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DISCHARGED YOUNG MOTHERS OF THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA
Built, modified andlor strengthened identities at their families, illegal armed group and
foster care agency.

RESUMEN
EI reclutamiento forzado de runes, ninas y j6venes para que hagan parte de las dinamicas

, del conflicto armado en el pais, a pesar de ser una practica adelantada por los ejercitos
regulares e irregulares desde las guerras civiles del siglo XIX, solo cobra importancia en
espacios politicos y juridicos hacia la decada de los noventa cuando la situaci6n se hace
publica en el marco de la importancia de defender los derechos de los nines y ninas. En el
caso particular de las ninas surgen preguntas por 10 que significa para elias incorporarse
en espacios hist6ricamente dominados por hombres, por la manera en la que incide sobre
sus identidades, y adernas por c6mo experimentan en estos espacios algo que biol6gica y
socialmente les ha sido reservado: la maternidad, la cual se piensa que es exclusiva de
un momento especifico en el cicio vital (Ia adultez) y cuando sucede antes de tiempo es
duramente juzgado. Esta investigaci6n se propuso desde las posibilidades de arialisis que
ofrece la perspectiva de genero, preguntarle a seis j6venes madres en proceso de
atenci6n e institucionalizaci6n para la reintegraci6n/reinserci6n social en el ICBF - Sede
Bogota sobre sus perspectivas en torno a las concepciones, sentimientos y practicas
acerca de sus maternidades, retomando en sus relatos las narraciones que dentro de
cada espacio de socializaci6n por el que transitaron - su familia de origen rural, el grupo
armado ilegal y la instituci6n de protecci6n - construyeron acerca de su ser mujer y su ser
madre, sumado a ello su situaci6n de j6venes desvinculadas del conflicto armado
colombia no.

PALABRAS CLAVES:
Identidades, qenero, maternidad, conflicto armado, Colombia.

ABSTRACT
The forced recruitment of children and youngsters to make of them part of the dynamics of
the armed conflict in the country, though it has been practiced by regular and irregular
armies since the civil wars of the 19th Century, only gets relevance in political and Juridical
spaces by the 1990's when the situation is made public in the context of the defense for
the children's rights. There are some questions about what means specifically for the girls
to get involved in spaces historically dominated by men, about the way as it influences
their identities and also about the way as they experience something biologically and
socially reserved for them: the motherhood, which usually is thought as exclusive of a
precise moment in the developmental milestones (the adulthood); and when it comes
before it is expected so it is severely judged. From the possibilities of analysis offered by
the gender studies, the purpose of this research is to ask to six young mothers in their
processes of attention and placement for their social reintegrationlreinsertion at the ICBF -
Bogota, about their perspectives around their conceptions, feelings and practices about
their motherhoods, taking into account the narratives they built in each one of the
socialization spaces where they have been at - namely, their rural families, the illegal
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armed group and the foster care agency -, about being woman and being mother, besides
to their situation as discharged youngsters of the Colombian armed conflict.

KEY WORDS
Identities, gender, motherhood, armed conflict, Colombia.
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SIGLAS

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
CEPA: Centro Zonal Especializado de Proteccion Puente Aranda.
CAE: Centro de Atencion Especializada.
HSF: Historias Socio Familiares
GAl: Grupo Armado Irregular
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
ELN: Ejercito de l.iberacion Nacional.
MAC: Metodos Anticonceptivos
SPA: Sustancias Psicoactivas

GLOSARIO

ASOCIAR: Acto en el que se conforman parejas sentimentales heterosexuales con el
visto bueno del comandante.

CALETAS: Zanjas que se abren en la tierra 0 entre los muros para almacenar u ocultar
armamento, comida, dinero, entre otros.

CHONTEO: Accion de abrir huecos en la tierra para usarlos como letrinas y/o depositos
de basura.

CHULOS: Personal del ejercito 0 de la policfa.

DESCUAJADURA: Enfermedades estomacales e intestinales que se manifiestan con
diarrea que los medicamentos no log ran disminuir, se considera que pueden
ser ocasionadas por sustos 0 estados emocionales fuertes. Su nombre
proviene de una cornparacion rnetaforica que se hace con uno de los cuatro
estornaqos de la vaca: el cuajar.

ECONOMiA: Abastecimiento de viveres.

GALGUERIA: Golosina.

GUACHES: Expresion para referirse a los hombres bruscos, groseros e irrespetuosos.

GUILDAR: Accion de colgar hamacas.

L1MPIO: Claros de la selva.

MARRANA: Ametralladora.

RANCHAR: Cocinar

RULA: Trabajo con el machete para abrir caminos 0 limpiar el terreno.

TRINCHERAS: Zanjas abiertas en la tierra desde donde los y las combatientes pueden
ocultarse para asumir posiciones de defensa y/o de emboscada.

VOLARSE: Escaparse.
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PERFILES DE LAS JOVENES MADRES PARTICIPANTES EN ESTA INVESTIGACION

, JULIANA: Tiene un hijo de ario y medio y ahora tiene mes y medio de embarazo. Fue
reclutada por las FARC cuando tenia 13 aries e ingreso al ICBF a los 16 arios. Su madre
abandona el hogar cuando ella tenia cuatro anos y su hermana tres, quedando al cuidado
del padre, son victimas de desplazamiento forzado por parte de la guerrilla, 10 cual hizo
que al aceptar hacer parte del grupo se distanciara de su padre. EI hace siete aries
conforma un nuevo hogar en uni6n Iibre con una mujer que tiene siete hijos, para Juliana
la relaci6n con su madrastra ha side dificil pues ella la maltrat6 fisicamente y su padre
aval6 la situaci6n.

SANDRA: Por seguir a sus amigos. adernas manifestar gusto por las armas y los uniformes
de la gente que permanente vela en su pueblo. ella accede a entrar al grupo cuando tenia
14 aries. sin embargo pasado un ano decide volarse del grupo y buscar a su mama. quien
la Ileva a un Batal16n del Ejercito para que posteriormente la ubiquen en una instituci6n en
la cual queda en embarazo, ahora su hija tiene 5 meses.

LuciA: Proviene de una familia indigena de la cual es la menor y la unica hija, su hermano
mayor y su primo entran primero al grupo, luego ella en estado de embriaguez hace 10
rnisrno, aunque intenta salirse no se Ie es permitido y dura tres anos en el, hasta que es
capturada y lIevada al ICBF a los 17 anos, estando en Hogar Tutor queda en embarazado
de su novio - que tarnbien hace parte del Programa -.

VIVIANA: Hizo parte de las FARC 5 arios desempenando labores de enfermeria y como
combatiente. alii conoce al padre de su hijo de un ano, al cual dio a luz en medio de un
enfrentamiento militar, hecho que sirvi6 para que el Ejercito la capturara. Su padre y
hermana menor tam bien estan en el grupo.

ROSA: Miliciana de las FARC desde los 14 arios hasta los 17 cuando por informaci6n de
un. desmovilizado es capturada. Su padre y madre murieron de enfermedades por 10 que
pas6 al cuidado de sus hermanas mayores con las que no se entendia muy bien. dej6 de

, estudiar y empez6 a trabajar entre las labores de raspar coca y las labores de ayudante
en el pueblo de la guerrilla. Tiene un nino de tres aries y una nina de 8 meses, producto
de la relaci6n con su unico novio con el que comenz6 a convivir aproximadamente 6
meses antes de quedar embarazada de su primer hijo.

MARIANA: Tuvo a su hijo en el grupo a pesar de los intentos por hacerla abortar, sin
embargo debi6 dejarselo a su familia durante cuatro anos, cuando con ayuda de un amigo
policfa de su mama puede salir del grupo al ingresar al ICBF se da cuenta que de nuevo
esta embarazada. luego de hacer el proceso de vivir con su hijo mayor y de pensar en dar
en adopci6n al segundo - de 10 cual desiste - , acepta ser madre adolescente y soltera,
pues sus dos hijos son del cornpariero que tenia en el grupo y de el no sabe nada.
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INTRODUCCION

"No solo vivimos en el mismo mundo, sino que
participamos cada uno en el ser del otto:

Berger y Luckmann (1968), La construcci6n social de la realidad, p 165

EI conflicto armado en Colombia hist6ricamente ha ido poco a poco haciendo cada dia

mas parte de la vida cotidiana de las poblaciones que en las zonas rurales 10 han

vivenciado durante ya mas de seis decadas, con actos como asesinatos selectivos,

masacres, desplazamientos forzados, amenazas, violencia sexual apenas

recientemente reconocida -, el secuestro, las desapariciones, las torturas y el

reclutamiento forzado - especialmente de ninas, ninas y j6venes -. Y respondiendo a este
L

caracter expansive e intensive del conflicto, ahora ha lIegado hasta las ciudades,

especialmente en las zonas perifericas, que cada vez mas estan siendo habitadas por

personas que en su mayoria ya han side victimas con anterioridad de los hechos

violentos. Puede pensarse entonces que el conflicto en el pais tarnbien se caracteriza por

ser dinarnico y complejo, de tal manera habria que reconocer que, antes que lineal, el

desarrollo del conflicto armado en Colombia requiere de una mirada caleidosc6pica

(pecaut; Gonzalez, 1997), dentro de la cual se reconozca la complejidad, la degradaci6n,

intensidad, expansi6n, regionalizaci6n e internacionalizaci6n de este. adernas que de

cuenta del comportamiento de sus actores y su funcionamiento, asi como de sus cam bios

y perrnanencias.

Especialmente en el hecho del reclutamiento forzado de nines. nirias y j6venes, se

evidencia el entrecruzamiento de las variables nombradas anteriormente, 10 cual hace que

su comprensi6n, prevenci6n y atenci6n tarnbien se debata entre aciertos y desaciertos

continuos por las modificaciones que se presentan en el contexte social, econ6mico,

politico y cultural en el pais.

Teniendo en cuenta 10 anterior y respondiendo a un cuestionamiento personal y

profesional por dicha poblaci6n que surgi6 a partir de mi proceso de formaci6n en trabajo

social aproximadamente desde el afio 2003, que se fue afianzando en mi ano de practica

profesional (2005) - realizado en el Programa de Atenci6n a nines. ninas y j6venes

desvinculados de grupos armados irregulares del ICBF -, centrandose especificamente

en la experiencia de nifias y j6venes desvinculadas que en medio de ese proceso adernas

deblan ejercer su maternidad, y que posteriormente terrnino por consolidarse y
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estructurarse gracias a mi experiencia de aprendizaje dentro de la maestri a de estudios

de qenero que cornence en el primer semestre de 2006 y que aunque hoy con este texto

se marca su fin formal, tengo que reconocer que 10 aprendido y puesto en practica en este

trabajo de investigaci6n ha dejado en mi preguntas e inquietudes respecto a mi como

mujer y como trabajadora social en medio de un contexte especifico como el que vivimos

en Colombia, el cual nos exige dejar la indiferencia. De tal manera que terrnine por

preguntarme por las concepciones, sentimientos y practicas que j6venes desvinculadas

de grupos armados irregulares han construido para ejercer su maternidad, a partir de las

narraciones que se configuraron dentro de sus familias de origen, grupo armado i1egal del 'V

que hicieron parte - para este caso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC) - Y la instituci6n de protecci6n infantil a la que ingresan para iniciar un proceso de

reinserci6n social y atenci6n por parte del ICBF.

Es asi como este trabajo investigativo dividido en seis capitulos recoge los casos de seis

j6venes que compartieron conmigo a traves de entrevistas a profundidad sus experiencias~
de vida, y que a partir de la construcci6n de un planteamiento te6rico centrado en las

discusiones acerca de la (re) construcci6n de las identidades de qenero, desde el

reconocimiento del proceso de socializaci6n dentro del cual se configura un determinado

deber ser, deber hacer y un saber hacer que encarnado en el cuerpo de cada uno y una

establece unos parametres para presentarse socialmente como hombre y mujer, adernas

como especialmente para estas ultirnas - en las que me incluyo - la capacidad

reproductiva/biol6gica hist6rica y culturalmente las ha atado a explicaciones naturalistas

que han limitado su papel social y hasta pCWtico. Dicha capacidad tarnbien ha side ligada

y se espera en una etapa del cicio vital especifica, pero cuando no se presenta en esta, '

se generan grandes cuestionamientos y sefialamientos, como sucede con las madres

adolescentes, cuya situacion se complejiza cuando adernas se presenta en jovenes

desvinculadas del conflicto armado.

Posteriormente me pregunto por el lugar que han ocupado mujeres y j6venes dentro del

conflicto armada como victimas pero tambien como participantes directas en las acciones

armadas - victimarias - y como en espacios no considerados como femeninos se ejerce

la maternidad. En el segundo capitulo entro a analizar los cambios y permanencias en las

relaciones de las seis j6venes can sus familias de origen mientras vivian con elias, con su

ingreso al grupo armado y can su ingreso al ICBF, reconociendo adernas los aprendizajes

y ensefianzas que elias identifican en este espacio de socializacion primaria que se
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desarrol16 en el espacio rural y en relaci6n directa 0 indirecta perc constantes con el

contexte de conflicto armado.

Luego en el tercer capitulo tengo en cuenta el proceso de vinculacion, permanencia y

salida de las j6venes en el grupo armado ilegal, reconociendo adernas las maneras en

que se representa 10femenino en tal espacio, que a pesar de que sus practicas no son

avaladas socialmente debe reconocerse que en sus adiestramientos militares se van

incorporando elementos para que las j6venes se representen y se presenten ante los

dernas. Con su salida del grupo las j6venes pasan a ser ninas y j6venes a las que deben

restituirseles los derechos, que al haber estado en un grupo combatiente dentro del

conflicto armado les fueron vulnerados, es as! como entran a ser parte de los programas

de atenci6n del ICBF, especificamente en uno centrado en la reinserci6n/reintegraci6n-

social, espacio en el que adernas algunas ya Ilegan siendo madres y otras se hacen

madres estando en las instituciones de protecci6n, dentro de las cuales se les hacen

exigencias - sobre todo para modificar conductas aprendidas en el grupo armado - para

aprender a ser mujeres y madres en espacios urbanos y en la mayor parte de los casos

alejadas fisicamente y hasta emocionalmente de sus familias. Finalmente se presentan

las conclusiones que se desprenden de este recorrido, reconociendo el hecho de que el

paso de las j6venes por los tres espacios de socializaci6n ha ido modificando y/o

manteniendo la manera en que elias se conciben y se presentan como mujeres y madres,

10_que hace cuestionar la idea de una identidad esencial por el reconocimiento de la

, existencia de identidades multiples en cada una.

Quisiera agregar una consideraci6n mas: la elecci6n de escribir este trabajo en algunos

apartados en primera persona, responde a una necesidad y una obligaci6n de reconocer

que como investigadora me veo involucrada en 10escrito y en los anal isis realizados. Por

ultimo deseo dar mis agradecimientos a las j6venes que con sus palabras me mostraron

una realidad del pais a la que me niego a ser indiferente como mujer y trabajadora social,

y a 10que invito tam bien a aquellos y aquellas que se acerquen a leer este trabajo.
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1. (,POR QUE Y PARA QUE?

EI tema del conflicto armado en Colombia, la vinculacion y desvinculacion de nines. ninas

y jovenes de este ha cobrado relevancia en espacios de investiqacion social e

intervencion profesional. Hace aproximadamente cuatro aries me he dedicado a este tema

como linea de investiqacion personal, nutriendorne principalmente de los aportes del

Psicoanalisis relacionados con elementos de la psicologia y la sociologia (Castro, 1997,

2001, 2002, 2003, 2004; Diaz, 1997, 2002, 2003); los cuales se han complementado con

las contribuciones teoricas y analiticas desarrolladas en mi paso por la Maestrfa de

Estudios de Genero.

Por otro lade como parte de mi forrnacion profesional de pregrado tome varias catedras

de profundizacion, dentro de las que rea lice cos revisiones bibliogrMicas. La primera da

cuenta del tema general de la vinculacion y desvinculacion de nines. ninas y jovenes del

Conflicto Armado Colombiano (Chaparro; Pinto, 2004a); y la segunda muestra los

avances obtenidos en torno al eje del trabajo "Maternidad Adolescente en jovenes

desvinculadas del Conflicto Armado" (Pinto, 2005).

Este ultimo escrito fue resultado del desarrollo de mi practice profesional realizada en el

2005 como trabajadora social dentro del Equipo de Atencion a nines, ninas y joveries

, desvinculados de Grupos Armados Irregulares, haciendo parte del grupo profesional del

Centro Zonal Especializado de Proteccion Puente Aranda - CEPA -, que implementa el

Programa de Atencion de nines, nirias y jovenes desvinculados de Grupos Armados

Irregulares bajo la coordinacion del Instituto Colombia no de Bienestar Familiar (ICBF) -

Regional Bogota.

Alii desarrolle un trabajo que se basaba en el seguimiento de los casos, y entre ellos

particularmente uno lIamo mi atencion, el de una joven desvinculada de las autodefensas,

madre de gemelos, que desde que se entero de su embarazo quiso ponerle fin, y al no

poder hacerlo por medio de la intervencion medica aurnento su consume de sustancias

psicoactivas (SPA) - que ya habia comenzado con anterioridad - y deja de alimentarse.

AI nacer sus hijos con desnutricron y problemas de desarrollo motriz - que se visibilizaron

solo hasta que estuvieron mas grandes -, ella da su consentimiento para dar a sus hijos

en adopcion y fue retirada de la institucion del Programa y remitida temporalmente a un

programa especializado en la atencion de ninas y jovenes consumidoras de SPA,

5
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mientras SUS hijos fueron puestos bajo protecci6n en un hogar sustituto; luego de alqun

tiempo ella desiste de la adopci6n y solicita la posibilidad de ver a sus hijos y, al ser

autorizadas las visitas, fui asignada para Ilevar a cabo la correspondiente supervisi6n y

seguimiento.

En dichos seguimientos visibilice 10 complejo de la situaci6n de las j6venes que estaban ,

embarazadas 0 ya ten ian hijos/as y a la par se encontraban institucionalizadas enun

programa para inserci6n social porque habfan pertenecido a un grupo armado ilegal - en

adelante GAl -. Vinieron a mi gran cantidad de preguntas acerca de 10 que sentfan y

vivenciaban en su actual situaci6n, teniendo en cuenta que como j6venes estaban en un

proceso de conformaci6n de sus identidades, desarro)lado en medio de una serie de

exigencias que se les hacian respecto a 10 que se esperaba de elias como mujeres y

como madres, para entrar en la civilidad, en un espacio urbano, cuando elias habian

pasado casi todo 10 que habian vivido en 10 rural, "en el monte", alejadas en su mayoria

de sus familias y puestas de cara a enfrentar los avatares de la guerra que, sea cual haya

sido la raz6n de su ingreso, 10 hicieron siendo unas nifias.

Dentro de esos avatares tam bien enfrentaron un desarrollo sexual al que debieron darle

sus propias explicaciones y un "primer amor" en ocasiones violento y apresurado, y con el

que en su mayoria elias no contaban, ni siquiera sabian donde estaba 0 si quiza ya

estaba muerto 0 herido, y ahora deb fan afrontar a la sociedad como j6venes, mujeres,

desvinculadas y como madres solteras adolescentes.

Empece entonces a centrar mi atenci6n y a desarrollar mi proyecto de investigaci6n para

la practice sobre estas j6venes atendidas en el CEPA del ICBF - Regional Bogota,

proceso en el que veia tam bien una serie de intentos, reintentos y desfallecimientos, .

primero por parte de las j6venes madres por buscar diariamente diversas maneras para

hallar su propia manera de definirse como tal y decidir ejercer 0 no esos roles, y segundo

en el trabajo por lIegar a acuerdos entre como elias pensaban que debfan actuar y el plan

de atenci6n que los y las profesionales estructuraban en la Instituci6n.

Estas situaciones junto con los debates te6ricos que se daban alrededor del enfoque

sisternico y narrativo en el grupo de practica, con el acompafiamiento de las docentes

Barbara Zapata y Yolanda Puyana, y especial mente con el apoyo de esta ultima para

saciar mis curiosidades respecto a la perspectiva de qenero, hicieron que mis analisis y
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, cuestionamientos en 10 practice encontraran un camino pensando como las jovenes

estaban construyendo relatos sobre sf mismas, sus hijos/as y la manera de hacerse cargo

de ellos las, esto como resultado de un trabajo analitico de las narrativas 1 entretejidas

acerca de elias que se construyeron en sus familias de origen - en su mayorfa de

extraccion rural -, en el GAl del que hicieron parte, especial mente las guerrillas y la

institucion de proteccion que estaba encargada de su insercion a la civilidad, supervisada

y apoyada por el ICBF, donde en ese momenta elias se encontraban recibiendo atencion

y en el que yo enfrentaba por primera vez los encuentros y desencuentros entre 10 te6rico

aprendido en la academia y 10 practice.

Esa posicion me facilito el acceso a la informacion de primera mana y la posibilidad de

realizar una serie de entrevistas para mi proyecto, en el cual anotaba que tales

narraciones construidas en esos tres espacios socializadores por los que las jovenes

transitaron, les han aportado elementos que apuntan a la confiquracion de un deber ser

que influencia la manera en que elias se identificaban y se presentaban como mujeres,

j6venes que habian participado en la guerra y madres. Los anteriores aspectos me

convocaron a pensar en estas jovenes mad res como una expresion distinta de un

fenorneno social como es la maternidad adolescente, del cual ya se han hecho algunas

aproximaciones desde diferentes estamentos sociales y contextos distintos al que ofrece

el conflicto.

Con esto se da por terminado mi proceso de practica, pasa otro semestre y debo pensar

en mi trabajo de grado, quiero seguir con el tema y poder desarrollarlo ahora dandole una

mayor relevancia a los analisis desde la perspectiva de qenero. Nuevamente con el apoyo

y el animo de la profesora Puyana decido hacer el proceso de adrnision a la Maestria de

Estudios de Genero como operon de grado, logro ingresar a la Maestrfa y en ella

encuentro el lugar, el espacio, los analisis, las discusiones y el acornpanarniento de

personas con una disposicion por la enserianza y capacidad de trabajo investigativo que

fortalecieron mis conceptos, como 10 hicieron Donny Meertens, Marta Zambrano, la

inovidable Anita y, mi gufa continua, Yolanda Puyana.

1 Sequn Yolanda Puyana (2006) retomando aportes de Foucault, White y Epston "Los relatos se convierten
en narrativas sobre nuestro andar en el mundo en la medida que condensamos nuestras experiencias ace rca
de las interacciones sociales. construimos el sentido y significado, las apropiamos para comunicar a traves de
elias nuestra version sobre nosotros 0 nosotras mismas". Dentro de las narrativas se expresan las relaciones
de poder por las que transitan las personas, jerarquizando las conversaciones entre narrativas subyugadas y
dominantes.
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Estos elementos me permitieron darle via libre a 10 que sentia nabla quedado pendiente.,.

a hacer contactos nueva mente con el ICBF pidiendo su aval para la recolecci6n y

publicaci6n de la informaci6n, reencontrarme con profesionales que fortalecieron mi

seguridad de estar en el camino indicado desde el Trabajo Social como Yamile Avila,

quien junto con Luz Merling - la psicoloqa - Amanda - trabajadora social - y la Ora.

Consuelo - la defensora de familia -, tarnbien me ensefi6 los esfuerzos para lograr .un

buen trabajo en equipo y las fortalezas para trabajar por la niriez y juventud de este pais.

Es asi que logro consolidar esta investigaci6n orientada a indagar por como las j6venes

desvinculadas atendidas por el ICBF - Regional Bogota ejercen su maternidad articulando

las diferentes narraciones recibidas en tres espacios de socializaci6n, como 10 son sus

familias de origen (primer espacio socializador), el GAl al que pertenecieron (segundo

espacio socializador), y ahora en la instituci6n de protecci6n especial en la que se hallan

(tercer espacio de socializacion)."

Puesto que en tales espacios se establecen relaciones a partir de las cuales las j6venes

madres se han formado irnaqenes de si mismas y unas formas de relacionarse con los

dernas, las consideraciones que aqui se presentan podrian dar luces para entrar a dar

una posible explicaci6n a las maneras particulares en las que escogen ejercer 0 no su

maternidad. En este orden de ideas el cuestionamiento central planteado para el

desarrollo del trabajo es:

G Cuales son las concepciones, sentimientos y practicas que las j6venes madres

desvinculadas del conflicto armado, han construido en raz6n a su paso por varios

espacios de socializaci6n: familia del sector rural en guerra, grupo armado ilegal e

instituci6n de protecci6n?

Se espera que el desarrollo de esta propuesta contribuya a la generaci6n de nuevos

conocimientos sobre el tema de las j6venes desvinculadas y a la vez pueda ser un insumo

para pensarse de otra manera el proceso y las practicas de atenci6n especializada que se

2 La escuela aunque se reconoce como el segundo espacio de socializaci6n por excelencia, especfficamente
no se toma aqui porque sequn la experiencia de practice profesional y revisi6n documental de las historias
socio-familiares, se presenta que el paso de la mayorfa de las j6venes por la escuela antes de entrar al grupo
armado fue corto y no 10nombran como relevante en la construcci6n de sus historias de vida, adernas muchas
comienzan su escolarizaci6n cuando ingresan aIICBF.
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les brinda a estas j6venes madres, teniendo en cuenta su papel de agentes socializadoras

que les implica nuevas responsabilidades con otro ser del que elias estan a cargo. De

igual manera que dicha atenci6n retome y valore los saberes propios que elias han

construido a traves de sus experiencias familiares, en el GAl y con la Instituci6n.

2. (.QUE SE suscov

Dentro del desarrollo de la investigaci6n el objetivo general que sirvi6 como guia para

orientarla buscaba identificar las concepciones, sentimientos y practices que las j6venes

madres atendidas por el Programa de atenci6n a nirios, ninas y j6venes desvinculados de

grupos armados irregulares del ICBF - Regional Bogota, construyen en raz6n de su paso

por varios espacios de socializaci6n: familia del sector rural en guerra, GAl, instituci6n de

protecci6n.

Pero para darle viabilidad y concreci6n a este se plantearon objetivos especificos como

indagar el significado que las j6venes madres atendidas por el Programa de atenci6n a

nines, ninas y j6venes desvinculados de grupos armados irregulares del ICBF - Regional

Bogota tenian respecto a su rol de genero de acuerdo a su paso por los tres espacios de

socializaci6n, de igual manera explorar las concepciones que las j6venes madres

construyen en esos espacios de socializaci6n alrededor de la sexualidad y la maternidad.

Adernas preguntarse par cuales son los proyectos de vida que elias han elaborado en su

proceso de atenci6n dentro del ambito institucional.

Par ultimo se propone contribuir con argumentos a la ampliaci6n del marco de referencia y

de las herramientas para la atenci6n dada a las j6venes madres desvinculadas del

conflicto armada colombiano atendidas por el ICBF.

3. PLANTEAMIENTO TEORICO

La identidad a quienes somas es un interrogante que ha ocupado y ocupa las mas vastas

divagaciones de hombres y mujeres a 10 largo de la historia. De dicha pregunta surge otra

aun mas inquietante: c6mo Ilegamos a ser los que somos, c6mo lIegamos a ser hombres

o mujeres. Tales cuestionamientos que se refieren a la constituci6n de la identidad, se

convierten en el motor para intentar explicarnos en el mundo que nos rodea, par ello se

han generado teorias, enfoques y perspectivas que den posibles respuestas a aquello a 10

cual en su esclarecimiento no se Ie ha puesto y no se Ie pondra punta final.
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En la indagaci6n de las ciencias humanas por la manera como se constituye la

subjetividad de la persona y su dinamica en relaci6n a las diferentes circunstancias que Ie

rodean, se destaca el psicoanalisis. Desde esta perspectiva de anal isis el sujeto se

construye a partir de la interacci6n con los otros, quienes a traves de la transmisi6n del

lenguaje 10 insertan en la ley cultural, en el universe simb61ico que orientara su

desenvolvimiento en el mundo. Dicha transmisi6n esta marcada por la propia historia que

han vivido los otros con los que se relaciona el sujeto al nacer, de forma tal que la historia

de vida del sujeto tam bien estara tefiida de la historia de esos otros que Ie antecedieron y

Ie insertaron en el mundo, 10cual Ie dara una idea de d6nde viene, de "pertenencia a", y

que Ie orientara en la definici6n de quienes Ie son propios y Ie son extrafios. (Cfr. Freud,

1993; Rabinovich, 1998; Soler, 1998; Castro, 2001; L6pez, 2002; Castellanos, 2004;

Santos y Viveros, 2006).

EI sujeto al nacer no solo ignora el mundo que Ie rodea, sino que carece de conocimiento

respecto a sf mismo. Esos propios, que a su vez son los mas pr6ximos, no solo satisfacen

las necesidades biol6gicas del recien nacido, sino que en el trato y la interacci6n Ie

devuelven una imagen que progresivamente Ie hara saber de sf mismo, entablando una

relaci6n especular - de espejo - en un movimiento oscilatorio que va del sujeto al otro y

del otro al sujeto. EI ser humane entonces depende del otro no solo a partir de su

indefensi6n biol6gica, y en relaci6n a su saber de sf, por 10que "el lugar que el sujeto

ocupa en el mundo tiene que ver con el lugar que tiene en el otro" (L6pez, 2002). En el

movimiento pendular del espejo de la relaci6n que sostiene con el otro, el sujeto asimila

algunas caracteristicas de este que Ie proporcionan cierta satisfacci6n, as! como proyecta

y rechaza 10que pueda lIegar a producirle displacer (Castellanos, 2004). De esta manera

se configura fa identidad, que es la noci6n consciente que el sujeto tiene de ser el mismo,

"ser como" y/o "diferente de", permanente en el tiernpo. Se habla de noci6n ya que para el

psicoanalisis la consciencia es apenasuna parte de la psiquis del sujeto, y detras de ella

se halla el inconsciente que devela 10que escapa a su saber de sf.

De otro lade el construccionismo social plantea que el ser humane y su realidad se

construyen en relaciones entabladas en procesos comunicacionales, no solo de caracter

verbal; el conocimiento que las personas tienen del mundo se construye en la interacci6n

con el mundo y con los otros. EI construccionismo se interesa en los relatos que las

personas tejen sobre sus vidas, ya que esos relatos son los que hablan de 10que existe.
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Las identidades en esta perspectiva se entienden como un escenario narrativo que debe

. ser abordado desde el contexte dentro del cual se Ie ha significado. Teniendo en cuenta

esto se establece que las identidades de hombres y mujeres se expresan en una serie de

relatos que se tejen alrededor de ellos y elias en los espacios por los que son nombrados

y nombradas. Gracias a tales relatos las personas configuran historias acerca de 10 que

son (Gergen, 2002).

Las identidades son pues el resultado de un proceso social de conversaciones que se

construyen acerca de cada quien. De esta manera desde esta perspectiva se discute el

hecho de que no existe una identidad esencial, aunque a veces - mas de 10

acostumbrado - como 10 afirma Amartya Sen (2007) "... se encuentra la extraria

suposicion de que la gente puede categorizarse unicarnente sequn un sistema de division

singular y abarcador ... Un enfoque singularista puede ser una buena forma de

malinterpretar a casi todos los individuos (pues) En nuestra vida cotidiana, nos vemos

como miembros de una variedad de grupos y pertenecemos a todos ellos." (p. 11).

Teniendo en cuenta 10 anterior, se reconoce que la investiqacion presentada se aleja de

las explicaciones que se centran en el estudio de las personalidades, ya que estas

consideran que el ser es algo que se mantiene y no se modifica, de tal manera que aqui

se tendra en cuenta que al ser las identidades construcciones sociales y dependen de las

conversaciones que otros/as y nosotros mismos/as entablamos respecto a 10 que somos,

no son entidades fijas, unicas, inmoviles ni perennes en el tiempo, resaltando que "la

imposlcion de una identidad supuestamente (mica es a menudo un componente basico

del <carte marcial » de fomentar el enfrentamiento sectario" (Sen, 2007: 11). Esto no

significa que la identidad no sea necesaria, pues a traves de ella es que las personas se

reconocen en el mundo, existen para los otros y para elias mismas, sino que es necesario

advertir la coexistencia de multiples identidades - que incluso en ocasiones lIegan a ser

contradictorias - que cada uno y una puede construir de acuerdo a sus espacios de

interaccion.

