacute;n originaria del ande y de la amazon&iacute;a cobra una densidad que el derecho
occidental apenas logra t&iacute;midamente esbozar alguna vez (11), pues el ni&ntilde;o representa la
comunidad, es comunidad, es runa, y que maltratar al ni&ntilde;o es hacerlo con la pacha, con
los apus, con todo de lo que el ni&ntilde;o es parte y con que es totalidad (12).
Las representaciones sociales sobre infancia que hemos heredado, en particular en el
mundo urbano y coste&ntilde;o -por no decir lime&ntilde;o- y las culturas de adultez que a&uacute;n
predominan, explican en gran parte los comportamientos actuales de la sociedad frente a
la infancia. Ciertamente que el contexto de guerra condujo a sus extremos la l&oacute;gica
subyacente a dichos constructos sociales. Por ello no cabe extra&ntilde;arse que de no mediar
una voluntad masiva para evitar que lo que la CVR ha ampliado como informaci&oacute;n y
an&aacute;lisis, vaya a quedar relegado y sin interpelar e incidir en cambios indispensables para
la salud espiritual de la naci&oacute;n. Voluntad masiva de car&aacute;cter &eacute;tico, de perseverancia
pedag&oacute;gica, de imaginaci&oacute;n comunicativa.
II. Los efectos del despojo violento de los contenidos simb&oacute;licos y tradicionales
Los seres humanos somos seres capaces de simbolizar, all&iacute; radica nuestra capacidad de
comprender la vida, de aprender a relacionarnos y fundamentalmente de ser capaces de
analizar, de aprender, de comunicar y de nombrar y nombrarnos. Todo ello se logra en
el inacabable proceso de socializaci&oacute;n desde el vientre de la madre hasta el cierre
definitivo de nuestros ojos. Aprender a ser seres simb&oacute;licos refiere a la apropiaci&oacute;n
creativa de referentes que se expresan en creencias, en h&aacute;bitos, en las tradiciones, en los
mitos, en el ethos, en las narraciones que los recogen y prolongan en la historia de
colectividades y de sus individuos. All&iacute; se asienta el equilibrio emocional, all&iacute; se funda
la autoconfianza, all&iacute; se consolidan identidades e identificaciones, all&iacute; est&aacute; lo que se ha
dado en llamar el capital social que alimenta al capital humano personal y grupal.
Lo que la CVR nos muestra son algunos de los efectos que trae consigo la alteraci&oacute;n
violenta, y con frecuencia radical, de dichos referentes; en otras palabras, cuando los
c&oacute;digos aprendidos no se corresponden m&aacute;s con los sentidos y significados en los que
se aprendieron. Ya desde 1987 en el estudio de dibujos y peque&ntilde;as narraciones
elaboradas por los propios ni&ntilde;os, se pod&iacute;a graficar los signos de una seria
desorientaci&oacute;n a la que dichos ni&ntilde;os y ni&ntilde;as fueron expuestos por la guerra y su
particular caracter&iacute;stica en las zonas andinas (13). Y es que el desdibujamiento de los
referentes de vida, de costumbres y valores, inciden de forma real en la subjetividad
personal y colectiva.
Psic&oacute;logos, psicoanalistas, psiquiatras han estudiado lo que resulta de los seres humanos
sometidos a situaciones l&iacute;mite y a situaciones extremas. La CVR da cuenta de tratos
inauditos, de comportamiento sistem&aacute;tico de los agentes del Estado en relaci&oacute;n a los
ni&ntilde;os as&iacute; como de las formas en que los grupos alzados en armas violaron los derechos
de la infancia que para los individuos deben haber configurado lo que es una situaci&oacute;n
extrema. Pero el contexto global de los escenarios de guerra en cuanto territorios de
excepci&oacute;n, se configuraron para las poblaciones como escenarios per se de situaci&oacute;n
l&iacute;mite (14). Si hay algo que las poblaciones asediadas entre dos fuegos han vivido, ha
sido la p&eacute;rdida de autonom&iacute;a que arrastra el no funcionamiento de los valores, de los
ideales, de las &eacute;ticas, del otro y del nosotros. Incluso la ley pasa a ser una amenaza, no
una protecci&oacute;n (15). Consideramos que en la l&oacute;gica castrense desplegada durante los
a&ntilde;os de conflicto interno en que los agentes del Estado se consideraban potenciales
v&iacute;ctimas de la subversi&oacute;n, es aplicable lo que B. Bettelheim dec&iacute;a en referencia a
quienes eran violentados: 'Lo que hago aqu&iacute; y lo que me sucede no cuenta. Aqu&iacute; todo es
permitido en la medida en que me permite vivir' (16).
