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CAPiTULO 4. (DES) ENCUENTROS CON LOS DERECHOS Y LA INSTITUCION

La participaci6n y reclutamiento forzado de menores en la dinarnica del conflicto armado

interne en Colombia, a pesar de ser un practica adelantada desde las guerras civiles del

siglo XIX, es solo hasta 1997 que se hace evidente para el Estado mediante la entrega

por parte del Ejercito de Liberaci6n Nacional - ELN - de seis j6venes mujeres, que fueron

capturadas por este grupo armado con el cargo de ser ayudantes de las Autodefensas, y

luego de un juicio estas j6venes decidieron ser parte del ELN. Ello no incidi6 para que la

cupula insurgente cambiara su determinaci6n de hacer efectiva su entrega a una

delegaci6n conformada por la Defensoria del Pueblo, UNICEF, La Oficina del Alto

Comisionado para la Paz, el ICBF y los medios de comunicaci6n, en Medialuna,

departamento del Cesar. Bien haya side un gesto de buena voluntad 0 una estrategia

para recibir a cambio mejores condiciones en una eventual negociaci6n, este hecho fue

significativo para el pais y obligaba al ICBF - instituci6n nacional encargada de la

protecci6n de la familia y la infancia - a formular replanteamientos de orden institucional

para la atenci6n de dicha poblaci6n (Chaparro; Pinto, 2004c).

De tal manera que la situaci6n no solo tom6 por sorpresa al Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar sino a la misma legislaci6n colombiana, que a partir de los

ordenamientos internacionales en relaci6n con la garantia de los derechos de la infancia

deberfa encontrar un camino para lograr atender a estos nines. ninas y j6venes que

generaban - y generan - muchas dudas respecto a la protecci6n con enfasis en

reinserci6n social, tanto en el caracter de la atenci6n humanitaria como en el tema

juridico.

Teniendo en cuenta el articulo primero de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino se

entiende por menor el nino, nina y/o joven cuya edad no supera los 18 aries cumplidos.

Se encuentra en condici6n de desvinculado del conflicto armado colombiano aquel que ha

abandonado el uso de las armas y su vinculaci6n a un grupo armado ilegal beligerante en

el conflicto interne colornbiano para re - integrarse a la sociedad en condiciones de

legalidad y civilidad (Escobar Ninon, 2002).
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Es asi como en 1999 se crea el Programa de Atenci6n en cabeza del ICBF con respaldo

de la comunidad mternaciona!", en el que la poblaci6n a atender es definida como

menores de 18 arios que hayan participado de las hostilidades del conflicto arm ado, en

acciones de inteligencia, logfstica 0 combate, siendo parte de alguno de los grupos

subversivos reconocidos por el Estado y cuya desvinculaci6n se halla dado por: deserci6n

del grupo subversivo y entrega voluntaria a las autoridades, captura por parte de las

fuerzas armadas y/o entrega negociada por parte del grupo insurgente (Escobar Ninon,

2002; ICBF, 2003: 10).

Esta definici6n que el Programa maneja de los menores de edad desvinculados del

conflicto armado colombiano corresponde a la de victimas, puesto que se parte del

supuesto de que sus derechos fueron vulnerados al considerar que u ••• han side obligados

a permanecer forzosamente en el grupo armado, sin posibilidad de reencuentro familiar y c

social. No cuentan con un panorama de opciones de desarrollo y crecimiento dignas;

teniendo por delante el contexte de la violencia y la vida armada. No tienen la madurez

psicol6gica, fisica, cognitiva y emocional para comprender la finalidad de la guerra,

someterse a sus acciones, comprender sus efectos y consecuencias" (ICBF, 2003: 15-

16).

En este orden de ideas, de acuerdo a la normatividad vigente y junto con las

organizaciones internacionales que Ie auspician, el ICBF ha planteado como objetivo

general para el Programa de Atenci6n a Nines, Ninas y J6venes Desvinculados de

Grupos Armados lrrequlares": "Contribuir a la reconstrucci6n de una ruta de vida por

fuera de la guerra ( ... ) en el marco de la garantfa de los Derechos del Nino, la

construcci6n de ciudadanfa, Democracia, y con una perspectiva de genero; con el firme

prop6sito de retornar estos nines al mundo de los ninos"(ICBF, 2003: 9).

EI modele de atenci6n con el que el Programa atiende a dicha poblaci6n cuenta con un

enfoque de Inserci6n Social con enfasis en preparaci6n para la vida social y productiva.

Se concibe como la generaci6n de herramientas propias y sostenibles de los j6venes

desvinculados en los temas de autovaloraci6n, participaci6n, educaci6n, generaci6n de

27 En un principio Save the Children - Reino Unido, respalda la iniciativa y es desde 2001 que la Organizaci6n c

Internacional para las Migraciones - OIM - acornpana el proceso con recursos junto con la financiaci6n de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID -. ..

28 EI Programa se conocia como Programa de Atenci6n a Ninos, Nifias y J6venes Desvinculados del Conflicto
Armado, pero por mandato presidencial de aproximadamente desde el 2005 el nombre debe ser cambiado,
por considerar que en el pais no existe Conflicto Armado Interno, sino una amenaza terrottste.
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ingresos, reconstrucci6n de los vinculos familiares y salud, como temas basicos de la

restituci6n de derechos y construcci6n de corresponsabilidades de estos y estas j6venes

consigo mismos, su familia y la sociedad.

Dicho programa se ejecuta dentro de dos modelos: uno de atenci6n institucional, que

consiste en la protecci6n integral de nines. ninas y j6venes mediante la ubicaci6n en

espacios con caracter de internado, que implican una atenci6n de 24 horas dia y en el que

se encuentran las modalidades de Hogar Transitorio (primera etapa del proceso, en la

cual se elabora el perfil, se realizan contactos con familias y se dan recomendaciones del

proceso a seguir; alii no pueden permanecer mas de 45 dias), Centro de Atenci6n

Especializada - CAE - (Ia permanencia maxima sera de 7 a 8 meses, despues de los

cuales la permanencia del 0 la joven en el CAE debera ser sustentada en un informe

desde el equipo tecnico de la instituci6n. En ese sentido, las actividades y planes de

acci6n con los j6venes deben ajustarse a este tiempo), Casa Juvenil (preparaci6n para el

egreso), Centro de Protecci6n Integral y/o Red de Instituciones de Protecci6n (los y las

j6venes que son ubicados/as son aquellos/as que por su problernatica asi 10 requieran,

j6venes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas - SPA -, madres

adolescentes, entre otros/as). Y un segundo modele basado en la atenci6n en medio

sociofamiliar, en el que se ubican menores en Hogares Tutores y Hogares Gestores/"

(reintegro familiar con supervisi6n).

Luego del egreso del ICBF los y las j6venes son remitidos al Centro de Referencias y

oportunidades Juveniles - CROJ - para apoyo a su proyecto productivo y trarnites

necesarios para su reintegraci6n social.

Se estipula adernas que la atenci6n que los nines, ninas y j6venes reciben debe ser

especializada y personalizada, partiendo de la premisa de que "cada historia de vida es

diferente y las razones por las cuales dos personas incurren en el mismo comportamiento

pueden variar sustancialmente. En este sentido, la atenci6n de los nines y adolescentes,

si bien se desenvuelve a traves de acciones pedag6gicas, de capacitaci6n y vida

cotidiana comunes, debe tener en consideraci6n la historia de vida .. que posibilite .. Ia

restituci6n de sus derechos" (I CBF, 2005a).

29 Inicialiva Que lIeva aproximadamenle 2 aries de irnplernentacion, por 10 cual lodavia se encuenlra en
pruebas para ser difundida a lodos los cenlros de atencion del pais.
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AI examinar este modelo de intervenci6n que adelanta el ICBF, asi como a partir de la

revisi6n bibliografica sobre menores desvinculados, 10 que se encuentra es una amplia

tendencia a la consideraci6n del problema desde una perspectiva de derechos, enfoque

desde el cual los y las menores son vistos/as como sujetos de derechos, cuyo bienestar

esta por encima de cualquier otro grupo poblacional, raz6n por la que se considera que

aquellos nines, ninas y j6venes que se encuentren en condiciones excepcionalmente

dificiles - como es el caso de su vinculaci6n al conflicto armado -, requieren de una

especial atenci6n que garantice el ejercicio y el goce de tales derechos.

EI Programa cuenta con una cobertura en 12 departamentos como son Bogota, Valle,

Antioquia, Santander, Bolivar, Meta, Caldas, Risaralda, Quindio, Arauca, Casanare y

Cauca, dentro de los cuales sequn datos de la Procuradurla" se han atendido

aproximadamente 2.356 ninos, ninas y jovenes ". De ellos y elias el 68% corresponde a

poblaci6n masculina y el 32% a femenina, la mayor parte se encuentran entre los 15 yJ8

anos de edad (90%), de los cuales un 54.8% fueron reclutados por grupos guerrilleros -

principalmente las FARC -, seguidos por la Autodefensas Unidas de Colombia - AUC -

con un 22.3% (Defensoria del Pueblo, 2006).

Teniendo en cuenta 10 anterior la consolidaci6n del Programa ha avanzado en medio de

coyunturas y dificultades con los operadores que prestan sus servicios al Instituto y sobre

todo a los cam bios en el perfil de los y las j6venes que son atendidos. Aunque la

poblaci6n sigue siendo en su mayoria de origen rural, se han presentado situaciones

problernaticas como el alto consumo de alcohol y SPA; de igual manera el inesperado

incremento del numero de j6venes embarazadas, dada la proporci6n de nifias y j6venes

mujeres que son atendidas.

Esto ultimo evidencia una forma de manejo de la sexualidad de esta poblaci6n que implica

nuevos cuestionamientos y analisis, para pensarse la atenci6n y procesos de reinserci6n

- reintegraci6n social de estas j6venes quienes desde su particularidad de ser

desvinculadas y de encontrarse institucionalizadas, adernas deben cumplir con una serie

30 www.produraduria.gov.co
31 Desde diferentes sectores se piensa que este nurnero podria ser mayor si los grupos paramilitares que' se
acogieron a la Ley 975/05 hubieran entregado a todos los nines, ninas y j6venes que ten ian en sus filas, sin
embargo se cree que antes de la desmovilizaci6n muchos de ellos y elias fueron devueltos a sus familias,
puesto que dentro de dicha Ley el reclutamiento de menores se penaliza.
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de exigencias respecto a 10 que se espera de elias como mujeres - y ahora mad res - en

la civilidad'".

Para esbozar elementos al respecto, en la configuraci6n de este capitulo retornare 10 que

las j6venes madres atendidas en la Regional Bcqota " narraron acerca de las formas de

ingreso al Programa, c6mo han vivenciado - 0 vivenciaron - el proceso de

institucionalizaci6n, las nuevas relaciones entabladas con los y las profesionales, y en

estos casos en particular donde todas las j6venes entrevistadas estaban ubicadas en

Hogares Tutores, las relaciones con sus pares y los cambios y/o permanencias que

identifican en sl mismas.

4.1 Mientras te conseguimos d6nde te ubicamos

a... entonces me mandaron para ece y lIegue yo alia (centro zonal) y me dijeron. 'te
va a recibir una familia y vas a estar con ellos alia por un tiempo y dije 'pues

bueno ... ' y hasta ahora estoy aqui y no me han sacado, lIevo dos anos, y
entonces asi entre aIICBF"(Mariana, 18 anos).

AI finalizar el capitulo anterior se nombraron las maneras particulares en que cada una de

las j6venes sali6 del GAl, exponiendo como Sandra, Juliana y Mariana habian buscado

desertar en tanto Viviana, Rosa y Lucia habian sido capturadas. Sin importar la forma en

que dejaron al grupo, cada una sigui6 un proceso para entrar al ICBF y luego ser

ubicadas en una instituci6n a directamente en un Hagar Tutor.

Dicho proceso plantea que en el lugar en donde se entregan a son lIevadas luego de la

captura a deserci6n voluntaria - en estos casas especificamente - se les taman

declaraciones respecto a su forma de vinculaci6n al grupo, tiempo de permanencia,

acciones realizadas, entrenamientos recibidos y razones de la salida, principalmente. Este

proceso no fue vivido par Juliana quien fue encontrada directamente par profesionales del

ICBF al ser notificados par la senora que la tenia trabajando en su casa.

aMi mama me entreg6 al Batall6n de Ouitama, entonces ahi me hicieron
papeles, me mandaron a Yopal y me entregaron a bienestar ... " (Sandra,
18anos).

32 Seria importante realizarse las mismas preguntas respecto al deber ser masculino para los j6venes y nines
en su proceso de reinserci6n a la vida civil.
33 En Bogota el Programa es supervisado y monitoreado par las y los profesionales del Centro Zonal
Especializado de Protecci6n Puente Aranda - CEPA -.
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" ... entonces me montaron a un helic6ptero y me lIevaron para Granada
ahi me tuvieron en el batall6n como tres dias y luego tuve una cita a las
dos de la tarde en bienestar y me trajeron para ece" (Rosa, 18 anos).

"Es que a mi me cogieron (el amigo de mi mama), entonces de alia me
trajeron a Pita lito y alia en Pita lito me hicieron los papeles y alia me
dijeron que me iban a trasladar a Bogota y de alia me dijeron que me iban
a sacar un puesto para Cali 0 para Medellin" (Mariana, 17 anos).

Dichas declaraciones deben ser remitidas con las j6venes al ICBF en un plazo maximo de

36 horas, adernas las j6venes no deben ser utilizadas para acciones militares como

busqueda de otras personas 0 de artefactos armados, ni expuestas publicamente, como

ocurri6 en el caso de Viviana quien al ser capturada en un combate en el cual dio a luz, se

convirti6 en un "personaje" para mostrar ante los medios de comunicaci6n y adem as fue

forzada a dar mensajes que incentivaran la desmovilizaci6n de miembros de la guerrilla.

Esto hechos iban en detrimento de sus concepciones y de su seguridad, 10 que ella <

cataloga como una situaci6n que dependi6 de las circunstancias que rodearon su captura

y del miedo al sentirse en un lugar extrano, adernas con personas que desde el GAl

aprendi6 a representarlas como "el enemigo".

Esta situaci6n vivid a por Viviana evidencia una vulneraci6n a sus derechos cometida por

agentes de la fuerza publica - en este caso el ejercito -, al usarla para adelantar labores

en beneficia de operaciones militares, 10 que genera cuestionamientos a quienes desde el

Estado afirman que los nines, ninas y j6venes no deben hacer parte de ninguna manera

del conflicto armado ni ser utilizados por ninqun grupo armado - sea este legal 0 ilegal -

para tal fin, pero en el pais representantes del mismo Estado estan realizando acciones

de este tipo que ponen en riesgo el bienestar y la integridad personal y emocional de los

nines, ninas y j6venes. En otras palabras, nos encontrariamos frente a una paradoja de la

acci6n estatal, que en su discurso promueve la desvinculaci6n pero en la practica sigue

relacionando a los nines, ninas y j6venes - asi como a la poblaci6n desmovilizada adulta

- con sus prop6sitos contrainsurgentes, los cuales estan a la base del enfoque militarista

que guia la polftica gubernamental frente al conflicto armado, negando as! su

responsabilidad sobre las circunstancias hist6ricas, sociales y estructurales que se

visibilizan con esta poblaci6n.

Referido a estos hechos la Procuradurfa afirma que del total de nines. ninas y j6venes

atendidos en el ICBF "... solamente en 761 casos se cumpli6 el terrnino - entrega a las 36

horas al ICBF -; en 330 la entrega se hizo por fuera del mismo y en 1.265, esto es el
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54%, no fue posible verificar el cumplimiento de dicha obligaci6n, por no contar con la

informaci6n basica requerida para establecer las fechas de remisi6n y recepci6n de

dichos menores; 10 mas grave es que no se conoce la suerte de un significativo porcentaje

de estos ultirnos", y teniendo en cuenta 10 anterior dicha entidad estatal se pregunta si "la

respuesta sobre el por que de la aparici6n de nuevos grupos 0 bandas emergentes puede

encontrarse en esta situacion".

"Me lIevaron al Betelion de la Macarena, cuando naci6 el nino fue que me
cogieron el 23 de mayo de 2006, y ahi me tuvieron como 5, 6 dias
investiqendome, me lIevaron para el pueblo para que la gente me mirara,
eso los periodistas me pillaran, eso me recorrieron por alIa para que me
miraran, cuando estaba adentro me vestian de civil pero cuando me
sacaban me ponian el camuflado para que me tomaran fotos con el nino.
Me lIevaron a la emisora del ejercito pe' que hablara, me dijeron que
dijera a los otros chinos que desertaran y yo les dije "GPor que tengo que
decirles que vengan para ece, para que sufran?" y a 10 ultimo me toc6 ..
luego me trajeron en un bombardero hasta Tolemaida, ahi me recogieron
otros soldados y un capitan y me Ilevaron a una casa como del bienestar
porque habian hartos nitios ahi durmiendo, y al otro dia me recogi6 olra
vez el capitan y me IIev6 para la casa de la esposa, me dieron desayuno
y ahi me trajeron pe ece para Bogota" (Viviana, 18 anos).

Las j6venes luego de este proceso son remitidas al centro zonal del ICBF mas cercano

donde, con base en las deciaraciones anteriormente tomadas, son nueva mente

entrevistadas para abrir sus Historias Socio Familiares - HSF -, archivos en donde se

consignan la conformaci6n, estructura y dinarnica familiar, la posibilidad de contacto 0 no

con esta, los hechos reconocidos para el ingreso al GAl, las experiencias armadas, de

relaciones sociales, familiares y sexuales durante su vinculaci6n y permanencia, la forma

de desvinculaci6n y los factores de vulnerabilidad que se derivan luego de esta,

elementos desde los que a partir de un juicioso analisis se pueden develar maneras

particulares de relacionarse con la nueva situaci6n y la expresi6n de sentimientos y

sensaciones, generalmente relacionadas con miedo, incertidumbre y/o rabia.

".,. yo soy muy temerosa, al principio yo me caia hartisimo, yo sentia que
alguien me perseguia, yo sufria como de persecuci6n, yo sentia como
alguien me fuera a agarrar, Gsi>, y uttimemenie es como unos nervios y
me da miedo hablarle a las personas ... si, a mi me da miedo, como
nervios ... "(Juliana, 18 aries).

Dentro de dichas Historias tarnbien se consignan los Planes de Atenci6n Integral -

PLATIN - que son lIevados 0 se llevaran a cabo durante su ingreso, permanencia y salida
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de la 0 las instituciones donde transcurra su proceso, y dentro de los cuales cada

profesional (psicoloqo/as, trabajadores/as sociales, pedagogos, nutricionista)

mensualmente conceptus el desarrollo de la joven en cada una de la areas de derechos

como salud, educaci6n, capacitaciones, atenci6n psicol6gica, contacto familiar y situaci6n

legal (adquisici6n de docurnentos como el registro civil), al igual que se hacen

recomendaciones para seguir la atenci6n y tarnbien del apoyo que se requiere de parte de

las y los profesionales del centro zonal (defensor/a de familia, pslcoloqas/os y

trabajadoras/es sociales), quienes como representantes del ICBF realizan seguimientos a

traves de las visitas institucionales 0 domiciliarias. En la HSF tam bien se archivan los

requerimientos que se hagan a entidades externas como la Registradurfa Nacional, y

cuando las j6venes fueron remitidas de otros centros zonales - como los casas de

Sandra, Lucia, Rosa y Mariana -, se archivan los comunicados enviados a tales

instancias en los que permanentemente se les mantiene al tanto de la situaci6n de la

joven.

De acuerdo a esto el equipo del Centro Zonal toma la decisi6n respecto al tipo de

instituci6n a la que debe ingresar la joven, en algunos casos atendiendo a la manera

como estan estructuradas las fases de atenci6n - como en los casas de Sandra y Lucia,

quienes luego de su ingreso a Hagar Transitorio pasaron a Centro de Atenci6n

Especializado (CAE) y luego a Casa Juvenil -, y en otros respondiendo a las

particularidades del caso que se presente como par ejemplo el estado de embarazo a la

existencia de hijos/as - como ocurri6 can Rosa quien ingresa a Hagar Transitorio pero es

remitida a Hogar Tutor luego de atender a su solicitud de reintegro con su hija, la misma

instancia a la que fueron enviadas Viviana y Mariana en atenci6n a sus condiciones de

madre y joven gestante, respectivamente; Juliana es remitida primero a CAE y

posteriormente, cuando su estado de embazo se hace evidente, es ubicada en Rosa

Virginia, instituci6n que hace parte de la red de protecci6n para ninas y j6venes gestantes

que son atendidas en cualquier programa del ICBF, ya donde tarnbien es remitida Sandra

cuando queda en embarazo mientras estaba en su proceso en Casa Juvenil -,

.. como a las 7 de la noche me lIevaron para la casa de la mama tutora
donde estoy. .. me echaron de una a hogar tutor por el nino, porque yo
venia muy mal, no podia ni caminar, me ten ian que lIevar y el nino no
tenia el peso normal que tenia que tener y era muy chiquito ... tenia que
estar bien cuidado, entonces en una instituci6n no se podia" (Viviana, 18
anos).
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Luego de su ubicaci6n y el diagn6stico realizado y consignado en el PLATIN, las j6venes

empezaron su proceso dentro de la instituci6n de caracteristicas de internado a la que

fueron asignadas. como el Hogar Transitorio, el CAE y/o la Casa Materna Rosa Virginia -

ubicada fuera de la ciudad -, y posteriormente fueron trasladadas a Hogares Tutores,

modalidad de atenci6n en medio sociofamiliar y en donde todas las j6venes se

encontraban en el momenta en el que aportaron sus relatos para esta investigaci6n, 10

, cual permiti6 que desde el presente, ya punto de salir del Programa, analizaran 10 que les

habia implicado su paso por el ICBF y cada una de tales instituciones.