Considerando 10 anterior es posible pensar que hombre y mujer forman sus identidades

de distintas maneras de acuerdo al espacio y contexte dentro del cual se han significado y

nombrado por otros/as (significantes) a traves de las conversaciones e irnaqenes que se

entablan sobre 10 que deben ser. Para complementar el analisis que se presenta resulta

de gran importancia tener en cuenta 10 que la perspectiva de genero plantea respecto a
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reconocer las relaciones de poder que se establecen dentro de los sistema sexo/ gEmer03

que imperan en los espacios sociales en los que hombres y mujeres se desenvuelven,

dentro de los cuales adem as se establecen los patrones culturales y sociales que

determinan las divisiones sexuales estipuladas en el hacer, tener y sentir de cada qenero

y 10que va (re) configurando sus identidades (Scott, 1990; Santos y Viveros, 2006).

De tal manera que la posibilidad de que ninos y nirias hagan parte de la cultura y per 10

tanto se configuren como hombres y mujeres, pero adernas de cierta clase, etnia, lugar en

la distribucion social del conocimiento y del trabajo y hasta de pensamientos politicos, se

realiza - en palabras de Berger y Luckmann (1968) - mediante un proceso ontoqenetico,

dentro del cual se internaliza la realidad objetiva a traves de un otro significante, no solo

en terminos cognitivos sino emocionales - vehiculizado por el lenguaje -, por el cual nino

y nina aprenden a ser 10 que es, a la par que aceptar e interpretar a un otro generalizado,

en el que se muestran las actitudes y roles adecuados a cumplir.

Dicho proceso recibe el nombre de socializaci6n, la cual es inacabada, pero tiene un

primer momenta considerado como fundamental (socializacion primaria) en el cual cada

uno y una entra a hacer parte del mundo social, y otro(s) momento(s) (socializacion

secundaria) en que tal informacion que conforma la realidad subjetiva se mantiene, se

confirma y/o se modifica.

Teniendo en cuenta 10 anterior" ... el individuo lIega a ser 10 que los otros significantes 10

consideran. Este no es un proceso mecanico y unilateral: entraria una dialectica entre la

auto-identificacion y la identiticacion que hacen los otros ... Implica la internalizacion de la

sociedad en cuanto tal y de la realidad objetiva en ella establecida, y, al mismo tiempo, el

establecimiento subjetivo de una identidad coherente y continua. La sociedad, la identidad .

y la realidad se cristalizan subjetivamente en el mismo proceso de internalizacion" (Berger

Luckmann, 1968: 167 -169).

Es as! como dentro de los procesos de socializacion se entrelazan y se generan todos los

aspectos necesarios para que una persona se constituya como tal, ya que en ellos " ... se

identifican las interacciones mas significativas entre la subjetividad, la cultura y el mundo

3 EI sistema sexo/qenero se entiende como "... el conjunto de arreglos por los cuales una sociedad transforma
la sexualidad biol6gica en productos de la actividad humana y en los que estas necesidades sexuales
transformadas son satisfechas." (Lamas, 1996: 14).
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social" (Barreto; Puyana, 1996: 19), en los espacios donde ocurre la socializaci6n se

, generan estructuras narrativas, dentro de las que se establecen relatos que trasmiten

verda des normalizadoras " ... en el sentido de que construyen normas en torno de las

cuales se incita a las personas a moldear y construir sus vidas" (White y Epston 1993 :36),

dando como resultado un efecto prima rio del funcionamiento del poder en la constituci6n

de una forma de individualidad (White, Epston 1993; Foucault, 1996).

Este proceso tarnbien se encarna en el cuerpo de cada uno y una, denotandolo de

atribuciones simb61icas que estipulan 10que es femenino 0 masculino. A partir de alii se

establecen reglas y modos para relacionarse con los otros/as y con el propio cuerpo, 10

que va formando practicas para el ejercicio de la sexualidad, mediante 10cual se expresa

10que son, es decir, que se impone un deber hacer, perc adernas de ese imperativo de

hacer 10que se les ha ensenado es necesario que aprendan c6mo es que deben hacerlo

de una manera entendida como correcta, un saber hacer.

"Mediante intensos procesos de interacci6n social, durante la
socializaci6n se internaliza un conocimiento preexistente, que conduce a
la sedimentaci6n de un conjunto de saberes indispensables para
desernpenarse en la cotidianidad. La mayoria de los conocimientos
necesarios para la vida social que se asimilan no se adquieren por la
experimentaci6n, estan socialmente determinados ... Los conocimientos
aprehendidos a traves de los procesos de socializaci6n sustentan el
pensamiento cotidiano, la construcci6n de alternativas, las motivaciones,
decisiones y acciones del diario transcurrir" (Barreto; Puyana, 1996: 21).

Dentro de este trabajo se reconoce que la sexualidad implica mas que la concepci6n de 10

puramente biol6gico - reproducci6n -, pues ella tam bien debe analizarse desde la

connotaci6n social que se Ie impone. Es as! como la inscripci6n sexual en los cuerpos

genera preguntas por el c6mo nos hacemos hombres, mujeres 0 se conforrnan otras

opciones de identidad sexual, partiendo en primera instancia de una diferencia sexual -

que desde el psiccanalisis comienza con una indiferenciaci6n - definida previarnente por

10que ofrece 10rea! del cuerpo, es decir, la genitalidad. Posteriormente eso real va siendo

significado, representado y nombrado, con ello se Ie coloca en un lugar dentro del orden

cultural, 10que 10incluye en una serie de normatizaciones y de disposiciones corporales

que a traves del arduo trabajo colectivo de socializaci6n en contextos hist6ricos

determinados, presentan los usos legftimos de los cuerpos masculinos y femeninos, (Cfr

Freud, 1993; Rabinovich, 1998; Soler, 1998; Bourdieu, 2000; Castro, 2001; L6pez, 2002;

Castellanos, 2004; Santos y Viveros, 2006).
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A partir de ello es posible pensar en el cuerpo, gracias a los aportes del psiccanalisis, no

solo lirrutandose al mera sustrato biol6gico, como 10 que se pretende desde un modelo

organicista - mecanicista, sino explicando c6mo ese organismo biol6gico se conforma

cuerpo gracias a una serie discursos que 10 atraviesan en eso real (el organismo),

simb61ico (el significante) e imaginario (Ia imagen). Y configuran mediante una imposici6n '

del orden cultural que es ser un hombre y/o mujer, mostrando c6mo la insuficiencia de 10

qenetico es complementada por la cultura (Santos y Viveros, 2006).

"Definirnos ... Ia sexualidad, como un elemento basico de la identidad de
hombres y mujeres, de su autoimagen y autoconciencia, que tiene su
base en el cuerpo y en las relaciones que cada individuo, hombre 0
mujer, establece con el, con otras personas, y con su entorno. A su vez,
estas relaciones estan enmarcadas en la cultura en la cual cada individuo
se socializa e involucran factores biol6gicos, psicol6gicos y
socioculturales ... " (Bejarano, 2002: 292).

En este orden de ideas, enfocandonos en las j6venes participantes en este estudio, al

concebir a una persona como mujer, el entorno social que la rodea, Ie dicta que es 10 que

debe hacer - teniendo en cuenta tam bien su edad - para pertenecer a ese lugar y para

ello a 10 largo de su vida se Ie instruye de la mejor manera en valores, practicas,

conocimientos y acciones para saberlo hacer. Una de elias es el ser madre que se

considera como parte de esa feminidad, tanto por el hecho de que la mujer sea quien

tenga la capacidad reproductiva como porque a ella se asocian las virtudes de pratecci6n,

de afecto y de conservaci6n. Sin embargo cada una toma esto social y 10 acomoda a 10

propio; es por ello que algunas veces la practice que del deber ser se deriva puede ser

muy diferente a 10 que se espera.

De acuerdo a 10 anterior cabe resaltar que la maternidad, ha sido representada como un

ral de gran significaci6n cultural y social a 10 largo de la historia. Desde los siglos XII Y XIII

en adelante, en Francia dicho rol solo se limitaba a la funci6n de pracrear mas no de criar,

evitando al maximo demostrar afecto a los hijos y a las hijas, delegando practicas como el

amamantamiento. Sin embargo este papel empez6 a tener cambios y a valorarse en la

medida en que era "alabada" la existencia de los nines, la cual empez6 a ser reconocida

con la lIegada del siglo XVII y la puesta en evidencia del Siglo de las Luces. (Cfr. Aries,

1987; Badinter, 1991).
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En la antiquedad el poder se sustentaba en las figuras de Dios, el Padre y el Rey, 10 que

'hizo que el orden social, politico, econ6mico y familiar recayera en autoridades

masculinas. invisibilizando a las mujeres, nirias y nines - estos ultimos se consideraban

como seres inacabados e imperfectos -. Tal autoridad comprendia decidir entre la vida y

la muerte, puesto que si el padre no reconocia al recien nacido como su hijo este era

condenado al abandono y a la muerte, sin embargo con la entrada de los relatos politicos

y eclesiales dentro del ambito familiar, dichos actos comienzan a plantearse como

indeseables, esto logr6 ejercer cierto control al poder paterno, no obstante el seguia

teniendo el derecho a la correcci6n, pues " ... era vital para el mantenimiento de una

sociedad jerarquizada, donde la virtud primordial era la obediencia" (Badinter, 1991. 31).

Ya para el siglo XVII la condici6n del nino dentro del espacio familiar empieza a

plantearse de tres maneras, en las que empieza a estipularse adem as 10 que se esperaba

y c6mo se concebia la maternidad. Asi las cosas, desde los discursos teol6gicos (San

Agustin), pedag6gicos y filos6ficos se presenta al nino como un ser pecaminoso e

inacabado, portador de una inocencia peligrosa, por 10 que era necesario estipular

grandes medidas educativas coercitivas para dominar su espiritu y en esta tarea las

madres no eran utiles pues se presentaban como "blandas y tiernas" frente a un ser que

debia ser disciplinado en 10 mas real, su cuerpo. Por otro lade se presentaba al nino como

una carga y desgracia, dado que su existencia no era algo que diera estatus, idea que fue

, avalada por los expertos medicos con la instauraci6n de la visi6n rornantica sexual de la

mujer, basada en la Teoria de la Fragilidad Femenina, sequn la cual las mujeres deb ian

ser unas damas, acomodadas e invalidas, elementos que Ie daban prestigio a su esposo

Para desembarazarse de la carga en este periodo es el auge de las nodrizas, el acceso a

una de elias planteaba adernas un status social por esta raz6n varias familias de nobles

siguieron el ejemplo y preferian reducir su cantidad de dinero en la alimentaci6n con tal de

pagar a una mujer que se hiciera cargo de sus hijos.

Sin embargo con la entrada a la modernidad y el imperio de las declaraciones de los

derechos del hombre y del ciudadano y con la instauraci6n de la familia basada en el

supuesto del amor y la ternura, 10 que tarnbien establece rigidez en la divisi6n sexual del

trabajo dentro de ella. comienza el "reinado del nino", en America Latina la infancia solo

es reconocida a principios del Siglo XX luego de la revoluci6n en Estados Unidos

(Jaramillo Castillo, 2007). En este contexte los nines se ven como un potencial para el

mantenimiento y del desarrollo del progreso de los paises, por 10 cual son desplegados
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una serie de planteamientos avalados por expertos medicos - como la higiene -,

buscando centrar la mayor cantidad de cuidados en los infantes, los que comienzan a ser

responsabilidad exclusivamente materna (Ctr. Aries, 1987; Badinter, 1991; Filgueria;

1991; Ehrenreich y English, 1990).

Progresivamente las mujeres van adoptando el legado social de ser madres abnegadas,

10 que cultural y subjetivamente se va uniendo con su "naturaleza", fundamentando su

vision de la maternidad en la idea de instinto. Se configura entonces una tendencia

naturalista: la creencia del instinto maternal, en donde se exaltaba y se exigia conformar

la diada madre-hijo, ligados por la naturaleza con un fuerte vinculo toda la vida.

Especialmente esta ultima idea conto con el aval de las explicaciones medicas, en donde

pediatras especializados comenzaron a escribir sobre la Teoria de la Vinculacion.

Dicha teoria ernpezo a propagarse por un estudio realizado en 1972 por John Kennell y

Marshall Klaus (pediatras estadounidenses) en donde a partir de experimentos con ratas y

cabras se constataba la necesidad de que luego del parte la madre tuviera un tiempo de

contacto adicional con sus hijos e hijas, para que ellos y elias presentaran mejores

comportamientos y eso afianzara el "don" materna de cuidar al bebe. Sin embargo quedo

en el ambiente una duda por la imposibilidad de ejercer la vinculacion con hijos e hijas

adoptadas ic« Eyer, 1995).

Apoyados en estas explicaciones las practicas de los siglos pasados son satanizadas y

negadas, cambiadas ahora por las creencias de ser una "madre moderna", 10 que

implicaba hacerse cargo de los cuidados y demandas de los hijos, amamantarlos, darles

amor, ternura, estableciendo la limpieza y la vigilancia materna, como los valores que

guian la crianza. EI nino entonces pasa de la indiferencia total a ser objeto de todos los

cuidados posibles, 10 que de la misma manera tiende a anularlo como sujeto, igualmente

el lugar de la nina no se visibiliza (Ctr. Aries, 1977; Badinter 1991; Puyana, 2000).

Ante estas ideas se han presentado numerosos trabajos en su mayoria escritos por

mujeres de la corriente feminista que han puesto en tela de juicio la existencia de la

tendencia natural a la maternidad, del instinto maternal, de que solo el ser madre sea el

proyecto de las mujeres, y de la invislbilizacion del papel del padre. Es asi como en 1981

la filosofa Elisabeth Badinter (1991) pone en cuestionamiento la realidad del instinto

maternal, retomando los aportes que Simonne de Beauvoir desde el ano 1949 venia
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dando acerca de que el cuerpo de la mujer era algo mas que un hecho bioloqico, era un

, hecho historico. adernas que en el se encarnaba el legado del patriarcado mediante el

embarazo.

Badinter (1991) asegura que el instinto como tal no es algo completamente seguro, y que

adernas por encima del maternal prevalecera el vital. De igual manera, aunque se haya

cambiado el terrnino para referirse al instinto como por ejemplo "amor maternal", aun el

significado y la representacion social sique siendo el mismo, con ello nos estamos

negando a cuestionar por el miedo a perder 10 segura construido historicamente. De la

misma manera al ser dicho "arnor maternal" un sentimiento humano, como tal es "incierto,

fraqil, imperfecto", inacabado y cambiante y existe entonces la posibilidad de que no se

deba a una coditicacion bioloqica y natural de la mujer, es decir " ... que ser una madre es

una eventualidad para cuya practica no estan preparadas las mujeres: si el instinto

maternal existiera no encontrariamos diferentes formas de entender la maternidad a 10

largo de la historia" (Filgueria, 1991).

Se propone entonces la importancia de estudiar la maternidad desde una perspectiva de

genera para comprender de una mejor manera las relaciones de poder y las

representaciones sociales que sobre dicho rol se han construido. Teniendo en cuenta

como la socializacion y la historia particular que cada mujer construye sobre su vida la

orientan para ejercer un tipo de maternidad, no fa maternidad. Aun aunque el ser madre

se ha convertido en una operon de la mujer, todavia sigue siendo sobrevalorada

socialmente, con 10 cual tarnbien se Ie estipulan exigencias para cumplir "bien" sus

responsabilidades (Cfr. Barreto; Barreto y Puyana, 1996: Puyana, 2000). Respecto a esto

persisten distintas apreciaciones sobre la maternidad, una de elias se refiere al cicio vital,

sequn se espera que la mujer no sea ni tan mayor ni tan joven para asumir ese papel.

" ... Ia juventud como expresion bioloqica ha existido siempre. Pera el joven,
como categorfa sociocultural, como actor social, como «problema», tiene
una existencia mas reciente. Es en la epoca rnoderna, con la eclosion del
capitalismo y de los pracesos denominados de moderruzacion ... que esta
categorfa historica adquiere visibilidad y expresion" (Guevara Parra, 2004
58).

Lo que hace que entonces que la adolescencia se considere como una etapa del ciclo

vital, en la que se presentan grandes cam bios psicoloqicos, psiquicos, fisicos y mentales,

estableciendose como momento de trarisicion del que resulta dificil definir cual es su fin,
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ya que ese fin supone el transite de la infancia a la adultez. Sin embargo se ha

establecido para efectos de analisis, explicaci6n de comportamientos y cam bios ocurridos,

tres etapas de la adolescencia: la adolescencia temprana (10-13 alios), la media (14-16

arios) y la tardia (17-19 anos) (Cir. Atkin, 1989; Spizts, 1996; Buvinic, 1998; Issler, 2001;

Echeverry Ciro; Grajales Marulanda, 2003; Barrera 0.; Higuera J., 2004; Guevara Parra,

2004 ).

Y gracias a la cantidad de transformaciones que se viven en ese espacio de tiempo es

que se cree que el y la adolescente al estar en un proceso de conformaci6n de sus

identidades y de definici6n de sus roles sociales, posee cierta dificultad para tomar con

seriedad grandes decisiones y asumir compromisos con responsabilidad. Los y las

adolescentes de acuerdo a la etapa que se encuentren son pensados como fraqiles,

manipulables e influenciables. Pero adernas a estas caracteristicas se Ie suma la

visibilizaci6n, el reconocimiento de la sexualidad y la existencia - real ahora - de la

capacidad reproductiva.

Especialmente el uso efectivo que se realiza de esta capacidad es 10 que ha convocado el

averiguar que lIeva a los y las j6venes a comenzar a temprana edad sus relaciones

sexuales, estudios que se han detenido con mayor frecuencia en las j6venes porque son

en elias en las que se hace visible las consecuencias de estas practicas, con el

embarazo.

En primera medida debe reconocerse que la existencia de la maternidad adolescente

viene de tiempo atras en la historia colombiana, es as! como en el periodo de dominic de

la Corona Espanola el madresolterismo en adolescentes fue vivenciado par j6venes con

bajos recursos econ6micos y respeto social, se habla pues de las j6venes mdlqenas,

negras, campesinas e inmigrantes. En la sociedad colombiana entre los siglos XVIII a XIX,

existian fuertes controles por la magnificaci6n a la virginidad, sin embargo algunas

j6venes aceptaban "entregarse" a sus novios con el pensamiento de aumentar el

compromiso para el matrimonio. Pero cuando alguna joven se encontraba embarazada

antes de haberse casado se resolvia de varias maneras: el matrimonio sin que nadie se

enterara del "pecado" cometido; se ocultaba a la joven; se entregaba al hijo 0 hija a la

Casa de Exp6sitos 0 posteriormente a los hospicios; y/o la joven madre era reciuida en un

lugar lIamado "Las Magdalenas Arrepentidas" con el fin de expiarse (Cir. Rico de Alonso,

1986).
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Siguiendo con 10 anteriormente planteado y ya con las posteriores investigaciones y

trabajos que empezaron a cobrar fuerza en los aries ochenta, se reconoce que las mad res

adolescentes adernas de enfrentarse al madresolterismo, tienen que asurrur

responsabilidades de formar y socializar a otro ser, en medio de un proceso en el que

elias todavia se estan conformando como persona, 10 que las hace mas propensas a sufrir

de depresiones, problemas de salud, explotaci6n laboral, perpetuaci6n de la pobreza,

maltrato, dependencia econ6mica y emocional. Sin embargo tamoien se resalta c6mo

para algunas j6venes la posibilidad de convertirse en madres les brinda un camino para

crecer y responsabilizarse, teniendo en cuenta que la presi6n social ejercida es muy

fuerte porque de elias como madres se sigue esperando 10 mejor, pero se desconfia de

que puedan lograrlo por las representaciones sociales que sobre la adolescencia se

tienen (Ctr. Rico de Alonso, 1986).

Dichos debates sobre la maternidad adolescente tienden a ampliarse y toman nuevos

matices cuando se presenta en ninas y j6venes mujeres desvinculadas del conflicto

armado. Se puede pensar que la presencia de casos de maternidad adolescente dentro

del Programa del leBF - Regional Bogota, creado para la atenci6n de nines, ninas y

j6venes desvinculados, deja entrever una manera en la cual los y las j6venes estan

viviendo su sexualidad, puesto que "EI embarazo es la parte visible del comportamiento

sexual de I@s j6venes y expresa la complejidad de las relaciones socialmente construidas

en la vida cotidiana, las relaciones entre los generos ... " (Roman, citado por Mora, 2004:

18).

De tal manera que la sexualidad de estos y estas j6venes se esta viviendo en un contexte

de re-socializaci6n para la inserci6n social en el cual sus cuerpos se representan, marcan

y nombran, atribuyendoles de esta manera unas nuevas normas - que pueden 0 no

coincidir con las que aprendieron en sus familias de origen y en el GAl del que fueron

parte - a traves de una serie de discursos institucionales que se centran en la perspectiva

de derechos. De forma paralela a las j6venes gestantes y/o lactantes se les esta

presentando la responsabilidad de convertirse en agentes de socializaci6n, y de ocupar

un lugar al que se Ie adjudican grandes compromisos y exigencias en 10 social: ser

madres.
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4. PRECISIONES METODOLOGICAS

La investigaci6n se bas6 en un enfoque cualitativo anudado al analisis desde la

perspectiva de qenero, buscando indagar por los aspectos relacionados con las

atribuciones de sentido que las jovenes madres desvinculadas hacen de su historia, sus

actos y los procesos en los que estan inmersas pasiva 0 activamente. Para ello se

realizaron entrevistas en profundidad y revision documental de historias socia familiares -

HSF - (Ver Anexo 1), de seis j6venes madres desvinculadas atendidas por ICBF -

Regional Bogota (Juliana, Sandra, Lucia, Viviana, Rosa y Mariana)", Es necesario resaltar

que para la escogencia de las jovenes se tuvo en cuenta que su permanencia en el GAl

hubiera side minimo de un ana y que Ilevaran siendo atendidas por el ICBF 6 meses 0

mas.

Las entrevistas desarrolladas a partir de dos encuentros personales con cada una de las

jovenes constituyen la mayor parte del material utilizado para dar cuerpo a este trabajo

que se presenta a continuacion, adernas de ser espacios en los que como mujer, joven y

trabajadora social representaron para mi retos, confrontaciones y nuevos aprendizajes.

Tengo adernas que expresar y confirmar desde de mi experiencia, que en la recoleccion

de informaci6n primaria como esta no es solo la subjetividad - ni las identidades - de

quien se presta para ser interrogado 0 interrogada la que esta en juego y en constante

movimiento, sino tarnbien de la de aquel y - en este caso - la de aquella que esta puesta

en el papel de investigadora.

Considero que dentro de este proceso el hecho de mi condicion como joven" y mujer

facilito la posibilidad de que las jovenes me narraran practicas y concepciones respecto a

temas como la sexualidad y las relaciones de pareja, resaltando sin embargo que las

preguntas realizadas respecto a estes ultrmos temas fueron las que mas se demoraron en

responder, habian silencios prolongados, risas y expresiones a partir de las cuales elias

continua mente me pedfan que yo les reafirmara y validara sus respuestas. Esto podria

relacionarse con el hecho de que elias, de acuerdo a las representaciones que tenfan

sobre otras profesionales en trabajo social - como las del Centro Zonal, instituciones de •

proteccion, entre' otras -, consideraban que yo era "la doctora" y que por 10 tanto debia

4 Los nombres utilizadas son inventadas par la autara para proteger la identidad de las j6venes entrevistadas
5 En las tres primeras entrevistas realizadas dentro de mi practica profesianal en trabajo social en 2005 tenia
20 anos y en las otras tres realizadas en el proceso de maestria contaba can 22 aries, hecho que considero
que dado que las j6venes iban de los 17 a 18 anos representaba cercanias en las edades.
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saber. En un primer momenta esto me plante6 preguntas respecto a 10 diffcil que puede

ser despojarse de esa posicion de experticia, sobre todo en las entrevistas con Juliana,

Sandra y Lucia, las que deb! realizar en el CEPA 10 cual condicionaba en cierta medida la

conversaci6n por la cercania tanto de las profesionales como de gente que no conocian y

se encontraban en el mismo espacio - como nines, ninas y j6venes pertenecientes a otros

programas del ICBF y a los y las profesionales encargados/as de ellos y elias -; adernas

porque las j6venes siempre iban con sus hijos e hijas, quienes no se sentfan a gusto

lueqo de un tiempo prolongado en el lugar y por consiguiente las entrevistas eran

interrumpidas. Pero luego con Rosa, Viviana y Mariana fui hasta el lugar donde vivian, ya

pesar de que en ocasiones sus hijos e hijas tarnbien se ponian inquietos/as y elias deb ian

levantarse, buscarlos, darles de comer, cambiarlos, etc., podria pensarse que el hecho de

estar en "su hogar tutor" hacia que se sintieran mas c6modas para hablar.

Por otro lade creo que ese puesto profesional como trabajadora social es algo que se

relaciona con una elecci6n, con otra parte de mi, con una de mis identidades, perc pienso

que en el desarrollo de las entrevistas y en las charlas con las j6venes ese lugar de

experta no fue colocado por encima de 10 que elias querfan expresar, pues al fin y al cabo

nadie mas sabe de sus vidas, sus pensamientos, sus dolores y alegrias como elias

mismas, elemento que no debe olvidarse en el trabajo profesional, ni en el proceso de

analisis realizado posteriormente. No obstante retomando 10 expresado con anticipaci6n -

respecto al involucramiento de la propia subjetividad - tarnbien se pone en cuesti6n la

concepci6n acerca de la neutralidad objetiva, pues en un trabajo investigativo - y de

intervenci6n - estamos puestos y puestas alii con nuestras vidas, pensamientos,

preguntas y sentimientos.

Es relevante anotar que para la realizaci6n de esta investigaci6n se atendi6 a

consideraciones eticas frente a la recolecci6n y usa de la informaci6n, ya que dicha

informaci6n fue recolectada en su mayor parte directamente de las j6venes y tiene

relaci6n con sus experiencias personales. Se mantuvo entonces la confidencialidad y

respeto por 10 que las j6venes expusieron en sus relatos.

Para la conformaci6n de los relatos de vida de las seis j6venes se tuvieron en cuenta tres

categorias centrales: la conformaci6n de la identidad de qenero, la maternidad y el

proyecto de vida. Tales categorias marcaron la direcci6n de las preguntas a realizar, para

dar cuenta de las maneras en que las j6venes explicaban el transite de nina a mujer joven
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- y madre - desde sus experiencias familiares, del GAl y dentro de la instituci6n de

protecci6n.

Estas preguntas se consignaron en una guia de entrevista no directiva (Ver Anexo 2), que

mediante su uso busc6 que las j6venes madres desvinculadas fueran organizando su

experiencia de vida en relatos con secuencias temporales, las cuales se configuraron en

narrativas, luego de un trabajo analitico en el que retorne los planteamientos te6ricos

sugeridos. Esto porque "Los relatos son inacabados en la medida que nuevas

experiencias van provocando versiones diferentes y se convierten en narrativas cuando

se apropian, se fijan, se les otorgan una secuencia y se seleccionan sequn el sentido

brindado por cada persona a su existencia" (Puyana, 2006: 13).

EI concepto de narrativa ha surgido a partir de la practica desde un enfoque sistemico, del

que se toman aportes del construccionismo social, el cual habla de la importancia que la

interacci6n social tiene en la construcci6n de la realidad, de igual forma que los

significados que las personas hacen sobre su mundo se Iiga al analisis del contexto;

tarnbien de la hermeneutice filos6fica conternporanea como la ciencia que se ocupa de la

interpretaci6n y comprensi6n del sentido que las personas Ie otorgan a sus vivencias, ,

buscando con ello poner el acento en las conexiones entre 10 que se observa y en las

relaciones que se construyen por procesos comunicacionales que por 10 tanto permiten

lIevar a cabo procesos flexibles y dinarnicos con capacidad para el cambio. Sequn

Foucault (1996), en las narrativas se expresan relaciones de poder que jerarquizan las

conversaciones.

De acuerdo a 10 anterior, teniendo entonces las 6 narrativas de las jovenes utrlice la

tecnica propuesta per Carlos Piiia (1988), en la que se propone por un lade efectuar un

analisis intratextual, en el que el 0 la investigadora realiza una revision e interpretacion del

universo linquistico del relato y la coherencia interna de este, organizando los argumentos

en eta pas 0 secuencias. En este caso dividi la ternatica teniendo en cuenta el antes de

ingresar al GAl - es decir, cuando las j6venes vivian con sus familias -, durante su

permanencia en el GAl y luego de su desvinculacion del GAl e ingreso aIICBF.

Dentro de estas secuencias analice los acontecimientos narrados por las jovenes,

identificando aquellos que representaban en sus relatos de vida, hitos, que corresponden

a "... ciertos sucesos externos 0 internos narrados por el personaje, que son presentados
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como cruciales en el curso de la vida" (Pina, 1988: 165) porque expresaban cambios

significativos en sus cotidianidades y maneras de ver el mundo.

Posteriormente identitique los motivos que las jovenes daban a las maneras en que

actuaron y las practices que adoptaron para asumir cada acontecimiento en sus vidas,

expresando sus sentimientos y pensamientos. De la misma manera realice un trabajo por

interpretar la causalidad, es decir, las formas en que las jovenes explicaban la existencia

de.."los sucesos, las etapas y los nitos", buscando el tipo de razones que elias daban para

'explicar la ocurrencia de tales hechos, las cuales podrlan ser circunstanciales,

emocionales, religiosos-mfticos, naturalistas y/o relacionados con estereotipos de qenero.

EI segundo momenta en el trabajo de analisis - sequn Pifia - implica realizar un analisis

intertextual, en el que el se identifica y entrelaza 10 comun y 10 diverse de cada relato,

para evidenciar - sequn sea el fin - los cam bios y permanencias encontradas, proceso

que personalmente me irnplico mayor dedicacion y esfuerzo, pues consistia en visualizar

las cercanias y distancias que las jovenes establecfan respecto a practices y

concepciones aprendidas en cada espacio de socializacion, 10 que evidencio de manera

preliminar a partir de la construccion de historias tipo, las cuales estan basadas en los

relatos de las jovenes y que hablan de los aprendizajes, practicas y las relaciones con sus

familias de origen, dentro del GAl y en la lnstitucion de Proteccion. adernas de su

experiencia como madres.

Por ultimo creo junto con Pifia (1988) que "Cuando se cuenta la vida, nunca tenemos

entre manos la version verbal de 10 que ella fue, sino un <xdtscurso interpretative> ( ... )

confeccionado para un publico particular" (p. 139, 141), 10 cual pone de presente que con

los relatos recogidos y la confiquracion de narrativas no pretendi hacer una copia fiel de

las vidas de las jovenes, 10 cual tarnbien resultarfa imposible por ese mismo proceso

interpretativo que en cada narracion Ie da quien habla y quien escucha, procesos en los

que 10 pasado es reconstruido desde el presente. Tampoco pretendo realizar

generalizaciones respecto a las dernas jovenes madres que son atendidas en el ICBF -

Regional Bogota; pues en esta investiqacion se realizaron analisis a casos particuJares
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CAPiTULO 1. NINAS, JOVENES Y MUJERES EN El CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Pensar en el lugar 0 los lugares que las mujeres han ocupado dentro de las guerras que

se han desarrollado a 10 largo de estos siglos en el mundo, y mas especificamente

preguntarse por conde estan las mujeres, jovenes y ninas dentro de un conflicto armado

interne como el que se ha desarrollado en Colombia, exige una consideracion preliminar

de las dinamicas que a 10largo de su historia han side adoptadas por dicho conflicto cuyo

proceso va desde una lucha " ... de naturaleza social e ideoloqica: reformista, agraria y

socialista" (Zuluaga, 2004: 36) con los movimientos campesinos en la decada de los

cuarenta y las formaciones de guerrilla en los sesenta, pasando por la incorporacion en la

decada de los ochenta del narcotrafico que difumino los lirnites entre el conflicto armado y

la delincuencia cornun, y que perrnitio la expansion y consolidaci6n no solo de las

guerrillas en los territorios de cultivos ilicitos sino tarnbien hizo 10mismo con los grupos

contrainsurgentes para proteger los intereses de grandes latifundistas en el pais y apoyar

las acciones militares de la fuerza publica.