Las comunidades y en particular los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as en ellas, han internalizado un
sentimiento de impotencia, de l&iacute;mite radical al ser concientes que sus vidas pend&iacute;an de
un hilo, con frecuencia, de un capricho o de un equ&iacute;voco o del improntum de un jefe. De
ser as&iacute;, la violencia del conflicto filtr&oacute; la subjetividad social, la vida subjetiva de cada
cual, los espacios sociales; embals&oacute; indignaci&oacute;n, quiz&aacute; nutri&oacute; el instinto de agresi&oacute;n o la
violencia que posee en su naturaleza (17) o produjo un acostumbramiento a la
degradaci&oacute;n de lo humano al ni siquiera poder elaborar los duelos. Y es que la guerra
coloc&oacute; a las poblaciones en una l&oacute;gica diametralmente opuesta a la de su cosmovisi&oacute;n.
Ello explica por qu&eacute; luego, las rondas o comit&eacute;s de autodefensa se desarrollaron como
una actividad de la vida de la comunidad, pero externa a su l&oacute;gica, su autoridad y sus
reglas (18). Sin lugar a dudas esto a tra&iacute;do consigo lo que se ha dado en llamar una cuasi
imposibildad de estar en condiciones de dar significaci&oacute;n a lo vivido. Este es un factor
de vulnerailizaci&oacute;n al que contribuye adem&aacute;s el desmoronamiento de las relaciones de
reciprocidad, el debilitamiento del parentesco simb&oacute;licos, la desestructuraci&oacute;n de los
garantes metaps&iacute;quicos y metasociales como lo se&ntilde;ala Aguilar (19). La vida de los
ni&ntilde;os fue un permanente dilema entre sentimientos conflictivos, contradictorios y
excluyentes y tambi&eacute;n ellos deben haber acumulado una deuda simb&oacute;lica frente a sus
progenitores y parientes cercanos muertos o desaparecidos bajo sus ojos (20).
Si bien en 1987 pudimos constatar c&oacute;mo los carnavales eran festejados en diversas
ciudades de Ayacucho, consideramos que, sin embargo, la suspensi&oacute;n del juego y de la
fiesta para los pueblos andinos directamente afectados por el conflicto interno, tiene que
haber significado un factor de silencio, de inexpresi&oacute;n de lo vivido y de lo so&ntilde;ado
dejando espacio y tiempo a que el imaginario sea invadido por fantasmas de la
violencia, del maleficio, de la separaci&oacute;n violenta; trastoque de fantas&iacute;as, deseos,
seguridades, y de mecanismos, de resimbolizaci&oacute;n y de resignificaci&oacute;n de la vida. Los
ni&ntilde;os sobrevivientes no han sido ajenos a esta situaci&oacute;n. En esos a&ntilde;os, vimos en torno a
la villa militar de Chorrillos, cierto n&uacute;mero de ni&ntilde;as menores de edad y de inocultables
rasgos andinos, que viv&iacute;an como empleadas dom&eacute;sticas en casas de militares. Nunca
pudimos levantar un diagn&oacute;stico que permitiera concluir que se trataba de hu&eacute;rfanas de
guerra literalmente secuestradas de las comunidades arrasadas o en el mejor de los
casos, en cesi&oacute;n. Pero este es un aspecto que no ha sido se&ntilde;alado en el informe de la
CVR y que bien ameritaba que se hubiera hecho pues, al parecer, no ser&iacute;a un primer
caso en conflictos armados (21).