4.2 A 10 ultimo recapacite, alia no podia tener a mi hijo

"Yo mire muy mal a la mama tutora.,. tenia mucha rabia porque me habian cogido, yo no
queria estar ece, oense en volarme pero estaba en el tercer piso y no me podia tirar y no

podia andar sola". y a 10ultimo recepecite, alia no podia tener a mi hijo y decidi
quedarme" (Viviana, 18 anos)

Hay que reconocer que el hecho de permanecer dentro de las instituciones del ICBF

depende del trabajo de atenci6n y acornpanarniento que hagan los y las profesionales

pero este trabajo tiene su fundamento en la decisi6n de las j6venes para continuar en el

Proqrarna. Como se ve en la cita que inicia este apartado, uno de los motivos de Viviana

era su hijo, adernas de la incertidumbre por no saber con que imagen habia quedado en

el grupo, 10 que Ie producia miedo de salir - sentimientos compartidos por Lucia, Sandra y

Mariana -,Juliana por su parte afirmaba que ella 10 hacia porque no tenia a nadie mas y

no queria quedarse sola y menos con sus dos hijos.

Haber tenido estos motivos no quiere decir que no hayan pasado por dificultades para

adaptarse a la institucionalizaci6n, a la normas, a vivir con otros nines. ninas y j6venes

que, si bien habian side parte de un grupo armado como elias, cada uno y una 10 vivi6 de

, manera particular al igual que una historia familiar y formas particulares de relacionarse y

expresarse, hechos que pueden lIegar a convertirse en estrategias utiles 0 negativas para

el proceso.

Por ejemplo, en el caso de Juliana la distancia que tenia con su familia y en especial la

relaci6n conflictiva que mantenia con su padre por el hecho de su vinculaci6n al GAl,

hicieron que durante su permanencia en el ICBF no contara con alqun tipo de contacto

con su familia, 10 cual fue especial mente doloroso para ella cuando estuvo en Rosa
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Virginia. Algo similar ocurri6 con Sandra", y para ambas fue dificil acostumbrarse a vivir

con otras j6venes que no fueran del Programa y con las cuales sentian que no compartian

nada.

u... convivir con muchachas de la calle, iay Dios mio, eso fue un
complique!, yo no estaba acostumbrada a vivir con gente est, entonces
aprendi a convivir con gente diferente ... pero es dificil, en la guerrilla uno
vive con harta gente, pero estaba mamada de convivir con tanta, tanta
gente diferente, eso es aburridor. Cuando me entreque al ejercito con
todos esos soldados, yen transitorio como 50 y en CAE can 25, en casa
juvenil can 12, en Rosa Virginia con 30 y en la otra con 100, iay no, Dios
miol, eso es feo, aunque a mi me han tratado bien"(Sandra, 18 arios).

Adernas ninguna tenia contacto con los padres de sus hijos/as, 10 que sumado a la falta

de apoyo de su familia Juliana emplea para explicar los seritimientos de tristeza y de baja

autoestima que manifestaba en sus reacciones agresivas.

U ••• era duro, a mi me dio duro cuando yo estuve alia porque habiamos 4
muchachas de ece del Program a, el resto eran iierites y muchachas de
la calle y asi embarazadas ... yo lIoraba mucho, porque por ejemplo las
muchachas lIegaban de todas maneras fuera como fuera, pero los papas
de los niiios si iban a visitarlas, a lIevarles cositas, eso no interesaba,
pero que uno sienta un apoyo, isi me entiende? .. yo vivia mucho
acomplejada y era a veces muy problerneiice y peleaba muchisimo
porque tras de que yo no tenia quien me diera, porque a uno por ejemplo
Ie dan petieles, y me los robaban, iUY no, eso era terrible! 0 cuando la
lIamada de los familiares, iUY no, eso era horrible!, cesi un eiio
equentendome todo eso... No, pero en despues uno ya se acostumbra,
los primeros dias sf Ie da a uno duro, pero uno ya se acostumbra"
(Juliana, 18 anos).

Sandra senala que acostumbrarse a vivir con gente diferente es algo positivo de su

proceso en el ICBF, perc al ingresar al Hogar Tutor entran a una manera de atenci6n

basada en un medio sociofamiliar que les implica nuevas adaptaciones y reglas respecto

a su comportamiento como j6venes mujeres y madres. Las familias que se prestan para

este tipo de atenci6n son escogidas mediante un proceso de selecci6n para ver la

pertinencia, capacidad para alojar y garantizar los requerimientos de atenci6n de un 0

una joven desvinculada - en ocasiones con hijos/as -, que constan de una visita

domiciliaria y un encuentro con la/el psicoloqa/o. Dentro del Hogar Tutor, aunque se

habla de familia, existe un personaje principal de quien depende - junto con las y los

profesionales del Centro Zonal - la atenci6n y el seguimiento de las j6venes (y/o sus

34 Quien par motivos de seguridad luego fue trasladada a la Fundaci6n Nina Maria, tarnbien instituci6n para
nifias y j6venes gestantes de los programas deIICBF.
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hijos/as): la madre tutora. Esto haria pensar en la concepci6n social que se afianza y se

trasmite institucionalmente del papel protag6nico que la madre debe jugar dentro del

ambito familiar como ser cuidador y protector por excelencia, elementos que tienden a

invisibilizar, por ejemplo, la funci6n del padre.

Para cinco de las j6venes esta "madre" - a la que nombran como la "mami" - representa

una figura principal dentro de sus historias al referirse a su proceso de atenci6n al ICBF;

la excepci6n es Rosa quien fue quien paso menos tiempo en el hogar tutor -

aproximadamente 8 meses -, a 10 que se suma que, sequn ella, su madre tutora tenia un

genio dificil y al final fue mas significativa la relaci6n que entabl6 con la madre de su

madre tutora, pues considera que Ie hablaba con amor y queria mucho a su hija, adernas

que por su edad tenia mayor experiencia en los cuidados hacia los hijos/as, por 10 cual

Rosa valoraba mas los consejos y hasta Ilamadas de atenci6n de ella que de su madre

tutora.

"Con la mama tutora, ahi a veces bien, otras ... pues ella es muy
malgeniada pero bien ... ella me dice que Ie haga las coladas a la nina,
que Ie mantenga la sopita, que Ie de trutice, que cuando me vaya no a
descuidar, que ella esta muy mal ensetiede ece ... con la mama de la
mama tutora pues la voy muy bien, ella quiere mucho a la nina, y con el
hijo de ella pues bien, el quiere mucho a la nina, muy respetuoso, la
vamos bien" (Rosa, 18 anos).

Para las otras cinco j6venes, el tiempo que estuvieron con esta(s) "mami(s)" oscil6 entre

los dos arios - como en los casos de Sandra y Viviana - y tres arios - en los casos de

Juliana y Lucia (quienes estuvieron juntas en el mismo hogar tutor), y Mariana -. En dicho

periodo las "rnamis" les brindaron elementos que, sequn elias, modificaron su forma del

ver el mundo, de expresarse, de relacionarse con los dernas, adem as fueron quienes les

ensenaron c6mo ser madres, teniendo en cuenta la distancia fisica y en ocasiones

emocional con sus madres biol6gicas. Por ello el acompanamiento dado por la "rnarni" 10

catalogan como importante; en el caso de Juliana significa un hito dentro de su relato

puesto que esto Ie dio la posibilidad de darle una imagen a la figura materna que siempre

estuvo ausente en su vida, tanto que luego de su egreso del ICBF Juliana sigue viviendo

cerca de su madre tutora, pues ella Ie ha brindado "mucho ceriiio y mucho amor" (Juliana,

18 anos), adem as porque siente que estando cerca de ella podra cuidar mejor a sus

hijos.
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": .ece entonces mi mamita me coqio y me hizo cambiar totalmente,
entonces ya pienso diferente, ya pienso que el estudio es muy bueno,
que ser uno educadito (risas) porque yo era un diablito, porque yo era
muy de mal genio me decian cualquier cosa y explotaba, ya ahorita no,
de pronto soy de mal genio pero no igual", las del centro zonal tembien
me han dicho que ya que tengo esta oportunidad que la aproveche, que
estudie 10 maximo, 10 que me salga, que no pierda tiempo, eso tambien
me ha hecho cambiar mucha, desde que he ida al curso de belleza y todo
eso, eso ya 10hace reflexionar a uno, 10hace pensar diferente" (Mariana,
18 aries).

En la cita anterior Mariana nombra alga que se presenta constantemente en los relatos

de las j6venes y es la valoraci6n que ahora, en el espacio de la instituci6n, Ie atribuyen al

estudio y a la necesidad de capacitarse en alqun oficio, el cual la mayorfa de los casos no

se relaciona con los aprendizajes que con anterioridad traian como actividades

relacionadas con el campo, 0 como en el caso de Viviana 10 era la enfermeria, labor que

ella desernpenaba en el grupo y que era significativa para su padre, Este es un cambio

que elias valoran como positivo en comparaci6n a la situaci6n en 13 que se encontraban

cuando vivian con sus familias, puesto que el estudio no se vela como algo necesario

para proyectarse un futuro, Ahora en el espacio civil y urbano reconocen su importancia y

necesidad, explicando entonces que ese cambio se debe a elementos del contexto actual

que se los exige, adernas a cam bios que elias consideran como de si mismas

(psicoI6gicos) para hacerse mas educadas y dejar de comportarse como "anirnalitos'' -

como 10 expresa Mariana, quien adernas reconoce que ha podido superar el miedo y las

sensaciones amenaza constante, apreciaci6n que tam bien com parten Lucia y Juliana -r-.

". " me taco ponerme a estudiar porque veo que si es buena para
trabajar, conseguir un buen trabajo mas adelante, para poder hablar,
expresarse, Ie sirve a uno mucho" (Mariana, 17 aries).

"En el leBF me apoyaron mucha, para que", yo venia muy asustada
porque como yo me vine de la casa y venia del monte, eso que me
perseguian, con miedo y eso. Y donde yo estaba trabajando me estaban
explotando, ina, eso era terrible mi vida (risas), en serio!, yo me vole de
Arauca y me vine a trabajar a Bogota donde una senora y ella me estaba
exptotenoo.: "(Juliana, 18 arios).

Otro de los cam bios que las j6venes identificaron par encontrarse dentro de la Instituci6n

es la separaci6n con 10 rural: extranan los lugares, los y las amigo/as y sus familias, y las

maneras como se desenvolvian en tal espacio. En la ciudad elias sienten que para

integrarse debieron aprenderlo todo, tanto en aspectos particulares de la cotidianidad
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como hablar, vestirse, sentarse, aprender el valor adquisitivo del dinero etc., asi como en

relaci6n con el espacio: coger bus, orientarse hacia d6nde caminar, entre otros.

"... ece no se puede gastar asi como se gasta por alia, como el agua, alIa
uno ya esta adaptado a la gente, a la diversion, alIa uno se divierte
mucho, ett« iba a rumbear entre la familia, se baiiaba uno mucho en el
rio, jugaba mucho micro, pescar, ece solo se pesca gripa ... " (Rosa, 18
anos).

, Por otro lado, dentro de los relatos de las j6venes puede encontrarse como una

permanencia las practicas respecto a la sexualidad, derivada de la valoraci6n que desde

el GAl se Ie ha atribuido, pues esta sigue considerandose como una manera de Poder, un

dominio en el que se reafirma la masculinidad, pero no solo en terrninos del sexo, de 10

orqanico, sino de la construcci6n que se Ie atribuye bien a hombres 0 mujeres de mostrar

virilidad, Iigada a la fuerza, adem as ya no tienen las amenazas que ten ian dentro del

grupo si infringian alguna norma respecto a este tema. Esto se mantiene a pesar del

trabajo que desde los servicios de psicologia y los diferentes cursos en Profamilia se han

planteado para los y las j6venes. Las j6venes - exceptuando a Viviana - expresan en sus

relatos que a pesar de que en elias en alqun momento sienten que actuaron denlro de

estos esquemas, manifiestan que no se sentian c6modas con las maneras en que los y

las j6venes se relacionaban con los otros y otras, especial mente nombraban que los

muchachos no eran respetuosos y las j6venes no se hacian respetar, 10que hacia que a

estas j6venes no les gustara ir a las reuniones en las que estaban no s610 los y las que

estaban ubicados/as en Hogar Tutor, sino tarnbien los y las que estaban los CAE.

"La reunion con los otros compaiieros de ece son mas a 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
riegan el cuento a todo el mundo ... yo voy et!e y can algunos me hablo,
con otros no, can los que distingo, sino que no distingo mucho par 10 que
yo Ilegue directamente ece y como los de hagar tutor los mandan
diferente can los de CAE, cada uno va aparte, son muy pocos los que
distingo de hagar tutor" (Mariana, 17 anos).

"Los chinos del programa no me gustan, son muchachos como que les
falta mas hombria, son como nines, 10 que hacen can una mujer se 10
cuentan a todo el mundo y hablan y se rien, no me gusta esa clase de
hombres; hombres civiles algunos me gustan pero no ha Ilegado todavia
el que es" (Viviana, 18 arios)

Lucia por su parte senal6 que otra raz6n para evitar relacionarse con otros y otras j6venes

del Programa era que constantemente hablaban de su experiencia en el grupo y de
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querer volver a el, hechos que ella quiere olvidar y que intenta dejar en el pasado, como

ella dice, " ... eso tiene que estar lejos de su cabeza, ya no tiene palabras de eso". Por otro

lado Viviana expresaba en su relato la dificultad en la convivencia que tenia con los otros

j6venes que se encontraban con ella en el mismo Hogar Tutor, 10 cual relacionaba con las

caracteristicas ideol6gicas de los GAl de los que habian hecho parte - ellos del ELN y ella

de las FARe -, puede pensarse que esta explicaci6n que da Viviana tiene que ver con

que su ligaz6n emocional al grupo es mas fuerte que el de las otras j6venes.

"La mama tutora me ha atendido bien y todo pero he tenido problemas
con los otros chinos que esten ahi, se han metido mucho conmigo, me
han irrespetado mucho, esos chinos como que no tienen reglas, solo
saben es madrear, ahorita en ese hogar es que se han porta do como
bien, se visten bien, porque antes de lIegar alia eran una porqueria, ellos
son del ELN, no es 10 mismo que las FARe, ellos tienen unos lemas
diferentes a nosotros, ellos son mas cochinos que nosotros. Ellos son de
esas personas que no les gusta hacer nada, no les gusta ayudar a hacer
aseo, dormir hasta las dos, tres de la tarde y se levantan a desayunar a
esa bore, y si no les dan desayuno se ponen bravos y si les dicen que
hagan aseo se ponen bravos y empiezan a tratarlo mal a uno" (Viviana,
18 aries).

Puede pensarse entonces que su paso por un medio institucional y urbano como j6venes

mad res desvinculadas les implic6 nuevos aprendizajes y posibilidades que valoran, como

continuar con sus estudios, poder capacitarse, al igual que el acompanarnrento '

psicol6gico y familiar, pues para algunas esto signific6 su primer encuentro con sus

derechos y sus posibilidades de ejercicio; pero tam bien les signific6 enfrentarse a

ausencias y perdidas como las familiares, las del GAl, a actividades, practicas y espacios

que elias consideran elementos de referencia para representarse a si mismas y hablar de

sus vidas.

4.3 Pues de pronto cuando ya me haya ubicado ...

"Y mi hermana dijo que no, que ella querfa venirse para ece, y yo Ie dije: 'pero es
que estoy ahorita mal, mamita ... ', pues de pronto cuando ya me haya ubicado,

Gcierto?, pero es que ahorita estoy uhm ... y eso que no sabe que estoy
embarazada, me da miedo, me da nervios" (Juliana, 18 anos).

Las j6venes que participaron en esta investigaci6n vivenciaron una atenci6n que, adernas

del proceso de reintegraci6n civil, se centraba en su maternidad. Si bien este tema

especifico sera abordado en el capitulo siguiente, este hecho debe tenerse en cuenta en

el momenta de hablar de los prop6sitos que estas j6venes se planteaban luego de su
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salida del ICBF, puesto que como 10 afirrnaban las seis j6venes ahara debian no solo

pensar por su sustento sino por el de sus hijos e hijas y la posibilidad, en los casos de

Rosa y Lucia, de iniciar 0 continuar relaciones de pareja. Pod ria pensarse que las j6venes

se enfrentan - como socialmente se espera de las madres y sobretodo de aquellas que

ejercen ese papel en la solterla - a asumir la responsabilidad total de sus hijos e hijas,

negando en muchas ocasiones sus proyectos personales para centrar su atenci6n en la

crianza y desarrollo de sus hijos/as.

A partir de las posibilidades que la atenci6n en el marco de la perspectiva de derechos les

ofrecia a las j6venes y a sus hijos e hijas, elias tertian sus necesidades basicas cubiertas,

adernas contaban con un grupo de profesionales que estaban atentos a su bienestar no

solo como ninas y j6venes sino como madres. Las j6venes "no deb ian mas que

preocuparse" por cumplir con las normas internas del Hogar Tutor y las generales para

estar dentro del Programa, pero al perder su condici6n juridica de menores de edad, es

decir, al cumplir la rnayorla de edad - 18 aries -, elias deb ian salir del Programa - como

eran los casos de Juliana, Sandra, Lucia, Rosa y Viviana al momenta en que se adelant6

esta investigaci6n -t-.

Para ello debian ser remitidas al Ministerio del Interior, ente estatal que estaba encargado

de la atenci6n a las personas desmovilizadas a traves del Programa para la

Reincorporaci6n a la Vida Civil. Esto aplic6 para Juliana y Lucia quienes egresaron del

ICBF en 2005 y Julio de 2006, respectivamente, ya para las dernas j6venes el

procedimiento debia realizarse con la Alta Consejeria para la reintegraci6n social y

econ6mica de personas y grupos alzados en armas, que fue creada en septiembre de

2006 mediante el Decreto 3043, pasando a ser responsabilidad del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la Republica,

Antes de que las j6venes sean remitidas - de acuerdo al ana de salida - a uno de estos

entes, dentro del ICBF deben hacerse los trarnites para solicitar el certificado que el

Cornite Operativo para la Dejaci6n de Armas - CODA - otorga a las personas

desmovilizadas 0 desvinculadas de GAl para que puedan acceder a los beneficios

juridicos y socloeconornicos ". Para hacer seguimientos a la adquisici6n y distribuci6n de

35 Cornite creado mediante el articulo 5 del Decreta 1385 de 1994 y cuyos procedimientos fueron estipulados
par el Decreta 128 de 2003, por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada par la Ley
548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporacion a la sociedad civil, par el que se definen los
conceptos de desvinculados y reincorporados y procedimiento juridicos que correspondan.
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estos beneficios las jovenes son remitidas al CROJ, donde reciben orientacion paraIa

construccion de su proyecto productivo, el cual es requisito para la obtencion de los

beneficios econorrucos.

"Ya me sali6 el CODA, me 10 entregaron, me mandaron al Ministerio del
Interior y tleve 10 que me mandaron a entregarle a la doctora alia, pero
me reqeiieron porque tenia que radicar los papeles, me firmaron porque
ya estaba... me dijeron que tenia que esperar a que el Ministerio me
consignara, me lIamaron del CROJ y me pusieron cita. Me toea empezar
a buscar pieza, a ver como vamos a hacer, y buscar Jardin para los nitios
para que e! pueda seguir trabajando y yo pueda estudiar... tengo que
pensar bien 10 del proyecto productivo porque ya tengo una
responsabilidad muy grande con los nitios y ya equi.si no hay plata no se
come ... "(Rosa, 18 anos).

A pesar de la manera como se conciben el Programa y la ruta para la preparacion del

egreso de las jovenes, en ocasiones se generan condiciones de apego y dependencias en

terminos de recursos materiales y emocionales, sobre todo por parte de las jovenes que

no contaban con un apoyo familiar bien por ausencia 0 por la imposibilidad dadas las

condiciones socioeconomicas de sus familias - como en los casos de Juliana y Sandra -.

"... me da miedo que de pronto me dejen sola, i.,si me entienoe'i, eso me
da mucho miedo, me da como ... iuicti, me da miedo que me dejen sola!,
por ejemplo con estos niiios, yo solita a d6nde voy air ... por ejemplo mi
papa ... yo precticemente ando sola con ellos, 0 pues con el ... Yo Ie doy
muchas gracias a este Programa porque mi niiiito ha salido adelante,
pues ahorita ya es cuando toea meter ... pero rni plan es trabajar, sacar
adelante mi nino ... ahoritica embarazada no 10 reciben a uno en ninqun
lado, peor ... por ejemplo me lIegan a sacar del Programa yo para d6nde
cojo, que hago ... "(Juliana, 18 anos).

Respecto a la salida del ICBF, las jovenes evidenciaban en sus relatos sentimientos de

incertidumbre respecto a que hacer con sus vidas, a donde ir, como seguir, miedo de

perder un soporte en recursos y posibilidades y a estar solas con sus hijos/as, sin

embargo esto era acompariado constantemente por pensamientos positivos respecto a

sus capacidades para salir adelante y para trabajar, adem as de considerar que la ciudad

ofrece mejores oportunidades de vida que el campo, aunque extrarien y recuerden con

nostalgia 10 que vivieron en esos lugares.

"Pensamos seguir viviendo ece en Bogota, pero ... extreiio muchas
cosas ... alia el verano pega muy duro y se seca el agua y como yo tengo
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una hermana que vive cerca del rio, esiebemos vivien do en una casa
que nos prestaron ahf al pie ... "(Rosa, 18 aries).