EI poder de estos grupos se hizo evidente en los noventas, decada en la cual el accionar

armado se incremento en el pais debido al proceso de expulsi6n de grupos guerrilleros de

las regiones en las que grupos de autodefensas cobraron dominio. Durante el tiempo que'

dur6 este proceso los grupos armados utilizaron un tipo de violencia masiva e

indiscriminada frente a toda la poblaci6n (asesinatos selectivos, masacres,

desapariciones, secuestros, etc.), hechos que tales grupos adelantaron - y adelantan -

para minar las bases de respaldo social con que uno u otro contaban entre la poblacion

civil y asi cobrar dominio a traves del amedrantamiento y el establecimiento del terror (err.

Zuluaga, 2002).

En este orden de ideas, en el ana 2002 se presentaron altas tasas de homicidios,

masacres, secuestros y un aumento alarmante en los casos registrados de

desplazamiento forzad06 Sin embargo, a 10largo de ese mismo ana sequn "... datos del

programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la

aplicaci6n de la politica de defensa y seguridad dernocratica permiti6 al Gobierno

mantener la tendencia reductiva de los indices generales de violencia en el pais, en

particular de la tasa de homicidios y secuestros" (ONU, 2006: 6).

6Cfr. www.accionsocial.gov.co; www.codhes.org
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, Pero dicha politica ha significado la indistinci6n entre poblaci6n civil y actores armados

con la instauraci6n de la red de informantes y el sistema de recompensas, adem as de

otros hechos que tarnbien hacen parte de las acciones de los grupos armados en medio

del conflicto y que no son tenidos en cuenta entre los registros, como pasa con los

confinamientos, las desapariciones y asesinatos selectivos, los cuales evidencian que el

conflicto no ha cesado, ya que "... el nurnero total de personas muertas por motivos

sociopoliticos durante los ultirnos cuatro arios asciende a 20.102 personas. Esto significa

que ... el promedio de personas muertas 0 desaparecidas por violencia sociopolitica (entre

julio de 2002 a junio de 2006) fue de cerca de catorce personas cada dia. semejante al

promedio diario registrado durante los seis anos precedentes (julio de 1996 a junio de

2002) " (CCJ, 2007: 27). Y como 10 evidencia el VI informe de la Mesa Mujer y Conflicto

Armado (2006), las detenciones arbitrarias pasaron de 2,896 personas desde Julio de

1996 a junio de 2002 a 6.332 personas entre agosto de 2002 y agosto de 2004.

Podrfa pensarse que este aumento y/o mantenimiento de las cifras de la violencia

sociopolitica tambien se fundamenta en la puesta en marcha de la politica de seguridad

democratica que ha planteado el incremento del nurnero de efectivos de las fuerzas

armadas y operaciones militares para recuperar territorios, 10 que ha generado que la

poblaci6n civil continue siendo afectada por las confrontaciones armadas entre los grupos

guerrilleros, paramilitares y fuerza publica, al igual que con la puesta en marcha desde

2001 de las fumigaciones en la parte sur del pais, asi como el negocio de la palma

aceitera en la cuenca del pacifico, que han causado desplazamientos y confinamientos

forzados de amplios sectores de la poblaci6n, sobre todo de comunidades indigenas y

afro (err. Mingorance, et. a/., 2004).

Hay que tener en cuenta que para 2002 bajo el primer mandato de Alvaro Uribe, se

realiz6 un acuerdo con los grupos paramilitares que conduciria mas adelante a su

desarme y desmovilizaci6n, que comienza a hacerse efectiva el 3 de noviembre de 2003

(Cfr .Caicedo Delgado, 2005), para 10 cual tambien se instaur6 un conjunto de decretos y

leyes, en especial la Ley 975 de 2005 0 Ley de Justicia y Paz, mediante la .que se

sustenta el proceso y dentro de la que se incorpora la posibilidad de garantizar los

derechos a la verdad, la justicia y la reparaci6n integral para la poblaci6n victima de los

hechos armados cometidos par estos actores. EI proceso ha representado ciertos

avances al hacer evidentes los nexos de estos grupos con sectores influyentes de la
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sociedad civil como politicos, ganaderos, al igual que con miembros de la fuerza publica y

representantes de diferentes empresas multinacionales/internacionales, asi como tarnbien

el hallazgo de algunas fosas comunes que han permitido encontrar a varios de los

desaparecidos, evidenciando las acciones macabras que estos grupos realizaban con la

poblacion.

Pero dicho proceso tam bien ha side objeto de crfticas por parte de entidades estatales

como la Corte Constitucional y por organizaciones nacionales e internacionales de

defensa de derechos humanos y por organizaciones de vlctimas, en aspectos tales como

la alternatividad penal, la ausencia de una planeaclon para la participacion de las victimas

dentro del proceso - siendo una situacion que ha implicado inseguridad y el sefialamiento

para elias -, la falta de enfoque diferencial respecto a la reparacion y el hecho de que la

carga probatoria recaiga en las vfctimas, 10 cual les genera nuevos dartos y problematiza

los ya existentes, pues no existen garantfas ni un debido proceso para la denuncia, por

ejemplo, de actos relacionados con la violencia sexual y el rearme paramilitar, hecho que

deslegitima al proceso de desmovilizacion y promueve el aumento de la impunidad y la

deficiencia en la credibilidad en el Estado, puesto que ..... Ios responsables de violaciones

de derechos humanos rara vez son castigados, la confianza de la poblacion en la

administracion de justicia y en el Estado de derecho se ha erosionado" (Amnistfa

Internacional, 2004: 12).

Con la desrnovilizacion de los grupos de autodefensas el gobierno del presidente Alvaro

Uribe adopta una posicion sostenida en la neqacion de la existencia de un conflicto

armado en el pais, restando credibilidad a las denuncias sobre el surgimiento de nuevos

grupos paramilitares y en general a las que se refieren a la continuacion de violaciones a '

los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario, comprometiendo

seriamente la integridad de las victimas y enfrentandolas a un vasto panorama de

incertidumbres.

As! las cosas, pensar a las mujeres, jovenes y ninas en medio de este contexte implica en

primera instancia visibilizarlas como afectadas, como vlctirnas de hechos condenables,

7 Se considerara "victirna" a la persona que, individual 0 colectivamente, como resultado de actos u omisiones
que violan las normas internacionales de derechos humanos 0 el derecho internacional humanitario, haya
sufrido danos, inclusive lesiones fisicas 0 mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera 0 menoscabo
sustancial de sus derechos fundamentales. Se podra considerar tarnbien "victimas" a los miembros de la
familia directa 0 personas a cargo de la victima directa, asi como a las personas que, al intervenir para asistir
a la victima ·0' impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido danos fisicos, mentales 0
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no pensables y ni siquiera imaginables, apoyados en razones de expansion,

, intensificaci6n y dominio de las fuerzas de los grupos armados y cuyas acciones atentan

contra las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres (violencia sexual); esto haria

pensar que en el marco del conflicto colombia no se ejerce una violencia basada en el

genero, que adernas Ileva consigo intereses de los grupos en la contienda por la tierra, el

dominic de recursos naturales y de espacios qeoqraficcs.

EI impacto sobre las mujeres, j6venes y ninas que son victimas - 0 potenciales victimas -

de estos hechos produce miedo y refuerza su silencio, no obstante son nueva mente

objeto de intimidaciones para que no demanden 10 sucedido, 10 cual hace que actos de

violencia cometidos hacia elias se queden en la impunidad (Ctr. Mesa "Mujer y Conflicto

Arrnado", 2006; Corporaci6n SISMA Mujer, 2007). De otro lade tambien existen mujeres y

j6venes que buscan maneras para reclamar y ser escuchadas, por romper aries y siglos

de dominaci6n masculina en la palabra y la denuncia, conformando organizaciones

mediante las cuales quieren mostrarle al pais y al mundo de 10 que han side victimas y

apoyarse entre elias; sin embargo por estos intentos son nuevamente violentadas y en

esta violencia los actos armados van dirigidos a hacer dana a aquello que se considera

las constituye como mujeres (mujeres en tanto esposas, madres, etc.), afectando a sus

familias, a sus hijos/as 0 a elias mismas con acciones de ajusticiamiento como las

viotaciones, las amenazas y el asesinato.

"En marzo de 2001, la hija de 16 etios de otra dirigente de la ANMUCIC8, rue
violada, torturada y muerta, cuando iba en camino a Valledupar,
departamento del Cesar. La obligaron a bajar del eutobus y se la lIevaron.
'No se quien recogi6 el cadaver. La habian enterrado como N.N ... Los AUC
habian puesto la plata para la uma. Asi hacen ellos. Los indigenas que
vivian cerca del jaguey [pozo] habian escuchado sus gritos. Me contaron que
la nina les decia 'no me mate, yo no les hecho nada a ustedes y me
lIamaba. Los paramilitares Ie gritaron: 'Que mami ni que carajo, si es por tu
mama que viene todo esto '. Le cortaron los pechos '. Testimonio recogido
por Amnistia Intemacional (2004), Marzo de 2001, Valledupar, Cesar"
(Corporaci6n SISMA Mujer, 2007: 109).

Adernas de las mujeres, j6venes y ninas que se ubican dentro del conflicto como

poblaci6n civil desarmada, violentada y organizada, tarnbien se han rnostrado como

participes activas dentro de cada grupo en contienda como mujeres combatientes, y entre

econ6micos. (Articulo 8 - ONU). Volumen 1, nO 6 del articulo 2, Comisi6n de Derechos Humanos del Asia,
documento en inqles, disponible en www.article2.org.
8 Asociaci6n Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indigenas de Colombia.
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elias actualmente se reconoce con mayor claridad la existencia de nifias y j6venes

menores de edad, 10 cual habla del alto punta de degradaci6n que ha alcanzado el

conflicto en Colombia ic«. PNUD, 2003: 251).

AI tener en cuenta estas formas en que las mujeres, j6venes y nifias son parte por

decisi6n propia 0 no del conflicto armado en Colombia, se hace necesario plantear un '

anal isis desde una perspectiva de qenero que permita especificar las maneras en quese

estructura cada forma de participaci6n, especialmente para 10 que ocupa el tema central

de este trabajo, como son las particularidades de 10 que implica haber sido una mujer,

joven 0 nina perteneciente a un grupo armado ilegal y las consecuencias e impactos que

sobre la construcci6n de sus identidades tuvo este transite en sus vidas, elementos que

en los posteriores capltulos seran retomados y profundizados, especificamente en el

Capitulo 3.

1.1 Importancia del g{mero en el anal isis del Conflicto Armado

Analizar el desarrollo del conflicto armado en Colombia teniendo en cuenta la perspectiva

de qenero remite a poner la mirada sobre los estudios realizados 0 auspiciados por parte

de organizaciones internacionales que hacen presencia en el pais como la ACNUR

(2001), la OEA (2006), la OIM (2004), al igual que por organizaciones nacionales de

mujeres como la Mesa "Mujer y Conflicto Armado"(2005, 2006), la Organizaci6n Femenina

Popular - OFP - (2004), la Corporaci6n Maria Cano (Tob6n y Otero, 1995), la Fundaci6n

Mujer y Futuro (Perez, 2005) y la Corporaci6n SISMA Mujer (2007), entre otras, que

plantean discusiones en torno a la incorporaci6n del enfoque de qenero a la comprensi6n

de los procesos sociales, politicos, econ6micos y culturales que inciden en la

interpretaci6n del conflicto armado en Colombia y del ejercicio de sus actores, poniendo .

de presente que" ... el ejercicio del poder, esta marcado por el qenero" (EI Jack, 2003: 11).

Dichos analisis han venido cornplernentandose con investigaciones realizadas desde la

academia - respecto a la situaci6n en particular de las mujeres -, las cuales han contado

con una alta presencia desde el ario 1994. EI desarrollo de estas se plante6 como una

preparaci6n para la asistencia e incorporaci6n de temas a la Plataforma de Acci6n

Mundial aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995

(err. Estrada M., 1997).
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Es posible pensar entonces que los procesos del siglo XX lograron hacer visibles a las

, mujeres en sus reacciones y propuestas, por 10 que es en este espacio de tiempo que se

dan las publicaciones de documentos entre organizaciones de mujeres a la par de textos

que dan cuenta de investigaciones desde el campo academico (Arias Valencia, 2002;

Guevara, 2002; Ramirez, 2006; Guevara Corral, 2007; Sanudo, 2003), entre los que se

destacan los realizados por la antropoloqa holandesa Donny Meertens (1994, 1997, 2000,

2004, 2006).

Se puede considerar que estos trabajos comparten la pregunta par el lugar en el que se

han ubicado hist6ricamente los hombres y las mujeres - mas especfficamente elias

teniendo en cuenta la ausencia de literatura y referencias hist6ricas al respecto -, en las

relaciones de poder (Meertens, 1994) que se establecen en un contexto de violaci6n

sistematica de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario tanto en

los espacios privados como publicos, reconociendo que los conflictos armadas como el

que se presenta en el pais aumentan las desigualdades en las relaciones de genera.

Hacer el analisis teniendo en cuenta el qenero resulta importante en tanto se considera

que este es una categoria de analisls relacional, jerarquica e hist6rica, que remite a un

principio estructurante de las relaciones sociales en todas las sociedades y que se

manifiesta en dos sentidos: como una construcci6n cultural (identidades, roles, valores,

normas de comportamiento) a partir de la diferencia sexual biol6gica, y como una relaci6n

, social asirnetrica entre hombres y mujeres (Scott, citada par Meertens, 2006: 112),

cuestionando entonces los procesos hist6ricos a traves de los cuales las diferencias se

convierten en desigualdades, can el fin de contribuir a su transformaci6n. En este orden

de ideas, la inclusi6n de esta categoria en el analisis del conflicto en Colombia permite

resaltar las "... diferencias entre mujeres y hombres en 10 que se refiere a sus actividades

de qenero, sus necesidades, su adquisici6n de recursos y control sabre estes. asi como

su acceso a procesos de toma de decisiones" (PNUD, 2002, citado par EI Jack, 2003 14).

Preguntarse entonces par el lugar de hombres, mujeres, j6venes, nines, ninas, que directa

a indirectamente hacen parte del conflicto armada, implica pensar par c6mo se expresan y

vehiculizan las formas de ser hombre y mujer, irnaqenes e ideales transmitidos par los

medias de comunicaci6n y espacios de interacci6n como la escuela y la familia.
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Pod ria pensarse que en general la guerra 0 el conflicto armado han side un espacio

considerado eminentemente masculino, otorqandoles a quienes pertenecen directamente

a el - en su mayoria hombres - caracteristicas como la fuerza fisica y mental para realizar

las acciones militares, exacerbando la valentia y el sacrificio por la causa, la

inexpresividad emocional, la sexualidad descontrolada, entre otras. Desde ciertos "analisis

feministas se identifican las estructuras militares como patriarcales, instituciones militates

dirigidas por y para hombres, basadas no en las caracteristicas bioloqicas de los hombres

sino .. en las construcciones culturales de la hornbria" (Turshen y Twagiramariya, 1998: 5,

Citadas por EI Jack, 2003: 16).

Entre tanto el papel de las mujeres en los conflictos. armados ha side tradicionalmente

asociado a la imagen de la Penelope que Homero Ie construyo a Ulises en su obra La

Odisea, como alguien que paciente espera concentrada en la realizacion de un tejido

interminable entre cuyos hilos entrelazan esas otras emociones que hablan de una

posicion personal y un sentir mas profundo, como rabia, frustracion, ansiedad, entre otras.

Se piensa en las mujeres como aquellas que apoyan a sus hombres desde una espera en

el hogar, encarqandose de todo dentro de ese "frente" para aliviar preocupaciones

innecesarias a los guerreros. "La percepcion popular es que los hombres son soldados 0

agresores y las mujeres son esposas, madres, enfermeras ... y trabajadoras sexuales" (EI

Jack, 2003: 5), negando asi hechos como su participacion directa en los combates,

haciendo parte de alguno de los grupos en enfrentamiento y adem as de su capacidad de

orqanizacion.

Pero estos estereotipos de genero se han construido historicarnente basados ante todo en

la diferenciacion de los orqanos sexuales, estableciendo una division del mundo social.

como algo natural y dado por la misma biologia, 10 que imposibilita problernatizarlos y

cuestionarlos, facilitando, justificando y reforzando la violencia en arnbitos privados y

publicos (Bourdieu, 2000).

" ... desventajas especificas de genero que no siempre son reconocidas 0
enfocadas por las percepciones comunes sobre conflicto y reconstruccion
que suelen ser ciegas al qenero. La inequidad de genero refleja los
desequilibrios de poder en las estructuras sociales que existen en period os
previos a los conflictos y que son exacerbados por el conflicto armado y sus
secuelas. La aceptacion de los estereotipos de qenero es una de las
principales razones de que persista dicha ceguera" (EI Jack, 2003: 5).
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Desde alii los estudios citados han entrado a plantear tales cuestionamientos partiendo

. del hecho que la violencia ejercida en el conflicto armado responde tam bien ha estos

estereotipos, 10 que hace que se hable de una violencia basada en el qenero.

A partir de 10 anterior se pueden reconocer los impactos de genera que el conflicto trae

consigo. Es asi como los hombres, quienes tradicionalmente asumen la comandancia de

los ejercitos y el rol de las cabezas de hogar en las familias, representan la mayor parte

de victimas de asesinatos selectivos y en combate, las desapariciones y amenazas. Entre

tanto la proporci6n de mujeres victimas directas de tales actos es menor, mientras que las

estadisticas por ser objetos de violencia sexual van en aumento, y al desernpeno de su rol

social de cuidadoras ahora se suman su condici6n de viudas, desplazadas ... que muchas

veces quedan con la responsabilidad de la manutenci6n de su familia y la reivindicaci6n

de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci6n integral.

Estas violencias tarnbien afectan las formas de relacionarse entre los generas, pues la

guerra no solo violenta los cuerpos y los territorios, sino que afecta la manera en que se

ve al otro/a incorporando a las relaciones elementos como la desconfianza 0 la

intolerancia, pera tam bien promoviendo la capacidad de organizaci6n y movilizaci6n en

torno a diversas demandas y reclamos.

Las consideraciones hasta aqul presentadas hacen parte de algunos de los diversos

analisis que sobre el conflicto armado han sido planteados desde la perspectiva de

genera, la cual al concentrar su atenci6n en los rasgos distintivos de hombres y mujeres y

la dinarnica de sus relaciones, me permite a traves de este estudio plantear la pregunta

por las formas en que las mujeres, j6venes y ninas vivencian estas situaciones, en

ocasiones Ilegando a cuestionar los roles que tradicionalmente les han side asignados -

la mayorfa de las veces de una manera forzada - ejerciendolos con ciertas

transformaciones que, en el marco de los vinculos y las relaciones, tarnbien apuntan a

cambios en los roles asumidos por los hombres, los j6venes y nines.

Tener en cuenta estos analisis no solo pracura una posibilidad de hacer memoria de las

situaciones anteriores y de ampliar el reconocimiento que se hace a las actuales, sino de

aportar una nueva perspectiva de discusi6n para los procesos que se piensan como parte

de la resoluci6n del conflicto armado, como ocurre con la desmovilizaci6n de los GAl,

especificamente en un momenta en el pais en el que si bien no es posible hablar de un
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post-conflicto si se estan planteando pracesos de desarme, desrnovilizacion y reinsercion

que, si se sustentaran en un manejo claro respecto a la adrninistracion de justicia

transicional, de verdad y reparacion (Cfr. Uprimny Yepes & Saffon San in, 2006), de una

capacidad estatal para procurar una vida mas digna, y con un enfoque sensible al genero

dentro del cual tarnbien se tengan en cuenta las propuestas de las organizaciones de .

victimas, pod ria traer resultados utiles para la reconstruccion de una sociedad mas

equitativa y capaz de resolver sus diferencias y conflictos de maneras menos agresivas y

violentas.

"Las intervenciones, tales como la ayuda humanitaria y los programas de
desarme, desrnovilizacion y reinsercion (DDR) para ex combatientes,
exacerban la inequidad de genera cuando son administradas en formas que
no consideran el genera. La transversalizacion de la conciencia de genera en
las estructuras que rigen el conflicto armado y la reconstruccion post-
conflicto requiere de una mejor cooperacion entre las instituciones
internacionales, los Estados y las ONG. Si hemos de construir sociedades
mas igualitarias tras los conflictos, es particularmente importante involucrar a
las organizaciones de mujeresen.los niveles de toma de decisiones y en la
formacion de estructuras politicas y legales" (EI Jack, 2003: 6)

1.2 Nirias, j6venes y mujeres victimas directas del conflicto armado en Colombia

Las violencias hacia las mujeres, jovenes y nirias ha side un tema que ha representado

grandes esfuerzos para ser visibilizadas dado que se consideraba como una cuestion del

ambito privado, sin embargo la violencia domestics y las desiguales relaciones que se

expresan bajo esta se exacerban con la existencia de conflictos armados, 10 que ha

puesto de presente la necesidad de evidenciar el sufrimiento y el tipo especifico de

violencia de las que elias han side y son objeto, por el hecho de ser mujeres y cuyas

vulnerabilidades aumentan cuando adernas son pobres, de origen rural, indigenas y/o

afrocolombianas.

En este orden de ideas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD -, en

su /nforme sobre desarrollo humane 2000, "Derechos humanos y desarrollo humano",

calculaba que aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia

habia sufrido alguna modalidad de violencia (maltrato fisico, psicoloqico 0 sexual), sin

embargo se serialaba que menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento

denuncia la aqresion, Por otro lado en el informe de Amnistia Internacional especial para

Colombia en 2004, se hace evidente como por informacion del Instituto Nacional de

Medicina Legal y Ciencias Forenses - que es el responsable de Ilevar a cabo informes
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forenses sobre las lesiones y la muerte cuando se sospecha que se trata de un delito -

durante los anos 2000 a 2002 se realizaran 40.489 dictamenes medicolegales por

posibles delitos sexuales.

De otra lado, desde hace ya mas de media decada distintas fuentes coinciden en afirmar

que las mujeres tarnbien son blanco de la violencia que es ejercida en el contexte del

conflicto armado particular que se vive en el pais. Para entrar a analizar las maneras

especificas en que las mujeres, jovenes y ninas son afectadas por el conflicto armado en

Colombia es necesario precisar 10 que ha lIegado a consensuarse acerca de que se

entiende por violencia basada en el genero. Ouizas una de las ideas mas amplias serla la

que Amnistia Internacional utiliza, tomada de la ONG Consorcio de Salud Reproductiva

para Refugiados (Amnistia Internacional, 2005).

"La violencia basada en el genera se define como aquella que «abarca una
gama de actos de violencia que se cometen contra las mujeres por el hecho
de ser mujeres y contra los hombres por el hecho de ser hombres,
basandose en la forma en que una sociedad determinada asigna y ve sus
rales y expectativas. Incluye la violencia sexual, los malos tratos a manos de
la pareja 0 conyuqe (violencia dornestica), los malos tratos emocionales y
psicoloqicos. la trata sexual, la prostitucion forzada, la explotacion sexual, el
acoso sexual, las practicas tradicionales perjudiciales ... y las practicas
discriminatorias basadas en el genera». Aunque algunos abusos, como el
embarazo forzado, solo afectan a las mujeres, el hecho de que un abuso
como la violacion pueda tam bien afectar a los hombres, si bien con menos
frecuencia, no contradice su naturaleza basada en el qenero'' (Amnistfa
Internacional, 2005: 15).

Es as! como - retomando 10 anteriormente dicho - se evidencia que los actores armados

apoyan su accionar violento contra la poblacion en estereotipos de genera, los cuales se

basan en binomios considerados como naturales y deseables: hombre/fuerza,

mujer/debilidad, hombre/praveedor, mujer/cuidadora, hornbre/razon, rnujer/ernocion

hornbre/proteccion, mujer/necesidad de ser prategida, etc. Especificamente las mujeres

pasan a ser objetivos de sus acciones por considerarse que transgreden los roles de

qenero (mujeres combatientes 0 parte de organizaciones) 0 porque no acatan las

prahibiciones que los grupos establecen en las zonas en las que se encuentran como

toques de queda, maneras de vestir, relacionarse con alguien que se piensa hace parte

de un grupo enemigo, utilizarlas como objetos sexuales y para bajar la moral y humillar a

las comunidades, especialmente a los hombres, lIegando a afirmar que la guerra "Es una
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bata//a entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres" (Doc. GNU

E/CNA/1998/54, parr. 12, citado por Amnistia Internacional, 2004: 15).

A partir del trabajo desarrollado por Amnistia Internacional (2005) respecto a las formas

de abuso que elias sufren antes, durante y despues del conflicto armada, tendrfamos

entonces las siguientes distinciones.

1.2.1 Abusos basados en e/ gener09

EI cuerpo femenino ha sida utilizado como un "campo de batalla" en el cual se han

instaurado una gama de violencias que establecen progresivamente un dominio no solo

en terrninos militares y de conquista de territorios estrateqicos, sino tarnbien desde 10

simb61ico imprimiendo marcas siniestras que constituyen al cuerpo femenino como otro de

esos territorios estrateqicos de la confrontaci6n.

Respecto a esto podrfa afirmarse que este tipo de abusos hacen relaci6n a la violencia

sexual ejercida contra las mujeres como la violaci6n, el matrimonio forzado, la esclavitud

sexual, la mutilaci6n sexual, fecundaci6n y embarazos forzados, la esterilizaci6n y aborto

forzados, la desnudez publica como metoda de humillaci6n y las amenazas de ocasionar

dana a alqun familiar (hijos/as, esposo).

Si bien el tema de la violencia sexual ha sido reconocido mediante el Estatuto de Roma

de la Corte Penal Internacional como crimen de guerra y de lesa humanidad, en el pais el

. tema no ha sido incorporado de manera efectiva en la legislaci6n y menos en la practice

de esta. Algunas organizaciones como la Mesa de Mujer y Conflicto Armada (2006) y la

Corporaci6n SISMA Mujer (2007) han emprendido trabajos para movilizar el tema y ,

recolectar testimonios. Estos estudios han reconocido que, sequn datos de Medicina

Legal, respecto a la violencia sexual hay un 95% de subregistro, reconociendo la dificultad

que existe para la den uncia ya que esto implica la exposici6n de la victima y la dificultad

de probar los hechos par el tiempo ocurrido entre la acci6n y la demanda, y par los

9 Las fuentes utilizadas par Amnistia Internacional para elaborar esta lista incluyen Gardam, Judith y Jarvis,
Michelle, «Women and Armed Conflict: The International Response to the Beijing Platform for Action», 32
Columbia Human Rights Law Review 1, 2000, 12-14; Gardam, Judith y Jarvis, Michelle, Women, Armed
Conflict and International Law, Kluwer Law International, 2001; Y Rehn, Elisabeth, y Sirleaf, Ellen J., Women,
War, Peace, The Independent Experts' Assessment of the Impact of Armed Conflict on Women and Women's
Role in Peace-building, UNIFEM, 2002. Puede consultarse un resumen en espanol de este ultimo estudio en
http://www .womenwa rpeace.
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mismos estereotipos de genera de quienes imparten justicia respecto a la posible

provocaci6n de las mujeres para que tal hecho demandado sucediera

En Colombia se reconoce que la mayor parte de estos actos ocurren en el marco de

masacres como las de Mapiripan, Ituango, Pueblo Nuevo, la de EI Salado, entre otras, en

las cuales las mujeres, j6venes y ninas son violadas, resultando embarazadas

forzadamente y expuestas la mayor de las veces al rechazo y a la verquenza - igual que

sus hijos/as - frente a la comunidad. Tarnbien son obligadas a servir sexualmente y

realizar oficios como cocinar y lavar rapa a las trapas del grupo que incursione dentro de

la regi6n y expuestas en contra de su voluntad a la desnudez publica, 10 que les implica

humillaciones. En los cuerpos de las que son asesinadas se han evidenciado signos de

tortura como la mutilaci6n sexual; en la mayor parte de los casos estos actos han

ocasionado el desplazamiento forzado de las comunidades.

"A una chica de 18 afios con embarazo Ie metieron un palo por las partes y
se asom6 por arriba. La descuartizaron ... A las mujeres las desnudaron y las
pusieron a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas. Oesde un
rancho pr6ximo a EI Salado [departamento de Bolivar] se escuchaban los
gritos .... Testimonio de una persona desplazada entrevistada por AI el 21 de
noviembre de 2003" (Amnistfa Internacional, 2004).

Por otra parte, se senala que desde que se tiene conocimiento oficial acerca del accionar

paramilitar - es decir, desde 1998 -, por 10 menos alrededor de 1.119 mujeres han

realizado denuncias por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional

humanitario, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 30 como victimas de

violencia sexual, 64 por haber side torturadas, 131 por desaparici6n y 894 por haber

perdido la vida al ser asesinadas (Cfr. Red Nacional de Mujeres, et. el., 2005).

Sequn datos recogidos por estos estudios la violencia sexual ocurrida dentra del conflicto

armado cuenta para el periodo entre el 2000 y 2006 con un total de 127 cases. de los

cuales un 80.3% fue cometido por agentes del Estado, entre ellos el 40.2% Ie

corresponde al Ejercito, 39.4% a la Policia Nacional y un 0.8% al Departamento

Administrativo de Seguridad - DAS -; Ie siguen los grupos paramilitares con un 14.2% -

es decir, 18 casos -, posteriormente estan las FARC con un 3.1 % y el ELN con un 0.8%.

Es necesario anotar que estos grupos armados cometen adicionalmente otros actos de

violencia sexual contra las mujeres que hacen parte de sus filas como la esterilizaci6n y

aborto forzado, pero respecto a esto no se existen cifras consolidadas. Adernas en un
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0.8% de casos no se identifica el agresor y hay otro 0.8% en el que el autor fue un

reinsertado de los paramilitares (Cfr. Corporaci6n SISMA Mujer, 2007: 17). Esto ultimo ha

sido un contexte dentro del cual aumentan y se complejizan los danos contra las mujeres,

j6venes y ninas - y las poblaciones victirnas en general -, en la medida que muchas de

elias no tienen otra opci6n que cohabitar con los victimarios, algunos de los cuales siguen '

cometiendo delitos que van en contra de la dignidad, el cuerpo y las posibilidades de

libertad de movilizaci6n y organizaci6n (Caicedo Delgado, 2005).

De otro lado, las mujeres que intentan buscar soluciones a sus situaciones por medio de

la organizaci6n tarnbien son victimas - revictimizadas - por actos de violencia sexual; 10

son elias directamente 0 alguno de sus familiares, especialmente sus hijas. "Hacer

carnparia en favor de la potenciaci6n de las mujeres, defender sus derechos y fomentar

su participaci6n en la vida publica puede exponer a las mujeres al ridiculo, a las

amenazas e incluso a castigos 'ejemplares'. Sus esposos 0 parejas tarnbien pueden ser

ridiculizados 0 atacados por no saber 'controlar' a sus parejas ... En Barrancabermeja una

organizaci6n de mujeres denunci6 que "los esposos 0 cornparieros en muchos casos

presionan a las mujeres so pena de 'echarles' los paracos [paramilitares]" (Amnistia

Internacional, 2004: 30 - 34).

Es necesario entonces reconocer que en el conflicto que se desarrolla en el pais esta

forma de violencia ha sido utilizada como una manera de "inspirar terror, demostrar

supremacia y minar lazos sociales. Tales crimenes permanecen silenciados e impunes

pese al inmenso nurnero de casos y a la gravedad que revisten" (Amnistia Internacional,

2004: 50). Es necesario entonces verlo como algo que esta mas alia de 10 privado y que

requiere de atenci6n y reconocimiento social y legal.

1.2.2 Abusos que afectan despraporcionadamente a las mujeres 0 que se

pueden cometer de forma especificamente relacionada can el genera.