No obstante lo dram&aacute;tico de lo se&ntilde;alado en el cap&iacute;tulo sobre la violencia contra los
ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de la CVR, es necesario se&ntilde;alar que la mayor&iacute;a de ni&ntilde;os han tenido una
reacci&oacute;n normal frente al riesgo (22). Sin pretender subestimar el da&ntilde;o inflingido a las
criaturas, &eacute;stas aprendieron a ubicarse, mostraron una capacidad sorprendente de
recuperaci&oacute;n gracias a las oportunidades que numerosas instituciones ofrecieron de
encontrarse, empezar un proceso de verbalizaci&oacute;n, de comunicaci&oacute;n de lo vivido en
a&ntilde;os de infancia. Quiz&aacute; el hacer p&uacute;blicas las sesiones de testimonios de v&iacute;ctimas y
familiares de v&iacute;ctimas, haya sido un ejercicio de terapia nacional de primer orden.
Insuficiente, por cierto, debido a que por m&aacute;s que la televisi&oacute;n trasmitiera parte de los
mismos, buena parte de la poblaci&oacute;n acusa una cierta 'saturaci&oacute;n frente a dramas
provocados por la violencia'; o por las mismas razones por las que se constat&oacute; que el
pa&iacute;s a&uacute;n segu&iacute;a de espaldas a lo sucedido luego de un a&ntilde;o del Informe Final. No
conocemos qu&eacute; raiting tuvieron esas trasmisiones televisadas, pero pueden ser un
indicador a tomarse en cuenta (23).
Lo que se ha constatado es que la propia cultura andino-amaz&oacute;nica es una fuente de
resiliencia comunitaria y personal (24). En los &uacute;ltimos quince a&ntilde;os han aparecido en la
regi&oacute;n una serie de valiosos estudios sobre los aspectos del abordaje de las
consecuencias a nivel familiar, comunitario, individual de conflictos armados internos.
Constituyen un importante avance en la protecci&oacute;n, prevenci&oacute;n y promoci&oacute;n de la salud
mental en el continente. Quiz&aacute; lo m&aacute;s importante sea que se trata en muchos casos,
como el guatemalteco y el peruano, de una realidad cultural no occidental que permite
lecturas enriquecedoras de los materiales te&oacute;ricos y pr&aacute;cticos terap&eacute;uticos propios de las
ciencias modernas occidentales focalizadas a la salud f&iacute;sica y mental, a la pedagog&iacute;a y a
las actividades art&iacute;stico-recreativas. A lo largo y ancho de los escenarios de guerra
interna se han desarrollado experiencias que en el marco que el informe de la CVR est&aacute;
intentando abrir a trav&eacute;s de los movimientos sociales que lo asuman como referente de
una tarea de aliento en el tiempo -pues se trata de una profunda transformaci&oacute;n &eacute;tica y
cultural- pueden encontrar una inigualable oportunidad de contribuir a la reconciliaci&oacute;n
nacional (25).
Es muy probable que uno de los efectos de la alteraci&oacute;n de los referentes de la propia
identidad, del sentido de pertenencia, de las relaciones sociales, se vea reflejado en la
necesidad de endurecer el coraz&oacute;n para poder sobrevivir a tanto dolor. Los males del
campo refieren probablemente a los trastornos de dichas relaciones sociales, como lo
se&ntilde;ala K Theidon (26), y uno de esos males, nos atrever&iacute;amos a decir, tiene que ver con
aquello que el joven Orlando dec&iacute;a a sus compa&ntilde;eros y compa&ntilde;eras: 'Nuestro coraz&oacute;n,
nuestro pensamiento nos hace doler. Nuestro coraz&oacute;n hay que ablandar para cambiar,
para que no haya la vida de tristeza' (27). Lo que probablemente fue una estrategia para
resistir, no pod&iacute;a ser una condici&oacute;n para seguir viviendo acabado el conflicto. La
experiencia sin embargo ha ense&ntilde;ado que no es f&aacute;cil volver a tener coraz&oacute;n de carne
cuando se ha debido cambiar por coraz&oacute;n de piedra para encarar los sarachakuy tiempo,
los a&ntilde;os dif&iacute;ciles.