Pod ria pensarse que estas incertidumbres estan ligadas a cam bios que han

experimentado respecto a los supuestos que, de acuerdo al lugar en donde se

encuentran, se han construido y elias mismas han construido para sustentar su rnundo:

entonces pasar de un media familiar rural en media del conflicto armada a un GAl, aunque

no' implique amplias modificaciones del espacio en el que se desenvuelven (ruralidad),

adernas de contar en ocasiones can miembros significantes de su familia en el, si trajo

consigo cam bios en las percepciones y en la maneras de hacer y deber ser de las jovenes

- como se nombra en el capitulo anterior -. Ahara con su desvinculaci6n de tal grupo y

can su ingreso a un media institucionalizado y urbano, en el que adernas comienzan a

ejercer su rol de mad res, sus referentes cambian, instituyendose otras normas, formas de

relacionarse, de verse, planteando nuevas elementos para modificar - a quizas mantener

- los relatos construidos ace rca de elias hasta el momenta.

De tal manera lIegan a ser parte de un entramado institucional en el que ampliando la idea

anteriormente expuesta, se estructura una 16gica para el pensar, el hacer y el deber de

quienes la conforman. Es asi como "(. . .) la lnstitucion precede al iruiividuo singular y 10

introduce en el orden de la subjetividad, predisponiendo las estructuras de la

simbolizecion: mediante la presentaci6n de la ley, mediante la introduccion et lenguaje

articulado, mediante la disoosicion y los procedimientos de edquisicion de los puntos de

referencia identiticetorios" (Begler, 1987: 2).

Entonces el hecho de que las j6venes hayan estado inmersas en un Programa can

enfasis en la reinserci6n - reintegraci6n social, "buscando" - par asi decirlo - un nuevo

ingreso a la civilidad, implica que se pongan en movimiento toda serie una de recursos

profesionales y de contexte. para modificar y evitar no solo las practicas sino los

sentimientos que las ligaban - a ligan - a ese espacio guerrero, que si bien no era un

espacio adecuado para elias ni para ninqun nino, nina y/o joven, habria que reconocer

que su paso par el - as! como par el familiar - ha dejado marcas y aprendizajes. EI

objetivo del Programa de volver a estas ninas al mundo de las ninas se complejiza can su

maternidad, adem as de preguntarse par cual seria el mundo de los nines y ninas, que es

10 que se esta entiendo par nino, nina y/o joven teniendo en cuenta que de acuerdo a la

perspectiva de derechos - manejada par el ICBF - las etapas del cicio vital se definen y

limitan juridicamente, par 10 cual habria que contextualizar sus familias en terminos
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econ6micos, sociales, politicos y emocionales, adernas reconocer que las vivencias de las

j6venes expresan toda una serie de inequidades sociales que elias no escogieron vivir, en

muchas ocasiones la cercanfa al conflicto armado es inevitable, 10 que habla entonces de

una ineptitud e incapacidad social y estatal en general - y no solo de las familias -, para

procurarles protecci6n y prevenir su vinculaci6n a los grupos armados.

Estas vivencias adernas hablan de experiencias particulares en las que se pueden

identificar elementos comunes - como la pobreza, la cercanfa a la guerra, el trabajo

infantil -, pero en las que se debe ver y analizar el caso por caso, reconociendo no solo la

necesidad que tienen de protecci6n, de cuidado y de restablecimiento de derechos sino

sus deberes, adernas de las capacidades para decidir y las fortalezas que han ido

construyendo en su vida. Esto es un referente para pensar planes de atenci6n en los

cuales la imagen del nino, nina y joven que ha estado involucrado en la guerra, se

particularice y no se estandaricen procesos y procedimientos, prequntandose por el

significado que especificamente para cada uno y una ha tenido su experiencia de vida de

acuerdo a quienes y que cosas han participado en ella, sobre todo en estas j6venes que

ahora empiezan ha ocupar un rol de madres j6venes en un espacio institucionalizado,

para salir a un espacio urbanizado y en la mayorfa de los casos adernas pasan a ser

mad res solteras.

Se podria pensar entonces que, en primera medida, el ICBF actua como un espacio de

socializaci6n secundaria en el cual a traves de su entramado institucional se Ie plantean a

las j6venes una serie de narraciones y relatos sustentandos en normatividades nacionales

e internacionales, los cuales buscan generar transformaciones en sus posibilidades de

movilidad social a partir de la puesta en marcha de adiestramientos ocupacionales y

educativos que - desde la propuesta de Berger y Luckman (1968) - buscan

complementar los aprendizajes en el espacio de la socializacion primaria. Sin embargo,

en estos casos particulares, implica no complementar sino volver a edificar las

concepciones sobre el mundo en el que desde diferentes posturas se apuesta por formar

unas fami/ias, en las que se busca dar una figura materna "arnorosa y cuidadora",

representada en las mad res tutoras - 0 10 que se espera de elias - y una figura paterna

en terrninos de la ley y la provision economica en cabeza del ICBF encarnada en los y las

profesionales.
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Esto plantea entonces que en el proceso de reinsercion - reinteqracion social se da un

tipo de quiebre con la biograffa subjetiva que las jovenes han construido de sl mismas

hasta ese momento, adem as se reinterpreta el pasado antes que correlacionarlo con el

presente, 10 que genera en las jovenes dificultades para hallar las coherencias entre el

discurso anterior - sobre todo el familiar - y el nuevo, puesto que desde las

consideraciones de la perspectiva de derechos y con el fin de alejar a las jovenes del

espacio practice y valorativo formado por el espacio guerrero se evitan retomar elementos

'del pasado, hecho que si se tuviera en cuenta - identificando y rescatando las

capacidades y fortalezas adquiridas - podrian ser resignificados como estrategias para

afrontar el presente y el futuro, no solo para elias y sus hijos e hijas sino para la sociedad,

que tiene un compromiso etico tam bien en este proceso.

Las jovenes sentian que deb ian aprenderlo todo de nuevo, se chocaban con 10 que creian

que deb ian hacer y con 10 que los y las profesionales y madres tutoras les decian que era,

teniendo nuevamente que aprender las rutinas para estructurarse subjetiva y

objetivamente, una "nueva" socializacion primaria que se favorece con la ausencia de

esos referentes primeros, 10 que hace que se faciliten la creacion de lazos identificatorios

afectivos fuertes, elementos que con el lenguaje van construyendo una estructura social y

conceptual en la que se legitiman los cam bios que se exigen en el nuevo espacio,

estableciendose 10 que Berger y Luckman (1968) nombran como una separacion

cognoscitiva entre 10 que fue, 10 que es y 10 que se espera. Por supuesto, no es posible

olvidar del todo 10 que cada una vivio, pero puede darsele mayor validez a 10 que se vive

en el presente y las expectativas que desde alii se construyen, es decir, se intenta alejar

a las jovenes no solo en terrninos fisicos y mentales de las experiencias del mundo

anterior sino tarnbien de las emocionales, mediante la reorqanizacion del aparato

conversacional basado en los derechos y el deber ser dentro de los cuales 10 que no vaya

, en concordancia debe evitarse, instituyendose entonces un proceso de resocializacion, en

el que ahora las responsabilidades y prioridades se centran en trabajar, estudiar, cuidar a

los hijos/as, ser mujeres en 10 civil y 10 urbano, estableciendose en relatos continuos y

coherentes que sustentan la necesidad de hacer esos cambios para ser mejores

personas, mujeres y madres.

Sin embargo existe la pregunta por si la coherencia se mantiene cuando las jovenes salen

del Programa y se enfrentan a espacios urbanizados en los cuales la violencia armada

empieza a consolidarse, sobre todo en los barrios perifericos de la ciudad que en la

111



DORA ELiANA PINTO VELASQUEZ
C6d.489150

mayoria de los casos son a los cuales las jovenes lIegan, donde nuevamente pueden

verse enfrentadas a exclusiones e inequidades sociales, politicas y sccnomicas. y a ser

estigmatizadas por ser madres adolescentes solteras 0, aun mas delicado, por su antigua

pertenencia a un GAl - aunque su vinculacion se hubiera dado siendo unas ninas y como

resultado de falta de prevencion en sus regiones de origen -. Este panorama convoca a

preguntarse si no solo se debe preparar a los nines, ninas y jovenes para reintegrarse a la

sociedad, sino tarnbien trabajar con la misma sociedad que los y las recibe para aceptar,

tolerar y acornpanartos/as en ese camino, mediante la sensibilizacion para evitar los

serialamientos.

Debe entonces considerarse la importancia en este caso particular de las jovenes madres

desvinculadas de la convergencia de identidades multiples, no necesariamente deben

"borrar" todas sus experiencias anteriores 0 establecer una unica identidad, pueden

representarlas todas, son elias las que deben decidir a cual identidad/es a la que deben

mas lealtad de acuerdo a los espacios y contextos donde se desenvuelvan. Ello puede

encontrar su camino en el aspecto que el mismo Programa propone teniendo en cuenta

las historias particulares, realizando una atencion personalizada que incorpore no solo en

terrninos formales sino analiticos y vivenciales una perspectiva de qenero, donde se

pregunte por 10que significo haber pasado la ninez en medio de la guerra, y que significo .

este paso como joven hombre y mujer, que cambios, que permanencias, que fue 10que

se aprendio, que fue 10 que dolio y eso como ayuda 0 dificulta estar en una nueva

situacion con otros y otras en un espacio civil y urbano donde se hacen exigencias que se

apartan 0 van en concordancia en la manera en que se han configurado como hombres y

mujeres.
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Yo toea oceptor, yo uno se resigno a que es mama ...

Historia Tipo 4,

Tengo mes y medio de embarazo y tengo un nino de tres aries, a el 10 tuve mientras estaba en el
gnupo y pues este embarazo es de un pelado de aca del Programa. En el gnupo yo si estaba
planificando pero no se me aplicaron una inyeccion pero no sesi era que ya estaba en ernbarazo,
el caso fue que quedeernbarazada.. pero 0 sea, con el papa de mi hijo yo no estaba todos los
di as, por ejernplo a 4 10 dejaban conmigo como 8 di as, 15 di as y se iba otra vez y 10
trasladaban para otro lado. E I era guerrillero rase, else fue a la guerrilla desde los 12, se fue
borracho. L1evaba harto tiempo. E I me Ilevaba 20 anos. yo iba a cumplir los 13 aries y el teni a
COI'110 trernta y pico.

Bueno, me entereque estaba en embarazo por un retraso.: pues no Ie contea nadie ru al papa
del nino porque me daba miedo que Ie contara al comandante y me hicieran aborter. adernas
como no tuve estornago pues apenas, y luego me echaron de traslado pero nadie sabi a porqu
si hubieran sabido no me Ilevaban y me 10 hubieran sacado. porque ya teni a hartos meses pero
siempre me daba miedo, y no dije nada Con ese embarazo no me dieron ni rnareos. pero no
corni a. 10 que sf fue que me gustaba mucho comer era limon con sal, me fascinaba.. la
comida del gnupo era toda fea. era a medio cocinar, entonces se had a aguas, si comi a algo me
comi a una cucharada y botaba cuatro. eso era 10 LllICO que no corni a ... y con ete embarazo
pues como normal y no siento ningm dolor ..

En el grupo entonces se dieron cuenta que yo estaba en embarazo cuando teni a 7 rneses iba
para los 8 meses y como esa ropa era ancha yo no me apretaba y cuando me iba a bariar iba
solita para que no me miraran. sino que en ese tiempo fue una doctora a examiner a todo el
mundo: entonces cuando paseyo se quedo mirandorne y me pregunto "Ltu estas en ernbarazo?'
y yo Ie dije que no, ella me dijo "ven para aca. tu estas en ernbarazo, no me mientas". Ie dije que
no, me dijo "dime tranquila" y pues Ie dije que Sl . me pregunto que cuarrto teru a y Ie diJe que
no sabi a, entonces me pregunto que hace cuanto que 10 senti a y Ie dije que como 7 meses. y
me dijo que por queno habi a dicho nada. entonces Ie dije " que aea Ie matan a uno los ninos y
yo no qUlero que me maten mi hijo". me dlJo "pero de todas maneras te 10 van a sacar".

Luego me mandaron para una elf nica de la guenrilla para abortar el nino. entonces me
preguntaron la edad y me apllcaron dos inyecciones y cuando me iban a aplicar la ultima, Ie
informaron al mando que a mi no me podi an sacar el nino porque era muy peligroso, que de
pronto me mOrl a porque estaba muy joven, pues apenas tenia 13 anos. Entonces me dijo
"vamos a hacer 10 siguiente. usted tiene el nino. va a su casa con su familia. tiene el nino. pClsala
die.ta y luego se devuelve", Ie dije que bueno pero que no me mataran el nino. No me aplicaron
mas inyecciones, entonces me apllcaron fue vitaminas y me Ilevaron a la casa y tuve el nino

No vei a a mi familia hace dos anos, Ilegue a la casa de mi hen"Y1anay ella se puso toda contenta
Mi mama ya se habi a ido porque ml hen"Y1anose habi a ido a presentar al ejEfcito y. como esa es
zona roJa. er,tonces a mi mama la amenazaron y Ie dieron 24 horas para que saliera de alia y si no
la mataban, entonces Ie toco salir conriendo de alia .. se fue con mi hen"Y1anopequenito
Cuando ml hen"Y1aname vio se quedo asustada por 10 que estaba embarazada y me dijo "Lpero
como asi usted embarazada7". y yo Ie diJe que yo no tenia la culpa: ella me pregunto que ahora
queiba a hacer con el nino. entonces Ie conteque me 10 iban a sacar, pero que cuando 10 tuviera
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me devolviera alia, me dijo "ay, pero no se 10 van a dejar criar ... ", Ie dije que yo no tenia fa culpa,
entonces me dijo "tenga el nino pasa la dieta y se vuela con el nino", y teni amos los planes as! .

T uve el nino. pero no en el hospital ni nada, porque me daba miedo que me rajaran y eso,
entonces tuve el bebecon partera ... a mf no me parecio tan duro, porque era chiquitito y salio
facil. cuando vi al nino me dio alegrl a porque yo queri a tener un nino pero no tan ligero".
Me dio mucha alegri a de verlo, mi henmana se puso muy contenta y ella me ayudo mucho. Pero
cuando cumpli la dieta Ilegaron los pararnilitares y casi joden a mi curiado, no me pude Ir
porque Ilego esa gente y no dejaban salir a nadie. Cuando ellos se fueron y fui a salir me encontre
con los otros (guerrilla) y me Ilevaron y me toco dejar el nino. Ahl rm henmana 10 cuido unos
di as y despue vino mi mama, 10 cogio y se 10 llevo Luego supe que el nino fue muy enfermo,
a ~ Ie dio paludismo como a los cinco meses, Ie dio paludismo como dos veces, toco
hospitalizarlo de una gnpa que cas! Ie da pulmoni a y de esas descuajaduras.

Cuando volvi al grupo despue de la dieta no encontreal papa de rm hijo [ nunca supo que yo
estaba embarazada ni que yo me habi a ido. Si ~ papa de mi hijo estuviera aqui me gustari a
preguntarle si va a responder por el nino para saber si cuento 0 no con ~ creo que como aSI
como ! bamos creo que ~ si 10 hart a, porque me querf a. Yo 10 quiero todavi a, mucho,
mucho. me suerio con ~ rnostrandole al nino, todavi a 10 quiero, tal vez por eso no me interesa
nadie mas, me gusto la forma de ser de ~ de un hombre completo, respetuoso y todo, personas
como el no se encuentran, de cien uno y de mil ninguno.

Bueno ya despue pues me vole busquea mi mama y me trajo al ICBF, con eso pues pude volver a
ver a mi hIJO,pero fue dif cil porque pues como no 10 habi a cnado ni nada entonces no me dio
mucha alegri a, pero ya despue s me hicieron los papeles y me Ilevaron para otra casa y cuando
me iba a verur para aca entonces pasamos por la casa de mi mama donde ella vivi a y me traJe el
nino, entonces ya los dos nos cogimos carino, pues ni el me deci a mama nl yo Ie deci a hiJo. EI
estaba bautizado (registrado), el nombre se 10 puso mi henmana y Ie puso el mlsmo apellido de
nosotros ... quedo sin papa.

Antes de entrar al grupo no ten! a ni idea queera ser mama, eso 51 no. no tanto alia en el !CBF
(Centro Zonal) sino aca (hogar tutor), pues como yo Ileguedirectamente aca entonces yo Ilegue
con el nino, entonces las doctoras Ie dijeron a la mami que yo no habl a criado al nino nl nada.
entonces ya mi mami empezo a decinme que para criar ninos teni a que tener paciencia, que
ensenarlos a vestir, que a banar, que tenf a uno que darles carino' y amor y esto y 10 otro,
entonces a uno Ie da malgenio pero al mismo tiempo me doy cuenta que es aSI y entonces no Ie
digo nada.

Para ml tener a mi hiJo ha significado pues. mas responsabilidad de cuidarlo, pues como
siempre uno tiene la obligacion de cuidar al nino, uno ya sabe que uno es mama, de que ya tlene
que sentar cabeza, que uno pues ... tiene que sentar cabeza, ya uno tiene que responder, ya uno
tiene que saber que son ya dos personitas y pues que ellos dependen de uno, del futuro que uno
les de.

36 La palabra "Iigero" es usada aqui en terminos de tiempo, para expresar que no tenia planes de quedar en
embarazo tan pronto, a esa corta edad.
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Ahora estar embarazada es una responsabilidad mas encima. iUY, no ...1 Una responsabilidad mas
encima que ya no hay que ver por uno y ya toca con otro. ya estar mas ocupado. pero no. es
como 10 mismo pues al principio cuando uno se entera que esta embarazada Ie da a uno duro
porque el nino tan pequeriito, y bueno, pero ya como eso ... ya toca aceptar, ya uno se resigna a
que es mama.

Aca me he encontrado con dos novios que tuve alia, pero ya no siento nada por ellos, pues dure
como dos rneses: no mas. EI papa de este nino 10 conoel aqui en el ICBF. pues yo con el
muchacho ten! amos una relacion como de aventura, cada uno ten! a su novio y Yea, de esa
aventura quede embarazada. E I si ten! a su novia en otro hogar tutor, pero la novia de El: la
trasladaron y pues yo S! me quedecon el chino. la rnarni me daba permisos pal-a salir y eso y
pues en uno de esos permisos tuve relaciones con 4. Aunque ya llevabarnos trernpo yo no estaba
planificando, aca nos dieron cursos en Profarnilia y yo sabi a por el grupo de otros meodos. pero
yocomo penseque no iba a quedar ernbarazada porque como yo antes habi a tenido relaciones

" y eso y no habi a quedado embarazada.

Me di cuenta porque tuve retraso otra vez. me parecio raro porque fue muy largo, a veces yo
teni a retrasos pero no se demoraban tanto. entonces me fui con el psicologo para que me
hicieran la prueba de embarazo y salio positive. Yo iba con una enterrnera me entregaron la
prueba y dije que yo la queri aver pnmero y cuando la vi era positive. Casi Iloro pero como
iba con la enfermera pues no liore pero cuando me sub! al colectivo, meJor dicho. me pan::clo
duro, pues porque yo ya ten! a otro hijo y no 10 habi a criado ni nada. la verdad yo he pensado
en darlo en adopcion, pero am no se por eso tampoco Ie he dicho nada a mi familia, pues
porque se van a decepcionar. EI papa de ete bebe pues ahora. no sesi me ha Ilamado. no he

! tenido comunicacion con el. Cuando se entero, se puso contento, porque el queri a tener un
hiJo, diJo que el respondi a, que quer! a venir (al Centro Zonal), pero queri a ir era a la casa, pero ,
pues eso no se puede y la verdad como que yo tampoco qUlero, por el momenta qUlero estar
sola, porque para quemas estorbo, hac.erlo sufrir a uno, meJor sola. Cuando mire que el nino 0
los ninos estEElmas grandes de pronto, pero ahorita no.

Para cUldar a ml hlJo he tenido que aprender mucho, nunca habi a sido mama, api-end! como
Ilevario a un m~ico, estar pendiente de 4. como sacarle las fiemas si esta con gripa. como
tenerlo las cosas que los nlnos necesltan, que la ropa, cuidarlo de salud y todo, aprenderlo a
vestlr bien, que estellmplo, cuando tlene moqultos Ilmplarlo, no tenerlo chorreado . cosas aSI
que yo no sabi a, me ha sido muy difi Cli de aprender Ilevario al hospital porque eso no 10
atienderl rcipido y uno se desespera.