Se debe reconocer que adem as de las violaciones mencionadas anteriormente se pueden

agregar las que mujeres, j6venes y ninas sufren en acciones como los homicidios, las

dificiles situaciones a las que se enfrentan cuando son victimas del desplazamiento

forzado, secuestros, las minas antipersonales, las desapariciones, el reclutamiento

forzado para hacer parte de alqun GAl, entre otras.
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En el VI informe presentado por la Mesa de trabajo, Mujer y conflicto armado en diciembre

de- 2006, se hace una revision de los derechos de las mujeres en el periodo de enero de

, 2002 a junio de 2006, donde se realiza seguimiento a las recomendaciones planteadas

por la relatora especial de la las Naciones Unidas en su rnision en Colombia del 1 al 7 de

noviembre de 2001; alii se senala que por causa de la violencia sociopolitica al menos a

diario una mujer murio en el pais, esto darla como resultado aproximadamente 1.608

mujeres, de las cuales " ... 233 (murieron) en medio de combates y 1.375 por fuera de

combate - es decir, en la calle, en su casa, 0 en su lugar de trabajo -. De estas, 1.139

perdieron la vida por ejecucion extrajudicial u homicidio politico, 63 por homicidio contra

mujeres socialmente marginadas y 173 fueron desaparecidas forzosamente" (p.10) En

783 de estos hechos se reconoce el autor, donde 63,48% corresponde a acciones

directas de agentes estatales, un 12.52% por ornision, tolerancia, aquiescencia 0 apoyo a

las violaciones cometidas por grupos paramilitares, los cuales por su parte fueron los

responsables en 50,96%, mientras que los grupos guerrilleros se les adjudica un 36,53%

Por otro lado debe reconocerse que desde los datos consolidados de Accion Social

aproximadamente la mitad de poblacion en situacion de desplazamiento corresponde a

mujeres entre las cuales " ... mas del 40% son menores de edad y el 40 % son mujeres

cabeza de familia quienes, en su rnayoria, estan a cargo de hijas e hijos menores de 18

aries": por su parte "Las cifras de Codhes hablan de aproximadamente 3 millones de

personas desplazadas en el pais - desde 1985 - donde el 52% son mujeres y el 44% son

, menores de edad" (Mesa "Mujer y Conflicto Armado", 2006:.36). Estas mujeres no solo se

enfrentan a la perdida y desarraigo que este fenorneno trae consigo, sino a la aceptacion

de una serie de roles que en sus antiguos lugares de residencia no eran proyectados

como responsabilidad femenina, como por ejemplo la provision econornica en el hogar, la

participacion de caracter publico en distintas asociaciones y organizaciones comunitarias,

hechos resultantes de la rnarqinacion, muerte, desaparicion 0 abandono de la figura

masculina que tradicionalmente asurnia dichos roles.

Las mujeres tarnbien sufren danos a su integridad fisica con la existencia de las minas

antipersonales - MAP - Y municiones sin explotar - MUSE -, las que se consolidan como

una estrategia de confrontacion indirecta cuyas victimas no suelen ser exclusivamente los

individuos en confrontacion; en Colombia el Observatorio de Minas Antipersona del

Programa Presidencial de DDHH y DIH ha registrado desde el ana 1990 al 31 de

diciembre de 2007 a 6.666 personas victirnas de estos artefactos, dentro de las cuales
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5.780 corresponden a hombres, 204 a mujeres y 632 a nines y nifias (493 nines y 139

ninas) (Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario - DIH, 2001). Tambien hay que reconocer que, sequn datos de la Fundaci6n

Pais Libre (2008) en el periodo correspondiente de 1996 a septiembre de 2007, de las

23.401 personas plagiadas 4.614 fueron mujeres -10 que corresponde aI19.72%-.

Cabe resaltar adernas que dentro del proceso de reclutamiento forzado, las mujeres,

ninas y j6venes se ven enfrentadas a una serie de eventos y hechos que violentan y

niegan su posibilidad de decidir acerca de su sexualidad y manejo de sus cuerpos. Esto

es posible analiza rio de una mejor manera en un informe realizado en el ario 2004 por

Amnistia Internacional, el cual mediante el uso de testimonios de mujeres y ninas que

pertenecieron a grupos guerrilleros, relatan que en el grupo se establece como norma la

realizaci6n de abortos y del uso forzado de anticonceptivos - sin importar la edad y sus

posibles repercusiones fisicas -, hecho que fue confirmado por las j6venes entrevistadas

en este trabajo y que se arnpliara mas adelante.

Estas acciones tam poco son ajenas a la dinarnica de los grupos paramilitares. En el caso

de aquellas j6venes y/o mujeres cuya gestaci6n avanza significativamente, imposibilitando

su interrupci6n 0 que deciden no abortar, se exponen al ajusticiamiento realizado por el

grupo, raz6n por la cual la mayoria de elias deciden desertar aunque con el miedo

siempre presente por la persecuci6n al haber realizado una elecci6n que se consideraba

traici6n al grupo t Ctr. Defensoria del Pueblo, 2006).

No existen datos confiables frente a la cantidad de mujeres reclutadas forzadamente y

aunque si 10 hay para dar cuenta de la cantidad de ninas, nines, y j6venes, no existen

acuerdos c1aros al respecto; desde la Human Right Watch se afirma que pueden ser mas

de 11.000, reconociendo que en las filas de los grupos guerrilleros, especificamente de

las FARC, la cuarta parte son mujeres y se encuentran ninas desde los 8 anos (Brett,

2004: 11).

1.3 Niiias, j6venes y mujeres participes del conflicto armado en Colombia

Si bien mediante el reclutamiento forzado ninas, j6venes y mujeres hacen parte activa de

alqun grupo en contienda, tarnbien hay quienes se adhieren a las estructuras militares de

manera voluntaria, situaci6n que no ha side adecuadamente documentada y que por 10

tanto no ha permitido reconocerlas en la historia y el desarrollo en el conflicto del pais. La
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participaci6n de las mujeres va desde el apoyo logfstico hasta el de asumir un papel de

combatientes, siendo un hecho que se presenta en Colombia desde el comienzo de las

. guerras civiles del siglo XIX, pero como 10 reconoce Carlos Eduardo Jaramillo Castillo

(1995), "No es facil la tarea de describir 0 senalar el papel de las mujeres en la guerra, par

una simple y fundamental raz6n: la guerra es una empresa de varones, yen elias siempre

las mujeres han sido concebidas como elementos accesorios, a veces obstaculizantes,

para los que nunca ha alcanzado la tinta con que se ha escrito la historia" (Jaramillo

Castillo, 1995: 360). De la misma manera Luz Marfa Londono (2005) seriala que" ... las

mujeres colombianas han participado en las guerras, y ... simplemente esta es una historia

que no nos han contado 10" (Blair y Nieto, 2004 citadas por Londono, 2005).

Pod ria pensarse a partir de los estudios existentes, sobre todo aquellos de caracter

psicoanalftico (Castro y Diaz, 1997; Castro, 2001, 2002) Y desde los que se analiza el

paso de la vida guerrillera a la vida civil, aunque no se hace especificad alguna al qenero

en ellos se encuentran grandes aportes respecto a las avatares subjetivos para la

pertenencia a grupos subversivos y su posterior desvinculaci6n, al igual que se hace

enfasis en el papel y el uso del cuerpo que los combatientes - tanto hombres como

mujeres - ponen al servicio del grupo armado, donde a partir de la identificaci6n con un

ideal revolucionario 0 justiciero se conlleva a la conforrnacion y la participaci6n en un

colectivo que exalta ese mismo ideal al exigir el sacrificio de sus miembros, tendiendo

entre ellos fuertes vinculos afectivos que ya no solo se sustentan en dicho ideal, sino en la

comuni6n de una oblaci6n que fortalece los lazos de fraternidad, que construye una

filiaci6n en la que cualquier desconocido es hermano de causa (Castro, 2004), y una

hermandad que trasciende en la conformaci6n de un solo y gran cuerpo, un "gusano

gigante" como 10 describirfa Vera Grabe (Grabe, 2000: 209-210).

Frente al vacio literario - e hist6rico - de la existencia de mujeres guerreras, y jovenes y

nines, para finales del siglo XX y el comienzo del XXI a traves de nuevos trabajos escritos

comienza a hacerse visible ia participaci6n de las mujeres no solo como victimas sino

tarnbien como actoras activas de las acciones belicas dentro de los conflictos armados.

Es el caso de trabajos realizados en paises como EI Salvador (Diaz: 1990), Guatemala y

Chile (Vidaurrazaqa Aranquiz, 2005) que atravesaron un perfodo intenso de conflicto y

10 Hecho que para Carlos Eduardo Jaramillo (2007) tarnbien se presenla con el reconocimiento de fa
partrcipacion de los nines desde las guerras civiles del siglo XIX, bien como combalienles directos. espias,
informanles, mensajeros yordenanzas.
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posteriormente entraron a vivir en un postconflicto. Dichos trabajos han servido como

herramienta para la recuperaci6n de la memoria hist6rica de los hechos acontecidos pero

tarnbien del papel de las mujeres dentro de ese contexto, y para presentar las

contradicciones que ello ha implicado yaun implica para la configuraci6n de su identidad

de qenero, tomando un lugar central su rol como madres, ejerciendo como 10 nornbra

vidaurrazaqa Aranquiz sequn las historias de vida de tres mujeres militantes - una de

elias su madre - del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en Chile,

maternidades en resistencia, pues "Por un lado, vivieron un proceso Iiberador al hacerse

militantes y pretender con ello cambiar politica, social y econ6micamente la sociedad en

que vivian; y, por el otro, se empoderaron al resignificar sus maternidades en respuesta a

las tensiones identitarias maternidad-militancia" (vidaurrazaqa Aranquiz, 2005: 12).

En Colombia trabajos de este talante tam bien se han venido desarrollando con el mismo

fin de hacer evidentes a las mujeres en la historia del conflicto armado y de evidenciar los

costos y ganancias que ello les ha significado teniendo en cuenta la perpetuaci6n de tal

conflicto (Londono & Nieto, 2006). Es asi como se encuentran relatos de caracter

autobiogrMico realizados por mujeres que hicieron parte del Movimiento 19 de Abril - M 19

- (Vasquez, 2000; Grabe, 2002), en los que sus autoras muestran sus diferentes

experiencias del ser mujer dentro de un espacio guerrero, y que han dejado constatar

que: "Aunque las mujeres experimentan desventajas en el curso del conflicto armado, los

hombres no necesariamente son siempre los perpetradores y, por tanto, los vencedores,

ni las mujeres siempre perdedoras" (EI Jack, 2003: 8).

Podria pensarse adernas que en los grupos armados y en la guerra las mujeres - y ,

tarnbien los nlnos, nirias y j6venes - encuentran un espacio en el cual la violencia y la

segregaci6n frente a otro "enemigo" se presta como escenario para expresar sentimientos

como la rabia, el rencor, el odio, que se desencadena por anos de exclusi6n y

silenciamiento en espacios familiares que trascienden su participaci6n en 10 social,

politico, econ6mico y cultural, con 10 que "... traspasaron el simple rol de victima"

(Vidaurrazaqa Aranquiz, 2005), aun lIegando a convertirse en victimarias, presentandose

entonces para el caso de las mujeres la posibilidad de visibilizar culturalmente que no solo

pueden manejar la vida ... sino tarnbien la muerte.

"(Sin embargo) Ya sea en su capacidad tradicional y tal vez estereotipica
como esposas y madres, 0 en sus roles como agresoras y simpatizantes de
un conflicto, las mujeres continuan experimentando discriminaci6n, debido a
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las desiguales estructuras de poder que rigen sus relaciones can los
hombres" (EI Jack, 2003: 15),

Dichas desigualdades taman como fundamento la aceptaci6n de estereotipos de genera

que establecen una serie de infraestructuras sociales - en este caso infraestructuras

consideradas como subversivas, es decir, par debajo de la versi6n social - que van

determinando las tareas a funciones que se asignan a uno u otro sexo de acuerdo can las

ideas, percepciones y valores sociales y culturales sabre 10que debe ser 10masculino y 10

femenino, y son aprendidos par los procesos de socializaci6n (Sanchez, 2006).

De tal manera ser mujer en un espacio regido par 16gicas de la guerra, adernas de

pertenecer a un grupo armada considerado como ilegal, en primera instancia se

contra pone can 10 que social mente se espera de una mujer, en terrninos de presentar

actitudes como la fuerza, la brusquedad, cambios en las maneras de presentar el cuerpo

y las formas de desarrollar su sexualidad.

Estos dos ultimos aspectos son los que muestran c6mo a pesar de que se encuentren

mujeres dentro de las estructuras guerreristas soportadas en un ideal revolucionario

desde el cual se aspira a desarrollar estructuras igualitarias y mas justas, tal igualdad es

ilusoria (Vasquez, 2000; Grabe, 2002; Vidaurrazaqa Aranquiz, 2005) porque aunque las

mujeres que se encuentran dentro de estas estructuras cuentan can un "cierto grado de

emancipaci6n frente a las experiencias de la familia... limitadas a 10 dornestico y

subordinadas a la autoridad patriarcal." (Meertens, 1994: 91) Y que en apariencia en las

, labores de cuidado y militaristas participen hombres y mujeres, se establecen relaciones

jerarquicas en las que las mujeres siguen teniendo los lugares mas bajos.

Existen otras caracteristrcas asociadas a la condici6n biol6gica de las mujeres que en la

insurgencia armada son valoradas en la medida que representen una utilidad para el

grupo en general, pero que son recriminadas si son utilizadas para el beneficia personal

de la mujer. Par ejemplo, la seducci6n femenina es una de las herramientas mas valiosas

cuando se piensa en asignar a las mujeres tareas de infiltraci6n, inteligencia a distracci6n

para iniciar un operativo militar (Vasquez, 2000; Grabe, 2002; Vidaurrazaqa Aranquiz,

2005). En este orden de ideas, el usa del cuerpo y la sexualidad de la mujer son

considerados como propiedad del colectivo, 10que hace que se establezca como norma la

prohibici6n de la maternidad - obliqandolas a practicarse abortos y a utilizar rnetodos

anticonceptivos que pueden lIegar a ser perjudiciales para elias mismas -, y el estricto
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control sobre las relaciones de pareja que la mujer pueda lIegar a entablar, ya que el amor

y la entrega a alguien distinto al grupo como totalidad es inadmisible, porque plantea su

posible disolucion.

Podrfa pensarse entonces que las mujeres, j6venes y niiias que optan 0 son obliqadas a

participar directamente en los enfrentamientos armados tam bien son personas que se

enfrentan a una serie de hechos violentos y de recriminaciones tanto en el espacio

guerrero como el civil por inmiscuirse en espacios dominados por siglos por hombres,

teniendo que adecuar sus identidades a las necesidades de la guerra, adquiriendo valores

reconocidos como masculinos, perdiendo la capacidad de decisi6n sobre sus cuerpos y

sus ideas respecto al ser mujer, como evitar la decision libre de ejercer 0 no su

maternidad.

Debe tenerse en cuenta que aquellas quienes se desmovilizan (0 desvinculan) y buscan

abrirse paso en la civilidad, y son atendidas por las instituciones que desde el Estado han

side establecidas especialmente para las j6venes y niiias para la

reinserci6n/reintegraci6n social, tarnbien se enfrentan a una serie de demandas

sustentadas en ideas esencialistas que encasillan y atan a las mujeres en estereotipos

que a pesar de su salida del GAl siguen reproduciendose en el orden civil respecto a 10

que se considera que debe ser una mujer. Esto se evidencia en la siguiente declaraci6n

realizada por un representante del gobierno colombiano ante el Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas, quien sustenta que "En las filas de los grupos armados ilegales, las

mujeres pierden su naturaleza y vocaci6n de ser garantia de estabilidad familiar,

comunitaria y social. Cada mujer combatiente significa la imposibilidad de construir las'

sociedades pacificas y sostenibles que todo pais necesita" (Palabras de Luis Guillermo

Giraldo, Doc. ONU S/PV 4852 (Resumption I). Orden del dia: La mujer y la paz y la

seguridad (Amnistfa Internacional, 2004: 17).

Adernas para el logro de tales sociedades - pacificas y sostenibles - a elias se les seiiala

y recrimina de manera particular esos valores de orden masculino adquiridos tiempo

atras, y se les exige "recuperar" 10 femenino perdido, como asumir su maternidad - de

maneras adecuadas - para ser parte de la civilidad. Con esto se niegan experiencias y

aprendizajes, a partir de los cuales estas mujeres, j6venes y niiias ponen un

cuestionamiento social y cultural respecto a los imaginarios y practices afines a las

vivencias femeninas y maternas.
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Cuanda yo vivf a can elias las casas eran diferentes ...

Historia Tipo I,

Desde 10 que recuerdo mi familia es solidaria: responsable, respetuosa y unida. Para mi mi
familia es rru mama (que hace como 20 di as hable con ella) y rrus hermanos. Nosotros somos J
como ocho. ya de los ocho solo estan con mi mama el que tiene 18 aries y los dos chiquitines de I
lOy 8, Yo soy como la tercera otro se fue para el ejexito y los otros con la rnujer y con los hijos:i
pues ya ahorita rru papa que volvio a tomar su lugar - porque no hablaba conmlgo desde que
entre al grupo -, rm papa me voltio las espaldas por total. Y yo me llene al principio, yo andaba
llena!'. yo me hice mis resentimientos con mi papa, pues porque 51 : en vez de apoyarme, listo
uno nunca es perfecto y yo digo que si fuearnos perfectos nadie se equivocari a y ~ 10 que hizo
fue voltearme la espalda y entonces a mi me dolio mucho eso.

Cuando VIVI amos Juntos entre hermanos 51 la I bamos muy bien pero entre mi mama y papa no,
porque mi papa Ie pegaba mucho a mi mama, entonces mi mama 10 demandaba y 10 echaban al
calabozo, manteru an peleando. por eso fue que se separaron, porque ~ se consiguio otra senora,
entonces Ie pegaba mucho a mi mama, la senora era s.oer amiga de mi mama y de paso Ie fue
quitando el marido Y bueno ya mi mama tarnbiei se Junto con otro senor pero en las rrusrnas.
porque air: luego de siete aries de estar viviendo con ~ y tener otros hijos. pues ~ tambiei Ie
pega

Cuando yo VIVI a con ellos las cosas eran diferentes, pues porque antes toda la familia estaba
Junta, mis hermanos. mrs ti os, mis tl as, rnis abuelos: siernpre iban a visitarnos y despue se fue un
pnrno a la guerrilla y comenzo a desapartarse la familia, cuando se fue mi hermano pues peor y
luego me fui yo, Porque es que como en la finca Ilegaban los milicianos, 0 sea la guerrilla
escampaba alia en los rl os, y me hice amiga de unos manes y de unas muchachas, Ellos me
dlJeron que me metiera, para eso de la milicia, entonces yo me inscribl y Sl , entonces ya me
echaron para cursos, a ranchar y eso, y ya despu6 de un tiempo fue cuando dijeron que se iban a
meter los paramilitares, entonces ya recogieron y yo me fUI Luego de eso alguna vez Ilegue de
visita a mi casa - porque me habi an dado permiso - y ya la familia no estaba, porque tenl all II
rabia con mi mama, entonces ella Iloraba y me contaba, Pues tambiEfi me daba tnstezCl y yo Ie 1
dec! a que 10 que yo habl a hecho no era culpa de ella, que yo 10 hice porque yo querl a Pero 1.

no pude volver porque amenazaron a mi mama, tambiEfi por 10 que uno de mis hermanos estaba
prestando serviclo en el ejtcito y pues se quedo haciendo carrera y hasta ahorita es que se algo
de ella y de mis hermanltos, i

Bueno en la casa cuando vivi amos todos con mi papa, ~ nos ded a que tenl amos que aprender
a coclnar pa' que mas adelante no sufritamos, pero al nino casi no 10 metl a a la cocina, 10
ensenaba a trabajar, mejor dicho que fuerzudo, a defenderse si Ie pegabCln, porque era el hombre
menor, mejor dicho eso 10 ten! a como un rey y mi mama tambiEfl, Alia no nos had a falta la
comlda, nada, el campo me gusta mucho para vlvir, sin plata uno se puede defender pero aca es
muy complicado,

11 Expresi6n para hablar de resentimientos
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Yo Ie ayudaba a mi mama en la casa, a hacer el aseo, lavar la ropa de mis hermanos, a cocrnar,
como mi mama junto con mi padastro teni an una finca de coca, entonces ayudarle a cocinar a
rm mama para 60 trabaiadores, tr por alia ayudarle a limpiar, de vez en cuando Pero a rni me
gustaba era estar con mi hermano mayor que amansaba caballos, entonces EP Ilegaba y me
montaba a los caballos cerreros y los amanraba y a mi tarnbiei me amanraba A mi me gustaba
como brincaban, por eso es que me gustan. yo andaba pendiente era de EP que se iba a amansar
caballos, que a coger coca, que a limpiar la coca, yo me iba con EP a quemar, ahi veces sacabarnos
un dl a libre y nos I bamos era por alia a pescar 0 a bane". Nos I bamos con otros vecinos, se
poni an de acuerdo y nos I bamos todos a baric, I bamos a quebraditas porque el ri 0 quedaba
muy lejos, igual las quebradas eran gran des y hondas.
Pero despue EPse fue para el grupo y no volvi a saber de EPhasta que yo tarnbiei entre y 10 VI,

pero fr me regan6 mucho, pues yo senti el amor, mejor dicho profundamente para Ei EP mejor
dicho me regano y me sugiri6 que hablara con el comandante, yo terri a ganas de llorar. uich,
habi a mucha gente ahi , Ourecomo tres di as sin comer solo pensando en mi familia, Oespua
me mandaron a descanso quince di as, luego me mandaron a hacer el entrenarruento, dure dos
meses y medio, en pararno terrible, comiendo hielo alia, Mi mama estaba muy preocupada por
mi

Tarnbiei recuerdo que a veces luego de ayudar en la casa y en el trabajo nos daban una galgueri a
y bueno yo me iba con mis amigas a jugar hasta el almuerzo, Ie robabamos la com ida a mi mama,
el arroz y todo eso y nos i bamos para el borde de un barranco. Por alia era muy bonito, eso era
en forma de casita y quedaban como tLneles, los palos had an como edificios, nosotros
had amos que esos eran los edificios, y que eso era la casa y que nosotros rnandabarnos eso era
un despelote y cocinabarnos en ollitas.

Pues cuando nos tocaba estudiar nos tocaba levantamos a las 4 de la manana, Jugabamos los
fines de semana 0 cuando no habl a que estudiar 0 ayudar en la casa, no habl a escuela en la
vereda de nosotros entonces habl a que camlnar una hora, entrabamos a las 7, nos i bamos
despaClo, y estudiabamos hasta las 4 de la tarde, nos tocaba Ilevar el almuerzo, A milo que me
gust6 de estudiar era ciencias y matematicas, las ciencias porque me gustaban como los dibuJltos
y todo eso y como que uno conoce mas, y las matematlcas porque uno como que aprende mas
de todo, no se compllca como para las restas y eso, no me gustaba espanol, me doll a cabeza,

Con mis amigos de la escuela peleaba, yo como que me dejaba pegar de cualquiera entonces me
sacabande la escuela y volvi an y me metl an y ya cuando fui creciendo ya no me deJaba pegar
de nadie y les pegaba tambiffi, pero ya con mis amigas, nos I bamos a jugar a la cancha fUtbol y
basquetbol,

Cuando estabamos con mi papa estudiabamos 10 pnmero y ya, y despua cuando nos fuimos con
ml mama yo no estudiaba porque mi mama trabaJaba - aparte de la flnca de coca ~ vendiendo
cacharrosl3 entonces yo me iba con ella a ayudarle y cuando no sigui6 vendiendo eso empez6
fue a vender tamales, entonces yo me iba con alguno de mis hermanos y Ie ayudabamos a vender
tamalltos en la calle entonces dejamos de estudiar, .

12 AI rio, quebradas
13 Cuchillos, ollelas, alias, vajillas

44



MADRES, JOVENES y DESVINCULADAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Identidades construidas, modificadas ylo reafirmadas en sus familias, grupo arm ado ilegal e instituci6n de proteccion

Y novio no ten! a, que tal. me dan miedo los hombres, yo jugaba con ellos pero que me fueran a
coger ya no. me daba miedo que de pronto me cogieran 0 abusaran de rni . y yo Ie ten! a mucho
miedo a eso, porque yo escuchaba que los chinos gran des hablaban de eso y yo les cog! mucho
rniedo Entonces yo a un hombre 10 rniraba y hablaba con ellos pero cuando se me acercaban
arrancaba a correr.

Cuando entre al grupo todavi a me daban rniedo no me gustaba que ni se me acercaran. y un
muchacho se me arrirno. 0 sea, no se arrimo brusco. se fue arrimando y yo Ie cog! caririo y aSI .
y ahi como que se me qurto el rniedo.

Yo ten! a amigas que eran mayores que yo. a rni me pared a que elias ya ten! an relaciones y
elias me ded an que era muy bueno, yo iba y Ie preguntaba a mi mama y ella me dec! a que eso
era muy feo. Como eso era un pueblo a mi me gustaba mucho porque ten! a ri os y playas.
sail amos del colegio y nos meti amos asi en sudadera y as! sail amos con rms pnmos 0

hermanos a coger frutas a conversar, que de las relaciones, que no se que

Como a mi casi no me gustaba eso. como yo era la Lnica hija mi mama siempre me ded a que
esa palabra relacion era muy fea. entonces apenas yo escuchaba eso me separaba mas lejos de
mis amigas. y una vez me rniro mi hermano solita y me dijo que por queno estaba sentada con
mis amigas. Ie dije que elias estaban hablando de relaciones, y (} me pregunto que si el profesor
no- me habi a explicado. yo Ie dije que si . pues el profesor dice que hay relaciones de hartas
formas con la familia y eso, y (} me dijo "no, la otra retacion es fea".

Pues cuando me Ilego la menstruaciori me daba mucho miedo pero hablaba era con mis amigas.
me llego a los 12. Y desde antes elias me habl an dicho cuando iba a cumplir I I aries que como
que a m! ya me iba a Ilegar el peri odo que eso era normal de las mUJeres. Y estabamos en
medio de una fiesta y entonces los manes empezaron a cansar y yo me dio mucho mledo. y
como les teni a tanto pavor ...

Entonces me fui para la pieza y me quededormida. yo senti a como si me estuviera orinando y yo
vi que era sangre y claro yo empecea chillar y chilley me fui para detras de la casa y mis t! as me
pillaron y me diJeron que no fuera bobita. que me habi a Ilegado el peri odo.

Entonces Ilamaron a mi mama. me Ilevaron para la pieza y me explicaron como era que se pon! a
una toalla y todo eso. y que no tuviera miedo que eso era el perl odo, que eso era de toda
mujer. entonces ya como que me calmey empezaron a decirme sobre las relaciones. que yo ya
era una senorita, que me teni a que valorar. hacerme respetar de los hombres. que si consegul a
novio que no me fuera a esconder porque de pronto el muchacho no me correspond! a bien.
que no me conveni a. que solo por jugar conmigo y me dejaba en embarazo. que no fuera a
hacer eso, y que cuando fuera a tener relaciones fuera con el hombre que meJor dicho que yo
quisiera, que ya Ilevaba harti simo, y que yo pensara que (} me estaba valorando y respetando y
no solo por conocerme y ya.

Mi mama bregaba para darme conseJos, que no Ie parara tantas bolas a los hombres. que ellos
jugaban mucho con uno. No mas mi mama. yo miraba el ejemplo de mi mama, no mas ml papa
la deJo y se fue con otra y ahorita mi padrastro. se la pasan peleando entonces yo diJe "ay.
hombres. . wa' que" Yo miraba el eJemplo.

45



DORA EliANA PINTO VELASQUEZ
Cod. 489150

MI papa me deci a que porque yo era mujer, que cuando consiguiera mi marido terri a que
dedicarme al hogar, serle a un hombre, que todo eso: si, pues bonito porque dedi carse al
hogar y solo a un hombre, porque eso tambiei de estar con uno y otro es maluco, pero tam poco
irse a esclavizar alia. porque rru papa sea 10 que sea, sl me enserio que cuando uno esta con
un hombre es con un hombre y respetarlo.

Ya cuando llegueal ICBF porque me vole porque no quise cumplir una rnision con la que quedaba
comprometida para actuar en combates y me dio miedo, entonces me amenazaron de muerte y
pues encontre la fonma de volanme, llegue a Bogota y ernpece a trabajar en una casa de familia,
pero ahi me pillaron porque como estaba sin papeles y bueno me trajeron al Programa, aca fue
don de me di cuenta que estaba embarazada.

Entonces me mandaron a Rosa Virginia, pero fue muy duro, porque estaba incomunicada con mi
familia, con mi mama y los Jueves eran Ilamadas y los domingos eran las visitas.. entonces pues
despue me acosturnbre por ejemplo, al principio que yo vel a las visitas que Ilegaban, por ejemplo
las visitas que la familia y los amigos de elias. Entonces cuando vel a uno que la familia iba a verla,
yo vivi a muy acornplejada y era a veces muy problernatica y peleaba muchi simo porque tras de
que yo no teni a quren me diera, porque a uno por ejernplo Ie dan pan ales y me los robaban,
entonces no, entonces me encontrea una muchacha una vez que Ie estaba colocando los pariales
del nino a la de ella, y entonces yo Ie dije que no 10 volviera porque eso no me gustaba, y ella
ahi mismo siguio y entonces nos peleamos y pues ahi me castigaron

Luego lleguea la casa de la "rnarni", a la casa donde estoy ubicada, donde la "rnami". nosotros Ie
decimos "rnarni". Y bueno la senora me brindo mucho carifio, mucho amor, ella me cuidaba
mucho, cuando lleguea la casa, que me teni a para el estudio, digamos ella me pago un semestre
que Ie vall a $ 250000, me pago los seis meses, y otra mama tutora no hace eso, no.

Alia encontreuna gUI a porque antes pues no me habl an hablado claro respecto a las relaciones
sexuales. yo digo tambiEfl que fue por eso que tuve mi primer hiJo, fue de pronto por eso, por
no saber, saber mas, isi?, porque alia en el gnupo no importa la edad que tenga solo si el
comandante Ie da permiso, puede tener relaciones con quien quiera, entonces aca ella me expllca
cosas como si fuera mi propla mama, la considero como mi segunda mama, ademas me cUido
cuando tuve a mi bebey me ha ensenado todo para saber como cuidarlo. Ahoritica pues me ha
cambiado la vida total mente pues porque la senora con la que estoy uichl Es muy linda, me da
muchos conseJos, pero todavf a cometi el enror y volvf a quedar embarazada.

Solo espero que cuando salga pueda devolvenme a vivir con mi familia propia ... yo no sesi vuelva
con mi familia, me da rabia y miedo de mostrar la cara y mirarlos a la cara. Y ahora con el nino y
el embarazo pues mi mama diJo que me apoyaba y mi novlo tambl~, pero con mi papa no he
hablado. Y mis hermanos como me quieren mucho me Ilaman cada quince df as u ocho, pa'
preguntar como va el sobrino, que cuando voy. Mi novio me dice que cuando el bebetenga
cinco anos vamos a visitarlos, pero no se no aguanto sin ver a mi mama, porque igual yo no he
podido estar todo el tiempo con mi mama, pero de todas maneras ella es mi mama y yo la
qUlero
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Capitulo 2. RELACIONES FAMILIARES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA PARTICIPACION
DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO.

Dentro de las familias se configura el proceso de socializacion primaria, el cual se

considera como fundamental para el desarrollo de las personas dado que en el cada uno

y una es introducido/a a la sociedad, en medio de una trama de conversaciones en las

que los otros significantes Ie presentan los roles y actitudes que debe tener en su

desenvolvimiento social, pero adernas ellos mismos filtran esos conocimientos de acuerdo

al lugar en el que se encuentren dentro de la distribuci6n social del conocimiento y del

trabajo (Cit. Berger y Luckmann, 1968; Barreto, Puyana, 1996), Este proceso cobra

importancia puesto que dentro de el las identificaciones primarias que se hacen tienen un

caracter de inevitabilidad, es asi como "", no existe ninqun problema de identificacion.

ninguna elecci6n de otros siqnificantes. La sociedad presenta al candidato a la

socializacion ante un grupo predefinido de otros significantes a los que debe aceptar, en

cuanto tales, sin posibilidades de optar por otro arreglo ... Hay que aceptar a los padres

que el destino nos ha deparado" (Berger y Luckmann, 1968: 170).