Si bien los ni&ntilde;os tienen capacidad para ello, lo que aventaja a quienes de mayores
debieron protegerse de esa manera, no fueron s&oacute;lo campesinos o comuneros o miembros
de las comunidades amaz&oacute;nicas que tuvieron, quiz&aacute;, que hacer que el silencio y la
incomunicaci&oacute;n contribuyera a endurecer sus corazones. Por razones muy diferentes,
gran parte de la sociedad peruana dio la impresi&oacute;n que endureci&oacute; su coraz&oacute;n resultado
de la indiferencia en algunos casos, del racismo, en otros, de la subvaloraci&oacute;n de
quienes no ten&iacute;an peso social y significaci&oacute;n pol&iacute;tica. Por ello la desafortunada suerte de
los ni&ntilde;os durante el conflicto, no logr&oacute; quebrar esos prejuicios y la sociedad perdi&oacute; la
oportunidad de aprender la lecci&oacute;n y los ni&ntilde;os hijos de la guerra no lograron transformar
las visiones dominantes en nuestra sociedad sobre la infancia. La pregunta que se
impone podr&iacute;a as&iacute; enunciarse: &iquest;En qu&eacute; se transform&oacute; la visi&oacute;n de los peruanos sobre sus
ni&ntilde;os y ni&ntilde;as? &iquest;o m&aacute;s bien se reforzaron representaciones autoritarias, proteccionistas,
asistencialistas frente a ellos y ellas?
III. El Estado abdico de su funci&oacute;n tutelar de la infancia
El conflicto armado en la medida en que se fue agravando y extendi&eacute;ndose, demand&oacute; de
la autoridad una revisi&oacute;n del marco jur&iacute;dico. No s&oacute;lo se revisar&iacute;a, en el sentido m&aacute;s
revisionista de la expresi&oacute;n, la legislaci&oacute;n laboral exigida para el buen desenvolvimiento
del orden econ&oacute;mico internacional y en contexto de globalizaci&oacute;n, sino por las
condiciones planteadas por organismos financieros internacionales y por la presi&oacute;n de
inversionistas y empresarios nacionales.
De la mano se requer&iacute;a una normativa que con todo el peso de la ley sancionara a los
llamados subversivos y sin distinci&oacute;n de edades. Es decir, la legislaci&oacute;n de esos a&ntilde;os,
reproduc&iacute;a la l&oacute;gica de que todos son peligrosos y debe haber sanciones. La edad
servir&iacute;a s&oacute;lo para graduar las medidas a tomarse. 'Aunque la legislaci&oacute;n del Per&uacute;
consagra este derecho, en la pr&aacute;ctica no se cumple. Los menores detenidos son
golpeados desde su 'captura'. A pesar que la legislaci&oacute;n estipula que los menores son
'inimputables', se les trata como si fueran 'delincuentes', sin respetar sus m&aacute;s
elementales derechos. Cuando se les interna, se les somete tambi&eacute;n a m&uacute;ltiples formas
de tortura, como ejercicios extremos, como castigos, pr&aacute;cticas humillantes' (28). Puede
parecer exagerado cuando la autora afirma 'la pr&aacute;ctica de la tortura en menores es algo
cotidiano' (29).
En 1969, uno de nuestros alumnos en Huamanga, no pod&iacute;a quedarse en el colegio m&aacute;s
all&aacute; de las 5 de la tarde para asistir a reuniones de formaci&oacute;n, siendo un chiquillo l&iacute;der y
muy activo cuando las jornadas de lucha por la gratuidad de la educaci&oacute;n de junio del
mismo a&ntilde;o. Una tarde le pregunt&eacute; si se iba porque ten&iacute;a por ah&iacute; una amiguita. 'No, -me
respondi&oacute;-, tengo que presentarme a la comisar&iacute;a y firmar, de otro modo me
encalabozan y con un chicotillo me golpean el pene habi&eacute;ndome echado antes agua en
el miembro y eso... duele rico'.
En diciembre de 1974 se hab&iacute;a dado por las Naciones Unidas, la 'Declaraci&oacute;n sobre la
Protecci&oacute;n de la Mujer y el Ni&ntilde;o en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado',
que en su numeral 5 dice a la letra: 'Se consideran actos criminales todas las formas de
represi&oacute;n y los tratos crueles e inhumanos de las mujeres y los ni&ntilde;os'. Probablemente el
car&aacute;cter no vinculante de dicho texto, permit&iacute;a que se hiciera caso omiso del mismo en
las pr&aacute;cticas represivas que se aplicaban a menores y a adultas mujeres.