1
Cuando se pone canson yo Ie habla, pero cuando no me pone cUldado Ie pego en las manos, 1
pero no duro, as! que golpearlo no.. hay veces que me desespera mucho, no quislera tenerlo, 1
pero al mismo tiempo me calma Por la noche chilla mucho, yo pienso que Ie duele algo y Ie doy •
acetamlilofEE1pero nada, Ie caliento tetero y nada entonces me desespera y yo deJo que chille y
chi lie y me acuesto, no me duermo porque uno con el hiJO1I0rando no es capaz de dormir, y me
calmo, se me pasa la rabia, 10 cojo y 10 consiento y me da es como tristeza y no 10 dejo Ilorar
mas. Cuando esta consentido, entonces consiento a mi chiquito y ahora toca con el otro, me
acuesto en la cama y G: ya sabe, ya Ie digo que hay un bebito y entonces como 10 acuesto en la
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cama y no 10 alzo, 10 acuesto al lado ml 0, me pega palmadas en el est6mago y Ie digo que no Ie
pegue porque ese es el bebe y apenas Ie digo "no, no mas" y se queda quieto

iAy, ser mama es muy grande! 0 sea, es. es una responsabilidad no solo con usted rrusrna sino
ya tiene otra person ita por la que usted tiene que responder, que usted tiene que estar
pendiente de ella, que esa person ita 10 va a necesitar a uno en las buenas y en las malas, tener
uno que comprenderlos harto y en estas edades es cuando maltratan muchos bebitos iAy Sl I,

e! ser mama es una responsabilidad muy grande que uno se echa encima y uno debe ser
consciente de la responsabilidad que uno se echa, y debe ser conscrente que los nines no piden
venir al rnundo

Un hijo no es una embarrada porque uno debe ser consciente de 10 que hace y de sus errores
embarrada es por ejemplo con la mami, ella me ha ayudado mucho y yo ahora quevoy a decirle:
'no, es que necesito para irme para un control". yo me siento muy mal, Ella me dice que ella
me apoya, que ella me apoya rnucho que bueno, que ya tengo que ver por dos hijos, que no
entregue en adopci6n al que voy a tener, que ya hacer de cuenta que son dos, que dentro 0

afuera son dos y que es 10 rnisrno

A ml me gustari a tener ahora una nina porque los hombres" (pa' que Salen por la noche sin
decir nada, los dejan desde pequerios, cormenzan a salir y ya no escucnan una nina Sl
mantiene en la casa y todo, juiciosa. pero no se A rni me hubiera gustado haberlos tenido mas
grande, cuando yo estaba chiquitita yo deer a que me gustarl a tener el primer nino dizque a los
veinte y el otro despue, pero todo me sali6 al contrario", siempre pense tener nirios, eso es
bonito, como que por ellos Ie dan ganas de vivir y salir adelante. En fin, solo espero que mi hijo
sea un buen hIJO, que sea respetuoso y que aprenda respetar a las mujeres, que Ilegue a ser '
alguien en la vida, que Ilegue a ser un profesional en algo, en 10 que ~ quiera pero que sea todo
un doctor.. y del que viene no se hay que esperar ,
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CAPITULO 5. MATERNIDAD EN JOVENES DESVINCULADAS DEL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO

Como se present6 en el planteamiento te6rico, al comenzar los procesos de

. modernizaci6n y establecerse la divisi6n sexual del trabajo se instaur6 en la sociedad la

exaltaci6n a la funci6n de la mujer como madre, equiparando los roles de la feminidad y la

maternidad dando por supuesto que el ser madre se constituia en un deber ser innate en

las mujeres, reduciendo con ello su participaci6n social y su prestigio (Puyana, 2000). Sin

embargo escritos desarrollados desde la corriente de pensamiento feminista y los debates

desde la perspectiva de genero (Badinter, 1991; Beauvoir, 1987; Puyana, 2000, 2003,

2006, 2007) han puesto en entredicho la sujeci6n natural de la mujer = madre,

cuestionamiento que retomo para las reflexiones planteadas dentro de la investigaci6n

pero adernas para mis propias interpretaciones y anal isis.

Es necesario reconocer que a pesar de los cambios que tales planteamientos han

desatado tanto en el campo te6rico como en el practico de mujeres - y hombres -, aun

persisten conceptos y prejuicios - desde corrientes de pensamiento te6ricas, politicas,

econ6micas, religiosas - que encierran a mujeres y hombres en identidades unicas e

inm6viles, sustentados en la idea de que con ello se procura "el bien de la sociedad",

rechazando formas nuevas de presentarse no solo como parte de un sexo sino

asumiendo roles y funciones desde la posici6n particular etnica, eta rea y de qenero, que

antes de ser tildadas como buenas 0 malas han de ser analizadas desde un punta de

vista que evidencie los cambios sociales, politicos, econ6micos a los que cada uno y una

" se enfrentan, y que implican que hombres y mujeres se planteen transformaciones, por

ejemplo, en las formas de pensarse las familias y adernas en las maneras de asumir 0 no

sus papeles de mad res y/o padres.

Sin embargo la equivalencia de mujer y madre - y mas alia, de mujer y familia aun

sigue estando en las narraciones que sobre el deber ser mujer se construyen en una

sociedad como la colombiana que desde tiempos coloniales afianz6 sus bases en la

creencia de la existencia y manutenci6n de la Sagrada Familia, es decir, aquella de tipo

nuclear, monoqarnica y en la que el papel de la mujer (Virgen) se vela sujeto a la

maternidad y 10 dornestico (Ramirez, 2004). Desde alii para America Latina

especificamente caracteristicas como la abnegaci6n, un carino y amor exigidos a las
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madres se estipularon como innatos y su incumplimiento era duramente juzgado

socialmente.

Pero aunque se creyera - y se crea - que todas las mujeres posefan dichas cualidades

per se, ahora se ha hecho mas evidente la importancia que los procesos de socializaci6n

juegan en la tarea de darle continuidad 0 no a tal imaginario, pues en ellos se busca

preparar a las ninas y j6venes para cumplir con su papel social, el cual les implica

aprender y aprehender los conocimientos, valores, la madurez y el desarrollo de una

actividad laboral para lograr tener una solvencia econ6mica; 10 anterior tam bien se asocia

a una etapa del cicio vital - la adultez - en la que se supone que las mujeres ya logran

cumplir con los requisitos para asumir ese rol, el cual. dada su importancia en el

mantenimiento de la sociedad, es altamente valorado pero sin que eso signifique

necesariamente que las responsabilidades que trae dicho papel sean distribuidas

socialrnente ".

Esa valoraci6n y requerimientos sociales son los que contribuyen a que la maternidad,

cuando se presenta en un momenta del cicio vital considerado inapropiado -Ia

adolescencia-, se piense como un problema societ" que necesita ser atendido y

reducido, como sucede en Colombia. Sin embargo, como 10 presenta el Departamento

Administrativo Nacional de Estadistica - DANE -, la maternidad adolescente es una

situaci6n que va en aumento en el pars: ..... con el incremento del nurnero de embarazos

en adolescentes (1990 el 13%, 1995 el 17% y 2000 el 19%) .. De los 13 millones de

adolescentes que tienen sus hijos cada ano en el mundo, Colombia particip6 con 154.1,90

en 2003, de los cuales 5.821 fueron hijos de nirias menores de 14 aries de edad al

momenta del parto':". Esto se evidencia tam bien en los resultados obtenidos en la

Encuesta Nacional de Demograffa y Salud - ENDS - de 2005 realizada por Profamilia, en

37 Reconociendo la coparticipacion y responsabilidad de la Figura paterna, generando programas sociales que
~aranticen servicios como educacion, salud y recreacion.
8 Pod ria pensarse, retomando la Teoria de la Necesidades Humanas desarrollada por Manfred Max-Neef

(1995) Y especificamente las disertaciones que sobre esta ha realizado el profesor de la Universidad Nacional
y trabajador social Edgar Malaqon Bello (2000), que la maternidad adolescente no se catalogaria como un
problema social sino como una situacion que expresa y propaga los problemas sociales, entendidos estos
como las carencias resultantes de no satisfacer adecuadamente las necesidades subjetivas de las personas,
las cuales responden al alcance y la preservacion de la dignidad humana, de tal manera que los problemas
sociales serian los asociados a las carencias respecto a las necesidades corporales (pobreza), afectivas
(enfermedad mental) y culturales (cesviaclon), Claro que terminos como enfermedad mental y desviacion se
prestan para discusiones, pues dada su connotacion y uso ponen el acento en patologias, por 10 que podria
pensarse en terminos como el desafecto y la exclusion, como 10 propone el trabajador social Ricardo
Chaparro (2006).
39 www.dane.gov.co
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los que se muestra que la fecundidad en jovenes menores de 20 anos (entre los 15 a 19

arios) ha tendido a aumentar, puesto que para el ana 1990 se presentaban 70

nacimientos por cada mil jovenes, en 1995 se presentaron 89 nacimientos y ya para 2005

se estimaron 90 nacimientos, encontrandose la mayor proporcion de mad res y/o jovenes

que estan embarazadas en la zona rural, sin educacion y con los mas bajos niveles de

riqueza'".

Asi las cosas, el reconocimiento de la maternidad adolescente como problema social ha

valido el desarrollo de estudios e investigaciones para darle explicacion, atencion y

prevencion a la existencia y aumento de dicha situacion. Tales trabajos han buscado

indagar por las repercusiones que ello trae sobre los paises en terrninos de desarrollo,

adernas de dar cuenta de las caracteristicas y dificultades en salud, reconocer los

impactos a nivel psicosocial y, por otro lado, han intentado proponer un modele que

reconozca las consecuencias a nivel fisico, subjetivo, social, familiar, economico. entre

otras (biopsicosocial) a las que se enfrentan las jovenes madres y sus hijos e hijas.

En las publicaciones internacionales respaldadas por organizaciones especializadas en

estudios poblacionales que se encargan de analizar los problemas de America Latina y el

Caribe, aproximadamente desde la decada de los aries 80 y 90 se identifica como una

situacion - problema el aumento de las jovenes madres (Atkin, 1989; Yinger et. ai, 1992).

En elias se expresa que la maternidad adolescente, al presentarse con mayor frecuencia

en paises subdesarrollados, se convierte en un tropiezo para el desarrollo puesto que son

las, jovenes de menos recursos econornicos y con mas baja escolaridad las que presentan

, esta situacion, dado que aquellas que cuentan con los recursos econornicos - y estudios

superiores - suficientes pueden optar por interrumpir el embarazo, en algunos casos con

el visto de bueno de los padres y/o madres 0 hasta siendo obligadas por ellos y/o elias.

Dadas las situaciones econornicas de las jovenes que corresponde a este perfil, se

considera que con sus embarazos e hijos/as se prolonga un u ... un circulo de pobreza que

se inicia con la madre y continua con sus hijos. Las mujeres pobres tienen mayor riesgo

de tener hijos siendo adolescentes, y a la vez las que tienen hijos siendo adolescentes

son mas propensas a estar en condiciones de pobreza. Los hijos continuan con el ciclo,

no sin antes sufrir el rigor de la escasez de recursos econornicos que se refleja en la

40 www.profamilia.org.co/encuentas/index_ends.htm
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desnutricion y dernas problemas de salud, aumentando para elias el riesgo de tener

tarnbien hijos en la adolescencia" (Revista Semana, 2005).

Se sostiene adernas que con el embarazo y el ejercicio de la maternidad en adolescentes

se generan atrasos en los paises puesto que se pierde un amplio sector de la mana de

obra potencial y se gana un "gasto" mas porque se presentan deficits en el capital

humano (Barrera O. e Higuera J., 2004), adernas las jovenes deben, en la mayoria de los

casos y sobre todo si no cuentan con el apoyo econornico y emocional de su familia y/o su

pareja, detener sus estudios 0 abandonarlos - elemento considerado de relevancia para

aumentar el desarrollo -. Por otra parte estas jovenes podrian acceder a trabajos mal

remunerados con los cuales no logran suplir sus necesidades vitales ni las de sus hijos e

hijas, 10 que hace que en ocasiones se conviertan en dependientes de los servicios

sociales y no aporten a la construccion social y economics de sus parses.

De otro lado se expresa que las jovenes, al no estar fisicamente desarrolladas

completamente ni mostrar interes en muchos casos de los cuidados medicos necesarios -

adernas de la pobreza en la que viven -, tienen mayores probabilidades de morir 0 tener

dificultades en el parto, al igual que en la crianza y cuidado de sus hijos e hijas, los y las

que pueden sufrir de desnutricion y ser mas propensos/as a enfermedades diarreicas

(EDA) 0 infecciones respiratorias agudas (IRA), sucesos que por su continuidad han

hecho que la maternidad adolescente tarnbien sea vista como un problema de salud

publica (Parada Banos, 2005).

Sin embargo en estos trabajos no hay analisis especificos respecto la cantidad, las

consecuencias e implicaciones de la maternidad en las jovenes desvinculadas de GAl, ni

10 que para elias significa y acarrea este hecho teniendo en cuenta el contexto de

atencion institucionalizada en el que se encuentran. Es alii donde radica la importancia de

preguntarse por la atencion que hacia la reinsercion/reinteqracion social estan recibiendo

estas jovenes madres, adernas por la conflquracion de su identidad femenina, elementos

que darian luces para dar una posible explicacion a la aceptacion y/o rechazo y a las

maneras en que ejercen su maternidad, interrcqandose adernas por como las jovenes

viven y cuestionan roles considerados tradicionales, teniendo en cuenta su incursion en

espacios de orden guerrero-militar con ideales subversivos en los que se les ha otorgado

a sus cuerpos representaciones y significados desde re!atos donde prima 10 masculino, a

costa de la subordinacion y manipulacion de 10 femenino.
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Es as! como en este capitulo se busca plantear respuestas - no generalizadoras - a los

interrogantes senalados anteriormente respecto a la maternidad de seis de las j6venes

desvinculadas de GAl que se encuentran en el Programa de atenci6n del ICBF a partir de

, 10 que manifestaron en sus relatos, teniendo en cuenta sus relaciones de pareja, sus

definiciones sobre sexualidad, ser mujer, sus perspectivas en torno a las concepciones,

sentimientos y practicas que han construido alrededor de su maternidad, que esperan de

sus hijos e hijas y que proyectos se han imaginado para sus vidas - ahara en la civilidad y

como madres -.

5.1 Yo a el lo quise mucho, fue mi primer hombre, mi primer novio y todo ...

"... e! no sabe que tiene dos hijos, porque el dia que yo lleve la mercancia (coca) ese
dia yo no 10 pude mirar a el, entonces fue cuando me cogieron y no 10 volvi aver.
No Ie dije nada del nino porque entonces me iba a preguntar que d6nde estaba ..

igual el de pronto no me iba a creer, porque tanto tiempo que no nos habiamos
visto ... " (Mariana, 17 anos)

Dentro de los relatos de las j6venes se marcan como hitos las relaciones que mantuvieron

con los padres de sus hijos e hijas, sobre todo con aquellos que conocieron dentro del

GAl y de quienes tienen la certeza - a en la mayorfa de los casas apenas la sospecha -

de que aun continuan en el. Es el caso del padre del hijo de Viviana, del de los dos hijos

de Mariana y del primer hijo de Juliana. En sus narraciones se mezclan sentimientos de

tristeza, amor y miedo porque, par su parte, Mariana y Juliana nunca tuvieron - a

encontraron - la oportunidad de decirles que estaban embarazadas, en tanto Viviana 10

hiio pero dada su captura y la incertidumbre par no saber si puede a no volver a su regi6n

de origen jarnas ha pod ida contactarse can el para presentarle a su hijo.

Para las j6venes recordarlos es diffcil puesto que poner en palabras 10 que les ha

significado la distancia y el no saber de ellos hace que renazcan las ilusiones de volverlos

aver, porque los consideran como hombres que supieron respetarlas en el sentido en que

las apoyaban con las labores que tenian a cargo dentro del grupo, perc adernas - desde

10 que elias afirman - nunca las forzaron - por 10 menos ffsicamente - a tener relaciones

sexuales, aun dejando de lado las diferencias de edades que ten ian con ellos, las cuales

estaban en el rango de los 5 a 20 aries. Ese respeto que elias nombran cobra importancia

pues reconocen que en el GAl existfan mandos que obligaban a las mujeres a mantener

relaciones con ellos a manera de orden para que no pudieran negarse.
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"Yo cree que todavia esta en el grupo, pues yo me encontre con unos
competieros y me dijeron que 10 habian herido gravemente, quien sabe ...
iAy, a mi me aotio tanto eso!, 10 extreiio ... e! era muy tierno y cuando yo iba
con ese morral et me ayudaba, cuando me tocaba ranchar e! me ayudaba, 0
sea e! era muy /indo, y t-sabe que me dolio tanto? Que et me decia: 'usted
esta muy joven todavia para ponerse a tener hijos'. (,Sabe cuel es la tristeza
mas grande? Que et queria salirse de la guerrilla, y me dijo: "ehorite setio un
Programa... usted sale adelante y yo salgo detres y los dos nos
encontremos", y yo Ie decia que si, y cuando me agarraron yo no sabia que
estaba embarazada, ni el sabia que yo estaba embarazada, iY esto me duele
tanto ... ! Yo digo que tal me 10 encuentre, mi hijo es la misma cara de el ...
pero a veces me pongo a pensar que 10 encuentre en el Programa y me diga
que ese no es su hijo ... "( Juliana, 18 aries).

"Yo no hablo con el papa del nino desde que me coqieron ... como yo era
enfermera un dia el lIeg6 herido, y claro y yo 10 atendi y ahi en medio de
tanto hacerle curaciones e! me echo el cuento y todo eso y a 10 ultimo Ie dije
que si ... Yo tenia 16 eiios y et 21, pero yo empece a tener relaciones a los
13, e! era el quinto... tuve relaciones con hombres mayores que el, .. "
(Viviana, 18 arios).

Como Viviana 10 expresa - y anteriormente se mencion6 en el capitulo sobre la

vinculaci6n, permanencia y desvinculaci6n de las j6venes -, elias iniciaron su vida sexual

activa dentro del GAl a partir de los 12 y 13 anos de edad aproximadamente, 10 que para

algunas se vivencia como algo normal, algo que tenia que pasar y que no se relaciona

con una edad especffica, pero sf con los cam bios corporales que experimentaban, siendo

el mas representativo la menstruaci6n, a partir de la cual la capacidad real de procrear se

hace evidente. Tal hecho tarnbien se reconoce en el grupo por 10 cual desde esas edades .

son obligadas a utilizar metodos anticonceptivos, practice que progresivamente elias van

adoptando como norma.

Este tipo de manejo que dentro del GAl se da a las relaciones de pareja, es limitado a un

concepto meramente biol6gico ligado a la reproducci6n; tarnbien responde al hecho de

que en el grupo las relaciones de pareja representan una amenaza para la unidad del

colectivo puesto que se presentan como distractores para los y las combatientes,

haciendo que no se concentren y se enfoquen en su militancia. Sin embargo en 10 que las

j6venes narraron estas prohibiciones a tener hijos/as 0 un cornpanero permanente no se

asocian con posiciones ideol6gicas y compromisos revolucionarios especificos, como si 10

manifiesta Maria Eugenia Vasquez en su relato como mujer exmilitante del Movimiento 19

de Abril - M 19 -; pod ria pensarse entonces que en los grupos armados guerrilleros han

variado las maneras y profundidad en que se difunden entre sus miembros los
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adoctrinamientos politicos, 0 por 10 menos estos dentro de la practice subversiva estan

perdiendo relevancia frente al componente militar.

"Yo ereia que primero estaban las eosas de la revolucion que las del
corezon ... Busque eomo pude, entre la teoria leninista sobre orqenizecion, la
ineompatibilidad de la militaneia eon el amor, y el eompaiiero ecepto mis
argumentos: yo no queria mezelarle sentimentalismo al deber
revolueionario ... II (Vasquez, 2000).

En dichas practicas de regulaci6n de la reproducci6n dentro del G,A.I se expresa la manera

en la que los cuerpos de las jovenes - reconociendo no solo su aspecto biol6gico sino las

maneras en que aquello orqanico es representado, marcado y nombrado -, asi como

algunos aspectos de su feminidad empiezan a ser acallados, no por decisi6n propia sino

en funci6n de la orqanizacion subversiva, su cuerpo ya no les pertenece. Esto se

complementa con las deficiencias que las j6venes presentan por la ausencia de una

orientacion sexual adecuada y el reconocimiento de sus cuerpos, de explicaciones claras

respecto a las transformaciones que se presentaban en ellos, de conversar acerca de los

hombres no solo en terminos de sus deberes para servirles sino de sentimientos como el

amor, el respeto y el cuidado propio, especialmente dentro de sus espacios familiares.

Ahora, como 10 dice Juliana, ella comprende que si hubiera tenido alguna guia - no solo

de parte de sus amigas - que despejara las dudas que tenia y adernas Ie hablara

claramente, ella hubiera tomado mejor la decisi6n de tener 0 no hijos y de la manera

como inici6 su vida sexual.

" ... entonees eon las amigas del colegio de pronto. Sobre eso ... asi que
"mire mi novio" 0 no se que ... "ieti, que no sea boba, no se ponga a ponerle
cuidado a su pepe!", todo eso ... Pero as! que una persona grande ... guiarme
como era de tener una relecion pues no ... yo digo tetnbien que fue por eso
que tuve mi primer hijo, fue de pronto por eso, por no saber, saber mas isi?,
de hombres, de las relaeiones y cuiderse ... a mi me hizo falta como una
persona como que me guiara, que me dijera bueno esto este mal, esto este
bien, esto no 10 haga. II (Juliana, 18 aries).

Cinco de las j6venes - exceptuando a Rosa - consideran que algunos vacios respecto a

conocimientos sobre sus cuerpos, asi como las explicaciones a ciertas situaciones vividas

dentro de sus familias y del GAl, han podido lIenarse en el proceso de atencion del ICBF,

bien por la asistencia a los cursos en Profamilia, por las conversaciones con los y las

profesionales de las instituciones y del CEPA, perc en especial las que han entablado con

las madres tutoras, en las que reconocen una experiencia por ya ser madres.
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Sin embargo fue posible analizar que, sequn las formas en que las jovenes definen 10 que

entienden por sexualidad, sus interpretaciones se refieren casi exclusivamente al acto

sexual mas que a reconocer un cuerpo que trasciende 10 orqanico, pensar en la .

capacidad de decidir en el, de respetarlo, valorarlo, adernas de identificar y analizar las

maneras como las jovenes mujeres se presentan y se relacionan con otros y otras. Lo

anterior solo se esboza levemente en la respuesta de Viviana, quien aunque no logra

identificar claramente la diferencia entre sexo, sexualidad y qenero, reconoce que existe,

y en la de Juliana quien a pesar de centrar su respuesta en 10 fisico, advierte que dentro

de la relacion debe estar presente el respeto, al igual que la posibilidad de elegir 0 no

tener relaciones sexuales con un hombre, las maneras de lIevar a cabo tales practicas y

procurando que sea una pareja permanente, como el esposo.