En.este orden de ideas, en medio de este proceso de socializacion prima ria 10 aprendido y

la identidad adquirida, se considera como el mundo, y las consecuentes socializaciones

secundarias y re-socializaciones - como se puede pensar que se presenta en los casos

particulares de las j6venes madres participes en esta investiqacion con su proceso de

reinsercion social -, mantienen, confirman 0 modifican 10 aprendido en ese primer

espacio, mostrando y evidenciando la existencia de otros mundos posibles diferentes al

de la familia, construyendose asi otras identidades para actuar y desenvolverse en ellos

Teniendo en cuenta 10 anterior, especificamente para este trabajo se retornaran los

escritos y aportes realizados por la corriente feminista que incluyen la categoria de qenero

en los analisis sobre familia, en los que aparte de reconocer la construcci6n de la

identidad en el ambito familiar, dicha institucion se interpreta en terrninos dinarnicos tanto

en su interior como en relaci6n con la sociedad, " ... criticando la imagen fantasmal de una

familia ideal" (Cfr. Le6n, 1995; Barret y Mcinntosh, 1991; Puyana, 2007).

La familia, partiendo de las explicaciones del discurso socioloqico tradicional (Cfr. Leon,

1995) hasta las que desde la perspectiva de qenero y los estudios feministas se han

dado, ha side y es tema de investigaciones y reflexiones respecto a su estructura y

conforrnacion, como orqanizacion social que ejerce las labores de socializacion ocupando
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un lugar central en la configuraci6n de la identidad de las personas. Con estas

discusiones se ha evidenciado la posibilidad de hablar de las familias, reconociendo la

capacidad de estas para adaptarse y responder a los diversos cambios en los ordenes

politicos, sociales, econornicos y culturales que tarnbien tienen especificidades

geograficas y regionales.

Para el analisis particular del caso colombiano es importante adernas reconocer el

contexto de guerra en el que se encuentra inmerso el pais hace ya mas de cinco decadas, ,

de tal manera se puede considerar que las familias colombianas - sobre todo las de las

zonas rurales -, como partfcipes de la sociedad y encontrandose pues dentro de tal

contexto, les resulta inevitable no enfrentarse y sufrir las consecuencias de los

acontecimientos de violencia sociopotitica, los cuales les plantean retos en terrninos de

ajustes y del uso de recursos para la convivencia y su sobrevivencia (Palacio Valencia,

2007).

Esto convoca entonces a pensar de que maneras la existencia de hechos como las

masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, las amenazas, los asesinatos

selectivos, el desplazamiento forzado y en este caso particular el reclutamiento forzado de

nines, ninas y jovenes, afectan a las familias y sus integrantes, incidiendo en los procesos

de socializacion, especificamente " ... en los discursos y narrativas que los colectivos

establecen como verdaderos y que afirman los fundamentos de las leyes que rigen su

funcionamiento, definiendo asi las costumbres, normas, valores y tradiciones que

mantienen las interacciones ... " (Bello, 2007: 187) en tanto hombres, mujeres, nines,

ninas, jovenes, ancianos, pero tarnbien como padres, madres, hijos, hijas, etc.

Retomando la idea anterior, se debe tener en cuenta que los actores armados intervienen

en los procesos de socializacion de las familias rurales - y han empezado a hacerlo en

zonas urbanas perifencas -, 10 cual evidencia que la dinarnica del conflicto en Colombia·

ha ido progresivamente involucrando a poblaci6n civil dentro de la confrontaci6n belica,

hecho que se reconoce como uno de los elementos que complejizan el panorama junto a

la incorporaci6n en las filas de los ejercitos regulares e irregulares de nines y ninas.

"" .Ia familia se constituye en un escenario de vital importancia para el control
por parte de los actores del conflicto armado, quienes generan cam bios en la
cotidianidad familiar; haciendo que la dinarnica interna se disponga hacia la
busqueda de alternativas de sobrevivencia, reguladas por la expansion y
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consolidaci6n del conflicto armado y la degradaci6n de la guerra irregular."
(Palacio Valencia, 2007: 207)

Teniendo en cuenta este contexte es posible entrar a revisar c6mo las j6venes madres

desvinculadas vivenciaron tales situaciones y c6mo a partir de estas particularidades se

estableci6 su proceso de socializaci6n primaria, la relaci6n con sus padres, madres,

hermanos, hermanas, etc., y las narrativas que en torno al deber ser mujer se

configuraban, reconociendo su pertenencia a familias rurales inmersas en el conflicto

armado.

De esta manera el recorrido propuesto para el desarrollo de este capitulo parte de las

relaciones que las j6venes entablaron con sus familias en tres momentos: antes de

ingresar al GAl, siendo parte del GAl y cuando salen de el e ingresan al ICBF. Para ello

en los analisis de los relatos se tuvieron en cuenta categorfas como la conformaci6n

familiar, las formas de autoridad y afectividad, los lugares de esparcimiento y juego, las

relaciones entre los padres y de los padres con sus hijos e hijas, la educaci6n sexual, las

concepciones sobre maternidad y sexualidad y la divisi6n sexual de roles.

2.1 Mi familia me ensefio que ...

Dentro de los analisis recogidos de los relatos de las j6venes y retomando los resultados

del estudio realizado por la Defensorfa del Pueblo (2006) sobre la caracterizaci6n de los

nines, nifias y adolescentes desvinculados, fue posible constatar c6mo las j6venes en su

niriez dentro de su familia de origen antes de ingresar al GAl se relacionaban directa 0

indirectamente con el conflicto armado.

En las regiones en las que las j6venes vivian (Caqueta, Casanare, Guaviare, Meta y

Boyaca) existe presencia de grupos armados, bien por ser zonas donde pueden adquirir

recursos para su manutenci6n como tarnbien por ser corredores estrateqicos para el paso

de drogas y armas. Es asi como se encuentra en los relatos de Juliana, Rosa, Viviana y

Mariana que sus familias y elias se dedicaban a trabajar en los cultivos de coca bien como

"raspachines", en las labores de cocina para los trabajadores 0 en la recolecci6n de la

hoja, labores tarnbien marcadas por diferencias de genero. La realizaci6n de' estos

trabajos ponia a las j6venes en contacto continuo con miembros de los grupos armados,

cuya presencia tam bien fue detonante para el aumento de las confrontaciones armadas

por la incursi6n del ejercito.
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"Mi hermano mayor ... vive en el Cequete y se dedica a raspar coca porque
es como 10 que se da alia, el raspa coca" (Mariana, 17 anos).

u ... se complicaron mucho las vainas porque como se habia metido el ejercito
y pues la guerrilla Ie tocaba estar lejana ... yo trabajaba cocinando para
obreros, como alia trabajan mucho con la coca, respebemos, tumiqebemos
la coca, sembrebemos comida, el papa de los niiios trabajaba en 10 mismo
menos cocinar para los obreros" (Rosa, 18 anos).

De otra parte dentro de las familias de las jovenes se encontraban personas que

pertenecian 0 pertenecieron al grupo armada al que posteriormente elias ingresaron, <

como par ejemplo su padre, sus hermanos, hermanas, primos, primas, entre otros; este

contacto implicaba un acostumbramiento a las dinarnicas propias del conflicto.

"... todos sabiamos que estaba en el grupo, porque mi papa nunca nos oculto
eso, nos contaba sobre todo para que de pronto el dia que nos lIegaran a
coger no iueremos a hablar, nos decia que el pertenecia al grupo y lIevaba
desde los 10 anos trabajando con ellos, y que no lIegara a ser que Dios ni 10
quisiera que nos lIegaran a coger pues que nosotros eremos muy ninos y
que no nos tiejeremos convencer por cualquier dulce a sapearlo a el 0 a la
familia, porque si deciamos nos mataban a todos, eso si nos daba miedo ... y
elias (guerrilleros) como lIegaban a la casa entonces nosotros jugabamos
con ellos y ellosjugaban con nosotros" (Viviana, 18 anos).

u ... entonces me imagine casas ... 'i,Sera que el chino se muri6 y no me
avisaron?', mi tia se quedo mirendome la cara y Ie pregunte otra vez que
habia pasado y ella no me respondi6, y Ie segui insistiendo hasta que me
dijo 'no, su hermano se fue a la guerrilla '... Entonces yo hace un etio sabia
que mi hermano eruiebe con ellos ... "(Lucia, 18 arias).

Se reconoce adernas que las jovenes identifican como importantes los vinculos que

establecieron can estas personas, son significativas, en cuanto a su relevancia

sentimental en sus vidas; par ejemplo en la historia de Viviana, quien perrnanecio seis

arias en el grupo, se considera como un hito en su relata la relacion con su padre, en

tanto que para dar cuenta de su familia es el quien ocupa gran parte de su narrativa, al

igual que su hermana que tarnbien se encuentra en el grupo, mientras que la madre es .

solo nombrada en terrninos funcionales - relacionada can labores desernpefiadas en el

hagar - mas no emocionales, adernas que se reconoce que es el padre quien la liga al

grupo y a su proyecto de vida como enfermera, puesto que esa profesion era la que el

deseaba para ella.

Esto permite analizar las estructuras familiares de las jovenes y como se manejaban las

relaciones dentro de estas, al igual que la division de roles, teniendo en cuenta que en las
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familias rurales se estructuran relaciones tradicionales que reproducen patrones

patriarcales de socializaci6n, dentro de los cuales ocupa un lugar importante la

segmentaci6n sexual de espacios sequn las actividades que deben realizar hombres,

mujeres, nines y nifias.

"Mis papas esten separados, vivian en union libre ... ellos se separaron cuando yo tenia
como 5 eiios creo, somos 6 hijos. Mi papa trabaja en construcci6n haciendo casas, el esta
viviendo con otra senora tembien en union fibre, el tiene como 52 enos, mi mama tiene 42

enos, ella se dedicaba a 10 que Ie saliera, a coger cafe, a lavar ropa para sostener a mi
otro hermanito que este oequenito ... " (Mariana, 17 afios)

Realizando los genogramas (Ver Genogramas 1, 2, 3, 4, 5 Y 6) de las j6venes y teniendo

en cuenta el analisis intratextual del relato, se encontraron familias conformadas de 5 a 10

personas, con un nurnero de hijos e/o hijas que varia entre 3 y 8, 10 que gener6 una

pregunta por las razones por las que la fecundidad en medio de un contexte de conflicto

armado continuo sigue siendo alta en las familias rurales como las de las j6venes. AI

respecto pod ria pensarse que la idea de formar familia se sigue relacionando con la

existencia de hijos e hijas, adernas de la necesidad de contar con mana de obra para el

trabajo en el campo, pero tarnbien - y teniendo en cuenta 10 anterior - como una

estrateqia para hacerle frente al hecho de que los grupos armados recluten a sus hijos e

, hijas, con 10 cual disminuyen y fragmentan las familias y sus capacidades productivas y

afectivas.

De otro lade hay que reconocer, como ocurre en los casos de Juliana, Sandra y Viviana,

que antes de ingresar al grupo pertenecfan a familias recompuestas bien por el

fallecimiento de alguno de sus padres 0 por separaci6n (Ver Genogramas 1, 2 Y 4). Como

un aspecto cornun se encuentra que tales separaciones pasaban antes por la experiencia

de la violencia intrafamiliar: "mi papa siempre ha side muy perro y entonces ahi a veces

ellos peleaban y un dia mi papa Ie peg6 a mi mama y entonces se separaron pero

entonces volvieron y entonces fue cuando mi papa se fue" (Viviana, 18 anos).

Las nuevas uniones del padre 0 de la madre se presentaban como problematicas,

sefialando como acontecimiento relevante la incorporaci6n de nuevos miembros a la

familia, en ciertas ocasiones nuevos lugares de residencia y maltratos en aumento por

parte del padre 0 de la madre y tam bien por los padrastros, hermanastros/as y/o

madrastras, elementos que pod ian generar un distanciamiento 0 al contrario un mayor

apego y obediencia por parte de la joven con su padre 0 su madre.
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"Yo digo que yo hubiera preferido que mi papa se hubiera quedado solo ... yo
creo que mi vida seria otra porque mi madrastra fue la que mas me aburri6 ...
nosotras peleebemos mucho, ya mi papa Ie habia dado autoridad de
agarrarnos y pegarnos ... era muy brusca con nosotras, nos trataba mas
fuerte que mi papa, el nunca IIeg6 diciendo no Ie pegue a las chinas, no,
antes el IIegaba a pegarnos tembien, entonces a mi eso me doli6 mucno"
(Juliana, 18 alios).

"... ella (retutendose a la madre) bregaba a separarme de ella, pero como que
entre mas a uno 10 separan mas se pega uno" (Sandra, 18 alios).

"... no queria tener padrastro, nunca, entonces me fui tembien por eso, pero
no Ie hecho la culpa a mi mama, es que yo no queria tener padrastro"
(Viviana, 18 alios).

Un acontecimiento importante en la vida de las jovenes es su encuentro con las formas de

autoridad, cuyas acciones correctivas - caracterizadas por su violencia y rigidez -

estaban desproporcionadas frente a las expresiones de afecto que se relacionaban mas

con los consejos, con dar comida y dejar/otorgar tiempos Iibres para el juego 14.

"... nos pegaba muy bruseo - reiiriendose a la madrastra -, eon esos rejos
que saeaban de euero de vaea, uieh! Nos dejaba esos vejigonones de
sangre y era muy brusea eon nosotras, nos trataba mas fuerte que mi papa ...
y fuera que Ie dijera tome, tome aunque sea $5.000 pesitos, vaya eompre
unas galletas 0 algo, pero nada ... "(Juliana, 18 alios).

En contraste, los ultimos dos relatos que hicieron parte del presente trabajo hacen un

mayor enfasis en 10 que se refiere a la dinarnica familiar. Lucia, por ejemplo, quien hace

parte una familia indigena nuclear (ver Genograma 3), caracteriza como hechos

importantes una relacion basada en el apoyo entre sus padres y hermanos, exponiendo

como motive una distribucion de funciones equitativa entre todos y todas: "entonees a mi

me gustaba que mis hermanitos eran muy juieiosos, ellos trabajaban, ensueiaban la ropa

y la lavaban ellos mismos y si estaban enfermos ahi si nos pedian ayuda a mi mama 0 a

mi, pe haeer el ofieio y a veees mi mama estaba eansada y eso la ayudaban a haeer el '

ofieio, el almuerzo y todo eso. Cuando no estaba mi mama a mi papa Ie toeaba haeer el

almuerzo" (Lucia, 18 alios). Esta es la unica joven que hace referencia a relaciones con

su familia extensa pero para describir como progresivamente se fue generando una

desinteqracion familiar por la vinculacion de uno de sus hermanos y de un primo al GAl,

hecho que podrfa pensarse se debe a que las comunidades indfgenas se han deciarado

14 Se puede ampliar la informaci6n sabre este lema en las familias de los ninos, ninas y j6venes
desvinculados en ellibro de Alvarez y Aguirre, 2002, Guerreros Sin Sombra.
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neutrales al conflicto armado y el ingreso y permanencia de miembros a los grupos

armados va en contra de esas tradiciones y convicciones 0 determinaciones colectivas.

Otro acontecimiento que se destaca en el relato de Lucia es la relaci6n que tiene con sus

siete hermanos y los cuidados que Ie ofrecian, ya que ella es la unica mujer, 10 que hacia

que la sobreprotegieran: u... a mi nunca me dejaban salir sola de la casa (rises), me

mandaban siempre con mis hermanos y si ellos no me lIevaban me tocaba quedarme en

la casa y ltorebe" (Lucia, 18 aries).

De otro lade Rosa, que hace parte de una familia sustituta consanguinea (ver Genograma

5) ya que su padre y su madre biol6gicos fallecieron por enfermedades (cancer y derrame

cerebral) cuando ella tenia 8 y 12 arios respectivamente, queda entonces bajo el cuidado

de dos de sus hermanas. Sin embargo se presentan dificultades en la convivencia con

elias, por celos por parte de la primera y con la segunda expresa que se sentia aburrida

porque tenia que trabajar mucho ayudandole con los oficios dornesticos. Las muertes de

su padre y madre se reconocen como un hito dentro de su relato puesto que para ella su

vida se divide en el antes y el despues de estos acontecimientos, dado que tenia buenas

relaciones con sus progenitores, sobre todo con su padre: uMi papa me consentia mucho.

yo' era la hija menor, el me queria mucho ... Ie pegaba a mis otros hermanos porque me

molestaban, era muy consentida" (Rosa, 18 anos), y su muerte es el motive que la joven

da para explicar la desintegraci6n familiar, el hecho de que una de sus hermanas y dos

hermanos se fueran para el grupo arrnado, al igual que ella fuera quien quedara a cargo

. del cuidado de su madre.

U ••• luego de que muri6 papa todos mis hermanos se tueron, mis hermanas
consiguieron marido y se fueron, los otros se fueron para el grupo ... Fue
complicado porque despues mis hermanos cogieron para el grupo, en esos
dias vino la guerrilla, a repartir la finca, a dejarnos la herencia, como por alia
la herencia es terreno, hecterees de terreno, entonces ellos vinieron a medir
las hecterees y en eso convencieron a mi hermana y ella se fue, mi hermano
mayor ya se habia ido y como al ana se fue mi otro hermano. Mi hermana
tenia 14 eiios, elotro 18 y el otro como 24, yo fui la (mica que cuetie con
ella (madre), yo hacia casitas como lavar ropa ... es que mi mama sufria de
la tensi6n, entonces con 10 que ganaba Ie compraba unas pastas que ette
necesitaba, mis otras hermanas tembien ayudaban mucho"(Rosa, 18 aries).

Como se aprecia en el aparte anterior las j6venes antes de entrar al grupo ocupan tareas

del orden domestico y del cuidado, sin embargo en el relato de Mariana ella narra su

gusto por actividades que se relacionaban con tareas realizadas por su hermano mayor
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como el amansamiento de caballos y labores de siembra en fincas de coca, pero ella

considera que estos trabajos hacian mas parte de su esparcimiento, porque igual debia

ayudar a su mama y hermanas en la casa. De tal manera se afirma que las labores

desempenadas en los espacios del hagar son lugares que tradicionalmente se les ha

asignado a las mujeres y a las ninas, y que aunque pueden representar alqun beneficia

econornico son labores que no son valoradas como trabajo productivo util dentro del

espacio rural, el cual estaria destinado a ser desarrollado par los nines y los hombres,

hecho que coincide con la caracterizacion de los nirios, ninas y jovenes desvinculados '

realizada par la Defensoria del Pueblo en 2006, pues en dicho estudio se encontro una

alta participacion de los nines .....en actividades agricolas como cultivar a cosechar la

tierra. Las ventas y el trabajo en construccion tienen una participacion mucho menor que

las actividades agropecuarias y fueron realizadas con mayor frecuencia por la poblacion

masculina", en tanto que" ... entre las ninas fue mas cornun organizar y asear la casa,

cocinar y lavar la ropa". (p. 117).

"...papa trabajaba aserrando y nos mantenia con la pesca ... mi mama
mantenia en la casa cuidandonos"(Rosa, 18 anos)

De acuerdo a 10 anterior y a partir de los estudios que tienen en cuenta la perspectiva de

qenero, se ha reconocido a las familias como espacios dentro de los cuales operan

relaciones de poder jerarquicas, las cuales subordinan a sus miembros par media de

practicas y discursos que socialmente han legitimado la aslqnacion de roles especfficos a

partir de las interpretaciones que se hacen desde la diferencia bioloqica sexual,

otorqandole "... poder a los hombres sabre las mujeres ... (10 que) genera discrtrninacion

y desigualdad que se manifiestan social, cultural y econornicamente. Se trata por tanto de

un conflicto que conforma una de las caracteristicas estructurales del actual modelo de

orqanizacion social" (Montero, 2006: 3).

Desde los anal isis hechos a los relatos de las jovenes se encuentra que dentro de sus

familias de origen dichas relaciones de poder se expresan en la division de las funciones y

roles para el desempeno de las labores publicas y privadas. Un aspecto que com parten

los procesos de socializacion tanto para nines como para ninas es el trabajo infantil, el

cual pese a designar labores distintas - tanto por sexo como por edad - ocupa un lugar

importante dentro de las familias rurales, hecho que tiende a valida rio y naturalizarlo, can

10 que incluso se legitiman duros tratos que inflingen los y las mayores sabre estos nines y
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nirias SO pretexto de "formarlos adecuadamente", relegando en la mayorfa de ocasiones la

formaci6n escolar y espacios para la ludica y el juego (puyana, 2000).

"Unos ecompeiiebemos a papa a aserrar y las otras les tocaba lIevarles el
almuerzo porque era muy lejos y mis otros hermanos pues trabajaban
aparte, por alia can la coca, iban a raspar, yo siempre ecompeiiebe a papa
pero no me gustaba porque era sola, e! me lIevaba se emetiebe conmigo y
despues pues me aburri y no 10 volvi a ecompetier, yo sola y el aserrando
con ese ruido de esa motosierra, yo solo 10 miraba y comia pepas de las
matas. En la casa se quedaba mi mama can mis hermanas mayores,
haciendo las labores de la casa, lavar .... ,(Rosa, 18 arios).

"... es que yo hacia casi todo en la casa, porque mi otra hermana que este
en la guerrilla sali6 muy orgullosa, ella no me ayudaba con la ropa del nino,
no Ie gustaba lavar loza y entonces s610 lavaba la ropa de ella y a mi me
tocaba lavar la ropa de todos, eso par ser la mayor de todos" (Viviana, 18
arios).

"... yo tenia 10 eiios, estaba hacienda quinto, porque nosotros no volvimos a
estudiar, el (padre) se junt6 can una senora can 7 chinitos y esto meti6 la
plata en una casa, compr6 una casa y pusieron una tienda entre los dos ..
ellos pusieron una finca y tambien coca, con plata no, yuca, maiz sembraron
por alia, no se, ya nos lIevaron y me tocaba ir a cocinar para 10 obreros, alia
ayudarle a esa senora, Dios mio, y cuando se iba nos tocaba con la otra
china hija de ella que es igual ala edad mia y nos tocaba alia a nosotras y
no ... que mamera " (Juliana, 18 anos).

Estas divisiones tarnbien se hacfan evidentes en los espacios dedicados al juego y al

esparcimiento, en los que se reforzaban los estereotipos que se marcaban en las tareas

que cada una y uno debia realizar en el hogar.

"... a veces iba mi hermano (a jugar con ella y sus amigas) pero el resto del
tiempo e! se quedaba en la casa jugando can los niiios, con carros y todo
eso ... a a veces iuqebemos can muiieces y cuando era verano nos ibamos a
la playa a benet a a coger huevos de TerecasI5"(Viviana, 18 arios).

En medio de tales divisiones se establece el deber ser de la mujer, dedicada a su hogar y

con el prop6sito prioritario de "formar una familia", tener hijos/as, cuidarlos, siendo

respetuosa, atenta, fiel y complaciente; esto 10 reconocian las j6venes en sus relatos

cuando hablaban de las dinarnicas de las relaciones conyugales de sus hermanas

mayores y de las esposas de sus hermanos, sin embargo a pesar de la expectativa social

y cultural de que en 10 rural las tradiciones religiosas aun permanecen para legitimar las

uniones, en la construcci6n de los genogramas junto con las j6venes fue posible constatar

15 Un tipo de tortugas
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que en cinco de los seis relatos no se hace alusi6n a la existencia de matrimonios

avalados religiosamente sino a uniones de hecho, practica que parte desde los padres y

continua en las relaciones de pareja de las hermanas y hermanos de las j6venes (Ver

Genogramas 1, 2, 4, 5, 6)16. Estas uniones se presentan desde los 12 aries de edad -

como en el caso de la hermana mayor de Rosa -, por 10 que igualmente tarnbien es

posible pensar que las mujeres de estas familias iniciaron a una edad considerada como

temprana sus experiencias sexuales y, en algunos de los casos, la maternidad - es decir,

desde los 13 0 14 aries de edad -.

La maternidad no se presenta entonces en edades mayores a los 20 anos, existiendo con

frecuencia 10 que se pod ria catalogar como rnaternidades adolescentes, claro esta que

aunque la practica de la uni6n legal y religiosa no sea obligatoria, la uni6n como tal debe

existir, es decir, contar con un cornpanero que "responda" por ella y sus hijos/as, de tal

manera que aunque se presenten separaciones el tiempo en el que la mujer esta sola con

sus hijos/as no es muy am plio, dandose nuevas uniones de hecho con nuevos hijos/as.

"Mi hermano tiene como 27 eiios, vive en union fibre, tiene tres nitios ... ef
mayor tiene como 6 etiitos, va a cumpfir seis, et que fe sigue tiene como tres
etiitos y el otro esta en fa barriguita todavia ... Sigue mi hermana que tiene
25 enos, vive en union fibre hace como tres enos, tiene una bebe, pues tiene
dos, una no es de el pero fa otra si, ef esposo de mi hermana tiene como
unos 38 enos, es mayor que mi hermana ... " (Mariana, 17 arios).

"... quedaban tres hermanos, cuatro conmigo, ya tenian marido e hijos y mi
hermano en esos dias consigui6 mujer y fa mujer tuvo una hija ... ya nos
separamos, se separaron todos de mama, pues todos ayudaban
econ6micamente pero ya no era iguaf. Mi hermana tenia 19, fa otra 17 y fa
otra si consigui6 marido como a fos 12 eiios (ella ya se habia ido antes de
que papa muriera)" (Rosa, 18 anos),

EI saber hacer atribuido a la madre es algo que se va aprendiendo con la existencia de los

hijos y las hijas, puesto que, como 10 afirman las j6venes, solo fa experiencia puede dar ef '

conocimiento, y con el anal isis de sus relatos respecto a los procesos de maternidad de

sus hermanas, se evidencia que solo cuando ya se tienen los hijos e hijas se recurre a la

ayuda - en estos casos - de la madre 0 de las hermanas mayores. De la misma manera

sucede respecto a los procesos que tienen que ver con los cam bios presentados en el

cuerpo por el desarrollo - como la menstruaci6n -, proceso que las j6venes afirman fue

en primera instancia abordado por alguna figura femenina en su familia, bien la madre, las

16 Lucia no sabe con exactitud la manera de union de sus padres, no sabe si viven en union libre 0 cuenta con
alqun tipo de ceremonia religiosa indfgena.
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tias y/o las hermanas, y en donde se hacia explicito el deber de mantenerse limpias,

adernas de hacer enfasis en la posibilidad de inicio de las relaciones de noviazgo, las

relaciones sexuales y la existencia real de la posibilidad de quedar en embarazo, 10 cual

hace que las conversaciones respecto a estos temas puedan darse con mayor facilidad

perc solo sobre generalidades, de la misma manera que es posible hablar de los hombres

y las formas "adecuadas" de comportarse con ellos, en la nueva posicion de "senorita" -

ya no como una nina -.

"... el dia que me deserrotle me dio mucho miedo, pues yo de una fui y Ie
dije (a la hermana mayor), ella de una vez me hablo de las toallas, me
compr6 toallas y me explic6 c6mo usarlas porque yo c6mo iba a saber y
bueno uno se adapta a eso, entonces ella me decia que tuviera mucho
cuidado, que tenia que cuidarme, que habia muchos metodos para
cuidarse, que me cuidara mucho para tener relaciones porque quedaba
embarazada" (Rosa, 18 anos).

"Antes de lIevarme (al GAl) me empece a enfermar (menslruaci6n), yo
enterme como a los 9 enos entonces mi cufiada fue la que me explic6,
entonces cuando yo lIegue alia pues igual ya sabia un poquito y alia las
amigas, las compafieras Ie colaboran a uno tembien en ese aspecto ... mi
cufiada me dijo que eso Ie lIegaba a uno cada mes (baja el tono de voz)
que cuando a uno Ie lIegaba la menstruaci6n pues uno no tenia que hacer
tanta fuerza, ni tamar casas que fueran iuertes, pero el grupo que, esos
tocaba hacer todo igual" (Mariana, 18 aries).

Sequn el aparte anterior para Mariana la rnenstruacion se asemeja a una enfermedad,

tanto por 10 dolores (calicos) como por el sangrado, que al no ser explicado con

anterioridad se asocia al hecho de que existe una herida ante la que se despliega toda

una serie de cuidados dirigidos hacia la higiene y la anticoncepcion. Con esto puede

pensarse junto con Puyana Villamizar (1999) que con la menarquia empiezan a

configurarse dentro del ambito familiar - y social - dispositivos del control hacia el

cuerpo, para acallarlo igual que sus deseos sexuales. En este mismo orden de ideas a las

jovenes sus madres, Has y/o hermanas les trasmiten las interpretaciones propias que elias

han construido, 10 cual las jovenes progresivamente van interpretando de acuerdo al

espacio en el que se encuentren y los requerimientos que en el se hagan, como por

ejemplo 10 nombra Mariana dentro del GAl.

De otro lado las jovenes complementan sus informaciones recurriendo a familiares

cercanos como sus primas 0 a sus amigas, dado que dentro de sus familias -

pertenecientes al ambito rural -, el tema de la sexualidad no es tratado en profundidad
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pues se considera como algo que, haciendo parte de 10 privado, es un tema del que no es

moralmente bueno hablar demasiado, y menos en espacios publicos, por esto es

recurrente encontrar en los relatos de las j6venes la falta de una orientaci6n sexual y un

acompariamiento a las relaciones de pareja, teniendo en cuenta las imposiciones que los

cambios generacionales van generando en esos contextos rurales como en los que se

encuentran las j6venes, y esto " ... se expresa en una actitud ambivalente ... las nuevas

generaciones dudan y se angustian, porque la cultura les transmite a traves de la ,

menstruaci6n un referente directo de su identidad" (Puyana Villamizar, 1999), en este

caso reforzando la equivalencia mujer = madre.

Se pensarfa que el espacio escolar pod ria complementar los vacios que quedan en las

explicaciones que se dan en la familia - teniendo en cuenta tam bien los recursos

precarios de espacios educativos en las zonas rurales del pais, adernas de los esquemas

tradicionalistas de la educaci6n religiosa - como sucedi6 para Lucia y Sandra, pero en

casos como los de Juliana, Viviana, Rosa y Mariana este complemento no fue posible por

su deserci6n escolar que en promedio se dio alrededor de los once anos, dejando sin

terminar su educaci6n basica primaria, hecho que se dio bien por la necesidad de ayudar

- de manera voluntaria u obligada - a su familia trabajando 0 porque no se sentian a

gusto y tampoco les parecia importante la asistencia a la escuela 0 el colegio.

"Sobre los novios mi mama no me decia nada ... asi saliamos con mis
primos 0 hermanos a coger frutas y a conversar, que de las relaciones que
no se que, como a mi casi no me gustaba eso, como yo era la menor mi
mama siempre me decia que ese palabra relaci6n era muy fea, entonces
apenas yo escuchaba eso me separaba mas lejos de mis amigas" (Lucia, 18
anos ).

De otro lade en relatos como el de Sandra 10 que se presentaba constantemente y que se

configuraba como un hito en su historia, era la manera recurrente en que su madre se

referfa despectivamente de los hombres, Sandra piensa que esto se debe al hecho de las

malas experiencias que su mama habia tenido en la relaci6n con su padre y ahora con su

padrastro, marcadas por engarios y violencia intrafamiliar.