Iniciativa laudable fue la iniciada en capacitaci&oacute;n sobre derechos humanos al cuerpo
policial. Cerca de ocho mil oficiales entre tenientes a coroneles hicieron un largo
proceso de formaci&oacute;n con el auspicio de R&auml;dda Barnen, especializ&aacute;ndose en derechos
del ni&ntilde;o. Otras instituciones desarrollaron luego acciones similares. Cabe recordar que
la Polic&iacute;a Nacional en 1986 hab&iacute;a iniciado una de las experiencias m&aacute;s significativas
con chicos trabajadores, Colibr&iacute;, actualmente con presencia nacional.
No obstante en abril de 1992 se da la Ley Antiterrorista, pues ante el desborde de la
situaci&oacute;n, el Estado implementa una normativa en la esperanza de contar con un marco
operativo que le diera legalidad en la aplicaci&oacute;n de medidas m&aacute;s severas. Se trata de un
'modelo normativo con penas m&aacute;s dura y procedimientos sumamente restrictivos. Sin
embargo, la lucha frontal contra la violencia en la sociedad peruana no est&aacute; en el
endurecimiento del Derecho Penal, sino en enfrentar las causas de la misma,
considerando la sociedad en su conjunto. Entre sus puntos m&aacute;s graves encontramos el
Decreto Ley 25564 del 20 de Junio 1992, 'Responsabilidad Penal de los Menores de
Edad' que reduce la edad de inimputabilidad de menores a 15 a&ntilde;os por participaci&oacute;n en
acciones terroristas'. De esta forma se invert&iacute;a la l&oacute;gica tutelar del Estado en relaci&oacute;n a
los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, por una l&oacute;gica de su represi&oacute;n (30). Y es que en el fondo la normativa
de aquellos a&ntilde;os sobre infancia y conflicto armado, estaba inspirada en los postulados
de la criminolog&iacute;a positivista, seg&uacute;n la cual los menores de edad son juzgados como
personas peligrosas y son internados, institucionalizados. Estamos ante una cultura
correccionalista y represiva en nombre de la seguridad del pa&iacute;s.
Cabe se&ntilde;alar que el C&oacute;digo de los Ni&ntilde;os y Adolescentes fue modificado y en &eacute;l se
incluyeron art&iacute;culos como el que autorizaba a los alumnos a denunciar a sus maestros
por apolog&iacute;a del terrorismo ante lo cual el juez deber&iacute;a decidir una pena no menor de 20
y hasta 25 a&ntilde;os. Este art&iacute;culo fue luego de unos a&ntilde;os retirado, pero la Ley 27337 sobre
'Pandillaje Pernicioso' fue incorporada en el Cap&iacute;tulo IV del C&oacute;digo de los Ni&ntilde;os y
Adolescentes actualmente vigente en los art&iacute;culos 193 al 199, y hasta la fecha no ha sido
posible lograr su retiro. Pues consideramos que un C&oacute;digo de los Ni&ntilde;os y Adolescentes
debiera inspirarse en el derecho a la promoci&oacute;n y protecci&oacute;n de la infancia y no en su
penalizaci&oacute;n y que, adem&aacute;s, debe basar sus medidas en lo que se conoce como medidas
socio-educativas.
Con una visi&oacute;n semejante, es dif&iacute;cil quebrar la idea de que se puede seguir legislando
sobre infancia sin requerir tomar en cuenta su derecho a la opini&oacute;n en aquello que los
afecta. Dos recientes ejemplos nos ilustran esta realidad. La Ley Henry Pease sobre la
'Protecci&oacute;n del Ni&ntilde;o de la Mendicidad', inconsulta y de espaldas a la opini&oacute;n de sectores
representativos de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de municipios escolares y de movimientos de ni&ntilde;os y
adolescentes trabajadores. Y cost&oacute; Dios y su ayuda para que en el Congreso se aprobara
la inclusi&oacute;n de una cl&aacute;usula en el C&oacute;digo Penal que penalizara al cliente de menores en
explotaci&oacute;n sexual. Si no hubiera habido congresistas mujeres en el debate, quiz&aacute; se
estar&iacute;a a&uacute;n discutiendo en el Congreso de la pertinencia de una cl&aacute;usula de ese g&eacute;nero.