"Sexualidad, a mf me habfan dicho pero no me acuerdo, sexualidad pues yo
creo que el sexo de uno femenino - masculfno, eso es 10 que entiendo, la
sexualidad es como las relaciones de hombre y mujer y sexo si es femenino
y masculino, eso es 10 que entfendo ... ece me habla de eso mi mama tutora"
(Viviana, 18 anos).

"La sexualidad (risas) ... yo digo una cosa, hay sexos de sexos, sexo que es
satisfacer el cuerpo, sin amor, y sexo verdaderamente sexo es cuando uno
quiere a esa persona y esa persona 10 qufere a uno, eso sf es cierto, como
que uno se siente bien, pero de pronto ahf por pasar un rato, como que para
de pronto se diga que yo sf tengo ... iAy, sf ... f Por ejemplo yo no soy
morbosa ni mucho menos pero hay hombres que de pronto dicen
"heqemoslo por detres", 0 por la boca, entonces no tampoco, no me gusta
eso, tampoco ... de pronto uno 10 harfa pero con esa persona uno no se va a
casar, que tenga la seguridad que el va ser mi pareja siempre ... es que uno
comienza a hacer esas cosas y uno sin saber sf va estar seguro con esa
pareja 0 no, me enorgullezco porque sea como sea uno se da a respetar"
(Juliana, 18 aiios).

Las jovenes no solo en el ICBF sino dentro del GAl - Y en algunos casos en sus familias -

recibieron y han recibido informacion acerca de los rnetodos anticonceptivos, los conocen

y saben como usarlos, perc si esta informacion no se acompaiia con una clara

orientacion sobre el reconocimiento, cuidado y valoracion del cuerpo, resulta ser

incompleta y parcializada, y entonces a pesar de la prevencion que se quiere hacer dentro

de las instituciones las y los jovenes siguen manteniendo una vida sexual activa con

diferentes parejas, hechos que en ocasiones terminan en embarazos no deseados que

presentan un mayor impacto fisico y emocional en las jovenes - pues es en elias en

quienes se hace real y evidente la situacion -, 10 cual genera transformaciones en sus

proyectos de vida en medio de una remteqracion social en la que estan intentando y
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buscando ocupar un lugar dentro de un espacio civil - urbane, como les sucede a Lucia,

Sandra y a Juliana con su segundo ernbarazo.

". " yo conozco metodos anticonceptivos como el condon, las pastillas, la T,
el dieposltivo.: en el grupo solo sabia 10de las inyecciones, los condones y
la T", me faltaba 10otro: 10otro 10aprendi ece en Profamilia, nos hablan de
las relaciones sexuales, de que tnetodos existen, como se utilizan, y edemes
Ie dicen que para uno estar can una persona tiene que tener doble
proteccion" (Mariana, 17 arios).

"", iay, mi embarazo! (risesi.: eso fue, no me acuerdo bien", eso fue
cuando cumpli enos, ese dia pasamos todo el dia juntos y a los quince dias
yo me sentia aburrida, ya estaba en el hagar tutor ... asi y otra vez a los ocho
dias me llama el Negro y me dijo que pidiera permiso. Nosotros salimos y
nos emborrachamos y al otro dia me dijo que volviera a ir y pues yo me fui y
estuvimos todo el dia recochando, recocnendo.: y pues nos dejaron solos y
ahi paso, pero fue la primera vez, luego al ana quede embarazada" (Lucia,
18 arios).

De estas tres j6venes la unica que piensa continuar la relaci6n can el padre de su hijo es

Lucia, pues considera que el aunque hace parte del Programa es diferente a los otros

j6venes porque quiere olvidar 10 que vivi6 en el grupo y empezar de nuevo. Sin embargo

tiene miedo de irse a vivir can el porque siente que eso seria alejarse mas de su familia

que extrana y desea volver con ellos, pero su novio no ve viable - par 10 menos en el

corte plaza - trasladarse hasta donde la familia de Lucia, Par otro lado, la relaci6n entre

Sandra y el padre de su hija es distante, porque ella afirma que aunque el es del

Programa y estaba cerca a salir no habia una relaci6n emocional cercana 0 fuerte, ella 10

define como "una aventura", una experiencia que dentro de su relata se hace recurrente,

expresando que ha ten ida novios pero no para tornarselos en serio porque Ie pueden

, hacer dano, una concepci6n alimentada por el animo de evitar vivir la experiencia de su

madre, caracterizada por el enqario y maltrato tanto del padre de Sandra como de su

padrastro. Esto ocasion6, ademas, que en las narraciones de Sandra se haya construido

una imagen despectiva de los hombres y de la posibilidad de entablar procesos

emocionales duraderos can elias,

"", yo tenia novia, era bien coqueta, tuve dos novios no mas, porque
todavia era chiquita ... Mi mama nunca me hablaba de matrimonio, 10primero
que me dijo cuando se entero que estaba embarazada fue 'no se vaya a
juntar con el muchacho', yo Ie dije que no, que tranquila, que nada que vet"
(Sandra, 18 aries).

La situaci6n de Juliana es mas compleja pues ella tuvo un hijo con un miembro del GAl al

que pertenecia y al que dice que todavia 10 quiere y espera, pero antes de salir del ICBF
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Ilega al CEPA para informar que estaba embarazada de un hombre de alrededor de

treinta anos que vivia cerca del hogar tutor donde se encontraban ella y su hijo mayor.

Juliana se ve confrontada porque considera que la relaci6n que tuvo con el padre de .su

segundo hijo no es tan fuerte como el lazo que la une con el padre de su primer hijo. Aun

enamorada, cree que si 10 volviera aver y si la aceptara con sus dos hijos, se iria

nuevamente con el, pero tiene miedo a quedarse sola y mas cuando se enfrenta al egreso

del Programa y que su nuevo embarazo fue un impedimenta para encontrar trabajo, pues

donde se present6 fue rechazada una vez Ie fueron practicadas las pruebas medicas: tal

situaci6n Ie hace sentir que no tiene la capacidad - sobre todo en terrninos econ6micos -

para mantenerse ella y a sus dos hijos, por 10 que finalmente acepta el ofrecimiento del

padre de su segundo hijo para irse a vivir con el.

" .. yo sagradamente he tenido el papa de mi hijo y un novio que tuve antes y
ahorita el papa del otro nino, y eso porque cuando yo sali de la instituci6n me
encontre con ese muchacho y empece a selir con el, ahorita casi no 10 veo,
porque yo no quiero tampoco estar con el, ahoritica el se fue y s610me llama
por ahf, pero el dice que el responde por el nino ... Yo ya ni me acuerdo
c6mo 10 conocf ... iAh ... una fiesta en la cuadra!, entonces el lleqo, por ahi
bailamos, nos presentaron y ya. Pero yo con el papa de mi primer hijo, si 10
veo todavia yo digo una cosa, si yo me 10 encontrara otra vez a el y el me
dijera 'bueno Juliana, la recibo con el otro nino 0 nina', iUY, no!, yo me irfa
con el porque yo a el to quise mucho, fue mi primer hombre, mi primer novio
y todo ... iay .. .!"(Juliana, 18 arios).

Esta anoranza que senala Juliana respecto al padre de su primer hijo se repite en ca~os

como el de Viviana y Mariana, sin embargo reconocen que es muy dificil - por no decir

imposible - encontrarse con ellos y pensar en conformar una familia junto a sus

respectivos hijos, tanto por el tiempo que han estado alejados como por no saber si ellos

aceptarian y reconocerian a sus hijos, presentandose un deseo de no comprometerse 0

casarse, serialando una separaci6n con la configuraci6n de sus familias de origen,

generadas por 10 que vivie ron 0 vieron vivir a sus madres y hermanas. Entonces para las

j6venes es valido pensarse la construcci6n y el mantenimiento de familias en las que elias

son la cabeza que responde emocionalmente y econ6micamente por sus hijos e hijas - es

decir, familias monoparentales femeninas -.

"... casarme si no, eso me parece muy diffcil, una responsabilidad muy
grande uno casarse ... me gusta salir con mis amigos, pasarla bien un rata
mientras que uno cuando tiene marido tiene que estar en la casa, que ef
afmuerzo, que fa com ida, que favarfe fa ropa, como que no me llama fa
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atenci6n casarme ... Tampoco me iria a vivir can nadie ... a sea, ninguna de
las casas, casarse Y vivir es como 10 mismo, siempre tiene que cumplir can
las mismas reglas, entonces no ... mi hermana vive en uni6n libre, mi mama
es separada can mi papa ... el hecho de que yo no me quiera casar es par 10
mismo que he vista a mi mama y a mi hermana, cuando mi mama vivia can
mi papa que et te pegaba, iYo miraba c6mo Ie pegaba ... f Ese maltrato y que
despues se separaron y que los hijos par un lado y par el otro ... y ahara
pues mi hermana que tiene el marido en la cercel, no ... y ella tiene una
nina ... Ahf sf como dice el dicho, mejor solo que mal ecompeiiedo ... "
(Mariana, 17 arios).

A pesar de que Rosa tam bien valida esta posibilidad, su historia es distinta pues ella tiene

su companero, el padre de su hijo y de su hija y con el que convivi6 cuatro arios - desde

que ella tenia 14 y el 21 anos de edad -, 10 cual fue posible ya que su pertenencia al GAl

no era como combatiente sino como rniliciana'". pero su ingreso al ICBF luego de haber

sido capturada la alej6 de su compafiero y de su hijo mayor, quienes luego se trasladaron

a la ciudad de Bogota. Si bien ella afirma que al comienzo fue dificil, adernas porque su

hija no habra side ubicada en un primer momenta con ella, luego de un tiempo signific6 un

"descanso", dado que la relaci6n que mantenia con su compafiero era problernatica y

violenta; Rosa considera que eso se debe a que el es muy celoso y ella Ie contesta

cuando pelean. Ahora que debe salir del hogar tutor con su hija tiene miedo de

reencontrarse can el, perc seriala que el es su esposo y no puede dejarlo, entonces

siempre debe intentar solucionar los problemas y permanecer con el, considerando que

su hijo e hija tarnbien 10 necesitan.

"Rosa (hablando de sf misma en tercera persona) ha cambiado ... antes de
uno tener esposo pues uno es libre... ya uno can esposo ya Ie cohfben
muchas casas, no puede ser uno la misma de antes ... Deje de salir sola a
divertirme, hablar can las personas ... sale uno a la hora que uno quiere y
nadie Ie dice nada ... Pero pues bueno, veo una relaci6n buena, me gustaria
que dialoguemos, que nos entendamos mejor, no seguir can esas peleas tan
tenaces que tenfamos, porque uno es el ejemplo de los hijos, porque como
ven que uno se trata asi elias 10 tratan a uno ... que aprendamos a lIevar las
casas sin violencia, porque juntos nos agredimos, a sea a uno Ie da mucha
rabia y pues uno tambien levanta la mana, esa vez salimos can la cara rota
ambos, pero de eso nada sirve, porque igual uno va a seguir viviendo can
elias siempre y si uno va a seguir asf entonces pa' que ... pero solo fue una
vez"(Rosa, 18afios).

De 10 escrito anteriormente se reconoce como las j6venes valoran y se aferran a las

primeras relaciones que entablaron con hombres, adernas que para la mayorfa su primer

41 Lo Que Ie implicaba no estar dentro del grupo y vivir su dinamica y exigencias diarias, sino Que ella realizaba
tareas puntuales en su pueblo como mandar mensajes, comprar comida, transportar droga y hacer contactos.
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novio es el padre de sus hijos e hijas, con los que inicialmente tuvieron sus experiencias

sexuales y para elias no habra otro hombre igual y a ninqun otro podrian querer como a ,

ellos, sentimiento que por 10 general es mas fuerte en relacion con los conocidos err el

grupo, quienes a la vez puede pensarse que eran sus referentes emocionales y de

filiacion al mismo. En los casos de las jovenes ello se manifiesta particularmente en sus

referencias a los discursos ideoloqicos como razon de la vinculacion y permanencia en el

GAl, los cuales no son reconocidos ni utilizados para hablar de su pertenencia al grupo

sino 10 son esos hombres y los hijos de ellos, que para Juliana, Viviana y Mariana se

establecen como huellas que siempre les recordaran su pasado, su paso por el conflicto

armado y su militancia en un GAl.

Ademas se observa como las jovenes madres van en un ir y venir permanente respecto a

su vida en pareja: todas creen posible ser madres solteras, no necesitar de hombres para

sacar adelante a sus hijos e hijas, perc reducen las relaciones de pareja a relaciones

parentales y sus emociones aun se silencian. Se puede pensar que esto se debe a que a

pesar de sus experiencias y desde las conversaciones que las han rodeado para

establecer un deber ser mujer y un deber ser madre, elias mantienen la concepcion de

que en el momenta en que son madres su ser mujer debe sumirse, ajustarse y limitarse a

las exigencias que asumir la maternidad les acarrea, teniendo en cuenta adernas su

vinculacion a un proceso - no lineal ni exento de contradicciones - de reinteqracion

social, civil y urbana, basado en la institucionalizacion y en el que son denominadas

"desvinculadas", perc adernas estan ubicadas en un momento de su cicio vital en el que

por su edad se consideran jovenes, pero de acuerdo a sus vivencias y en especial por su

maternidad, rapidarnente deben asumir responsabilidades y actitudes que socialmente

son atribuidas a mujeres adultas.

5.2 Eso es como la alegria de una mujer, tener un hijo

"Mi embarazo fue muy duro, los primeros meses me dio muy duro, eso casi me muero,
me dio ulcera ... eso casi me muero ... edemes estaba tan aburrida que no comia,

comia limon puro, puro ... peleaba mucho con el papa, me daba fastidio verlo"
(Rosa, 18 afios).

A partir de 10 que se ha desarrollado en este trabajo ha side posible evidenciar los

cambios y permanencias a las que las jovenes madres se han visto enfrentadas respecto

a las variaciones en los ambientes para el desenvolvimiento de sus cotidianidades, las

formas de comportarse, de ver y estar en el mundo, las concepciones sobre si mismas y
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de quienes las rodean, construyendo multiples identidades de acuerdo a su paso por 10

que ha side identificado como tres espacios de socializaci6n: familia rural en medio del

conflicto armado; grupo armado i1egal; instituci6n de protecci6n. Hay que reconocer

adernas que varios de esos cambios se han dado de manera apresurada, sin que para

asurnirlos exista el tiempo y las condiciones necesarias; entre tales cambios estaria el que

las j6venes mismas denominan como "maduraci6n", determinado a partir de, por ejernplo,

el desarrollo de los diferentes trabajos dentro de sus familias, y con su ingreso al GAl el

cual les implic6 - sequn sus relatos -, mas que una formaci6n politics un adiestramiento

en el accionar militar, para el cual debieron negarse como ninas y j6venes y asumirse

como mujeres adultas y mas aun como miembros de una organizaci6n armada que les

exigia silenciar sus cuerpos y sentimientos, exaltando valores del orden masculino.

Puede agregarse adernas que - como se argumenta desde la perspectiva psicoanalitica

(Castro; Diaz, 1997; Diaz, 2002, 2003) - la guerra es un escenario en el que el cuerpo es

empleado como instrumento para la misma, 10 que afirma la idea de que este es un

atributo que da cuenta de algo del sujeto pero que no logra aprehenderlo totalmente,

dejando as! un espacio en el que el sujeto puede lIegar a prescindir del cuerpo propio

como organismo para plegarlo al cuerpo armado colectivo como significante y

representaci6n de un ideal, el cual se afianza con el uso de lenguajes particulares, armas,

uniformes e insignias. De tal manera que cuando se sale de ese entramado simb6lico, el

organismo desarmado se enfrenta a 10 real de la perdida, del dana y la vulnerabilidad. EI

cuerpo - por decirlo asi - despierta, se hace sentir a traves de cicatrices que recuerdan la

participaci6n dentro del espacio guerrero, y en el caso de las j6venes madres

desvinculadas, sus cuerpos cambian y se transforman con el desarrollo de sus

, embarazos, 10 que adernas les implica buscar las formas de responder a exigencias

sociales y civiles desde las cuales sus cuerpos son nueva mente representados, marcados

y nombrados, proceso que desde la experiencia vivid a desencadena nuevos sentimientos

frente al encuentro y/o desencuentro con ciertas concepciones, y exige el aprendizaje de

nuevas practicas.

5.2. 1 Sentimientos

"... yo me sentia como una mujer tan, tan ... como Ie dijera yo ... como tan despreciada,
como tan sola, pues yo tan joven y ser mama ... el hecho que uno sea mama ... tampoco

es que sea echarse a la perdici6n, no, antes uno darle gracias a mi Dios que uno es
mama porque cuenies mujeres no quisieran ser mamas ;,cierto? .. pero tampoco ponerse

uno a traer chinitos a este mundo, a mirar que y a sufrir .. "
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(Juliana, 18 anos)

Para cinco de las seis j6venes que hicieron parte del presente estudio, enterarse de su '

estado de embarazo signific6 una sorpresa, algo que no esperaban y que aun no

deseaban, primero por la edad en la que quedaron en embarazo - 13 Y 16 aries en el

caso de Mariana, Rosa a los 14, Juliana a los 16 y los 18, Sandra a los 17 y Lucia a los 18

-, Y tarnbien por experiencias y emociones particulares que respond ian al lugar donde se

encontraban - GAl 0 la instituci6n de protecci6n -, la ausencia y/o la presencia del padre

de sus bebes, el tipo de relaci6n que mantenfan con el y el contacto 0 no que tuvieran con

sus familias.

Uno de los sentimientos iniciales que nombraban las j6venes en sus relatos era el miedo.

Por ejemplo Mariana, cuyos dos embarazos son resultado de una relaci6n con un

cornpanero del grupo, afirma que el primero 10 vivi6 cuando aun era parte del GAl, por 10

cual debi6 enfrentarse a varias situaciones que constantemente hacian que dicho

sentimiento estuviera presente desde el mismo momenta en que por un retraso se da

cuenta de su estado. Estos temores obedecen al hecho de que en el GAl eran obligadas a

abortar, por 10 cual Mariana decidi6 ocultarlo; sin embargo el miedo disminuye cuando el

grupo desiste de hacer que abortara dado el riesgo que significaba para ella dicho

procedimiento. Pero posteriormente, cuando debi6 ir a donde su familia existia la

incertidumbre y seguia el miedo porque no veia a sus familiares hacia dos anos y Mariana

sentia que esa larga ausencia,a 10 que se sumaba su estado de embarazo, se prestarfa .

para senalamientos y reclamos. Sin embargo encontr6 disposici6n por parte de ·su

hermano y cunada para recibirla y atenderla hasta el parte y la dieta, pero luego de esto

debi6 dejar a su hijo de un mes para volver al grupo.

AI cabo de dos aries y despues de su desvinculaci6n se reuni6 nuevamente con su hijo

perc no 10 sinti6 como suyo, por 10 cual debi6 darse un largo proceso de acoplamiento

mutuo para que ambos se reconocieran y pudieran convivir. Es en ese momenta cuando

Mariana descubri6 que nuevamente esta embarazada, frente a 10 cual sinti6 que debia

tomar decisiones, entre elias aceptar dar a su segundo hijo en adopci6n, decisi6n de la

que mas tarde desisti6 luego de darla a luz y recibir la asesoria de las profesionales del

CEPA y de su madre tutora, optando entonces por hacerse cargo de 81.

"Pues a mi segundo hijo tampoco 10 tuve los primeros dias porque yo 10 iba a
entregar (risas), pues me pareci6 tan duro con dos niiios para mi ... primero
si estaba decidida a entregarlo ... pero entonces alia (leBF), yo como no 10
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queria recibir, elias me dijeron 'que mire que el nino no va estar igual que
estar con la mama, que era diferente, que despues me iba a arrepentir',
bueno ... y luego volvi y 10 cogi, alIa me hicieron ver las cosas diferentes y
cambie de decision" (Mariana, 17 arios).

Siguiendo con la idea anterior, para Juliana recibir la noticia de su dos embarazos tarnbien

. estuvo marcada por el miedo, y como ella 10 afirma, el sufrimiento y el lIanto, puesto que

con el primero ella se encontraba en una situaci6n dificil ya que acababa de escaparse

del grupo y no sabia si la estaban buscando, 10 que adernas la colocaba en una

incertidumbre y vulnerabilidad permanentes. Adernas fue dura mente rechazada por su

familia - especialmente por su padre -, situaciones que la lIevaron a pensar y a desear no

tener a su hijo pero, como recuerda, ella se enter6 tarde 0 si no hubiera abortado.

Y aunque Juliana dice que estas sensaciones - igual que ocurri6 con Mariana

disminuyeron su intensidad con su ingreso al Programa, ahora con su segundo embarazo

- que no fue deseado ni planeado -, se enfrenta a un nuevo "desbalance" en su vida pues

se da ad portas de salir del ICBF, justa cuando ya habia planeado una serie de proyectos

que en este momenta debe modificar y replantear.

Por otro lade Rosa sentfa miedo por la reacci6n que sus hermanas tendrian respecto a su

embarazo, pues continua mente elias - por la ausencia de su madre - Ie advirtieron

desde que tuvo su menarquia que debia cuidarse para no quedar embarazada. Ella relata

que no recibi6 de buen agrado la noticia de su embarazo, pues viendo la experiencia de

sus hermanas reconocia que tener hijos Ie implicaba cambios en su vida, aunque acept6

seguir con su embarazo porque el padre de su hijo, si se alegr6 con el acontecimiento.