"... ella (retiriendose a la madre) me hablaba de las relaciones sexuales, que
no Ie parara tantas bolas a los hombres, que ellos jugaban mucho con uno,
no mas mi mama, yo miraba el ejemplo de mi mama, no mas mi papa la dej6
y se fue con otra y ahorita mi padrastro ... ya lIevan siete afios y eso se la
pasan peleando. Entonces yo dije 'ay, i,hombres pe' que?'. Yo miraba el
ejemplo ... "(Sandra, 18 anos),
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Para aclarar las dudas que se tenian y que par verquenza no se preguntaban (y tampoco

se contestaban) ni en la casa ni en la escuela, como se nombr6 anteriormente las j6venes

recurrian a sus amigas, una practice que se hace evidente sabre todo en la historia de

Juliana ya que al ser abandonada par su madre - quien luego es asesinada par

paramilitares - y dejada a cargo de su padre desde los 4 arias junto can su hermana de 3,

expresa que no recibi6 todos los saberes necesarios para aprender a ser una mujer, en

comparaci6n a otras j6venes (hecho que se presenta como un hito en su relato)

"Mi mama nunca me dijo nada, a mi todavia me da duro, por ejemplo,
cuando las muchachas que dicen que su mamita las espera, no tampoco,
perc todavia me da duro, a mi me hizo falta mi mamita, en serio que si. Por
ejemplo que cuando no estaba para contarle las cosas ... Pero no, no estaba
cuando mas la necesitaba" (Juliana, 18 arias).

Se puede considerar que durante el tiempo en que las j6venes madres hicieron parte

continua de sus familias y se desarroll6 el proceso de socializaci6n primaria, fueron

progresivamente introducidas en un espacio social, cultural, econ6mico y politico cercano

a las 16gicas del conflicto armada, dentro del cual se iniciaron procesos de identificaci6n

can figuras que de igual manera hacian parte directa a indirecta de el y que son

significantes en sus vidas (padre, hermanos, etc.), 10 cual lendi6 a naluralizar y a

incorporar en su cotidianidad la posibilidad de la existencia del ejercicio de una violencia

sistematica que tendia a exacerbarse en los espacios familiares, can el ejercicio de la

violencia intrafamiliar y la obligaci6n del trabajo en labores Iigadas al desarrollo de la

guerra - raspachines -.

Adernas denlro de sus familias se configuraron narrativas respecto a 10 que se esperaba

de elias como hijas, como mujeres, dentro de un espacio rural, 10 que en elias tam bien

fue formando una manera de percibirse como tal, conslruyendo enlonces una identidad

ligada a las exigencias, los aprendizajes y los apegos emocionales can esos olros

significantes que les mostraron el mundo. Un mundo en el que su desarrollo como

mujeres les implicaba aprender los oficios dornesticos, aunque para algunas - como

Mariana - estos no se realizaran con agrado y se buscara par otros medias ejercer tareas

que no los involucraran, trabajar en labores agricolas, callar sus cambios fisicos y

emocionales, a la par que atender a sus padres y hermanos, cuidarse para evilar

embarazos no deseados, ser buena para formar un familia adecuada y saber criar a sus

hijos/as, hechos que empiezan a ser superficialmenle explicados a partir de la menarquia.
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Es de resaltar c6mo en los relatos de las j6venes se evidencia que la formaci6n de

familias no necesariamente tiene que pasar por la aprobaci6n religiosa, 10 que podria

pensarse que plantea la posibilidad de las separaciones y de nuevas uniones, adernas de

instaurarse maneras diferentes de pensar la construcci6n de pareja y familias en las que

quizas las mujeres podrian tener mayor injerencia.

2.2 Yo la tenia bien a usted aca ...

"Pero mi papa nunea dijo deride este, el nunea busco, nunea me reclemo ni nada.
A mi me hirieron yo Ie dije ... yo ttem« a la easa y Ie dije: 'papa, estoy mal',

dijo 'yo la tenia bien a usted ece', eso rue 10que me dijo y me colqo."
(Juliana, 18 anos).

Los acontecimientos que rodean la incorporaci6n al grupo armado seran estudiados con

mayor detalle en el siguiente capitulo que corresponde especificamente al analisis de la

vinculaci6n, permanencia y salida de las j6venes de este. Por ahora cabe anotar que las

razones que las j6venes dan para haber ingresado al grupo poco tiene que ver con

pensamientos ideol6gicos y se sustentan mas en razones de caracter emocional, 10 que

sigue reforzando el estereotipo de que las decisiones de las mujeres se relacionan con el

sentimiento dejando de lade la raz6n 17, pero cabe anotar que el ingreso al GAl responde a

una manera de vivir en ambientes en los que la violencia resulta valida para ganar

reconocimiento y poder (Higuera Rubio, 2003). Por el momenta 10 que se busca exponer

son los cam bios y/o permanencias que se presentan dentro de las familias de origen de

las j6venes por su ingreso al grupo armado.

Dentro de relatos como los de Viviana y Lucia se presenta como un hito la posibilidad de

fortalecer sus vinculos familiares y de entablar relaciones fuertes con los familiares que se

encuentran dentro del GAl como su padre, su hermana y hermano - respectivamente -,

personas que elias consideran representativas e importantes puesto que de elias han

recibido los "mejores" consejos, las mas fuertes expresiones de carino y mediante sus

narrativas han construido una imagen de las mujeres que quieren ser. Para elias esto se

debe a que dentro del accionar del grupo han logrado compartir con ellos y elias espacios

y actividades en los que la vida corre peligro y donde las relaciones de amistad son

esporadicas por los cambios constantes de lugar

17 Para contrastar esta idea tam bien seria importante conocer las razones por la que ingresan los j6venes.
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"Mi hermana y yo estebemos en el grupo con mi papa, el resto este con mi
mama ... et me daba muchos consejos, eremos como ece papa e hija, y con
mi hermana tembien endebetnos juntas ... con mi hermanito y mi mama si y
no, porque mi hermanito a veces iba alia y como e! se enietmo, un caballo se
desboc6 y 10 tumb6 y casi 10 mata, entonces 10 lIevaron para un hospital de
la guerrilla y yo 10 atendi, ese rue la ultima vez que 10 vi, ahorita tiene quince
anos"(Viviana, 18 anos).

Sin embargo no sucede 10 mismo con la familia que no hace parte del grupo, con ellos y

elias las jovenes refieren un distanciamiento (madre y los hermanos menores,

especialmente), puesto que no existe una continuidad en la comunicacion, bien por la

lejanfa geografica en la que pueden ser ubicadas, 10 que impide las posibilidades de

contacto regular - como a veces pueden tenerlo si trabajan cerca -, 0 por evitarles

preocupaciones y cuidar de su seguridad, como se da en el caso de Mariana quien

ingresa al grupo en lugar de su hermano, y conociendo que sus otros dos hermanos

mayores pertenecen al ejercito, decide cortar cualquier posibilidad de encuentros 0

cornunicacion con su familia, sin embargo su madre es amenazada y posteriormente

desplazada.

Hay que resaltar que en la mayoria de los casos, de sus familiares, las madres de las

jov.enes son las que conocen su situacion de pertenencia al GAl, en relatos como el de

, Lucia su madre Ie manifiesta constantemente sentimientos de tristeza y culpa por su

vinculacion al grupo, hecho que terrnino por minar las relaciones con el resto de su familia

extensa, dificultades que como se dijo anteriormente empezaron a afectarse cuando su

primo y hermano entraron tarnbien al grupo armado.

De otro lado el ingreso de Juliana al grupo genera reacciones de rechazo y de conflicto

con su padre, 10 que aurnento su relacion distante con el, relacion que se expresa como

un hito en su relato, que es la situacion a la que hace relacion la cita con la que comienza

este apartado.

"... si yo si la embarre, si la emberre, 0 sea primero me decia que yo
estaba muerta para el, porque et me habia dicho que eso no Ie habia
gustado a et. 0 sea la guerrilla nos desplazQ y yo me fui con la guerrilla"
(Juliana, 18 arios).

Resulta importante adernas sefialar como un aspecto fundamental en el cambio de las

relaciones con su familias de origen, el hecho de que las jovenes dejen de depender

economicarnente - y en algunos casos tam bien emocionalmente - de elias, IIegando
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incluso ahora las jovenes a aportar recursos para la subsistencia de sus familias. AI igual

que se presenta como una posibilidad de lograr una independencia de las dina micas 'de

maltrato y violencia intrafamiliar.

Se puede considerar entonces que con el ingreso de las jovenes al grupo armado se

presentan modificaciones en las relaciones que mantenian con sus familias, no solo por el

hecho de ya no convivir con elias diariamente y presentarse variaciones en las dinarnicas .

cotidianas, sino porque su vinculacion implica un involucramiento mas real al desarrollo

del conflicto armado, 10 que pone a sus familias y a elias como participes en la guerra,

existiendo posibilidades mas cercanas para ser objeto de amenazas y actos violentos -

como el desplazamiento forzado - . Pero si bien su familia, en especial sus madres saben

de la situacion de sus hijas e intentan en ocasiones persuadirlas para salirse del grupo, en

algunos casos el hecho de poder compartir otros espacios con aquellos que son mas

representativos en sus vidas - que sus madres - y con los que se siguen reforzando

fuertes procesos de identificacion como su padre y/o hermano/a es algo que elias valoran

y presentan como relaciones relevantes dentro de sus relatos para mantenerse en el

grupo; en otros casos la permanencia se relaciona con el hecho de cuidar a su familia y

evitarles ser blanco del propio accionar del grupo armado - la guerrilla - 0 del otro grupo

enemigo - paramilitares y en ocasiones las fuerzas armadas -.

2.3 Pero yo quiero ir. .. aunque sea para contarle que tiene un nieto

"ya lIevo como tres 0 cuatro enos que no voy por alia, yo no se ahora si sequire
igual, apenas mi mama me dijo que mantenian peleando, me

imagino como esteren mis hermanitos pequetiitos, por alia botados"
(Lucia, 18 anos).

Con la posterior salida del GAl e ingreso en el area urbana - en este caso Bogota - a

alguna de las instituciones que hacen parte del Programa de Atencion que lidera el ICBF, .

tarnbien se acarrean cambios y/o permanencias en las relaciones con las familias de

origen de las jovenes. Se presenta un distanciamiento que en ocasiones se siente mas

fuerte dada la lejania geografica ya que las familias de la jovenes entrevistadas - como se

nornbro anteriormente - se encuentran en departamentos como Boyaca, Casanare,

Putumayo, Guaviare y Meta, y dado la falta de recursos econornicos y el hecho de que

algunas de elias se encuentran en situacion de desplazamiento, hace que las visitas

familiares sean dificiles. As! las cosas, desde la institucion se busca establecer el contacto

por via telefonica y en algunas ocasiones se han realizado encuentros familiares -
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, auspiciados por el ICBF -, teniendo en cuenta adernas que las medidas de seguridad se

incrementan dentro de las instituciones por el numero de nifios, ninas y j6venes que

atienden y respondiendo de igual manera a una de las dificultades con las que dicho

Programa se enfrenta al crearse y desarrollarse aun dentro de un contexto como el

colombiano en el que continua en conflicto armado, 10 que suscita que por ejemplo

algunos nines, nifias y j6venes dada su forma de desvinculaci6n del grupo armado sean

perseguidos y amenazados, hecho que tarnbien se presentaba en los casos de Juliana,

Rosa y Mariana.

"... a mi hermano si 10 han cogido como tres veces la guerrilla Y 10 han tenido
por alia ... , no Ie he podido preguntar, no me he podido comunicar can el, la
vez pasada hace dias yo me tui a lIamar alii a Telecom y Ie marque alia y yo
marque y como elias tienen interceptadas las lineas entonces todo 10 que
uno hable elias 10 escuchan, entonces como el no contest6 el celular elias 10
conte staron, y yo Ie dije "icon quien tiebto?" y me dijo "ia quien necesiie?" y
dije que a Juan y me dijo "iY usted quien es?", yo Ie dije que era una amiga,
entonces e! se qued6 calla do cuando escuche la voz del otro que Ie dijo
'camarada', entonces yo colque de una y no volvi a marcar. Me he enterado
que 10 han cogido par parte de mi hermana y mi mama porque can elias el si
se comunica" (Mariana, 17 anos).

Par esta misma raz6n para Lucia y Viviana, que tienen familiares dentro del grupo,

pierden toda comunicaci6n can ellos y elias, 10 que vivencian como un distanciamiento

. que les produce incertidumbre, pues les inquieta no saber que es 10 que piensan su

hermano, padre y hermana, respectivamente, par su salida del grupo, adernas si se dieron

cuenta que fue par captura y no porque elias se hayan entregado, 10 cual significarfa una

traicion.

Dentro de su permanencia en la instituci6n, para la cual fortalecer los vfnculos familiares

es un objetivo dentro del proceso de atenci6n, j6venes como Lucia evidencian

sentimientos de tristeza y verquenza hacia su familia, culpandose de las situaciones de

desintegraci6n y conflictos familiares que sucedieron luego del proceso par el cual han

pasado desde el inqreso al grupo, como durante la salida de el y ahora su inclusi6n a un

sistema de protecci6n, en ei que adernas todas cuentan con una nueva condici6n aparte

del de "desvinculadas del confiicto armada"; es alii donde comienzan a ejercer su rol de

madres, algunas como Juliana, Viviana, Mariana y Rosa venian embarazadas 0 can sus

hijos ya nacidos, pero Lucia y Sandra quedan embarazadas de j6venes que tarnbien se

encuentran en el Programa.
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Esta situaci6n genera una dualidad de sentimientos y expectativas. Por una parte - como

se seriala anteriormente - los sentimientos de vergLienza aumentan dado que vivencian

este hecho como una decepci6n para sus farnihas, 0 por el contrario, consideran que esta

es 0 sera una alegrfa para sus padres, saber que tienen nietos/as.

"EI no sabe que tiene nieto y por un lade yo creo que se pondria contento
porque al saber que ya tiene un nieto y de la primera hija, porque yo soy fa
primera hija de 191;y por otro no por el grupo, 0 sea porque yo estoy ece pero
no se si ellos me tienen alIa como si me hubiera entregado 0 porque me
cogieron; bueno y mi mama pues ella se pondria contenta pero tembien se
pondria angustiada porque imaginese yo volver alIa se asustaria porque Ie
daria miedo a que me maten, pero yo quiero ir, quiero ver a mi mama,
m irarIa, contarle, aunque sea contar/e que tiene un nieto" (Viviana. 18 alios).

A partir de esto se reconoce c6mo para las j6venes entrevistadas - exceptuando a

Juliana. que solo demuestra apego por su hermana menor, pero no recuerda con agrado

su vida en familia con su padre y madrastra - sus familias representan una parte

importante de sus vidas y un lugar al que desearian regresar. pero desconocen, suponen

o se han hecho evidentes condiciones de seguridad que restringen su retorno. A 10

anterior, se suma el interes que nace de transitar de un espacio rural limitado en sus

proyecciones, u ... a mi me gustaria vo/ver a/ campo pero a visitar no mas y vo/ver por ece,

porque ece es como mas chevere /a cosa, no se porque se miran muchas cosas

diferentes, porque por alia se miran las misma cosas, los mismos arboles, /a misma

gente" (Mariana, 17 alios), a un contexto que - en apariencia - les ofrece y sequn su

encuentro con los derechos a partir del proceso de atenci6n en el ICBF. toda una

narrativa basada en las posibilidades de mejorar sus vidas, de ejercer labores y

profesiones diferentes que les permitirian constituir sus propias familias, bien sea como

madres solteras 0 estableciendo uniones, dentro de un ambito urbano en el que

reconocen habrfa mas oportunidades para el desarrollo tanto propio como de sus hijos e '

hijas: can 10 que entonces se rompen las tradiciones labores rurales en terrnrnos

generacionales.

Los recurrentes cam bios de escenario de las vidas de estas j6venes - familia rural en

media del conflicto armada, vinculaci6n a un grupo armada ilegal (GAl) y el paso par una

instituci6n de protecci6n en cabeza del ICBF -. han conducido a cam bios y permanencias

- nostalgia par sus familias - tanto en sus percepciones y practicas como en sus maneras

de ver el rnundo, de transmitirlo, y en sus proyecciones a futuro respecto a sf mismas y,
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. ahora, respecto a sus hijos e hijas y esas nuevas familias que conforman 0 pretenden

conformar.

De otro lado esas continuas experiencias han hecho que se produzcan cambios

apresurados en su cicio vital teniendo una infancia, en palabras de Barreto y Puyana

(1996), casi imperceptible caracterizada par el maltrato, en la que el trabajo ocupa un

lugar importante, tanto que lIeva en la mayorfa de los casas a desestimar la importancia

de la educaci6n escolar can sus obligaciones labores dentro de sus familias y par las

particularidades de la socializaci6n que estas j6venes tuvieron de acuerdo a su

pertenencia a familias rurales permeadas par el conflicto armada - tanto par su ubicaci6n

geografica como par la relaci6n directa 0 indirecta de algunos de sus miembros can el

GAl, y su posterior vinculaci6n al GAl -. Luego una adolescencia en la que deben asumir

un proceso de desvinculaci6n y su maternidad, que sequn las exigencias que se les

hacen para cumplir can este papel, se da comienzo a su adultez.

"Si bien la evoluci6n de una fase a otra de la vida corresponde a hechos
bioloqicos, tales como el crecimiento de la corporalidad, la capacidad de la
especie humana para reproducirse y el deterioro del organismo, estos
eventos por si mismos s610 adquieren significado como una interpretaci6n
simb6lica y cultural" (Barreto y Puyana, 1996: 33)

Es' posible afirmar entonces la importancia que tiene para las j6venes los conocimientos,

los apegos emocionales, las concepciones y practicas aprendidas en sus familias, las

cuales a traves de las narrativas van tarnbien configurando - en palabras de Berger y

Luckmann (1968) - programas institucionalizados para la vida cotidiana, dentro de los

cuales se establecen las maneras propicias para comportarse en este caso como hija y

nina en el momenta actual, pero tam bien 10 que rnarcara la forma de hacerlo en futuras

situaciones, es decir, como joven, mujer y madre; a traves de tales programas tam bien se

presentan las maneras en la practica de diferenciar la propia identidad de la de los otros y

otras.

A partir de este contexto se puede pensar que de una u otra manera hubo condiciones

dadas para que, par 10 menos al inicio, el paso al grupo armado no resultara ser

problernatico y antes bien pareciera asumirse con cierto aire de nueva responsabilidad, 10

cual a su vez promovi6 la continuidad, transformaci6n y/o ruptura de aquellas

conversaciones que se establecieron en torno a 10 que se esperaba de elias como

mujeres y como hijas - dependiendo del lugar que ocuparan entre los hijos/hermanos -.
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De tal manera que "rnuchas veces ... no se dan cuenta en que momento 58 volvieron

combatientes porque 5U proceso de socializaci6n ha estado ligado a la via armada"

(PNUD, 2008: 5).

Tarnbien deben reconocerse las explicaciones - motivos y causalidades - que las j6venes

dan a estos acontecimientos entre los que se encuentra que la violencia intrafamiliar y el

trabajo infantil era algo que respondia a las tradiciones familiares, 10 cual en el analisis se

evidencio que se relacionaban con estereotipos de genero que tendfan a naturalizar las

practicas y segmentaciones sexual del trabajo y el conocimiento. De otro lade para elias la

presencia de gente armada, la existencia de cultivos de coca, y los enfrentamientos

armados, eran resultados del contexte social, por 10 cual no era algo que se cuestionara,

pues siempre habian vivido en esas condiciones, era normal, por 10 cual su ingreso 31

grupo se explicaba como algo circunstancial, algo que se "vela venir", de la misma

manera - circunstancial - explicaban su desvinculacion del grupo armado, el posterior

ingreso al ICBF, y los cambios en las maneras de relacionarse con sus familias, es decir,

todo dependio de la manera en que sucedieron los acontecimientos.

Por ultimo tarnbien debe reconocerse que con el ingreso al ICBF, se establece de una u

otra manera un proceso de resocializacion, en el que no solo se modifica el contexto de

desenvolvimiento de las jovenes, sino tam bien las costumbres, los horarios, las normas, y

tarnbien la manera de relacionarse con otros y otras y con sus familias de origen, 10 que

para algunas se percibe como un choque y elaboracion de viejas y nuevas experiencias y

sentimientos - manifiestas en reconocer la existencia del maltrato y arrepentimientos por

su incorporacion al grupo y su maternidad -, y/o por otras como nuevas oportunidades.

Ello depende de las maneras propias en que cada una experimente ese cornun

denominador a todos sus relatos, como es el distanciamiento fisico - y a veces emocional '

- con sus familias, evidenciadas con la vinculacion al grupo y ahora dentro de la

institucion, dadas las medidas de seguridad que esta tarnbien requiere poner en practice

para el desarrollo de su labor.

66



MADRES, JOVENES y DESVINCULADAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Identidades construidas, madificadas yla reafirmadas en sus familias, grupa armada ilegal e institucion de protecci6n

Entonces 0116 se oprende a obedecer, 0116 obedece 6 obedece ...
Historia Tipo 2,

Perteneci a las FARe dure cinco anos. entre a los lOy sail a los 15, AI principio era
sobalterna, despue a los 14 me subieron al ladito del Jefe, porque me dieron un cargo de
comandante de escuadra, pero a rru no me gustaba eso, no me gustaba mandar: entonces
renuncie de ah! me mandaron de caletera 0 sea encaletar cosas, armas, coca y todo eso,

Yo entreal gnupo porque cuando tern a como siete aries hicieron recogida y me llevarori porque
como estaban amenazando a mi henmano yo les dije que no se 10 Ilevaran porque mi cunada
estaba en ernbarazo, y ella se quedaba sola con los nirios, entonces me dijeron que me Ilevaban a
mi por mi hermano. Me Ilevaron primero a un pueblo cerca, me dejaron ahi y despue me 1
Ilevaron cerca de la cabecera municipal. entonces me echaron para una escuela rnilitar. para hacer ®

el curso que dura un ano Alia Ie ensenan a uno a rnanejar las armas y a defenderse y pues uno
como no sabe nada de eso. 10 cogen a uno y 10 Ilevan alia, 10 levantan a las cuatro de la mariana a
trotar. para que uno vaya cogiendo fibra para estar preparado para cuando Ie toque a uno salir
corriendo: y Ie ensenan a manejar armas y a hacer buena disciplina; [0 ponen a uno con unos
palos como si fueran anmas para que uno entrene con los dernas cornpaneros, 10 dividen en
gnupos y aSI mismo Ie enserian a anmar minas y a defenderse, pero 10 malo de ellos es que Ie
erisenan a pelear a uno pero en el monte, ellos no pelean en 10 limpio sino solo en el monte, y
eso hace que no tengan agilidad para pelear en 10 lirnpio, ese es el problema,

En el curso a uno Ie ensefian 10 basico y ya despue cuando miran que uno esta practice 10 llevan
a los com bates, Yo estuve como en cuatro combates, y ahi me emboscaron dos veces, pero de
ahi sail viva, no era rru destino monr ahi , Pero eso mientras uno esta en el campamento un
combate 10 ve facil, pero estando ya en el combate ya uno 10 piensa porque eso se escucha
refeo, tlroS por lado y lado, bombas, y Ie toca a uno salir con-iendo, Estuve alia cuando tenia
como 12 anos y medio, pero es muy difl cil porque cuando 10 echan adelante esos son los i
pnmeros que caen y cuando a uno 10 echan atras Ie toca peor, porque Ie toca ir cargando los ~
que van matando e II' peleando 0 cargarle el anmamento a los companeros, Entonces sClleuno
rendido de alia, y fuera de eso salir corriendo cuando empezaban a caer bombas, pOI-que Sl no
corre ahl se queda, Yo slempre iba atras porque como era reci® salidita del curso no podi a
estar adelante,

Ya cuando uno estaba en el campamento pues la levantada era a las 400 de la mallana, a
marchar a las 430, a tomar tinto, con su lintemita porque eso no hay camino ni nada, eso usted
Ilega a un monte y Ie toca hacer camino, uno se va y Ilega a la cocina, a la rancha - aSI Ie dicen -, i
entonces Ilega con su vasiJay Ie echan el tinto, sale uno para su caleta a tomarse el tinto con sus '~
amigos si tiene, se toma uno el tinto y para el patio a formaci6n, ahi 10 Ilaman a uno y toca II
ponerse a hacer gimnasla. con armas y todo. Luego cuando uno tenmlna ya son las 600 630, 4
entonces Ie hacen laval- las manos a uno, 10 mandan a fonmar con vaJilla, va Y pone la vajilla para'
el desayuno, Ie dan desayuno, se va a desayunar, Sl no hay nada que hacer nos deJan los ratos f
libres, en los que uno se pone a estudiar el libro de estatutos.
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Si hay cosas que traer por alia de economf a pues 10 sacan a uno, pero los que estan en el
campamento si se desocuparon pues a las 12:00 comen, y los otros que estan trayendo 10 de
economf a y se demoraron pues comen hasta que Ileguen. A las 9:00 dan un refrigerio, a las
1200 el almuerzo, a las 15:00 el otro refrigerio y a las 5 de la tarde la comida, ya a las 630 los que
rancharon todo el di a entregan la rancha a los otros y el resto van lavando su vajilla y antes de
las 7 nos lIaman al patio, y hasta las 8 charla sobre el estatuto, nos ensenan una cartilla. De las 8 a
830 guildadas de caletas 0 sea organizar todo, y a las 830 todos tienen que estar acostados y
por uno que este levantado nos mandaban a voltear todos, 0 sea nos hac! an meter al monte, a
recoger lena y pues tocaba trasnochar.

Adernas alia no habf a ni un poquito de pesar para las mujeres, no, alia las trataban como
hombres y bien guaches, pues era un relajo muy feo con elias. De por Sl que yo no era muy
sana, pero yo tent a el papa de mi hijo y era el papa de mi hijo y ahi estaba yo con ~ pero que
pique alia y pique otra alia, era terrible. Pues los muchachos, los novios, los hombres por ejernplo
Ie ponen mucho los cachos a las rnujeres, pero a la final para el trabajo alia era igual hombres y
mujeres, si los hombres cargaban lena, las mujeres tarnbiei si los hombres ranchaban elias
tarnbiei si pegaban guardia las rnuieres, ellos tarnbiei Es igual y si Ie tocaba salir a combate pues
10 mismo.. antes las mujeres son mas guerreras, en el frente donde estaba de las que yo
distingul a habi amos 32 mujeres, pero igual habi a mas hombres.
EI que era simpatico se pod! a conseguir novia y los asociaban a dormir todos los di as Juntos y

II pues el que no queri a asociarse pues eran novios aSI normal. Yo no me asocie eso es casi como
casado y esa vaina no ... iUhml yo alia entre virgencita, tuve dos novios y con los dos tuve
relaciones, ellos eran mayores que yo, terri an como 21 y 26 mas 0 menos.

En fin, alia en el grupo era cuestion de cada uno, algunas no era que tuvieran novio sino -
digarnoslo vulgarmente - les gustaba pasar la noche, entonces iban y pedf an permiso al mando
"yo quiero estar esta noche con ella" y listo, iban a pedir permiso cualquiera de los dos 0 iban
ambos y las personas que no tuvieran perrnrso los sancionaban, porque siempre habi a un guardia
en toda la noche revisando que nadie se levantara, que no hubiera nadie por ahi andando de
noche, solo podi an los guardias y jay donde miraran dos personas sin pedir perrnisol, al otro di a
los castigaban, los mandaban a hacer trincheras. EI comandante tarnbiei teni a su socia. pero alia

I.· se daban abusos sexuales. Por ejernplo, cuando yo lleguealla, lleguecorno desamparada.. pnmero
pues me cogio mi novio, pero cuando ya me separede e me separaron del grupo ... ya Ileguealla y

I".'el mando que habl a alia dijo que se quedaba conmigo, sin la opinion de uno, sin uno poder decir
si quiero 0 no quiero, y de una sola se mando alia y quepodi a hacer uno, y eso van coglendo

il con todas las chicas que Ilegan alia, porque ellos dicen y asi tiene que ser, es el mando.

I
~

Otra cosa a 10 que 10 obligan a uno desde que Ilega es a planificar, alia habi a doctor y
mensual mente Ie aplicaban a uno la inyeccion, aSI mlsmo 10 examinaban, si se daban cuenta que
alguna estaba embarazada de una la ponl an en tratamiento para hacerla abortar, y cuando habl a
hombres con enfermedades sexuales entonces de una sola los amanraban y los mataban cuando
no era curable, porque eso no se admite.
Pero cuando Sl se podl a curar y Ie podl an conseguir los medicamentos los ponl an a
tratamiento y no se les daba permiso con nadie para que tuvieran relaciones, sacaban a las
muchachas que habi an estado con ~ las examinaban y si tambiEfl estaban contagladas tamblEfl
cai an, les hac! an sancion de guenra y las mataban.
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Entonces alia se aprende a obedecer. alia obedece 0 obedece. porque uno en la casa Sl no Ie
obedece a la mama y se Ie iba: alia si es tenaz. Alia nos castigaban en rancho 0 cortando lena. 0

haciendo chonteo. que son unos huecos grandi sirnos. para la basura 0 como letrinas. tambiei
volando rula. volando esos cercados que son grandi sirnos Ilenos de pasta que tiene una pelusa.
eso Ie hacen quitar a uno la camisa, Ie ponen una rula - una rula es una peinilla -, y a dar lula
hasta que el pasta quede como Ie dicen. A mi una vez me reganaron porque me fui a banar sin
permiso y Dios mi 0, me dijeron que quilil me habf a dado permiso para bananme, me reganaron
harto. pero sancion, sancion, me pusleron fue cuando me fui por alia a otro campamento a
Ile'lar chlsmes, alia sanCionaban por todo, entonces yo dlJe que dos muchachas estaban
embarazadas y que sail an para Bogota, entonces fueron y Ie contaron al comandante y me
sancionaron con 100 viaJes de lena, y recibi otra sancion que por sentanme en la gual~dia, eso
fueron 10 di as de rancha, di a por medlo.

A Et Ie preguntaban que si sabi a que ten! a eso. que por quese habi a puesto a contaminar a los
dernas, y de una sola sancion de guerra y todos deci amos que si , que 10 mataran y IIStO,eso se
reirie todo el personal y Ilegan y 10 sientan a Et adelante y dicen: "le vamos a hacer una sancion de
guerra a fulano de tal porque Et tiene una enfenmedad contagiosa. no nos aviso, estuvo con de mas
cornparieras y no les dijo nada. no tuvieron proteccion Lustedes que opinan de eso?.. " Entonces
cada uno opina "no, Et es un infiltrado porque se viene a hacerle dana a los dernas". por ahi
empezaban y 10 ultimo sali a era para matarlo. a las mujeres embarazadas tambiei se les had a y
en la misma sancion de guerra no las had an matar a elias pero si las had an abortar y se res daba
el motivo por que porque alia no se pueden tener nines pequerios, los imcos que sf podi an
tener y eso. eran los mandos. Alia si tern an un nino cuando yo lleguealla el nino teni a como de
cuatro afiitos y el nino con su unifonme y su arrnita todo chistosito. Era el iruco. de resto no
habi a mas, alia nos deci an que no se pcdi an tener hiJos porque eso alia no era para cnar
familia, que ellos necesitaban era gente que sirviera, no nirios para estarlos alimentando y por eso
mandaban a las muchachas a abortar.

Bueno, pero estar dentro del grupo me gustaba 10 que era el trabaJo, a ml siempre me ha
gustado el trabajo duro, no de fa casa.. me gustaba porque 10 Ilevaban a arrear ganado y eso y a
cargarvalnas. Pero a la final nada de buena vida habi a alia, la comida no me gustaba. era fea,
era horrible y por decir alia un di a sabado 0 un di a domingo era 10 mismo que entre semana 0

que un di a de fiestas como declr navidad 0 eso para ellos era Igual, entonces yo andaba perdida,
no sabi a en que di a estamos ni nada.

Para sallrrne fue porque me capturaron junto con una prima, nosotros sabi amos que los
soldados estaban buscando papeles de nosotros en el pueblo, nosotros fuimos porque el
comandante nos dio una plata para darle al miliciano y Ilegamos quince di as, exploramos y
cumplimos la mision, nos faltaba un di a para devolvernos y nos encontramos con unos chinos. y
nos capturaron a todos.
A ml me capturaron porque no sabi a. nunca habi a explorado por ahi y cogi la trocha que
sali a de una af pueblo y me encontrefrente a frente con los chulos y de ahl empecei1 correl" y
casi me matan.
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Y cuando llegue al pueblo ya mire a mi prima y otros dos muchachos, estaban con cadenas alia
adentro y estaba mi mama, y pues no, pues querne quedaba, hacer veninme aca, no mas, yo no
sabi a que habi a este programa, yo penseque a nosotros nos mandaban a la carcel.