Como un bot&oacute;n m&aacute;s de muestra, en setiembre 2004, el Ministerio de Trabajo logr&oacute;
colocar en la agenda de la reuni&oacute;n de viceministros una propuesta de 'Plan Sur Regional
Andino por la Eliminaci&oacute;n del Trabajo Infantil'. Jam&aacute;s se consult&oacute; en la subregi&oacute;n a los
propios ni&ntilde;os y adolescentes trabajadores y fue gracias a la delegaci&oacute;n venezolana que
se logr&oacute; postergar la aprobaci&oacute;n y que para hacerlo se deb&iacute;a consultar con quienes se
ver&aacute;n involucrados por este tipo de acuerdos.
Dos consideraciones nos parecen necesarias. La primera, refiere al car&aacute;cter a&uacute;n
desconfiado del proceder de la sociedad frente a los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, no s&oacute;lo del mundo
andino y amaz&oacute;nico, no s&oacute;lo frente a los ni&ntilde;os de sectores pobres. La segunda, refiere al
hasta ahora insuficiente aprovechamiento de lo vivido durante el conflicto armado y
c&oacute;mo la violencia se ensa&ntilde;&oacute; con los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, para un cambio radical de las
relaciones de la sociedad y el Estado con la infancia. La CVR nos ofrece la oportunidad
de un nuevo pacto social con la infancia de nuestro pa&iacute;s, pacto basado en el
reconocimiento de los ni&ntilde;os como sujetos sociales de derechos, como ciudadanos
sociales y culturales bien antes de estar jur&iacute;dicamente facultados para votar o ser
elegidos. Esta es la &eacute;tica por la que debe dejarse interrogar el pacto social que hagamos
con los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as de nuestro pa&iacute;s. Un pacto que nos permita cambiar aquel 'a&uacute;n
yo no soy', por un 'vamos siendo lo que aspiramos llegar a ser con todos'.
Quedan puntos abiertos que debieran ser trabajados. El impacto de la migraci&oacute;n forzada
en la estructura y din&aacute;mica familiar; el ser vistos como desplazados; la cuesti&oacute;n de los
ni&ntilde;os que de migrantes del campo, debieron terminar viviendo en las calles; los que
terminaron compulsivamente siendo institucionalizados; lo que puede haber sido para
un adolescente o ni&ntilde;o el tener que autoinculparse; lo que ha significado haber formado
parte de los comit&eacute;s de autodefensa y c&oacute;mo las comunidades terminaron aceptando esta
realidad o vi&eacute;ndola como parte de la cotidianidad; lo que puede significar para varones
y mujeres j&oacute;venes de las autodefensas desfilar portando armas de fuego; el derecho
insatisfactoriamente cumplido a la reparaci&oacute;n; el significado de referirse a lo vivido
como algo ya pasado, ya vivido y aunque no olvidado, ya no es un factor de
perturbaci&oacute;n mayor como en el caso de los ni&ntilde;os de hoy de las zonas que fueron de
conflicto; el papel de reconstrucci&oacute;n del tejido social y personal que la cultura puede
favorecer y bajo qu&eacute; condiciones; el pasar de ser vistos como v&iacute;ctimas a ser actores de
su futuro; la fuerza reconstructora de sentirse escuchados, acogidos y respetados, etc,
etc. '
Notas:
1) Ver el cap&iacute;tulo 'La violencia contra los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as', en el volumen coordinado por
Asociaci&oacute;n Pro Derechos Humanos APRODEH.