"Ouede embarazada los 14 eiios ... cuando me entere fue una impresi6n
tremenda, 10 primero que oense era que mi hermana me iba reqetier, porque
ella tanto que me habia dicho y yo para salirle con esas a ella ... pero el papa
del nino pues Ie gust6 pero a mi no, porque yo estaba muy joven ... ahi me
paro la alegria que tenia, porque yo era muy divertida, me gustaba rumbear
mucho, me gustaba salir, pero ya uno con un hijo se cohibe de todas esas
casas ... "(Rosa, 18 afios).

En el relato de Rosa puede identificarse, como rnencione al iniciar este capitulo, que las

j6venes madres experimentan y se ven avocadas a realizar modificaciones en sus

proyectos de vida, primero por los cambios en los espacios de socializaci6n y en especial

por sus embarazos, pues con ellos se presentaron cambios en las maneras en que se

desenvolvian cotidianamente, experimentando algunos como perdidas que deb ian
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aceptar- aunque no 10 quisieran - por convertirse en madres -. Es as! como Sandra sinti6

que con su embarazo perdia y debfa detener el proceso que adelantaba dentro del'

Programa, puesto que por esta situaci6n fue cambiada de instituci6n, 10 cual puso el

enfasis de la atenci6n que recibfa en que asumiera su nuevo rol materno, dejando de lado

su proceso basado en la reintegraci6n social.

"Yo no querfa tener un bebe ahara pero mas adelante sf, pero bueno.: no
querfa porque estaba muy joven, par ahara necesitaba adelantar el proceso,
ya cuando estuviera independizada ahf si, pero ... mmm ... yo como pense
que no iba a quedar embarazada ... me pareci6 duro, pues como yo ya
lIevaba un proceso adelantado en casa juvenil, y ahara otra persona por la
que tengo que luchar ... no, mejor dicho ... y ahara que mi mama supiera se
iba a decepcionar, pero yo no Ie conte, Ie contaron en bienestar. lv1imama
lIam6 a preguntar par mf y Ie contaron que me habian mandado a Rosa
Virginia y ahf tue cuando se enter6"(Sandra, 18 anos).

Hay que reconocer adernas que las j6venes narraban que para elias tener hijos e hijas era

alga que esperaban y que veian como algo que tenia que pasarles pero cuando tuvieran

mas a edad 0 ya tuvieran un cornpanero fijo y algo mas en terminos de recursos fisicos y

econ6micos para ofrecerles, quiza por esto se presenta en las j6venes tristeza y

decepci6n. Esto hace pensar que si bien dada la experiencia de vida que Ilevan las

j6venes desde los preceptos que en sus familias de origen rural, a pesar de los maltratos

fisicos que algunas sufrieron dentro de elias, la falta de expresiones de carino, el trabajo

infantil, elias aun consideran que deben formar una familia y que son los hijos e hijas los y

las que Ie dan fundamento y raz6n a su conformaci6n. Puede pensarse que esta idea se ,

sustenta en el ideal de una familia basada en el supuesto del amor y la entrega total que

la mujer debe hacer para su manutenci6n, situaciones que encierran a las j6venes en una

ideologfa de la domesticidad en la que elias hallan su raz6n de ser no solo con el hecho

de ser madres sino con 10que se desprende de ella: tener una familia.

Adernas esta idea se refuerza en medio de una instituci6n de protecci6n que, basada en

los derechos, si bien les exige estudiar y pensar en tener trabajo, tarnbien las ata a unas

obligaciones y responsabilidades de ser "buenas" mad res, por 10que se disponen toda

una serie de dispositivos de ensenanza para que logren hacerlo de ia manera como

desde 10 institucional y 10 civil - urbano se considera correcto.

Sin embargo las j6venes tarnbien expresan no querer repetir los sufrimientos que han

visto de sus referentes femeninos como sus madres, cunadas y hermanas, como
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maltratos y engarios. De otro lado, como presente en el capitulo II sobre las familias de

las jovenes, el ideal de un matrimonio sacramental y las uniones eternas tarnbien se ha

roto dado la alta proporcionalidad de familias recompuestas (exceptuando la familia de

Lucia). Dado esto se puede pensar que las jovenes se encuentran entre el dualismo de

seguir creyendo y perpetuando una imagen idealizada de la familia y una representacion

, de elias como las (micas responsables del sostenimiento de los hijos e hijas y de los

trabajos domesticos, con la posibilidad de ejercer labores educativas y labores asociadas

a temas de estetica y belleza, en las que - la mayor parte - no encuentran maneras de

conciliar sino que les aumentan sus cargas de trabajo en 10 privado y 10 publico.

En este orden de ideas, de los relatos de las jovenes se desprenden sentimientos de

tristeza y culpa Iigados a la decepci6n que con su embarazo las protagonistas pudieron

ocasionar no solo a elias rnisrnas. sino a personas que son significativas para sus vidas -

como Sandra habla de su mama, Rosa de sus hermanas, Mariana de su hermano y

Juliana de su madre tutora -, pues sienten que Ie fallaron a la confianza que habian

depositado en elias, dando la impresion de que los consejos y las enserianzas recibidas

por parte de cada una/o de elias/os no fueron bien recibidas ni tenidas en cuenta. Hay que

anotar que estas personas, con su presencia real 0 desde las interiorizaciones que las

jovenes tienen de las conversaciones tejidas por elias y que hacen parte de 10 que

configura sus identidades, fueron de vital importancia para que las jovenes aceptaran al

final - luego de experimentar sentimientos de miedo, incertidumbre, vulnerabilidad y

tristeza, y en algunas a manera de resignaci6n - tener a sus hijos e hijas y asumir su

papel de jovenes madres.

"... yo me sentia muy mal, y yo no se ... porque digamos eyudendotne yeso
y con las que fue a salir, i,si me entiende?, entonces uno se siente muy mal
porque tras de que 10esten ayudando y va y la embarra mas, entonces ... Yo
siento que la he defraudado a ella (madre tutora), porque ella, que
precticemente no es nada de mi familia y como ha estado cuando mas la
necesite, cuando mas necesitaba alguien que estuviera conmigo y ella adora
a mi hijo y todo, entonces yo me siento tan mal, tan mal ... yo digo que me ha
dolido mas eso porque ... ella me cuidaba mucho"(Juliana, 18 anos).

Esa aceptacion tarnbien trajo consigo experimentar dolores que se sentian mas desde 10

orqanico de sus cuerpos. Por ejemplo, para la rnayoria el momenta del parto represento

un dolor normal que era esperado. En los casos de Rosa y Mariana, cuyos primeros

partos fueron asistidos por parteras, consideran que resulto mas comedo porque estaban

cerca a su familia y en su espacio, diferente a estar en una c1fnica. Sin embargo desde las

133



DORA EUANA PINTO VELASQUEZ

Cod. 489150

erisenanzas reeibidas en el Programa y 10 que han escuchado respeeto al cuidado de los

y las bebes, ereen que corrieron con suerte porque pensar en tener un hijo 0 hija sin, la

asistencia de un medico - ahora desde un espacio urbano -- resulta peligroso, 10 cual

pod ria interpretarse 10 cual podria interpretarse como una ruptura y una rnodificacion en

las explicaciones que lasjovenes dan a situaciones especificas - en este caso el parte -,

pues en sus familias per ejemplo les fue inculeado que el usa de las parteras resulta set

una practica recurrente, bien poria no existencia efectiva de servieios medicos

cualifieados a los que puedan acceder 0 porque las mujeres confian mas en estas formas

"tradieionales" y hasta ancestrales - como parte de una cosrnovision cultural - de tener a

su hijos e hijas.

POI' otro lado, de las seis jovenes entrevistadas solo Mariana expreso los eambios que sus

embarazos y partos produjeron en la forma de vel' y sentir su cuerpo, nombrando

prineipalmente la estrias en su vientre y el aumento de peso, 10 eual la hacia sentir

incornoda, perc ella afirma que eso es natural, que esa es una de las eonseeueneias de

ser madre.

5.2.2 Concepciones

"... eso es como la alegria de una mujer, tener un hijo"
(Mariana, 17 arios)

Este aparte del relato de Mariana sirve como ejemplo para reeonoeer que asumir 0 no su '

maternidad depende tarnbien de las maneras en que las jovenes definen su ser mujer y

como 10 relaeionan con ser mad res, adernas de los vineulos que se establecen con 10 que

elias - desde sus experiencias - consideran implica ser hombre, ser padre y 10 que

esperan de sus hijos e hijas.

Las seis jovenes participes en este trabajo admiten que se apresuraron con su

maternidad, pese a que - nombrada anteriormente - esta era parte de sus proyeetos de

vida. Ello hace pensar que tal situacion la experimentaroncomo otro cambio que hizo que

pasaran rapidarnente a otro momenta en sus ciclos vitales - como sucedio dentro del GAl

con su infaneia -, 10 cual expliea que todas las jovenes plantearan que el ser mad res

implicaba tener mas responsabilidades, "ajuiciarse", creeer y dejar de pensar en si

mismas para hacerlo por alguien mas que las necesita y que no debe sufrir las

eonsecuencias pOl' sus errores ni las privaeiones emocionales y econornicas que algunas

de elias, como Juliana, debieron experimental'.
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"Uno ya debe ser consciente de que ya uno hizo sus cosas y ya uno debe
depender del resultado ... el hecho que porque usted no queria ser mama no
es para que uno se desquite con el niiiito, 0 sea, yo quiero como que eso
que yo necesiie a mi mama, desde pequena... 0 sea, yo no quiero que mis
hijos ... el hecho de que ellos no tengan el papa no signifique que no tengan
la mama. Yo digo una cosa, yo quisiera no faltarle, yo he pedido mucho a mi
Dios que si yo etqun dia les falto a mis hijos que ya sea cuando ellos ya se
entiendan (sean grandes) y ya ellos no necesiten de mi"(Juliana, 18 anos).

Esta idea de evitarles a sus hijos e hijas atravesar por estas situaciones tarnbien se

relaciona con 10 que han vivido dentro del Programa y el discurso de derechos en el que

este se fundamenta y que es transmitido por los y las profesionales, y en estos casos

especialmente por las madres tutoras, de quienes las j6venes - sobre todo Juliana y

Viviana - consideran que han aprendido 10 que es el deber ser de una madre. Por

ejemplo, estar todo el tiempo pendiente de sus hijos e hijas, vivir por ellos y elias, 10 que

las j6venes confiesan como una perdida de libertades personales pero igual una madre

tiene que "sacrificarse" por el bienestar de sus hijos/as. Estas maneras de pensar el

ejercicio de la maternidad encuentran sus complementos a partir de 10 que las j6venes

han escuchado y visto especialmente de sus mamas - como 10 nombran Sandra y Lucia ~

o de quienes asuman esa figura materna en sus vidas - como son las hermanas en el

caso de Rosa, 0 10 es la cunada para Mariana -. Puede pensarse que las j6venes valoran

esos conocimientos y validan esos "sacrtficios", porque en medio del proceso de

reintegraci6n social en el que se encuentran se ven enfrentadas a realizar modificaciones

en si mismas en la medida que se estan insertando en nuevos espacios en los que deben

aprender nuevas formas de comportarse, pues asumen que los comportamientos que les

han side ensefiados con antelaci6n no son adecuados. Como si se tratara de un

"renacer", de una nueva oportunidad, estas j6venes madres sienten a sus hijos e hijas

. como algo que pueden sentir y nombrar como realmente propio y de 10 que elias son

plena y exclusivamente responsables, una concepci6n que se asume aun con mayor

fuerza cuando, como Juliana y Mariana, estuvieron a punta de abandonarlos.

ese es el deber de uno de madre, criar a un hijo, darle ceritio y darles
todo 10 que ellos necesiten" (Mariana, 17 anos).

"Set mama es velar por su hijo, que este en perfectas condiciones de salud y
todo y responder por las necesidades del nino, biol6gicas y psicoI6gicas ...
c6mo es todo eso ... y darle amor al nino, porque una mama que no Ie de
amor a su hijo si mejor dicho ... una mama hay que darle amor, caricias, de
vez en cuando jugar con et, hablarle ... " (Viviana, 18 anos).
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Dichas responsabilidades, como 10 relatan Sandra, Lucia y Rosa, alqun dia las tendrian

que asumir, perc consideran que para elias en este momenta les es mas dificil porque "la

embarraron", aun no estaban preparadas, no eran mujeres adultas sino jovenes. Puede

considerarse que esas separaciones que las jovenes establecen en los momentos del

cicio vital fueron apropiadas e integradas a las explicaciones que Ie dan a su situacion a

partir de su proceso en el ICBF, pues dentro de sus familias y el GAl, de acuerdo a sus

dinamicas internas y la influencia del contexto, los eventos 0 caracteristicas que marcan

cada etapa de la vida y su superacion no se prestan para trabajos de anal isis 0

discernimientos.

A partir de 10 anterior pod ria pensarse que las jovenes interpretan la maternidad como

algo inevitable y natural de ser mujer, adernas porque elias Ie asocian cualidades

nombradas anteriormente como el cuidado, el amor, el sacrificio y tarnbien

responsabilidades como formar un hogar, ser atentas, respetuosas, etc. Pero existen

jovenes, como Juliana y Viviana, cuyos relatos presentan rupturas pues a pesar de que

elias asuman tales concepciones tam bien reconocen como una mujer puede decidir si

quiere 0 no tener hijos/as, asi que una mujer puede seguir siendclo sin necesitar ser

madre y la maternidad no necesariamente implica felicidad para la mujer.

"La mujer significa, desde mi casa, ser uno responsable ... si por ejemplo ya
se mete a un hogar 0 uno ser responsable con su hogar, con sus hijos, eso
es 10 mas importante. Pero uno tembien debe que tener ciertos limites con el
hagar, de que dedicarse, pero dedicarse tembien un poquito a uno, I., no
cietto? Par uno tembien pegarse ahi del marido, que a los hijos, tampoco,
ahi tembien debe haber espacios para dedicarse, porque solamente ahi ...
pues los hijos son todo de uno, y el hagar y todo, pero yo digo que hay
mujeres que se descuidan mucha, la verdad"(Juliana, 18 arias).

"Y una mujer, eso es sentimiento par todo, yo asocio mujer can una dama,
una senora respetuosa, que sabe tratar a las personas, que no se cree mas
que los demes, no necesariamente tiene que ser mama" (Viviana, 18 anos).

Esto tarnbien 10 plantea Rosa para su caso particular, aceptando que si bien quiere a su

hijo e hija, sin el y sin ella seria libre, cumpliendo sus proyectos y metas, las que ahora

debe postergar y quizas nunca lograr porque considera que ahora solo puede y debe

dedicarse a su hijo y su hija y tam bien a consolidar la relacion con su compariero, es

decir, organizar su hogar, porque si bien no se siente a gusto ella senala que eso es 10

unico que tiene.
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"Mis hijos significan tnucho, los quiero mucho, es un am or grande, una
cos a que no se ni expresar ... Ser mama, mmm ... no se todavia ni que es
eso ... es que ser mama es tenaz, es duro, es tener una responsabilidad
muy grande can los hijos, cuando se enferman hay que tener mucha
paciencia ... si 10hubiera podido evitar 10hubiera hecho. Creo que sin mis
hijos estaria bien, porque estaria estudiando, mi hermana me hubiera
pagado el estudio ... ahara es como tarde" (Rosa, 18 anos).

Esta "resiqnacion" can la que se expresa Rosa respecto a 10 que ella cree que por ser

mujer y madre debe asumir, es 10 que hace que cinco de las jovenes, cada una a partir de

sus experiencias particulares, oren - ya que consideran que la ultima palabra y la decision

esta "en las manos de Dios" - para que sus bebes no sean ninas, porque piensan que son

mas propensas a sufrir, pueden quedar en embarazo y se pueden ir por "malos carninos",

como elias sienten que 10 hicieron cuando ingresaron al GAl; par eso esperan que sus

hijos e - ya que "Dies 10 quiso asi" - hijas crezcan en espacios diferentes (urbanos),

estudien y sean profesionales.

"Yo queria tener una nina, tiene muchas casas lindas para comprarle ... pero
despues una nina es muy distinta, son dificiles de manejar y criar, porque las
nifias de hoy en dia se dejan manejar ahara can las amigas, de temprana
edad quedan en embarazo. Pero los hombres dejan en embarazo y se ponen
a trabajar a uno de mama los obliga a responder, pero hay niiies que tratan
mal a la mama ... pero a la final dije que 10 que Dios quisiera" (Viviana, 18
afios).

"... espero que estudien, que salgan adelante, que no sigan los caminos que
uno sigui6, que sean alguien, que tengan como experiencia para que
trabajen ... mi hijo me gustaria fuera doctor, que sea responsable, que no me
diga mentiras, que aprenda a estudiar ... me gustaria como miles de cosas,
que elias fueran inteligentes para que salgan adelante, me gustaria
explicarles las tareas, ensetierles, todo eso ... y mi hija me gustaria que fuera
como una profesora, como que trabaje de secretaria ... tantas casas que hay
par ahi ... "(Rosa, 18 anos).

Asi las cosas es posible plantear que las jovenes conciben que los hombres tienen la

posibilidad y capacidad para ser libres y ademas, aunque elias 10 consideran de mal gusto

y no 10 compartan, ellos pueden hablar abiertamente y hasta alardear de sus experiencias

sexuales. Como se evidencia en 10 anteriormente senalado se plantea que la mujer desde

su biologia ya estaria atada a un destino, en el que tambien se incluyen los espacios

profesionales y/o laborales a los que elias adjudican las capacidades de hombres y

mujeres.
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De otro lade se evidencia que las j6venes - a partir de sus vivencias - piensan que los,

hombres no estan tan presionados a tomar la decisi6n de asumir su paternidad. Sin

embargo Juliana, Viviana y Mariana excusan a los padres de sus hijos e hijas ya que elias

nunca se enteraron de que fueran padres. Para elias, la paternidad tarnbien implica dar

carino - aunque en menores proporciones respecto a los cuidados y el amor inagotable

adjudicados a la maternidad -, junto al apoyo econ6mico y, adernas, darles el apellido.

Esto ultimo pod ria asociarse al hecho que gracias al nombre y al apellido nos es posible

ubicamos en un lugar, en una filiaci6n y en un momento, hacemos parte de algo, un

aspecto que ha pasado por sucesivos y no siempre claros cambios para las j6venes, pues

su ingreso al ICBF tarnbien representa "recobrar" esos nombres y apellidos que recibieron

de sus familias de origen perc que en alqun punta se habfan perdido una vez que dentro

del GAl fueron cambiados por alias. Tal "recuperaci6n" no es tan sencilla en la medida

que las j6venes no estan con sus grupos familiares, y ahora cada una de elias cuenta con

numerosas historias que tocan en mayor 0 menor medida el sentido de esos nombres y

apellidos originales. En 10 que respecta a sus hijos y a sus hijas, estas j6venes madres no

quieren que esten como elias: tratando de ubicarse y sentirse parte de algo

continuamente.

"Ahora pienso que los hombres son muy perras, que hay unos que no
valoran las mujeres, son muy machistas... 0 sea, deberian valorar a las
mujeres como son. Par ejemplo hay hombres que empiezan a hablar de las
mujeres, "que 10meten par ece", "que 10sacan par alia'; entonces eso no es
valorar una mujer, yo digo que una mujer sea como sea se merece
respeto ... y bueno, ya un papa primera que todo tiene que responder par el
hijo que tiene, par la casa, la alimentaci6n y la salud del nino" (Viviana, 18
anos).

"... que esos dos nines son hijos de el, que responda, dendoles el ape/lido,
darles ceritio, el calor de padre, el estudio, la comida, la ropa ... " (Mariana, 17
arios).

5.2.3 Prectices

u ... me reqeiien mucho porque uno no aprende ... mi mama tutora me regana. No Ie hecho
la culpa a ella sino a mi misma porque no aprendo, me reqetie porque no Ie day bien la
comida al nino, porque el a mi me mama mucho gallo, et a mi me recibe bien a a veces
me la bota en la cara, ella mira eso y me reqeite ... 0 en la lavada me llama la atenci6n

porque no Ie tengo baberas limpios ... " (Viviana, 18 etios).

Entre los cambios que para cada una de estas j6venes implic6 el tener a sus hijos e hijas

tarnbien deben tenerse en cuenta los nuevos aprendizajes que debieron adquirir para
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lIegar a establecer practicas de cuidado y de crianza, las cuales se han entablado casi

que exclusivarnente a partir de las narrativas de las y los profesionales del ICBF y las

madres tutoras.

Las j6venes sienten que realizar las labores de cuidado de sus hijos e hijas les implica

mas trabajo, pues aparte de hacer las validaciones, las capacitaciones, pensar en sus

, proyectos productivos para el egreso del Programa, tarnbien deben formarse como

madres, estando siempre atentas a 10 que necesiten sus hijos e hijas. Si bien elias

reconocen que sus madres tutoras las ayudan en esas tareas, lIegar a hacerlas de la

mejor manera les ha costado, pero elias dicen que se esfuerzan pues esa seria la (mica

manera de lograr que sus hijos e hijas no comentan los mismos errores que elias y

puedan alcanzar esos proyectos que las jovenes han ideado para ellos y para elias.

Para Mariana este proceso de aprendizaje result6 ser mas complicado que para las otras

j6venes participes en este estudio, pues cuando lIeg6 al ICBF tenia un nino de dos anos

que no conocia y con el que debi6 no s610 aprender a c6mo cuidarlo, sino someterse a un

paciente proceso en el que ella aceptara como mama y ella como su hijo. A ello se sumo

la noticia inesperada de su segundo embarazo, frente a 10 que no siente que sea capaz

de hacerse cargo de los dos y piensa dar el segundo nino en adopcion, perc luego de dos

meses de nacido desiste de la idea y ello Ie implica un nuevo proceso de acoplamiento

con su segundo hijo.