Pues cuando me mandaron a esa base yo Iloraba y Iloraba, pero yo era capaz de salir de esa base
militar, yo siempre cargaba una pincita delgadita, entonces nos dejaron solos, a mi me dejaron-en
una pieza con mi prima, pero eso era estrecho, tocaba estar parado 0 sentado y yo mire bien
donde encerraron a los chinos, y cuando los VI diJe "toea salir", mi prima me diJo que si era que
estaba loca, entonces Ie dije que Sl ella no queri a pues que se quedara en la carcel pero que yo
Sl me iba, la china se asusto mucho ... entonces logre abrir la puerta como a las dos de la
manana, abri donde estaban los chinos y comenzamos a salir y como mi prima teni a miedo
cogio como una cosa que sonaba y eso ernpezo a sonar duro, era como un timbre, y Ie dije
"ahora sl hasta aca Ilegaste" y la cogi de las mechas y la rnandeadelante y cuando I bamos a salir
ya los soldados estaban esperandonos y nos volvieron a coger, y ahi si nos mandaron lejos y a
mi me trajeron para aca. .

Definitivarnente luego de salir del gnupo tuve que aprender a convivir bien con la gente, porque
por ejemplo yo ya estaba acostumbrada a vivir con otra gente, pero por alia en la guerrilla era
muy feo, pues cuando uno no had a que Ie respetaran 10 saboteaban horrible ... pero no, hasta
bonito, porque ya uno aprendi a a convivir con la gente y todo.
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CAPiTULO 3. PROCESO DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE lAS JOVENES DEL
GRUPO ARMADO ILEGAL.

Durante el siglo XX la historia de la humanidad ha estado marcada por la aparici6n de

guerras entre Estados 0 de conflictos internos en cada pais, y ello ha generado cambios

significativos en el panorama politico, econ6mico, dernoqrafico, social y cultural. Esto sin

duda alguna son situaciones que Colombia ha afrontado ya casi por seis decenios, dentro

de las cuales la violencia en el pais se ha librado en mayor proporci6n en los espacios

rurales, partiendo desde las disputas existentes en el periodo de "La Patria Boba" entre

centralistas y federalistas hasta el siglo XIX con los enfrenamientos bipartidistas que

dividieron a la poblaci6n entre liberales y conservadores, continuando con la conformaci6n

de movimientos campesinos que, fuertemente reprimidos por el gobierno, concluyeron

con la configuraci6n del bandolerismo. Posteriormente hacia 1946 el socialismo-

comunismo entra a jugar un papel protag6nico, pero es solo hasta 1964 que el grupo

guerrillero de procedencia rural mas representativo de Colombia se constituye como tal,

las FARC. Luego van incorporandose al escenario guerrerista otros actores como las

dernas guerrillas 18, grupos de autodefensas y las mismas fuerzas armadas legales (Cfr.

Chaparro y Pinto, 2004b).

Hoy sin embargo no hay muestras de que la situaci6n de violencia y conflicto en el pais se

detenga, a pesar de las convenciones internacionales ni de los diferentes procesos de

negociaci6n que se han desarrollado - 0 pretendido - con los grupos armados del pais

(FARC - EP; UC - ELN; AUC). Prueba de ello es que la lucha entre estes continua

involucrando directa 0 indirectamente a la poblaci6n civil desarmada, generando

fen6menos condenables como masacres, desplazamientos forzosos de poblaci6n, y el

reclutamiento de nines. ninas y j6venes menores de 18 aries a las filas de combate de

dichos grupos, expresando cada vez mas la complejizaci6n y degradaci6n del conflicto

(Cfr. PNUD, 2002).

Es as! como la vinculaci6n de menores a las hostilidades de la guerra ha side una

estrategia que desde hace muchos aries se ha venido dando a 10 largo del mundo, no solo

dentro de grupos ilegales sino tarnbien de los ejercitos regulares en paises como Angola,

18 Ejercito de Liberaci6n Nacional - ELN - , Ejercito Popular de Liberaci6n - EPL - , Movimiento 19 de Abril -
M-19 -, Movimiento Armado Quintin Lame - MAQL -, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino - MOEC -,
Movimiento de Autodefensas Obreras - ADO -, Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT -, Ejercito
Revolucionario del Pueblo - ERP -, Ejercito Revolucionario Guevarista - ERG -, Movimiento Independiente
Revolucionario (Comandos Armados) - MIR-COAR - Corriente de Renovaci6n Socialista - CRS-
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Bosnia, Burma, Thailandia, Camboya, Uganda, Medio Oriente, EI Salvador, Guatemala y

Colombia 19 (CAP, sf.). Se plantea que la incorporaci6n al espacio guerrero de nines, ninas

y j6venes responde al hecho de que en la mayoria de los casos dadas las condiciones

politicas, econ6micas, culturales y sociales es mas viable su reclutamiento, adem as dada

su contextura fisica y mental - desde la que se consideran que se prestan mas para ser

influenciados y manipulables - son de importancia en multiples acciones de vigilancia,

capacidades de movilizarse mas facilrnente entre las operaciones armadas, pasar

desapercibidos y en cierta manera lograr influir en el enemigo colocandolos en las

primeras filas de combate. En el pais - como se nombraba en el primer capitulo - no

existe consenso respecto a la cifras de menores que se encuentran dentro de las filas de

los GAl pero se reconocen que son los grupos guerrilleros - especialmente las FARe -

los que en mayor proporci6n han establecido esta tecnica para aumentar su pie de fuerza,

sin que ello signifique que los grupos paramilitares no 10 hayan hecho y 10 hagan de la

misma manera.

Desde las investigaciones realizadas por parte del ICBF y otros acadernicos/as nacionales

e internacionales respecto a la situaci6n de este tema en el pais (Brett, 2004; Grajales,

1999; Escobar, 2002; Alvarez y Aguirre, 2002), se ha considerado que la participaci6n

directa de las ninas, nines y j6venes en el conflicto armado a partir del reclutamiento

forzado ejercido por alqun GAl, responde a una problematica social dentro de la cual

resulta importante discutir que se entenderia por rec/utamiento forzoso, prequntandose

que es aquello que Ie da su connotaci6n de "forzcso" y de que manera se pod ria hablar

de la responsabilidad del sujeto en la pertenencia a los GAl.

Se habla pues de que deben entrecruzarse diversas variables y tener en cuenta adernas

la historia particular de cada uno y una para realizar estos analisis: sin embargo en

terrninos generales se establece que situaciones como la pobreza, que evidencian un

ausencia estatal, el maltrato, la violencia intrafamiliar, los cam bios en la estructura

familiar, el (des)enamoramiento, la retaliaci6n y el deseo de poder y aventura, entre otros,

corresponderian a hechos que influencian la vinculaci6n de nines, ninas y j6venes a .

alguno de los GAl (Carmona, 2006).

19 En el pais hasta la sanci6n de la Ley 12 de 1991, mediante la cual el Estado colombiano ratifica la
Convenci6n Internacional de los Derechos del Nino, por la que se incorpora el estatuto de la Convenci6n
en la normativa interna como parte del bloque de constitucionalidad. Dicha Convenci6n es ratificada por
Colombia con la imposici6n de una reserva sobre el articulo 38, en la cual se senala la prohibici6n de reclutar
en las fuerzas regulares a personas menores de 15 anos (ICBF, 2003).
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En tales estudios tarnbien se hace referencia en mayor medida a los darios fisicos,

psicol6gicos y emocionales que la pertenencia a dichos grupos deja en los nines. nirias y

j6venes. Algunas investigaciones especificamente se han planteado preguntas respecto a

las nirias y las j6venes (Carmona, 2006; Kearnis, 2004; Paez, 2002), encontrandose

como temas centrales los que hacen referencia a la posesi6n del cuerpo (prohibici6n de la

maternidad, abusos sexuales, la esterilizaci6n y abortos forzados), que hablan adernas

del lugar que elias ocupan en de la distribuci6n de poder dentro de los grupos armadas.

Es posible considerar entonces que el hecho de ser parte de un grupo armada implica la

integraci6n de nuevos saberes, comportamientos, roles y actitudes a la identidad que

cada combatiente ofrece en su apuesta guerrera (Castro, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004;

Diaz, 1997), desde ideales revolucionarios y/o justicieros que convocan colectivos

armados organizados; en este sentido adquiere importancia pensar y cuestionarse par las

rnaneras en que se transforman y se siguen construyendo las identidades de las j6venes

madres que hicieron parte de un grupo armada ilegal - en este caso las FARC -.

Para ello en este apartado se plantea un recorrido proporcionado par los analisis de los

relatos, que va desde el proceso de ingreso, permanencia, hasta salida del grupo,

relacionando categorias como las razones de la vinculaci6n, y las maneras particulares

como se vivenciaron las formas de autoridad, castigo y esparcimiento, la concepci6n de

mujer y maternidad, la divisi6n sexual de roles, el manejo de la sexualidad, las relaciones

de pareja y los motivos que las j6venes tuvieron para salir del GAl.

3.1 Ya no hay nada que hacer, tiene que quedarse ace!con nosotros

H•.• yo estaba can mi prima, yo tenia como 14 enos, yella tenia ... me parecia que tenia 18
ya, porque en este mes de noviembre cumple como 21 enos. Entonces nosotras

lIegamos a hablar con el coman dante, iUY, ibamos con miedof, y ese cucho era
todo con e! pelo blanco, barba y desde lejos me dijo Hi, usted queria hablar

conmiqo?", Ie dije que si, que yo me queria ir. EI cucho me mira y me dijo "mije,
usted metio !e pata y como nosotros necesitamos gente"(Lucia, 18 anos)

Como se ha venido insistiendo, las j6venes madres desvinculadas y sus familias

diariamente se movilizaban en un media en el que el conflicto armada, sus actores y sus

acciones violentas eran parte de la cotidianidad, hecho que favorece el contexto en el cual

j6venes, nifias y nines se vinculan a las filas de los grupos armadas. Hay que destacar

que cinco de las j6venes afirman haber aceptado ser parte del grupo de manera
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voluntaria, en tanto que solo Mariana afirma que fue reclutada forzadamente a los 10 anos

- siendo la menor en ser vinculada al grupo entre las seis j6venes entrevistadas - a

cambio de impedir que se Ilevaran a su hermano mayor.

H ••• mi papa se fue de primeras, luego me fui yo y al ana y medio se fue mi
hermana ... ella se fue porque dijo que se habia ido casi detres de mi y
tembien Ie gustaba el grupo, 0 sea por voluntad ... " (Viviana, 18 arios).

En el contexto en que se desenvolvia la cotidianidad de las j6venes se hace evidente su

interacci6n con los grupos armados por los cultivos de coca en los que trabajan elias y

sus familias, la vigilancia continua en los alrededores, la vinculaci6n anterior de algunos

miembros de su familia y amigos y amigas cercanas al grupo. A partir de esto es posible

pensar c6mo la militarizaci6n constante se naturaliza y la imagen que ostentan quienes

participan en el comienza a establecerse como el "ejemplo" y las figuras a imitar y seguir,

estableciendose procesos de identificaci6n con esos modelos, como en el caso de

Sandra. "Entre al grupo porque yo miraba a la gente asi camuflada, con su fusil y yo

fascinada y tembien tenia amigos alia, me convencieron y me iui" (Sandra, 18 arios).

Adernas de 10 anterior, en los relatos de Juliana, Sandra, Rosa, Lucia y Viviana se hacen

presentes experiencias de violencia intrafamiliar, no aceptar la presencia de nuevos

miembros en sus familias, el aburrimiento de tener que trabajar en sus hogares 0 estudiar,

la necesidad de devengar dinero frente a las diffciles situaciones econ6micas y la

busqueda de experiencias nuevas y diferentes, elementos que hacen que las j6venes

"acepten" ingresar al grupo armado bien como combatientes 0 como milicianas, como es

el caso de Rosa.

"... me dijeron que me iban a pagar, que eso era bueno, que 10 lIevaban a
andar a uno por todas partes y uno aburrido pues acepta, estaba aburrida de
tanto trabajar y yo tan joven y no estudiaba y a toda hora reqeiiendome"
(Rosa, 18 enos).

Para Juliana, Lucia y Viviana el ingreso al GAl representa un hito en sus relatos, resultado

de circunstancias que en un momenta determinado ameritaron que tomaran una decisi6n,

respectivamente: dejar de trabajar, escapar del maltrato fisico, alejarse de una decepci6n '

amorosa y seguir a su padre.

20 Enfrentarse a un contexto en el cual el futuro esta Ileno de incertidumbres en terrninos y laborales,
existiendo condiciones econ6micas y politicas adversas, son elementos que cuestionan la supuesta
voluntariedad que las j6venes refieren para vincularse al GAl (Alvarez y Aguirre, 2002).
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"... estaba borracha con mi prima, ese dia pelee con mi novio, me sac6 una
rebie, nunca me han sacado esa rabia ... y como en mi pueblo Ilegaron
hartos guerrilleros y yo estudiaba, entonces Ie dije a mi prima "vamos alia a
comer mandarinas", entonces subimos ... al otro dia a las seis de la manana
me desperie en ese campamento, Dies mio! Mmm ... estaba toda rodeada
de esos guerrilleros y me desperte con mi hermano, yo dije ipero en d6nde
estoy?" (Lucia, 18 anos).

"Yo tenia 12 etiitos y estaba haciendo sepiimo y me fui para alia (a la
guerrilla)... porque no queria tener padrastro, nunca, entonces me iui
tembien por eso ... pero no Ie hecho la culpa a mi mama, es que yo no queria
tener padrastro y edemes me gustaba el grupo y mi papa estaba alia"
(Viviana, 18 arios).

Es as! como las edades de ingreso de las j6venes van desde los 10 aries de Mariana, los

12 de Viviana, pasando por los 13 de Juliana y Rosa, quienes - desde clasificaciones

psicol6gicas y medicas propuestas, senaladas en el planteamiento te6rico - se

encontraban atravesando la etapa de adolescencia temprana, dentro de la cual se

considera que se presentan los cambios fisicos mas representativos; las relaciones de

dependencia econ6micas y emocionales - paternas cobran fuerza y se empiezan a

configurar identificaciones con los grupos de pares; en tanto Sandra y Lucia, quienes

ingresaron a los 14 arios, estaban atravesando procesos asociados con la adolescencia

media, en la que empiezan a cuestionarse los valores familiares, se hace necesario un

proceso constante de fortalecimiento de la autoestima, por 10 cual se presentan procesos

que se catalogarfan como eqocentricos (Ctr. Guevara Parra, 2004).

Tener en cuenta las particularidades - del desarrollo ffsico y emocional - por las que cada

joven estaba atravesando en ese transite de la infancia a la adultez, adernas de reconocer

los acontecimientos que se dieron para que ingresaran al grupo, permiten evidenciar que

las j6venes ingresaron a este en una etapa de gran importancia en su cicio vital, donde

los conocimientos, practicas y maneras de desenvolverse en el mundo reconociendo a los

otros y otras y a elias mismas se estaban configurando dentro del espacio familiar y

escolar, como en los casos de Lucia y Sandra, perc dada la ruptura que marca su ingreso

al GAl las j6venes deben alejarse de dichos espacios, en terrninos tanto ffsicos como

emocionales - excepto Viviana quien sigue compartiendo con su padre y hermana dentro

del grupo _21. Puede pensarse entonces que dichos procesos de socializaci6n que se

estaban adelantando entran a ser modificados y/o complementados por el GAl, en el que

21Rosa por su condici6n de miliciana sigue estando cerca de su familia, aunque no del espacio escolar el cual
, abandona a los 12 arios
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las relaciones pasan a ser mediadas por la creencia y omnipotencia de un ideal - en este

caso revolucionario -, que se sustenta en figuras de autoridad como los comandantes y

los mandos y dentro del cual se comienzan a hacer nuevas exigencias respecto a su

deber ser y hacer ya no como nirias y ni siquiera como j6venes, sino como mujeres. EI

espacio militar las enfrenta a experiencias y situaciones que ameritan desarrollar

capacidades y valores que, aunque considerados subverslvos", les exigen presentarse a

la fuerza como adultas por la cantidad de responsabilidades adjudicadas, hecho que las

j6venes consideran como algo natural que sucede y debe suceder dentro del grupo.

3.2 Alia uno tiene que madurar desde pequefio ...

"Alia me enseiieron c6mo defender en el combate,
c6mo pelear, c6mo defender ala compeiiie, c6mo avanzar ... todo eso; .. "

(Lucia, 18 aries).

EI ser parte de un grupo armado organizado implica tomar como cierto un discurso dentro

del cual se habla de un solo "todos", en el que el "cada uno" se difumina, por la elecci6n

voluntaria 0 forzada que se ha hecho por la via guerrillera, en la que un ideal se presenta

y se instaura como la verdad, a tal punta de afirmar "yo soy oroenizecion", Esto entonces

plantea que el proceso de identificaci6n con unos es correlativo al tiempo que toma la

diferenciaci6n respecto a otros y otras. En suma, se afianza la idea de la construcci6n de

una identidad relacional (Ignatieff, 1999: 42), que en este caso tiende a esencializar una

de las identidades de los y las que hacen parte del grupo, su ser combatientes,

restringiendo las posibilidades de elecci6n y de expresi6n de las identidades multiples que

los y las constituyen, lIevando a la propia negaci6n, y mas aun cuando se trata de

contextos con una ferrea disciplina como 10 son el ejercito 0 el ideal revolucionario que

encarna la guerrilla, generandose procesos de segregaci6n que recrudecen y legitiman la

violencia con el otro y otra consideradas como diferentes y enemigos tCtr. Sen, 2007).

Una hostilidad de tal magnitud puede pensarse que es correlativa a los indices de

cohesi6n del grupo guerrero, mediante la cual se busca la preservaci6n de la unidad del

mismo lIevando a la existencia de un fen6meno al que se ha lIamado homogenizaci6n, en

el cual el individuo se desdibuja y pierde su capacidad critica e intelectual para ceder

plena mente a las disposiciones del grupo en tanto los vinculos afectivos se fortalecen,

22 Par debajo de la version social
23 www.patrialibre.org.

76



MADRES, JOVENES Y DESVINCULADAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
/dentidades construidas, modificadas ylo reafirmadas en sus familias, grupo armado i/ega/ e institucion de proteccion

raz6n por la que se despierta el panico frente a la diferencia y cualquier amenaza de

destrucci6n de tal hornoqeneidad".

Pod ria pensarse que las j6venes madres fueron objetos de estes adoctrinamientos, los

cuales comenzaron desde el entrenarniento con el cual se hace real la vinculaci6n al

grupo, mediante la ensenanza del manejo de armas, las formas de defensa, el combate,

la convivencia con los dernas cornpaneros y companeras, el trabajo de "ranchar"

(cocinar), labor que para las j6venes era la mas agotadora, en particular para Mariana

quien desde que se encontraba en su familia la evitaba al maximo, y sin embargo dentro

del grupo debi6 realizarla: " . .Ia cocina si me dio muy duro porque no sabia ni cocinar, eso

si me dio re duro porque eso era una ollota grandota y eso era de a media arroba y de

arroba para hacer la comida de cada cosa, que para pelar papas eso era una arroba para

pelar y la cebolla, iUY no, eso no me gustaba!"(Mariana, 17 anos).

De otro lade tarnbien recibieron instrucciones y debieron acostumbrarse a cortar lena,

trotar, levantarse a tempranas horas, a la comida, al campamento, las tacticas militares,

etc., donde progresivamente se les iba introduciendo en el mundo del grupo, sus

dlnamicas. reglamentos y sanciones.

"... a uno Ie enseiien a como combatir, a marchar, a trotar, a todo eso,
entonces a cualquier hora 10 levantan pero en la noche porque en el dia eso
no Ie rebajan a uno, trotando, Y en la noche pues 10 mismo, nos meten a
abrir monte Y todo eso, esos son tres meses de entrenamiento ... si uno tiene
buena disciplina, cumplidor y eso a los tres meses seguro que 10 sacan a
uno a antes de los tres meses, y de ahi 10 echan a una campania pe! del
publico a pe' una campania de finanzas a para cualquier campania ... "
(Viviana, 18 aries).

"Alia uno mantiene todo el dia hacienda alga, descanso par ahi en la
tardecita y par alia dormir, a las 4:20 levantarnos cuando habia operativo,
cuando no a las 4:40, y en ciespues a las 5, de 5 a 6 hacer ejercicios,
calistenia, de 6 a 7 desayunar, otros para la guardia, a hacer relevos, a las 7
unos iban a hacer chontos, otros iban a hacer huecos para la basura, otros
orinales, en despues a las 8 a cortar lena, los otros iban par ahi a descansar
a las caletas, hacerle aseo al fusil, a las 9 ya se iban a cargar lena, a las 10
ya iban a tamar aguapanela si habia, si no aguantar hasta las 12, de ahi a
las 12, 12:30 almorzar, yen la tarde otra vez a cortar mas lena, cargarla y a'
las 3 ira banarse"(Sandra, 18 aries).

24 Pese a que el terrnino homogenizaci6n fue aplicado inicialmente al estudio de las masas, Freud considera
tanto al ejercito como a la iglesia masas organizadas en las que hay una estructura jerarquica y una
circulacion de ideas que restan la capacidad intelectual de los sujetos y los so mete de manera acritica a sus

, disposiciones, 10cual se relaciona estrechamente con la sugestibilidad. Ver, Freud, 1993b.
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Posterior a esto las j6venes eran enviadas a hacer parte de bloques y frentes para poner

en practice 10 aprendido y empezar a ser del grupo. En los relatos de las j6venes se

constata que las funciones que nines, ninas y j6venes realizan, dependiendo de la

estructura del grupo, suelen consistir en tareas de mantenimiento de la tropa 0

campamento (actividades de cocina, cuidado de enfermos, cultivo de la tierra, sembrado 0

raspado de coca y lavado de ropa), actos de guerra armados y no armados, labores de

apoyo de caracter logistico, inteligencia y proselitismo; en el caso particular de Rosa

dentro del grupo asumi6 las ultirnas actividades puesto que ella era miliciana, 10 cual no Ie

implic6 dejar su lugar de residencia ni alejarse de su familia, de tal manera que ella tenia

la posibilidad de complementar el ingreso que recibfa de su trabajo en fincas donde se

cultivaba coca con las labores que cumplia en el pueblo para el grupo.

"Era que yo tenia una amiga y Ie dijeron a ella y me dijeron a mi, a nosotras
nos gust6 ... no es porque nos hayan obligado, nos gust6, nos fuimos para
alIa, no era de irse de la casa, sino que uno decia si y luego 10buscaban a
uno cuando 10 necesitaban... luego de dos meses nos hicieron un
entrenamiento de veinte dias, por alia lejisimos de la casa como a cinco
horas, nos enseneron mucho, a manejar armas y eso, y despues de eso nos
volvimos para la casa" (Rosa, 18 anos).

Esto deja entrever el hecho de que algunas de dichas labores - por 10 menos las

encargadas a los y las milicfanas - eran remuneradas, puesto que por otra parte las otras

cinco j6venes narraban que dentro de la guerrilla no se les daba un pago, pero podfan en

ocasiones solicitar dinero para situaciones especificas - especial mente para ayudar a la

familia _25

"... usted mantiene andando de un lado para otro, por ejemplo yo mantenia
andando de un lado para otro en el pueblo, alia a uno no Ie pagan, pero si
uno pide plata para la familia si Ie dan a uno, por ejemplo a mi me daban ... "
(Mariana, 17 anos).

Para algunas como Viviana y Mariana esta etapa dentro del grupo representa un hito en

sus relatos puesto que elias no sentian que se hubieran alejado de las labores que

desarrollaban en sus hogares ni de sus gustos, ya que para elias era satisfactorio aunque

agotador - en especial en el GAl - el trabajo del campo: "yo trabajaba con mi hermano y

todo perc no asi tan duro, con el trabajaba tres 0 cuatro horas mientras que alia era todo

el dia, desayunaba uno, trabajaba, almorzaba y otra vez a trabajar, mientras me ensetie y

ya luego me daba igual" (Mariana, 17 anos). Trabajo que aunque elias reconocen como

25 La practica de pago, aunque suele utilizarse como un enganche para el reclutamiento, es alga que sequn el
estudio de la Defensoria (2006) se presenta mas en los grupos de autodefensa que en los guerrilleros.
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perteneciente a las responsabilidades masculinas, es algo que sin miramientos ni

reproches pudieron hacer dentro del grupo, actividades como largas caminatas, montar a

caballo y sembrar; para Lucia tarnbien estas labores eran nombradas con agrado, perc

para ella 10 realmente diffcil y duro fue haber actuado en combates - hecho que

representa un hito en su relato -. Es posible decir desde que la participacion de jovenes

como Juliana, Lucia, Viviana y Mariana en combates se dio entre los 8 meses y los dos

anos de haberse vinculado al grupo.

"A los 14 afios fue mi primer combate, eran como las 7 de la noche,
entonces nos tocaba... estebemos pasando, compramos marrano y
empezamos a hacer sancocho ... como eso es en el monte y era en estufa
de gas, y ahf un avi6n no se como es que se llama, creo que es la marrana,
ese detecta la calor, la calor humana, todo, entonces ella nos detect6 a
nosotros, yen el monte todo 10 que miran es guerrilla y antes de eso venfa
era el carro, y claro cogen ese carro a bala, can bombas y nosotros iay', y
nos dafiaron la comida, salimos a correr par las armas de nosotros y el
equipo y cogimos para detres de unos palos gruesos y esa marrana tire
bombas y esas balas apenas pasaban y claro los del carro se alcanzaron a
volar. Ese carro 10 volvieron nada y par alia en una cierta parte nos perdimos
tres dfas par ese monte tres mujeres, y eso que yo nunca habfa estado en
un combate y esas dos sf, pero temblaban y claro me hicieron dar miedo a
mi tembien, a 10 ultimo seque fuerzas y les dije 'lay no, si ustedes se van a
quedar ahf temblando pues quedense ustedes", y me fui y las viejas se
fueron detres de mfo. Nos fuimos y cuando lIegamos casi nos cage el
ejercito, esa vez casi nos eagen, pero no nos cogieron y una china dej6 el
arma ... imagfnese, del miedo no la cogi6"(Mariana, 17 aries).

En estas confrontaciones armadas la exposicion a la muerte toma un caracter innegable,

puesto que tienen la capacidad y potencialidad de afectar 10 real del cuerpo, adernas

dentro de elias hay que demostrar 10 aprendido, su valentia y entrega al grupo exponiendo

su vida y dejando fuera de sf el miedo. Es asi como se plantea que en los com bates,

aparte del choque armado, esta el choque de los cuerpos, en los que la vida no es

valorada en toda su expresion sino cuando se arriesga a su perdida en nombre de ideales

(Castro, 2004). Ella se afianza con la existencia de la figura del heroe, hecho que

plantearia las ambivalencias e involuciones en la eticidad que se producen dentro del

grupo armado como elementos para mantener y desarrollar la guerra, pues no solo es la

vida propia la que se ofrece sino adem as se toma la del otro y/o otra tCtr. Freud, 1976);

el relato de Mariana as! 10 evidencia cuando expresa 10 que su padre - vinculado al grupo

tarnbien -Ie planteaba de acuerdo a su actuar en el GAl:
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et siempre me daba consejos, me decia que me portara bien, que tuviera
buena disciplina, que no me durmiera en las guardias ... que en un combate
mejor morirse que entregarse, y ya yo tenia la base para ir a un combate ...
tcuendo medio me 10 insinuaban corria! ... y me decia que el dia que Ie toco
morirse aunque sea fue una mujer valiente que esta ece en la lucha y
aunque sea aqui Ie tendren sobresaliente por algo" (Mariana, 17 afios).

Respecto al ultimo punta sefialado - de tomar la vida del otro y/u otra - es necesario

plantear que la guerra es un exceso en si mismo que se presta a los excesos (Castro,

2004), Y tener el poder decisorio sobre la vida de alguien a partir del ejercicio de la muerte

proporciona un cierto goce del que se pueden desconocer limites, y se presta para la

existencia de maneras especificas no solo para eliminar al otro y otra sino para provocarle

sufrimiento y destituirlo en su condici6n de humano, basados en un ideal que el grupo '

presenta como legitimo y desde el que se establece y reglamenta un deber ser, siqnado

por un deber hacer frente a aquel que se denomina enemigo y se distingue del amigo. De

tal manera los miembros interiorizan tanto tales elementos identificatorios que ellos

mismos ejercen presi6n frente a todo aquello que implique la separaci6n del individuo del

grupo(Cfr.lgnatieff,1998).

Las maneras de interiorizaci6n de estos elementos se representan en la complexi6n

corporal y el uniforme - con todos sus atavios -, que semantizan el cuerpo y 10 inscriben

en el orden del colectivo armado porque asi el orden es mas facil de gobernar. EI cuerpo

es caduco y limitado, fuente de infelicidad para el hombre (Freud, 1993: 3017-3071);

cuando esta caducidad se hace evidente en el combate, la tecnologia se presta para

superar los limites del propio cuerpo y potenciar su poder a partir del uso de las armas.

En un escenario donde la muerte es una constante, sin duda alguna las armas se

constituyen como el principal elemento que preserva el cuerpo de la devastaci6n del

enemigo, y en consecuencia propenden a sostener la imagen del ideal que constituye la

unidad del cuerpo armado. Asi las cosas, si la imagen de este cuerpo armado es la que

constituye la imagen del cuerpo del guerrero y guerrera, y la preservaci6n de tal colectivo

se vincula estrechamente con la posesi6n y el uso de las armas, entonces el arma pasa a

ser parte de la imagen del propio cuerpo del guerrero: protegiendo su propio cuerpo

preserva el cuerpo armado, y protegiendo el cuerpo armado se resguarda de la primiqenia

fragmentaci6n del propio cuerpo con la que lIeg6 al mundo. La posesi6n del arma 10

afirma como miembro del cuerpo armado.

u ... despues si Ie dan el arma a uno para que uno misma la maneje, y tiene
que andar con ella y mantenerla limpfa porque sf uno la deja por ahf sucie 10
castigan a uno, Ie ponen sencion. Le dan armas fguales a todos pues sequn
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la estatura y la capacidad que tenga para manejarla; yo primero tenia una
AK-47 y luego me dieron un R-15, AI principio Ie dan a uno armas peoueiies
para que uno vaya entrenando a tenerlas bien limpias y eso, tiespues Ie dan
a uno tanto tiempo para que asi mismo la arme y tembien la aeserme.:"
(Mariana, 17 anos).

En el desarrollo de su permanencia en el grupo y respecto a las funciones que las j6venes

debian desarrollar en el mismo, todas coincidian en afirmar que no habia diferencias en

las actividades que elias realizaban con las que los hombres desernpefiaban, igual se

expresaba cuando se referian a los castigos y sanciones.

"En el grupo hombres y mujeres todo era igual, alIa que por ser mujer no era
nada especial, no tenia que hacer, las mujeres son valoradas como si fueran
hombres, 0 sea, que por usted es mujer Ileve esto poquito, nada, todo igual
para todos .. , habia mujeres que Ie ganaban a los hombres de fuerza"
(Viviana, 18 aries).

Sin embargo se evidencia que, en espacios de esparcimiento 0 donde no se estaban

cumpliendo con tareas especificas, en las mujeres recaia la responsabilidad de "hacerse

respetar" y de tener en alto su "prestigio", hecho desde el cual puede pensarse que

aunque se hable una aparente igualdad de genero dentro del grupo, esta equidad no se

expande a temas como la sexualidad, basandose en el estereotipo de que "el hombre

propone y la mujer dispone", siendo mas permitido para los hombres la expresi6n de su

sexualidad. Ello mismo se manifiesta en la posibilidad para tener varias parejas sexuales

a la vez, como la poligamia y las uniones sucesivas aceptadas como naturales por parte

del comandante, hecho excusado en la alta movilidad que implica el trabajo dentro del

grupo Estas situaciones aumentaron en Sandra su visi6n despectiva de los hombres - la

misma de la que su madre Ie habia hablado -, y en Lucia se marca como un hito en las

tres relaciones de pareja que mantuvo en el grupo, pues todas estuvieron marcadas por la

infidelidad - en sus palabras, "alia a uno no 10 esperan" -.