2) Ver: Tdh. Wawakunamanta. Los Ni&ntilde;os Ronderos. Estudio exploratorio sobre la
participaci&oacute;n de los ni&ntilde;os en las rondas de autodefensa en el departamento de Ayacucho
en la etapa post-conflicto', p.20. Tambi&eacute;n el pertinente excurso etimol&oacute;gico que elabora
C. E. Aldana A, 'El chaqwa de los ni&ntilde;os', en Infancia y Violencia, N&ordm; 2. Cedapp, 1994,
p.65-80. All&iacute; plantea que chaqwa es desorden y confusi&oacute;n, y recoge de Vergara y
Jim&eacute;nez la noci&oacute;n de chaqwa como 'la p&eacute;rdida de perfiles e identidades, desmontaje de
jerarqu&iacute;as, valores, 'lugares'. Pero al invertir chaqwa por awqach &eacute;sta palabra significa
guerra, enemigos, pares opuestos que no pueden estar juntos como el d&iacute;a y la noche.
3) Quiz&aacute; uno de los trabajos m&aacute;s interesantes en el per&iacute;odo posterior al conflicto, sea el
de la antrop&oacute;loga y m&eacute;dico, Kimberly Theidon. Entre Pr&oacute;jimos. El conflicto armado
interno y la pol&iacute;tica de la reconciliaci&oacute;n en el Per&uacute;. Lima, IEP, 2004. p. 283.
4) Adela Cortina, fil&oacute;sofa espa&ntilde;ola, en un art&iacute;culo publicado hace tres a&ntilde;os en el diario
El Pa&iacute;s, emplea el concepto de 'aporofobia' para se&ntilde;alar el fen&oacute;meno creciente de un
desprecio por el pobre, de una subvaloraci&oacute;n de los pobres que posiblemente por ser
muchos de ellos migrantes venidos de pa&iacute;ses africanos y por ser &aacute;rabes, terminan
haciendo aflorar ese submundo de nuestros etnocentrismos y de nuestros sentimientos
de superioridad por los niveles de bienestar o, m&aacute;s precisamente, de riqueza y poder
acumulados.
5) Ver: www.oit.pe/spanish7260meri/oitreg/activid/proyectos/ipec/balancessa.shtml.
'Uno de los esfuerzos del IPEC ha consistido, sin entrar en confrontaciones dial&eacute;cticas,
en indicar a los gobiernos los peligros de este tipo de movimientos y crear alianzas
estrat&eacute;gicas con diversas ONGs de los pa&iacute;ses, como contrapunto a estos llamados
Movimientos de NATs' y esto '...fundamentalmente en Per&uacute;, Bolivia, Ecuador y
Paraguay'. La denuncia que hicieran los movimientos latinoamericanos de este atropello
qued&oacute; sin respuesta formal de la OIT en Ginebra hasta el d&iacute;a de hoy. Ver Revista
Internacional NATs, N&ordm;9. 2002. pp. 117-124.
6) Agosto de 2004. (Nota del editor).
7) El 23 de Marzo, 2004, exactamente cinco d&iacute;as despu&eacute;s de publicada la Ley 28190
que 'protege a los menores de edad de la mendicidad', la Municipalidad de San Isidro
emit&iacute;a un documento en que se dice, parafraseando a la ley entonces no reglamentada
a&uacute;n: ' ...evitar que las autoridades intervengan y tomen medidas de acuerdo a ley...(que)
ha establecido medidas m&aacute;s dr&aacute;sticas, contra los padres y familiares que permitan u
obliguen a ejercer la mendicidad de sus hijos, incluy&eacute;ndose la pena de c&aacute;rcel en algunos
casos'.
8) Era el interrogante que se hac&iacute;a la abogada argentina Mar&iacute;a Luisa Bartolemei. Ni&ntilde;os
en situaciones de alto riesgo en el Per&uacute;. Lima, R&auml;dda Barnen, 1993. p. 171.
9) Ver lo que uno de los soci&oacute;logos de la infancia, el dan&eacute;s Jens Qvortrup se&ntilde;ala al
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18) Tdh. Wawakunamanta. Op. cit., p. 29.
19) Op. cit., pp. 18 y 25.
20) Ibidem, p. 17.
21) Cabe citar el caso de Dina Vel&aacute;squez Orihuela, qui&eacute;n fue separada de su hermana
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J. Ansi&oacute;n. 'Reflexiones sobre la problem&aacute;tica de la violencia'; Luis Alem&aacute;n (Nicaragua).
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