"... el a mi casi no me hace caso ... duramos mucho tiempo sin vernos. Por
ejemplo primero el no me decia mami ami, el Ie decia mami a mi madre
tutora, el no me decia mami ami, pues ahora si me dice mami pero casi no
me hace caso, Ie hace mas caso a mi "memi" y al esposo de ella pero no a
mi, pues como todos Ie decimos mami a ella pues el tembien Ie dice "mami"
a ella... pues a veces eso me hace poner de malgenio, que no me hace
caso, pero igual toea a entenderlo ... " (Mariana, 17 anos).

Mariana dice que sus hijos son rebeldes pero ella 10 asume como culpa suya y par eso

afirma que debe entenderlos, pues considera que tal vez si ella los hubiera aceptado

desde el principio ellos serian distintos, como son con la mami. Algo similar Ie sucede a

Juliana, a quien durante las sesiones individuales el psicoloqo reafirmaba su idea de que

el mal comportamiento de su hijo mayor se debia al rechazo que de ella habia recibido

desde el embarazo. Esto hace pensar que desde la instituci6n y sus representantes se

sustentan y se les transmite a las j6venes concepciones que, centradas en fundamentos

de la lIamada teoria de la vinculacion, hacen que las jovenes se culpen y en los intentos
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par reintegrarse en la sociedad acepten cumplir can todas las exigencias que se les hacen '

encaminadas a su consaqracion como rnadres, adernas porque dichos fundamentos son

presentados par una persona que representa una autoridad - el o la profesional de

psicologia -. un experto que puede indicarle como hacer mejor las cosas, teniendo en

cuenta que en su familia no conto con una figura que Ie enseriara algo al respecto y que,

ademas, proviene de un espacio - GAl - que constantemente es recriminado y negado

puesto que los posibles aprendizajes que alii pudo recibir no son bien vistas. aunque en el

nuevo lugar de la institucion - desde otro orden - tambien se Ie exija responsabilidad,

asunci6n de compromisos y lealtad frente a 10 que se considera importante, como es el

caso de todo aquello relacionado can los cuidados hacia su hijo.

Debo agregar tarnbien que el hecho que desde 10 institucional se reafirme que son las

jovenes - como madres y mujeres - las que deben asumir toda la responsabilidad por sus

hijos e hijas, sigue invisibilizando la importancia de la paternidad y la exigencia de que

elias tarnbien asuman su compromiso en el proceso de crianza, adernas imposibilita las

capacidades de las jovenes por acceder y buscar ayudas en redes sociales, pues eso

seria reconocer que fallaron en el cuidado a sus hijos e hijas, en vez de establecer -

como se propone desde una perspectiva de genero (puyana Villa mizar, 2006, 2007) --

com partir social mente las obligaciones que requieren la formaci6n de ciudadanos y

ciudadanos.

"A mi nitiito, mi nifiito ... 0 sea, mi hijo es muy rebelde, mucho, el es bravo ...
el psic61ogo me decia que eso rue el re ... porque yo a el 10 rechece harto
siempre, yo 10 recnece harto y esto ... el es muy rebelde y cuando estaba
mas pequefiito se agarraba esto de ece (sefialando la oreja) y todo esto era
raja do, se rasgufiaba la cere, me tocaba mantenerlo as! (brazos cruzados),
se jalaba el cabello ... y se me enred6 en el cabello, casi no me 10puedo
quitar y me toc6 darle una palmada duro ... " (Juliana, 18 anos).

Frente a este ultimo aspecto del aparte del relato de Juliana, el de la palmada, para elia

ha sido dificil encontrar un balance entre el amor y el carino que siente - pero adernas

debe sentir - por sus hijos, y la disciplina que siente que tarnbien tiene que inculcarles.

Ella dice que no quiere que los reqarios sean mas fuertes que las maneras en que les

demuestra que los quiere, puesto que ella sabe 10 que eso duele por la experiencia con su

familia y la ausencia de su madre, y sus hijos merecen 10 mejor de ella; por eso intenta

buscar formas - como ignorarlos y/o y dejarlos llorar - en que ellos entiendan que 10 que

hacen no esta bien. Esto plantea entonces en las jovenes nuevas maneras para

desarrollar y estructurar pautas de crianza tratando de mejorar 10 que elias piensan que
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las alej6 de sus familias; par ejemplo, elias tarnbien se plantean la necesidad de

enseriarles y hablarles claro sabre temas como sus cuerpos y la sexualidad.

"Mi hijo ahoritica esta en la etapa que el todo quiere coger, todo e! quiere y
todo 10 anda senalando ... por ejemplo ahorita se este descubriendo el
penecito porque Ie estoy ensetiendo hacer chichi, y el se acuesta a dormir y
comienza a estlrerseto y yo Ie digo que no, que ese es su penecito, y
entonces cuando yo Ie digo chichi el dice 'pipipi' ... por ejemplo yo Ie digo que
cuidendolo, por ejemplo tiebtendole de todo un poquito, dendole mucho
cetiiio. mucho amor, pero tembien cuando elias ya se quieran sobrepasar y
ya teliendo!e a uno el respeto tembien darles durito ... pero yo a el casi no Ie
pego, cuando et hace eso Ie digo no haga eso porque eso no se hace, 0

sea ... asi y cuando esta malgeniado, porque hace unas pataletas, [uhm ... 1

Cuando esta malgeniado 10 ignoro y lIora, Ilora hasta una hora, se orina y se
poposea ahi cuando esta bravo, pero ya cuando deja de hacer eso Ie digo
'estoy brava con usted porque hizo pataleta', y el sabe cuando estoy brava y
Ie digo 'se me siente ahi y se me esta quieto", y ahi se este pero es entonces
cuando me ve brava ... " (Juliana. 18 anos).

De otro lado Mariana afirma que esta experiencia ha sido interesante - al igual que 10

hacen Sandra y Lucia -. porque han aprendido muchas casas que consideran valiosas.

pues sabian que en alqun momenta las necesitarian y piensan que son fundamentales,

como cambiarles los panales, banarlos/as, darles de comer (sabre todo darles el letero).

entre otras.

"Can tenerlos a elias he aprendido mucho, iporque yo ni siquiera sabia poner
un peiiet! Ya en despues cuando Ilegue ece, ya mi "mamita" empez6 a
enseiierme, que mire que a los niiios hay que tenerles paciencia, que
ensetiertes a hablar, betienos, que vestirlos ... entonces yo 'iay, bueno!',
entonces ya aprendi harto ... pues ahorita can Julian mas porque yo ni
siquiera para benerto porque se me caia, entonces ella me enseno c6mo se
beiiebe. que para cambiarlo, que par la noche tocaba darle tetero y que no
tocaba darle el tetero acosta do sino media sentado, entonces ya todo eso 10
he aprendido pues de que no 10 practico alguna vez"(Mariana, 17 arios).

Como 10 senala Rosa, si bien las j6venes reconocen que sabre el tema no tienen mucha

experticia, en ocasiones se presentan cuestionamientos - silenciados - par parte de elias

a requerimientos que se les hacen desde la institucionalidad, pues sienten que 10 que

elias tienen que decir y opinar a veces no es tenido en cuenta, adernas que les preocupa

el hecho que tal vez cuando salgan del Programa no podran ofrecerles los mismos tipos

de comidas a de ropa par no contar can el dinero suficiente para eso.

141



DORA E.LlANA PINTO VELASQUEZ

Cod. 489150
.._._--_.----~-~---"-----'~--

he tenido buenas relaciones con las doctoras del CEPA, elias se
preocupan mucho por la nina, que tengo que cukierle, lIevarla at medico ... a
veces se meten mucho, piden mucho para darle a los bebes, y eso no me
parece bien, como la leche tine, leche para bebe fina, como 526 y esc, y
ellos se acostumbran a mal, porque fuego que uno salga no va a tetter 10
mismo para darles, entonces ahl es donde los ninos se enfermano ee
atrasan ... pero nunca les digo nada, no me siento bien para decirles ... yo
pues todo 10 que elias me dicen yo les digo "si, si", porque que mas voy a
oecir, .. me da malgenio a veces que se metan, como cuando Ie day le
comida a la nina, ella queda can hambre, ella Ie hace falta el tetero y
entonces me dicen 'que no Ie de mucha com ida que de pronto se indigesta, a
/e cae muy pesado', pero si ella quiere su tetero yo se 10doy ... 10mismo era
con el nino, 0 sea, ya uno como Ie sabe las meiies que tienen ellos entonces
uno se va adaptando a eso" (Rosa, 18 aries).

Frente a situaciones como las ejemplificadas en el relate de Rosa las j6venes manifiestan

cierta confusion. Estas j6venes, cuyas edades (17 - 19 anos) las ubican en una etapa de

adolescencia tardia - caracterizada por una busqueda de autonomia --, aunque decidieron

asumir su maternidad a veces no estan dispuestas a ceder ciertos espacios, pew se

encuentran en un contexto donde por su edad son consideradas menores de edad y de

acuerdo a eso se piensa que aun no tienen la capacidad para tomar decisiones y discernir

sobrelo que quieren, perc desde este mismo lugar se les exige que empiecen a hacerse

cargo de otros nines y ninas que siendo sus hijos e hijas las necesitan. Respecto a esto

las j6venes no encuentran en que centrar su atenci6n, si en su proceso de reintegraci6n -

con sus estudios, capacitaciones y la atenci6n psicol6gica - 0 en fortalecer su .rol

materno, y en ocasiones no logran integrar ambos procesos y situaciones y 10 que cada

uno de ellos implica.

Los cam bios en la vida y los proyectos de estas j6venes, los cuales resultaron de asumir

su maternidad y de los que se desprendieron sentimientos como el miedo, la culpa, la

tristeza y la incertidumbre, han implicado igualmente cuestionamientos a la creencia de

que el convertirse en madre se asocia siempre a un estado de felicidad. Desde el espacio

institucional en el que se encontraban y desde otras instancias, estas j6venes han

recibido fundamentos y razones para no abandonar a sus hijos e hijas, para aceptarlos y

finalmente colocar en equivalencia su ser mujer a ser madre, aunque desde sus vivencias

particulares j6venes como Juliana y Viviana cuestionen esta ecuacion. Por otra parte,

todas aceptan la posibilidad de ejercer su maternidad en la solterfa, en especial Sandra,

Viviana y Mariana, adernas de constituir maneras nuevas de educar a sus hijos e hijas

replanteando y analizando sus experiencias familiares.
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En referencia al inicio y desarrollo de sus experiencias sexuales, las j6venes nornbran el

GAl no s610 como el espacio en el que se ello ocurri6 sino aquel en el que - como en los

casos de Juliana, Viviana y Mariana -, encontraron hombres con quienes conocieron el

amor - aun en medio de un lugar que se los prohibia -, pero consideran que sensaciones

como esas no las podran volver a encontrar, ni hombres de los que puedan volver a

enarnorarse como 10 hicieron con aquellos que, adernas, son los padres de sus hijos.

Tales afirmaciones hacen pensar nuevamente que la pertenencia de estas j6venes al GAl

no se fundamentaba en ideologias politicas de un discurso revolucionario. Aunque en

dicho discurso se afirme que dentro de las estructuras de la organizaci6n se actua en pro

de ia igualdad, tal igualdad no se extrapola a los qeneros. pues como se nombraba al

principio de este capitulo en tal espacio 10 femenino se silencia, 10 cual tarnbien se

evidencia en el silencio que responde a la pregunta par la identificaci6n de alqun elemento

que ligara 10 que elias entendian por ser mujer con elementos del GAl. Debo confesar que

este silencio me sorprendi6 en Viviana, quien estuvo mas tiempo en el grupo y adernas

tenia alii a su padre y a su hermana, y de quien esperaba que retomara algo de 10 que

pudo aprender en el grupo respecto a su ser mujer, as! fuera pensar en cualidades

atribuidas a 10 masculino como la fuerza 0 la resistencia, entre otras.

En carnbio se avalaron concepciones estereotipadas de 10 femenino y masculino,

segmentando espacios, profesiones, emociones y cualidades, estereotipos estos que

podrian Ilegar a pensarse que son fortalecidos por profesionales - quienes a su vez estan

atravesados por sus respectivas historias personales y familiares, sus propias

concepciones sobre 10 que Ie corresponde ser a un nino 0 a una nina y 10 que de alii

validan, te6rica y metodol6gicamente, desde la perspectiva de derechos -.

Desde una perspectiva de genero, cabe preguntar a estos/as profesionales, como

representantes de una instituci6n legitima que asegura atender a los nines. ninas y los y

las j6venes desvinculados/as, hasta que punta un Programa de reintegraci6n social sigue

manteniendo esquemas divididos y excluyentes, que se sustentan adernas en una

representaci6n de familia en la que no se reconocen claramente sus caracterfsticas

cambiantes, hist6ricas, las relaciones de poder que dentro de ella se ejercen y el impacto

que la cultura tiene en ella, hechos que sequn la rnisrna perspectiva de qenero

implicarian pensar y aceptar formas familiares diferentes que permitan establecer una

democratizaci6n de las relaciones familiares (Puyana Villamizar, 2007).
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CONCLUSIONES

"Soy una madre so/tera, tengo dos hijos, me gusta vivir /a vida toda chevere, me
gusta tener amistades, pero no ma/as", he tenido amistades ma/as pero a/ bagazo

poco ceso., , madre so/tera y voy pa' /ante con mis dos hijos"(Mariana, 18 atlas),

Hasta aqui resulta importante plantear algunas consideraciones que no pretenden dar

punta final a la discusi6n, pero si decantar y presentar elementos comunes del recorrido

de vida que se ha seguido de Rosa, Juliana, Mariana, Viviana, Sandra y Lucia, en

especial de su condici6n de j6venes, rnadres y desvinculadas de las FARe, grupc

guerriilero que hace parte de la dinarnica del conflicto armada en Colombia. De tal manera

leniendo en cuenta las categorfas que tome en cuenta para la realizaci6n de este trabajo,

es posible considerar que:

1. La identidad de genera de estas j6venes ha estado en una constante reconfiquracion.

de acuerdo a las narrativas que se conso/idan a partir de las conversaciones que se tejen

sobre elias en cada espacio de socializaci6n. Por ejemplo en sus familias de origen rural

(espacio de socializaci6n primaria) se mantienen normas ligadas a negar, ocultar y

silenciar la sexualidad de las mujeres, reservandola a espacios de 10 privado y de !o

secreta, de tal manera que un hecho biol6gico como la menstruaci6n, adquiri6 para elias -

desde las explicaciones de las otras mujeres de sus familias - el caracter de marcar la

relaci6n casi que inseparable entre hacerse mujer y tener hijos. Si bien las j6venes a

diferencia de sus madres y hermanas mayores asumen la menstruaci6n sin otorgar/e

tanto peso a las explicaciones rniticas del sangrado, 10 asumen con miedo y 10 siguen

asociando a una enfermedad como a la necesidad de cuidarse mas en su higiene y en

prevenir los posibles embarazos. Sin embargo cuando ingresan al grupo (socializaci6n

secundaria), dicha higiene resulta ser mas diflcil perc el requisito de la anticoncepci6n se

mantiene y se establece como una norma cuya trasgresi6n implica castigos.

Hay que reconocer adernas que la menstruaci6n biol6gica y emocionalmente ha marcado

para estas j6venes un paso hacia otra etapa de su cicio vital - /a transici6n de nirias a

mujeres - pero cuando entran al grupo pasan a ser tratadas como un cornbatiente mas

que debe dar su cuerpo y mente en la manutencion del grupo armado, que como colectivo

se erige en un solo cuerpo. Este hecho 5e fortalece, como se dijo anteriormente, cuando

hay fami/iares significativos para las j6venes dentro de la organizaci6n armada, como en

el caso de Viviana quien aun cree y defiende una ideologfa del honor y del sacrificio por

una causa revolucionaria, como 10 aprehendi6 de su padre.
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2. De otro lado es importante anotar que dentro del grupo armado la expresi6n de la

sexualidad de las mujeres tam bien se silencia - como en sus familias, aunque con ciertas

practicas diferentes -. Lo femenino, en un espacio guerrero donde priman 16gicas ligadas

a 10 masculino, debe ser modificado para triunfar en los enfrentamientos, dandole mas

relevancia a valores como la dureza y la virilidad, de tal manera que las j6venes expresan

que entre las mujeres tambien se establecian disputas por demostrar quien era mejor

'''guerrero''. Puede pensarse adernas que, en un espacio donde prima la muerte por

excelencia, la vida, ese poder que tienen las mujeres, debe ser reglamentado y negado,

privando a las j6venes de la decision que deberian poder tomar de manera libre y

violando asi sus derechos sexuales y reproductivos.

Los hombres entonces mantienen - y aun siguen buscando mantener - el control de 10

publico mediante el dominio del cuerpo de las mujeres, reservandose para si el ejercicio

de los puestos de mando y de amplias libertades en cuanto a sus practicas sexuales,

cuya promiscuidad y otras caracteristicas estan ligadas fuertemente en el grupo al cambio

continuo de parejas explicado por el permanente movimiento en diferentes campamentos

A 10 anterior se suma la posibilidad de hablar de sus experiencias sexuales con mayor

facilidad y hasta aprobaci6n, 10cual es algo de 10que los j6venes que hacen parte del

ICBF - espacio de resocializaci6n - hacen alarde y pretenden seguir practicando con la

busqueda frecuente de nuevas parejas, 10que incomodaba a las j6venes que participaron

en este estudio a la vez que no veian como apropiado el que algunas muchachas tarnbien

se presten para eso y no se "hagan respetar". Con esta afirmaci6n se evidencia que para

las j6venes son las mujeres las que deben poner los limites en las relaciones de pareja,

pero habria que ariadir que para elias el conquistar tam bien implica demostrar "su

virilidad" como los hombres, pues saben y reconocen que es una manera en la que

pueden ejercer cierto control y poder.

Esto explicaria en parte la raz6n de la persistencia de las relaciones sexuales dentro de

un Programa dirigido a la reinserci6n/reintegraci6n social, 10que ha dado como resultado

que las j6venes queden en embarazo haciendo parte del proceso de atenci6n. Adernas

dentro del ICBF la obligaci6n de la anticoncepci6n se ha puesto desde el discurso de

evitar el embarazo y poco enfasis se Ie ha hecho al cuidado del cuerpo y a la valoraci6n

del si mismo/a que logren desmontar las 16gicas desde las que se represent6 el propio

cuerpo y el de el/la otro/a desde un espacio como el del grupo armado; sin embargo las
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j6venes si resaltan una diferencia y es que ahora esas prohibiciones no involucran

castigos que puedan ocasionarles quiza hasta la rnuerte. La sexualidad sigue siendo

explicada s610 desde de 10 biol6gico y las exigencias respecto a la maternidad son

confusas, porque de un lugar como el de sus familias en el que la edad en quetengan sus

hijos y/o hijas no es tan relevante como sf el hecho del que cuenten con alguien que las

sostenga econ6micamente, pasaron a un espacio subversivo donde la maternidad es

totalmente negada, evitada y prohibida, y ahora en el ICBF se les reconoce como j6venes

con derechos y se les exige asumir la maternidad.

3. Hechos como el de la maternidad y las exigencias que socialmente se les hace al

respecto, expresan los cambios apresurados que han tenido en sus ciclos vitales, los

cuales han sido definidos mas que por sus edades por el contexte en el que se hallan -

cambiando de 10rural a 10urbano - y las circunstancias de sus trayectos de vida: tuvieron

una infancia que rapidarnente con el trabajo y los cambios fisicos se convierte en

adolescencia - categorfa que tam poco es reconocida en el ambito rural -, pero en el

grupo son vistas como adultas para poder participar en los enfrentamientos militares, y

luego en el ICBF desde su maternidad se les exige ser mujeres que resalten valores de 10

femenino - como el cuidado, el caririo, el recato - y con la madurez propia atribuida a las

madres, rol que sigue siendo idealizado y sobrevalorado. Habria que preguntarse si estas

j6venes pueden lIegar a establecer otras maneras de ser madres, teniendo en cuenta sus

caracteristicas de j6venes, solteras y desvinculadas.

Puesto que desde el trabajo realizado con elias pude evidenciar que elias reconocen la

importancia de asumir sus responsabilidades, por sacar sus hijos e hijas adelante y

ofrecerles una vida mejor que la que elias tuvieron, otorqandole una mayor importancia al

estudio, a reconocer que deben darles una orientaci6n sexual y estableciendo con ellos y

elias relaciones basadas mas en el dialoqo que en los maltratos, estableciendo practicas

de castigo diferentes a los golpes. Puede pensarse que las j6venes han involucrado estos

nuevos elementos en las practicas de crianza con sus hijos/as tarnbien gracias a las

mad res tutoras, quienes juegan un papel fundamental y que conforman un importante

espacio de atenci6n, en el que expresa adernas un rete por dejar de ser indiferente y

asumir la responsabilidad social en esta situaci6n, si bien se asocia en algunos casos con

las posibilidades de dinero, han establecido fuertes lazos con las j6venes.

Sin embargo las j6venes tarnbien reconocen ciertas dificultades y confusiones en las
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repetidas ocasiones en que han tenido que asimilar y apropiarse de las narrativas que

sobre el ser mujer y la maternidad - y la relaci6n entre ambas categorias - circulan, han

escuchado y vivenciado en cada uno de los espacios de socializaci6n de los que han

hecho parte. Esto es muy importante para aproximarse a la comprensi6n de esta

poblaci6n - sobre todo en los procesos de atenci6n -, reconocer que las practices no

guardan una coherencia absoluta con los discursos y ello no puede juzgarse desde un

principio como malo 0 bueno sino como particular, para 10 cual puede ser util tener una

mirada diferencial no solo poria edad, sino desde 10 etnico, 10 familiar, 10 vivido en el

grupo y el qenero. Hay que reconocer, como afirrne en el capitulo III, que desde los

lineamientos y los servicios que facilita el ICBF se intenta con las j6venes establecer un

proceso de resocializaci6n en donde especialmente el grupo y las experiencias dentro de

este buscan ser dejadas atras, pero habria que recalcar el hecho que pueden existir

ciertas habilidades, lealtades y conocimientos que las j6venes aprendieron alii y que

pueden ser utilizadas en 81 proceso, como pOI' ejemplo el sentido de compromiso.