"De pronto ser mujer. .. eso tembien iba ya no,., como por ejemplo, alia uno
tenia que madurar desde pequeiio, isi me eniiende? Por ejemplo, uno como
mujer tenia que hacerse respetar y valer delante de los hombres, porque si
usted daba un chancecito esi era el sabotaje terrible, entonces muy terrible,
entonces esto por ejemplo listo, no para cortarle que la charla 0 que no'
recocha, pero sana, no, uno sabia a que limite tenia permitido Ilegar las
chanzas y las charlas con los hombres ..." (Juliana, 18 anos).

". ,. tener un buen prestigio, a no ester con uno y con el otro, toca pedir
permiso al comandanfe cuando uno va a estar con un hombre". son los
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domingos, el miercoles y el viernes me parece, pero son tres dias no mas ... "
(Viviana, 18 anos).

Adernas de 10 anterior, las desigualdades entre hombres y mujeres tarnbien se

evidenciaban en las jerarquias que ocupaban unos y unas dentro del grupo, reservandose

los cargos de control y manejo de mayor poder en los hombres, y solo socializando para

las mujeres lugares con menos posibilidades de influencia 0 en cargos estereotipados

como los de enfermeras. Esto era reafirmado por j6venes como Viviana y Mariana que

dado su desempefio fueron nombradas comandantes de escuadra perc desistieron de el,

afirmando que las labores de mandar y dar 6rdenes no eran para elias, puesto que

pensaban que no tenian ni la experiencia ni la capacidad de asumir esa responsabilidad.

"Dentro del grupo tui comandante de escuadra, que eso es poquita gente ...
alia a uno Ie dan muchas oportunidedes de pronto por 10 recien Ilegado. Fui
coman dante a los 14 eiios habia, gente mas grande que yo pero a uno por
comportemiento y eso Ie dan a uno la oportunkied de ese cargo, pero eso
era muy aburridor porque uno tenia que estar pendiente, que Ilamarlos, que
mirar si tenia desordenados, que decirles, si no ponerles sanci6n entonces
de pronto uno no Ie ponia los compafieros de uno y entonces los otros se
enojaban ... "( Mariana, 17 anos)

En este orden de ideas, dentro del GAl las ninas y las mujeres tam bien presentan una alta

vulnerabilidad al recibir un tratamiento discriminatorio por su genero, pues no se

consideran como mujeres sino como un elemento mas que entraria a hacer parte de la

organizaci6n, su cuerpo 5e convierte en propiedad del colectivo, con 10 que entonces

pasan a ser vistas como objetos con quienes se logra satisfacci6n sexual (de manera

consensuada u obligada), 10 que se presta para que se presenten con frecuencia abusos

sexuales. Este hecho solo Mariana 10 explicita en su relato, en tanto Juliana no 10 narra,

aunque en la revisi6n de su historia socio familiar en el ICBF se plantee que sufri6 de este

tipo de violencia. Puede pensarse que esto se debe a querer evitar posibles

sefialamientos, 0 porque se enamor6 del abusador y la manera en que tuvieron relaciones

sexuales la considera una manera normal en la que los hombres dentro del grupo

acostumbraban a portarse. Como ella misma 10 dice, ellos eran guaches con las mujeres

perc tarnbien existian castigos si se sobrepasaban.

Todas las j6venes manifiestan que las relaciones afectivas que mantuvieron en el grupo la

mayoria de las veces se dieron con hombres aproximadamente de 6 a 10 anos mayores

que elias, 10 cual presentan como algo natural y hasta tradicional puesto que en sus

familias las diferencias de edad tampoco eran un obstaculo para entablar una relaci6n.
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Por otra parte, el establecimiento de relaciones afectivas tarnoien era un ambito que

regulaba el comandante, dentro de las cuales era una norma - para las mujeres - el uso

de rnetodos anticonceptivos - en adelante MAC -, sin importar su edad. Sin embargo en

el caso de Viviana su cargo de enfermera Ie permiti6 evadir tal reglamentaci6n, porque

afirma que Ie producian miedo las agujas y adernas deseaba a sus 13 aries ser madre.

"Entonces alia tembien daban ... metodos para uno cuidarse, vea alia nos
daba una guerrillera ya de alto rango: bueno estos metodos es para que se
los apliquen y no se dejen pretier, [yo era mas nina todavia, imeqinese! Con
casi 13/14 eiios, porque ya iba a cumplir los 14 y poner a aplicarme de esas
inyecciones ... [uich!" (Juliana, 18 anos).

fl .•• Y si uno consigue novio tiene que pedir permiso al comandante y ya, y si
esten andando juntos en el grupo, uno hace caleta y ya, como si estuviera
vivien do con et en la casa, uno va con et ... los hombres no Ie pegan a las
mujeres, si 10hacen los matan, no tienen derecho de pegar a las mujeres, si
uno quiere tener relaciones tiene, si no, no 10obligan" (Lucia, 18 anos).

Elementos como los anteriores plantean que dentro del GAl especificamente a las

j6venes - y dernas mujeres -, adernas de tener a distancia a los hombres, tarnbien deben

responsabilizarse por evitar la maternidad 0 posibles infecciones de transmisi6n sexual

(Kearnis, 2004; Paez, 2002). La maternidad pasa entonces dentro del GAl a ser una

prohibici6n, su existencia habla de la trasgresi6n de una norma del colectivo, 10 que

implica un castigc que va desde la practica del aborto, el juzgamiento colectivo, hasta la

muerte.

"(,Ser mamas? .. Ay que no, que quien dijo que nosotras, iUY, tan jovencitas
para ser madres! Alia en el grupo no, tampoco se permitia ser mama. Mujer,
muchacha que resultara embarazada la hacian abortar, ahi habia hospitales,
medicos que cuando tenia uno, dos 0 tres meses ... habia una muchacha
que duro hasta cuatro meses y medio y les toco sacarlo con cucharita .. "
(Juliana, 18 aries).

"Sf estaban embarazadas las mandaban a Bogota a que abortaran, a
secerte el tujo y ya, y las devolvian al campamento, No, pues el que querfa
tener el hijo 10sancfonaban en consejo de guerra" (Sandra, 18 aries).

Podria pensarse entonces que si bien el ejercicio de la violencia es un elemento

cohesionador de los colectivos - y mas aun de los colectivos armados -, esta se trata de

una violencia dirigida hacia los extranos al movimiento y que se hace efectiva en sus

cuerpos. Pero esta violencia tarnbien es empleada dentro de la organizaci6n para acallar

cualquier intento de deserci6n que evidencie una duda, un cuestionamiento al ideal que

exponga el colectivo a su fragmentaci6n.
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Es as! como pod ria explicarse el control de las relaciones de pareja y la maternidad que

se realiza en el grupo armado del que fueron parte las j6venes, de tal manera que el

hecho de que las j6venes se hayan vinculado a un colectivo guerrillero trajo consigo

cam bios no solo en el contexto sino en la normas para relacionarse con otros/as y consigo

mismas, identificaciones que remitian a un ideal revolucionario que era vehiculizado

mediante un discurso. Asi las cosas, " ... un aparato que no s610es del orden dellenguaje,

sino del orden de los cuerpos ... funciona como ordenador de cuerpos, haciendo una

regulaci6n de los goces" (Sotelo, 2002: 175 - 176), los cuales dentro del grupo tarnbien

eran segmentados de acuerdo a las concepciones - estereotipos - de qenero que se

manejaban, confiqurandose como parte de las conversaciones para transmitirlas mediante

practicas intrusivas que se rutinizaban - haciendolas parecer como normales -, en los

cuerpos de quienes se atrevian a contradecir tales concepciones - ejemplo de ello son los

abortos y anticoncepciones forzadas -.

Siguiendo con la idea anterior hay que reconocer que el discurso manejado en el grupo,

es un discurso que alaba los valores considerados como masculinos, por ser a ellos los

que hist6rica y culturalmente se ha asociado el desarrollo de la guerra, de tal manera que

el espacio socializador del grupo busca disminuir la importancia y lealtad que las j6venes

Ie confieren a sus identidades femeninas para adoptar una considerada como masculina,

sin perder de vista que los rasgos caracteristicos de su ser mujer deben aflorar en la

medida que Ie sean utiles al grupo (como por ejemplo, la seducci6n en las operaciones de

inteligencia). Pero constantemente esa condici6n femenina implica vulneraciones que van

mas alia, como las violaciones de las que son objeto, la imposibilidad de entrar a cargos

de poder - a menos que sean unos excelentes soldados - y su disponibilidad a acceder a

la dotaci6n por completo de armas y municiones, adem as de neqarseles ejercer algo que

muchas consideran como parte de su feminidad: ser madres, 10 cual es negado por

completo, inaceptable, fuera de la norma, y que por ello en ocasiones se vuelve el hecho

detonante para optar por su salida del grupo.

3.3 Yo me sali de un milagro de alia

" .(los alios que) estuve en el grupo fueron mi calvario, pero no ... tembien fue una
experiencia bonita porque ahi es donde uno aprende a valorar la vida, a

querer a los padres, a recibir sus consejos ... alia sf fue donde aprendi la
vida de verdad, pues malo no fue ... n (Sandra, 18 anos).
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Hasta aqui puede reconocerse entonces que el discurso del ideal revolucionario

representa, marca y nombra a quien se adscribe a el, semantiza su cuerpo vinculandolo a

un colectivo en el que se tiene una imagen de unidad, conformando una organizaci6n que

pretende homogenizar fisica y emocionalmente a sus miembros hasta configurar un solo y

gran cuerpo armad026 Sin embargo, la adhesi6n del sujeto no es total a los discursos, es

parcial, y ese intento por encubrir su totalidad se ve infructuoso en el momenta que el

sujeto cuestiona al ideal.

En el presente estudio dicho cuestionamiento se da en j6venes como Sandra, Juliana y

Mariana. Para Sandra esto comienza a darse luego de un ano de permanencia en el

grupo frente al cansancio por las incomodidades para dormir y por extranar a su familia,

en tanto que para Juliana y Mariana estos interrogantes se hacen presentes cuando son

obligadas a realizar acciones que elias no se sienten dispuestas a Ilevar a cabo, como par

ejemplo asesinar a un policia, robarle el arma y Ilevaria al grupo, hecho con el que Juliana

quedaba comprometida can el frente para participar en combates, y al reconocer el miedo

que esto Ie producfa se niega a realizar la misi6n, raz6n por la cual es abofeteada por el

. comandante quien la amenaza con la muerte.

Otro caso es el de Mariana, quien pese a que se estaba aplicando inyecciones

anticonceptivas a los 13 anos queda en embarazo de su primer hijo, hecho que esconde

durante 7 meses; cuando se dan cuenta en el grupo la mandan a procedimiento para

abortar, pero dado el tiempo de gestaci6n su vida tarnbien estaba en peligro, entonces Ie

permiten ir a donde su familia a tener su hijo, pasar la dieta y devolverse. Con ayuda de

su familia planea irse para no tener que volver al grupo, acci6n que no pudo realizar

porque los paramilitares ingresaron al pueblo, da tal manera que miembros del grupo van

a buscarla y debe irse can ellos. Luego de dos arias sin saber nada de su familia ni de su

hijo, y despues de Ilevar cinco aries en el grupo, empieza a sentirse aburrida y a

cuestionar continuamente 10 que hacia en el.

"'YO me sali de un milagro de ett«, eso en ese tiempo y ahorita eso ponen
guardia por fodos lados, iquiffn se podia selir? Yo me sa Ii par un huequito
que habia ahi, par un espacio par la orilla de un cano, el comandante me
mand6 a buscar, y sequn 10que tengo entendido es que los guerrilleros me
miraron perc que el comandante no dej6 que me mataran 0 si no por alia las
moscas me hubieran comido"(Sandra, 18 arias).

26 Cfr., Vasquez, Maria Eugenia, 2000, Escrito para no morir, p. 215
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En el proceso que las j6venes tuvieron para abandonar el grupo buscaron la ayuda de sus

familias. Sandra logr6 ~vadirse de una guardia del grupo y busc6 a su mama, quien la

remiti6 a un Batal16n del Ejercito y este al ICBF; Mariana por su parte en una ocasi6n que

estaba transportando coca se encontr6 con un miembro de la policia amigo de su mama,

quien las volvi6 a reunir, y posteriormente la trasladan a ella y a su hijo al ICBF. S610 en el

caso de Juliana, quien estuvo cuatro anos en el grupo, ese apoyo familiar fue neg ado

debido a las conflictivas relaciones que tenia con su padre, raz6n por la cual ella

considera que su salida fue muy problernatica, pues luego que logr6 evadirse del grupo

lIeg6 a Bogota y comenz6 a trabajar en una casa de familia desde los 15 aries.

"Me vine de alia bueno, esto ... me vole, me vine para ece para Bogota sin
conocer Bogota Ya despues cuando mi papa supo me rechaz6 mucho ...
digo que todavia no me acepta de mucho. Bueno, me interne, mi Diosito me
ilurnino, no se ... habia aqui una senora en el terminal, y esto ... Ie dije a la
Senora que lugar para aguantar, yo traia una bolsita nada mas y si, aver si
buscaba un hotel, y entonces yo Ie comente a ella si no sabia de un hotel
para estar unos 2 ... 3 dias pero que no fuera costoso, entonces ella me dijo
que ella estaba buscando una muchacha y yo me quede alia, y alia cumpli
los 16"(Juliana, 18 aiios).

EI hecho de haber desertado del grupo, aunque las j6venes consideran que deb ian

hacerlo y adernas era algo que venian pensando de tiempo atras, fue raz6n suficiente

para sentir amenazada su integridad puesto que esta acci6n dentro del grupo se presenta

como una traici6n que tiene como sanci6n la muerte. Este elemento, adernas de los

fuertes vfnculos afectivos que Viviana mantenfa con el grupo, fueron los motivos que ella

da para su sentimiento de tristeza y rabia cuando fue capturada, adernas porque dicha

acci6n se realiz6 cuando ella estaba desarmada, inconsciente, acababa de tener a su hijo

en mitad de un enfrentamiento con el ejercito, 10que para ella signific6 sentirse vulnerable

porque no se pudo resistir, oponer ni defender.

" ... me eqecbe y me sali6 el nino de una vez ... yo Ie destepe la cara porque
ya estaba moradito, porque no lIor6 ni nada, Ie desteoe la cara de esa
placenta que treien, cuando estaba en eso cuando me tiraron un bombazo
del avi6n y entonces yo lIegue y pare y errenque a correr para la casa. EI
helic6ptero me vio, y yo corte, yo no se como no me cogi6, y elcence a
lIegar a la casa y seoue la navaja de mi perchera y Ie corte el ombligo,
entonces me agarr6 otra vez ese mareo ... cogi el nino y 10 errope en una
toalia y 10 deje encima de la camilla y cuando me desperte estaba en el
helic6ptero del ejercito, y cuando me desperte me esuste, me queria tirar
pero me tenian amarrada de la camilla ... " (Viviana, 18 aries).
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De las seis jovenes ella es la que afiora mas al grupo, pod ria pensarse que se relaciona

con el hecho de que su padre y su hermana se encontraban en el, reconociendo el fuerte

lazo emocional y cognitivo que la une con su progenitor, hecho adem as que hace que sea

ella la unica de las jovenes que plantee un discurso relacionado con la ideologia del grupo

guerrillero - elementos que sirvieron para mantener su vinculacion al GAl por cinco aries

-, y aunque contempla la posibilidad de regresar nom bra dos motivos para no hacerlo el

primero porque alia no podria tener a su hijo con ella y el segundo porque no sabe con

que imagen quedo en el grupo y frente a su padre.

Ii ..• mi papa siempre me decia que nunca me fuera a entregar que eso era
cobardia, que en un combate mejor morirse que entregarse ... porque alia
los que se entregan asi hayan side buenos son borrados. Ellos se dieron
cuenta que fue que me cogieron, entonces ellos me tienen en un buen
concepto, 0 sea que no fue porque yo quise venirme sino porque me
cogieron, edemes no me pudieron sacar, porque mandaron cuatro
muchachos para que me sacaran, pero el helic6ptero los mat6, no
alcanzaron a Ilegar donde yo estaba ... yo digo que tal vez ellos piensan que
me cogieron ... " (Viviana, 18 anos).

La salida de Lucia y Rosa, que estuvieron en el grupo 4 y 3 aries respectivamente,

tarnbien se dio por captura; las dos manifiestan no haber pensado en salirse del grupo

antes y el hecho de haber sido detenidas las enfrento al miedo de la posibilidad de entrar

a prision, 10 que hizo que se resistieran hasta que les fue explicado que por su edad

serian trasladadas al ICBF. Sin embargo para ambas la captura siqnifico apartarse de sus

familias, pues Lucia aun siendo parte del GAl podia visitar a su familia, en tanto que Rosa

como miliciana nunca debio dejar a su familia para irse al "monte", adernas ella antes de

ser capturada ya tenia dos hijos y un cornpanero. de los que debio alejarse can su ingreso

al ICBF, 10 cual afecto las relaciones por el distanciamiento.

Ii ••• por alia estaba el ejercito y con el ejereito estaba un guerrillero que se
habia desmovilizado y estaba informando ... lIegue a alia y no me dejaron
venir, y como a las seis de manana me cogieron, que yo era milieiana, que
tenia que eseoger entre la cercet y el plan de reinserei6n ... que yo no habia
rnatado a nadie, entonces me dijeron que no podia ir a la cercel porque era
menor de edad, tenia 17 eiios, me faltaban 15 dias para cumplir los 18
afios ... "(Rosa, 18 arios).

Frente a este panorama la desvinculacion del grupo armado a traves de la salida

individual del mismo surge como alternativa al desasosiego que viene haciendo mella de

tiempo atras. Quien 10 hace de manera individual a 10 primero que se enfrenta es a la
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peligrosa y mortal descalificaci6n de sus antiguos compafieros de armas, quienes ahora 10

ven como un cobarde y traidor.

Aunque el encuentro y la vinculaci6n con la subversion sean de tipo azaroso, forzado 0

voluntario, queda una marca trascendente en la historia personal (Cfr. Castro, 2001: 15),

la cual aparecera con insistencia de una u otra forma en las decisiones posteriores,

constituyendose asi como destino.

A partir de las ideas planteadas en este capitulo, vale la pena tener en cuenta que al ser

la socializaci6n un proceso inacabado que marcara por siempre la producci6n bioqrafica

de cada uno y una, en este caso particular es necesario reconocer que el grupo - como

instituci6n armada - se constituye como un espacio de socializaci6n secundaria, en el

que se adhieren a las identidades en construcci6n de las j6venes nuevos elementos para

la aprehensi6n del mundo, de roles y comportamientos. En este tipo de socializaci6n el

rasgo identificatorio no tiene el caracter de inevitabilidad como sucede en la primaria, en

este las figuras que se prestan para esta tarea pueden ser intercambiables y an6nimas.

Esto hace que dicha socializaci6n tenga que desarrollar procesos complejos de

pedagogia que logren adiestrar - entrenamientos militares, adoctrinamiento en estatutos-

a quien se encuentra en ellos para mantener, confirmar y/o modificar los conocimientos,

roles y actitudes que con anterioridad se han interiorizado (Cfr. Berger y Luckmann,

1968).

Lo que para nuestro analisis resulta complicado es que dada la posicion subversiva del

grupo, sus procesos de "ensefianza" se dan a partir de una contradefinici6n de la realidad,

contra las definiciones que legal y legitimamente se han adoptado en la sociedad,

estableciendo normas verticales con tanta fuerza no solo a nivel cognoscitivo sino

emocional, que muestran como "la prontitud para sacrificarse es, por supuesto, la

consecuencia final de este tipo de socializaci6n" (Berger y Luckman, 1968: 183), y en su

afan de reconocimiento las j6venes se prestan entonces a un juego de muerte que atenta

contra su propia integridad fisica y psiquica, sin olvidar sus consecuencias sociales, de tal

manera que en el grupo hay un aprovechamiento de estas situaciones en las que las

j6venes buscan lugares para ser reafirmadas y reconocidas, y en el espacio encontrado

dentro del GAl se les brindan ideales sectarios como referentes para la construcci6n de

una identidad que necesariamente esta marcada por el amor exaltado a los semejantes y

el odio a los diferentes (Cfr. Castro, 2001, 2002).
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De acuerdo a 10 anteriormente senalado es necesario reconocer que en los relatos

particulares de cuatro de las seis j6venes que participaron en esta investigaci6n fue

posible encontrar que 10 elias nombraban como 10 que las mantenia en el grupo se

relacionaba con apegos emocionales mas que en razones ideol6gicas basadas en los

fundamentos de la libertad y la revoluci6n frente a un contexte represivo en el que se han

enmarcado los argumentos subversivos para sustentar su accionar armado. Es asi como

esto es ejemplo de que los GAl progresivamente han ido perdiendo el respaldo del

conjunto de la poblaci6n por los dartos mas que los beneficios que han traido. A pesar de

que dichos grupos manifiesten que trabajan para "el pueblo", sin embargo lIevar a cabo

reclutamientos forzados - como en el caso de Mariana - para ampliar su pie de fuerza

militar por falta de personas que voluntariamente se adhieran a las filas, cuestionan la

capacidad de convocatoria y aceptaci6n de estos grupos, adernas que ponen en

entredicho la eficacia simb61ica del discurso de la lucha revolucionaria (Higuera Rubio,

2003).

Por otro lade, mediante los procesos adoctrinantes dentro del GAl tam bien se movilizan

imaqenes e ideas basadas en preceptos estereotipados que hacen que prime un

generolecto masculino (Castellanos Llanos, 2003), es decir, una serie de c6digos que

culturalmente se Ie han asignado como valores y comportamientos del genero masculino,

los que al exaltarse silencian y niegan las expresiones ligadas a 10femenino en el cuerpo

- como el dolor, 0 los procesos de aseo y cuidado -, en las expresiones de afecto, en el

lenguaje, los atuendos - uniformes -, entre otras.

"... pues eso rue 10 que yo entendi alia, y por ejemplo alia a las trabajadoras,
alia a las mujeres, alia habia mucha competencia entre las mujeres, la que
tuere mas valiente, que la que iuere mas macha, que no se que ... entonces
tembien habia competencia sobre eso con las mujeres"(Juliana, 18 arios)

Pero con la presencia real de la maternidad y la existencia de un hijo e hija - como les

ocurri6 a Juliana, Viviana y Mariana - puede pensarse que se hace mas fuerte la cuesti6n

de que el paso por un cuerpo armado - particularmente por GAl guerrillero como es el

presente caso -, compromete el rumbo de la vida con la vida misma, marcando un antes y

un despues (Cfr. Vasquez, 2000).
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If Se que voy a combior horto,
I,

1
~

I

yo no voy a estor osustodo ...

Historia Tipo 3.
Me pusieron fue a transportar coca y mi mama como tiene un amigo polid a... un di a me
mandaron a Ilevar coca, tenia que Ilevar para donde la otra gente, entonces me mandaron y
cuando yo mireal senor y estaba vestido de polici a, entonces se quedo mirandorne, entonces yo
me asuste toda porque yo Ilevaba mercanci a, ~ se fue arrimando entonces yo Ilegue y sail
corriendo, ~ Ilego y me siguio y me cogio y me dijo "(y usted por quecorre?" y Ie dije que no,
que no era nada, y me puse toda nerviosa. Me dijo "espeese que yo la ando buscando a usted,
porque su mama me dijo que usted estaba en el grupo anrnado, que se la habi an Ilevado y que la
buscara" y Ie dije "no, usted me esta mintiendo, usted me quiere es llevar", entonces mi marna Ie
habi a dado una foto rni a, me dijo "(esta es usted, cierto? Esta foto me la dio su mama", bueno y

!I me dijo que por que Ie hab! a conrido que si era porque era de alia 0 porque Ilevaba algo,
J entonces Ie pase la mercanci a a ~ y ~ fue y la entrego en la polid a, empezaron a hacer los

papeles y entonces ahi llego mi mama, me hicieron papeles, me mandaron a la ciudad y me
entregaron a Bienestar.

Ahl me Ilevaron a una casa sustituta y luego me trajeron a Bogota, a transitorio, luego me
Ilevaron a CAE y ahi quede embarazada y me pasaron dos meses a casa juvenil, en despue me
pasaron a Rosa Virginia. Alia los jueves eran Ilamadas y los domingos eran las visitas, pero como

I mi familia estaba lejos pues no teni a, pero despue me acostumbre .. , por ejernplo, al principio
i que yo vei a las visitas que Ilegaban, por ejernplo las visitas que la familia y los amigos de elias, y
l,i entonces cuando vel a uno que por ejemplo la familia iba a verla, yo VIVI a mucho acornpiejada y
J era a veces muy problernatica y peleaba muchl simo porque tras de que yo no teni a quitE1me
','' diela, porque a uno por eJemplo Ie dan pan ales, y me los robaban, entonces no. Entonces me

encontrea una muchacha una vez que Ie estaba colocando los pan ales del nino a la de ella, y
I~entonces yo Ie dije que no vuelva a hacer eso porque eso no me gusta, y ella ahl mismo siguio y

entonces . pues ahi me castigaron, y por ordenes de seguridad me pasaron a Nina Mad a yahl
durecuatro meses.

Luego de salir del gnupo tuve que aprender a convivir con la gente no, porque por eJemplo yo ya
estaba acostumbrada a vivir, pero por alia en la guerrilla era muy feo, pues cuando uno no had a
que Ie respetaran, 10 saboteaban horrible. pero no, hasta bonito, porque ya uno aprendi a a
convivir con la gente y todo. Aca en Rosa Virginia uno teni a que aplicarse a un reglamento, por
ejemplo los ninos tenl an que estar ban ados a las 6:00 AM y eso alia era fril simo. Cuando Ilegue
aca al Programa nos tocaba trapear, y ojala usted no fuera a lavar la ropita que se quitaba, ese
dl a mijlta, 10 deJaban a uno sin desayuno, uno cuando amaneci a de malas pulgas comenzaba la
senora "ia levantarsel", y eso frf 0, estuviera Iloviendo 0 no Ie tocaba a uno ponerse a trapear .
no, eso Sl me pared a.. no, mejor no estuviera por alia, yo siempre renegaba por eso. Pero" ya
fuego me pasaron a Hogar tutor.
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La mama tutora me ha atendido bien y todo, por decir me ha gustado la forma en la que yo I~
vern a y la fonma como estoy ahora He cambiado bastante por decir en el genio. en la forma de
hablar, en la fonma de expresarme, sl porque yo era como una salvaje, digamoslo asi me
deci an cualquier cosa y yo como que me alborotaban, se me paraban los pelitos. como que era
toda de malgenio

Ya he como cambiado. ya soy diferente. creo que ese cambio se ha debido sobre todo a mi
hijo. eso 10 hace cambiar a uno. que ya uno tiene que ser responsable y a mi madre tutora que
ella siernpre me dice que uno tiene que ser mas calmadito. ser decente pa hablar, y as: mismo I!
las del ICBF me han hablado mucho de eso. eso 10 hacen cambiar a uno. La reunion con los otros !

IIcornparieros de aca son mas 0 menos porque hay unos que son todos locos y locas. porque hay
algunos muchachos que no les gusta sino andar manoseando a las muchachas y van y l-iegClnel
cuento a todo el mundo ... yo voy alia y con algunos me hablo y con otros no. A veces como que
me da miedo venir donde las doctoras. yo no se. mil-e. yo soy una persona. yo me creo que soy
falta de caracter: porque pues yo soy de las personas que Ie agarro mucho miedo a una persona muy
rapido, isi me entiendei. ni con solo siquiera hablarles. yo a la "rnarni" Ie tengo un miedo yaqui
vea a uno. a la psicologa esa me da miedo. me da miedo que de pi-onto me dejen sola. iSI rne
enuende ', eso me da mucho miedo que me deJen pues con mi hip

Aca en mis ratos libres ahora no tengo muchos. pero me poni a por ahl a repasar, a Jugar con el
nino 0 colaborarle a rm rnarm a hacer la comida, eso me ha ayudado porque hay veces me meto
con ella en fa cocma y ella a veces se pone hacer comidas que yo ni siquiera tengo idea y ella me i

va ensariando entonces como que uno va aprendiendo mas.
Ii

Pero he tenido problemas con los otros chinos que estan ahi , se han metido mucho conrrugo. II
me han irrespetado mucho. esos chinos como que no tienen reglas, solo saben es mad rea I" I~
ahorrta en ese hogar es que se han portado como bien. se visten bien. porque antes de Ilegal- alia I:
eran una porqueri a. Ellos son de esas personas que no les gusta a hacer nada. no les gusta I

ayudar a hacer aseo: dormir hasta las dos, tres de la tarde y se levantan a desayunar a esa hora. y 10

si no les dan desayuno se ponen bravos y si les dice que hagan aseo se ponen bravos y empiezan II
a tratarlo mal a uno, el problema fue cuando se metieron con mi hIJO,les diJe que no, que yo era 11
la mama del nino y yo vei a como 10 reprendi a y empezaron a tratanme mal, y claro a ml me dio II
mucha rabia y Ie pegueal grande, menos mal que estaba mi papa tutor y me cogio y me diJo que II
no. Los chinos del programa no me gustan, son muchachos como que les falta mas hombri a. son l

como ninos 10 que hacen con una mUJer se 10 cuentan a todo el mundo, y hablan y se ri en. no 1.1

me gusta esa c1asede hombres: hombres civiles algunos me gustan pero no ha Ilegado. Ii
11
I-
I!

Yo Ie doy mucha gracias a este Programa porque mi nlnito ha salldo adelante. pues 10 mico que
saquede este Programa fue mi bebe Con estar en este Programa seque voy a cambiar harto. ya
no voy a estar asustada. no voy a estar asustada por esas montanas. matando moscas. sino
viviendo con mi familia propia. yo no sesi vuelva con ellos. me da rabia y miedo de mostrar la I!
cara y mlrarlos a la cara !I

Lo que mas me ha gustado de estar aca es la oportunldad del estudio, porque Sl uno valora las
cosas que el ICBF Ie da pues sale preparado, si no las aprovecha fracasa. En el grupo yo pensaba
estudiar enfenmeri a, siempre, pero aca no he podido, aquel dl a me dijeron que teni a que tener ,
hasta noveno y luego me diJeron que hasta once para poder estudiar enfenmeri a, entonces a 10
Ultimo es que no Ie van a dar nada a uno.

91



DORA ELiANA PINTO VELASQUEZ
Cod. 489150

f 'e'~~~nces para querne esperanzo que ad. me Ie van a dar, mejor cuando tenga la posibilidad de
] pagarmela, aca he hecho el modulo de emprendimiento, de induccion y ahorita empiezo un
j curso de gestion.
1

I Cuando salga de aqui 10 primero es independizarme y salir adelante Pues 4 (el papa del bebe
me dice que nos vayamos juntos pero yo todavi a no se pues 4 antes cuando yo Ie dije que
estaba embarazada 4 me queri a sacar de la casa y yo cornence a mentir, a decirle que si 4 me
segur a molestando que yo me iba a donde mi familia y que 10 dejaba.: ya no molesto mas, dejo
de rnolestar.. y yo digo que yo saco mi proyecto y voy y ya, si 4 quiere irse conrrugo pues que
vaya.

Ya me salio el CODA, me 10 entregaron, me mandaron al Ministeno del Interior y llevelo que me
mandaron a entregarle a la doctora alia, pero me regariaron porque ten! a que radicar los
papeles. me firrnaron porque ya estaba me dijeron que ten! a que esperar a que el Minlsterio
me consignara, me Ilamaron del CROJ y me pusieron cita Pienso pagar arnendo, estudiar y por
ahi conseguirme un trabajo, y un jardi n para el nino, uno no puede esperar que 10 que Ie estan
o Ie vayan a pagar sea para toda la vida, eso se acaba.
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