4. Teniendo en cuenta 10 anterior, tambien considero que es necesario reiterar que la

dinarnica que ha tomado el conflicto armado en el pais - del cual de alguna manera las

j6venes entrevistadas hicieron parte - se caracteriza pOI' expandir y extender las acciones

violentas no solo en los territorios fisicos sino en cada una de las personas que los

ocupan y que se ven involucradas directa 0 indirectamente dentro de ella. Esto pone de

presente que si bien la violencia ejercida en el contexto que se ha configurado en

Colombia ya pOI' mas de sesenta aries afecta al cada uno y una en su ser, hacer: estar y

tener, progresivamente tam bien ha dejado danos en el conjunto de la sociedad, pues

como afirma Samayoa (citado pOI' el Grupo Pro Reparaci6n Integral, 2008), la guerra

tiende a generalizar patrones de comportamientos que invierten los valores que sustentan

las. relaciones sociales, " ... como la capacidad de pensar lucidamente para identificar

prejuicios y temores irracionales, el sentido de solidaridad y la sensibilidad frente al

sufrimiento, la flexibilidad y el respeto frente a las diferencias, la voluntad de cornunicarse

con veracidad, ia confianza en la palabra del otro y la capacidad de mantener la

esperanza err la transformaci6n de las condiciones adversas" (p. 7).

Puede pensarse que una de las maneras - quizas la mas importante - en que los hechos

violentas y quienes los ejecutan han utilizado para realizar dicha qenerahzacion. es

mediante la intromisi6n en espacios destinados para la socializacion, como las familias -

sabre todo las rurales -, 10 cual hace que la violencia entre a ser parte de la cotidianidad,
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naturalizaridola y colocandola como una manera legitima de relacionarse.

Esto ha sido posible reafirmarlo a partir de los relatos de las seis j6venes que hicieron

parte de esta investigaci6n, ya que sus vivencias familiares antes de ingresar al GAl se

establecian en media de un entorno en el que constantemente se relacionaban can

referentes del conflicto armada, como par ejemplo las labores de raspar coca, tener

arniqos y amigas que hacian parte del grupo y hasta familiares que elias consideraban

como significativos en sus vidas. Estas situaciones ponen de presente entonces que el

inqreso al GAl - que solo Mariana reconoce como forzado - se vive como alga normal,

puesto que siguen ejerciendo junto can los entrenamientos y com bates labores del campo

y adernas comparten can familiares cuyos lazos se hacen mas fuertes porque la vida se

pone constantemente en peligro.

Esta uni6n entre sus familias, el conflicto armada, situaciones de pobreza, de maltrato,

entre otras, que se manifiestan en los relatos de las j6venes conforman un contexte - que

permanece - en el que como se seriala arriba el reciutamiento de nines, nifias y j6venes

par parte de alqun GAl no adquiere el significado de violento, de forzado y de ser un

proceso que menoscaba su dignidad junto la dificultades par acceder a servicios basicos

para la subsistencia y asi tarnbien conocer y ejercer sus derechos y deberes. De tal

manera que estas j6venes evidencia una realidad social, en la que ninos, nifias y j6venes

son victimas tanto de la ausencia de condiciones de vida dignas que adernas se

complejizan can la permanencia y existencia de un conflicto armada y social.

Si bien tal categoria - la de victimas - empieza a ser nombrada, reconocida y escuchada

par las j6venes en el medio institucional, esta ni puede pensarse en terrninos de lastirna 0

conmiseraci6n, puesto que eso implicaria un proceso victimizaci6n que niega la capacidad

de agencia, de cambia y decisi6n que las j6venes tienen consigo, es asi como ser victirna

puede tornarse e imponerse como otra nueva identidad que concilie can las ya existentes

en elias a puede lIevar a encasillarlas en esta situaci6n. Par ella el ICBF que basa el

Programas en una perspectiva de derechos desde la cual se les ofrece mejores

condiciones de vida, debe pensarse este trabajo mas alia de la atenci6n hacia la

reintegraci6n social tener en cuenta el componente de la reparaci6n integral, 10 que pone

el acento en asuntos que trasciende a reconocer los danos y perdidas sufridos par las

j6venes en su autonomia, identidades, seguridad vital y existencial (PIUPC, 2006), pero

tarnbien las capacidades con las que cuentan, esto entonces plantea la cuesti6n de
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pensarse acciones que se pregunten par la medidas de satisfacci6n, indemnizaci6n,

restituci6n, rehabilitaci6n sobre todo proponer elementos que logren establecer garantias

de no repetici6n (Cfr. Grupo de Trabajo Pro Reparaci6n Integral, 2006), en esta modalidad

de violencia sociopolitica, como 10 es el reclutamiento forzado. Hecho que daria bases

utiles para que luego de su egreso del Programa las j6venes - y otros nines. nirias y

j6venes - logren ir conformando su vida lejos del conflicto armado y los procesos y

actividades dentro del ICBF cuenten con mayor sostenibilidad.

5. Finalmente fue posible identificar que las j6venes han construido multiples identidades

que deben ser reconocidas en el proceso que lIevan en el ICBF, pues no son solo j6venes

o madres 0 desvinculadas del conflicto armado: 10 son todo, al igual que son de familias

rurales, de familias recompuestas 0 nucleares, que fueron de un grupo armado que desde

el orden de 10 subversivo las us6 para desarrollar acciones armadas, acallando sus

cuerpos y expresiones como nirias y j6venes mujeres. Todo eso son y si no se tiene en

cuenta esto se las encierra s610 en una de sus identidades, corriendo el riesgo de

empobrecer los analisis, procesos de atenci6n, de reparaci6n y situarse en posiciones

rigidas. De tal manera que se debe reconocer que "... cualquier ser humano real

pertenece a muchos grupos diferentes, par medio del nacimiento, las asociaciones y las

alianzas. Cada una de las identidades grupales puede dar a la persona - y a veces 10

hace - un sentido de filiaci6n y lealtad" (Sen, 2007: 45). Por esto son las j6venes las que

deben darle las prioridades en sus vidas a sus identidades, y esas elecciones no s610

consisten en un trabajo intelectual sino emocional; resaltar eso podria hacer que la

atencion y la reparaci6n fuera un proceso mas conjunto, y en el que adernas se incorpore

un enfoque real de genero que reconozca maneras diferentes de asumir los procesos, los

suerios y las expectativas.

De otro lado tengo que reconocer que me hubiera gustado abordar otros temas en esta

investigaci6n pero por tiempo 'j delimitaci6n del estudio no pude integrarlos, sin embargo

esas ausencias me invitan - y espero que a otros y otras que lean esta investigaci6n - a

seguir preguntando e investigando, por ejemplo, por las paternidades de los j6venes

desvinculados que estan en el programa - adernas porque no se estipula en los

lineamientos del Programa que ellos deban seguir su proceso con sus hijos -, 0 ampliar

mas la mirada diferencial teniendo en cuenta las particularidades etnicas de los y las

j6venes que sean padres y/o madres, y realizar analisis desde un enfoque de Acci6n Sin

Dane respecto a la labor de los y las profesionales y los lineamientos institucionales que
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desde una postura etlca invite a poner la mirada a los danos - 0 no -- y a las

exacerbaciones de ellos que la atenci6n a nines. ninas y j6venes desvinculados del

conflicto armado se pueden ocasionar aun cuando la premisa sea hacer el bien.

Por ultimo considero que esta experiencia investigativa para mi fue mas alia y, como 10he

dicho en otros apartados de este texto, implic6 sensibilizarme personal y prafesionalmente

mas con los temas del conflicto arm ado en Colombia - especialmente 10 que ha

implicado para las mujeres, j6venes y ninas -, dejar la indiferencia, escuchar y en este

intento de escritura plasmar algo de esa realidad que se complejiza con las condiciones

de pobreza y de dificil acceso a los recursos en las que vive gran parte de la poblaci6n,

especialmente la rural. Una mirada que poco a poco se ha ido afinando teniendo en

cuenta una perspectiva de genera que hace que los procesos y contextos sociales se

puedan ver de maneras diferenciadas, para visibilizar los danos, las potencialidades y

para consensuar las diversidades sin el uso de la violencia.
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Anexo 1.

Formato de Revisi6n Documental de Historias Socio - Familiares

[DATOS GENERALES

I

Nurnero de Historia Socio Familiar:
Ciudad y fecha de nacimiento:
Escolaridad:
Nurnero de hijos/as, edades
En embarazo
Ingreso al ICBF:
Egreso del ICBF:

, Grupo Armado lIegal:
Tiempo de permanencia en el Grupo:
Edad de Vinculaci6n:
Lugar de Vinculaci6n:
Lugar de Desvinculaci6n:
DATOS FAMILIARES

rEC"OS RECONOCIDOS PARA EL INGRESO AL GRUPO (VINCULACION - PERMANENCIA)

RAZONES DE LA DESVINCULACIONr-----~--'-------'--~-----------------------------

INGRESO Y PERMANENCIA EN EL ICBF

~CTUAaO~N~E~S~R~E~S~P~E~C~T~O~A~L~A~M~A~T~E=R~N_I=D~A=D ~ __

l_---~-.J
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Anexo 2. 42

Guia de Entrevista No Directiva

Preguntas de Identificaci6n

Nombre
Edad
Lugar de Origen
Joven gestante (cuantos meses de qestacion)
Joven lactante (nombre del hijo/hija, edad)
Grupo Armado (nombre, tiempo de vinculacion)
lnstitucion de Proteccion (Nombre, tiempo de permanencia)
Contacto familiar

Nivel Familiar

*' (,qLJienes conforman su familia?*' Como era su relacion con ellos antes de entrar al grupo, luego de entrar al grupo y
ahora que tipo de cornunicacion tienen'* Como era la relacion entre sus padres (0 quien la cuidara)*' (,Como era un dia cualquiera en su familia? Que tipos de trabajos se desarrollaban
quien los hacia
"* Que cosas de las que usted hacia podian ameritar ser reprendida, quien la reprendia,
de que manera'* Que cosas de las que usted hacia se premia ban 0 se felicitaban, quien se encargaba
de esto, de que manera la premiaban 0 felicitaban'* (,Estudiaba? (,que disfrutaba de asistir al colegio 0 la escuela? (,por que razon>. que
no Ie gustaba de asistir al colegio 0 la escuela.
f~ (,Como se divertfa con sus arniqos/as? (,Como se divertia con su familia?
*' (,Tuvo novio?'*' (,Y con quien hablaba de los novios y de los carnbios que se presentaban en su
cuerpo?* (,Oue cosas le dijeron sobre esos ternas?
* (,Le hubiera gustado saber algo mas en esos momentos? (,Que?* Su familia sabe de su embarazo (0 de que tiene un hijo/a)? (,Que dijeron al respecto?
(,Que tome en cuenta para decidir no contarselo?

Nivel Grupo Armado

'* Que cosas pasaron (en la familia, el pueblo, en sf misma) para que usted ingresara al
grupo arrnado, que edad tenia.
?f Como fue el proceso para hacer parte del grupo (entrenamientos)'* Que obligaciones tenia que cumplir dentro del grupo, dentro de esas obligaciones
existian diferencias respecto a las que debfan cumplir los hombres y las rnujeres, 0 per
edades. Cual era el reglamento

42 Las preguntas que 5e presentan a continuacion eran preguntas generales que de acuerdo a como S8

dinamizara cada entrevista se ampliaban y de la misma manera la indagaci6n tomaba ordenes diferentes
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'* Que cosas podrian ser causal para castigo, cuales eran los castigos, quien era el 0 la
encargada de hacerlos"* Describa como era un dia dentro del grupo'* Lcuanto tiempo permaneci6 en el qrupo?'* Dentro de ese tiempo que cosas rescata como utiles para su vida y cuales cree no io
son'* LCon quienes cornpartla mas? Respecto a temas del grupo. De las relaciones de
pareja, cambios en el cuerpo.'* En los momentos de descanso LQue hacia?* LTuvo novio>, LQue era 10 que mas Ie gustaba de el 0 Ie gusta? LQue no Ie gustaba 0

no Ie qusta?'* LC6mo se rnanejaban las relaciones de pareja? Lquien tomaba las decisiones al
respecto?* Dentro del grupo existian maneras diferentes de hablarle, expresarse 0 comportarse
con las mujeres. Indagar por posibles abusos sexuales
fii: LQue decian en el grupo sobre la maternidad? Cuando se enteraban de que alguna
joven 0 mujer estaba en embarazo que se hacia

NivellCBF

'* L Que cosas pasaron para que ahora se encuentre aqui?* Aqui LCual ha side el proceso que ha llevado>. en que instituciones ha estado antes
de estar en hogar tutor, c6mo describiria la relaci6n con la madre tutora, existen
ocasiones en que la ha reprendido, c6mo, por que, quien mas la ha reprendido. Por que
cosas la han felicitado.'* LQue cosas Ie han gustado de este lugar? LQue cosas no? LPor que?'* LCon quien se ha entendido mejor? LPor que ha side mas facil entenderse con esa
persona y no contra? LCon esa misma persona comparte sus ratos libres?
fti: LQue hace en sus ratos libres?'* Lha tenido novio 0 tiene novio?'* LD6nde 10 conoci6?'* L Cuantos aries tiene?* LC6mo manejan 0 manejaban su relaci6n pareja?* LQue era 10 que mas Ie gustaba de el 0 Ie gusta? LQue no Ie gustaba 0 no Ie gusta?* Bueno sale del grupo y lIega al ICBF, Lque cosas de 10 que pensaba de ser mujer
cambiaron? LQue cosas desde el CEPA, y el hogar tutor Ie han dicho al respecto?'* LQue Ie han dicho por ser madre? LQue cosas desde el CEPA, y el hogar tutor Ie han
dicho al respecto?'* LQue seria 10 que se Ilevaria del Programa, cuando tenga que salir y/o se vaya con su
familia y/o se organice con otra persona?

Preguntas de Reflexi6n

'* Lque ha significado para ud. tener a su hijo? Considera que el ser mama Ie ha traido
cambios a su vida, de que tipo (fisicos, relacionales, materiales, personales)'* C6mo se entera de su embarazo, que pensamientos y sentimientos tuvo con la noticia* C6mo transcurri6 el desarrollo del embarazo (malestares fisicos, emocionales), quien
la acompario en ese proceso'* C6mo fue el trabajo de parto, en que lugar estaba, quien la acompario
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'* Que cosas consideras que ha tenido que aprender para ser mama, de donde ha
recibido eso aprendizajes. De que manera com partes tiempo con tu hijo/a, como 10
reprendes, por que.'* Si tuviera a su hijo/a al frente de ud. que Ie diria que quiere para el 0 ella'* .Respecto del padre de tu hijo/a como es su relacion con el'* (,como 10 conocio?'* (,cuantos aries tiene?'* (,sabe donde esta?'* Luego de conocerlo a el (,Ha tenido mas parejas? (,como han side esas relaciones?
(,que razon cree que existe para que no haya tenido mas parejas luego de el?'* Si el padre de tu hijo/a estuviera aqui en este momenta que Ie diria y que cree que el Ie
diria a ud.'* Desde su experiencia que cosas distinguen a una mujer, como reconocer a una mujer,
usted como se definiria como mujer'* Cuando Ie nom bran la palabra sexualidad (,que piensas? Con que 10 asocias'* De acuerdo a eso (,Como considera ud. que ha sido el manejo de su sexualidad?'* (,Que cosas de las que ha aprendido (familia. grupo, ICBF) quiere mantener en usted y
cuales desearia sacar?'* Como se visualiza en cinco arios.

167



DORA ELiANA PINTO VELASOiJEZ
Cod. 489150

GENOGRAMAS

168



(/)

s:
Cl)

Q)
ro ~

"0 ~ 0 .!!1
o

(j)

0(3 Q)

Q) ~
:Q

C OJ
> ~

:::J E w 2 :£

E
c

OJ
<Il (/) .lll

0 ..... ~ ~
<J)

o 0)
i:i

0 If 0

(j) C
0(3

0 Q)
m 0

0 <.9 ~
.0 ~
E ~

Cl) I
"0 2 I 0!!1

c c

(/)
m .lll I ~~

<J)

i:i I -c
~ I
Cl)

0---l

'('""

C'CI

E
C'CI...
C)o
l:
Q)
(!)

\ .
\ .

~os:

co
i3
c~
.9
>

o
crooa

o
crooa

sO
.9 II
~ II8 II:rn II
"0 IIo II
~ II
i:i tJ

"'\-". ...., .
I ~

,..,
,
,.
···..r-o .~..,

,

.

··,·······.··..,
,.,···,..'···r

"·'
: j-Q'· '· ," ~ \

D2;'-: \\, \\
: \'· \\: \\: \\:. \\

xx.~~ ,~"-·······,.,..,
...

f ,r.
: f ,r.
: ~.

:' ~.:
: ~. i; ~..;: ~ .....
: &. •••••. .........

CJ)
Q)......
ro

E
rou....
CJ)
Q)
c
o°uro
Q)

0:::
Q)
"0
ro
"0c
Q)
>-
Q)

--.-J

0-:0--

c
:Q •
o
.!ll I
&.

o
"0'u
oc
o
~
Q)
"0

o
o

<5



-r--
en

Q) 0)

"0 C
en 0 .~

c
Q) OJ "<3 en <1l

c co ~
o

::l E ro 0) a
E ~ ~ 0) ro 0
0 0:: c "0

en <1l

0 0 0 e
en c 0)0- c
o Q) ~ -og 0 8
0<.9 ~ ro E.0 0

E -gw I
OJ

"0

C I ~
C/) 0) s c

I 0>. "' o
0) Ci I "'~--l I

0

0--

•.,
••••••••••••••••••••••• •• •

f 0 ', .

••a

••o

Eco
LL
Cf)
Q)
c
o

"(3
co
Q)

c:r:
Q)
"0
co
"0
C
Q)
>-
Q)

......J

••
I••
I•.'~I .

~ .
ro •~ .•••••••••••••••

c •§ ,..
Q)

.,I I.. ... ....••••••..••••'.-......
••••••. ...

0-



(/)

~roc
0
·0 .!Jl

c

0
c

~Q

E
rn

<Jl

~ ::>

W c3
u,

(/)

0 0
Q)

~ II

C
'E

0

II

·0
8 II

co 0
ro II

Q)

'6 II
(; II

0::: I 0

o II<Jl

Q) 2 I
"0 0

Ci II

"0 c ~ "0 tJrn c
rn

eo U; I 0 g
"0 0

o

C
I <Jl eo

Q) I
c3 Jj

>. 0Q)
-l

Q)
"0
(/)
Q)C ro
::J EE roo ....
O~
(/)co Q)
0<.9
.o
E

U5

r-,
o ••
o ••
o ••
o ••
o '.
o '.
o '.: '1'.
I • -,

o '.o '.

: .
: M: .
: :-:: .

I : M: .: ~: .: M: .: M: .: ~: .: M: .: :-:: .: w: .: ~: .: M: .: ~: .
: :a:: .: :-:: .~&~__ur: -J
o [L 0. ..-: ......

0--.
1
1

01
~I
<]11
£1

1
1

o-J
~~
~
§
<V
"0
o

l3
0--:

, ....I.- ·. ..... "
• •• I ••• * •w. 0~~~~i~.:~···:

•......... _.
•......



Q.)
"'0
en
Q.)c co
::::l EE coo ....
08'
en Co Q.)

0<9
..c
E

Cf)

r ••. '.. '.
•,. e •....···.......····..··.··.......·...·····I:S)'~·······································

O~;:::~~:~.~~~f::~~--Io--J

: " .~:--0 ~.. .., .. a .. .. .. ... .· .
• # I l

.... t--Q':· .'· 0 . .'. ..-__ ...., ....· '· .. .. .· .. .. .· .. .. .. ..· .. .
"

rf)
il>en
C c
0 :Q

c:<l

'(3
<J)

r--

0
~

,......,

E
UJ
rf)
il>
C

0

0
-0

'(3
ro

C1l 0
g

a;
ro

~
..D

il> I
<J)

0

"0 .$ , c
c ro

C1l ro
o

"0 Vi I OJ
c i:i

o

~
I >-

il>
I ~

-l 0

I
.~ ." .
10
8

Eco
LL

CJ)
Q)
C
o"uco
Q)
a:
co
"'0
C
Q)

~
.....J

.......
~brJ~;...-· ........···.....•.•...

'-- -_........ :., .
'J •. :



'¢
r--
.-<

en
(])

co ,m ,!Jl cC
c c ,00 ro '(ii'(3 g o

Ii:0 4: a
~ EwQi ~ en-0

(])en c(]) ro 0c
'(3::::l E Q)

0E ro ~ co
~0 ...

(])en Q)

00 0 LL
0::: , s:en c
(]) Q) ,o Q)

</) c 01:J c0(9
0 ro , roQ)

co a en o.0
~ t:i aE 1:J ,

CU5
~

,
(]) 0....J

.
;--0

"""'--:I""'. o
o
o

o•..................
1--';".,...--~<:

!-----O 0.. ;" :
00 ~,

•
0'-

o
o.•..•.•...•

:().•........••..•.
o • 0

•••• ! 0:........:.~. :-----ir}----., 0 0'"' .:' 0:GJ:Q :
• 0 0

· I : 0:•0 ••••••• • •................. 0 :
~ :
~ :-------' :.............. -.

E
cu

LL
(/)
Q)
c
o'u
cu
Q)
0::
Q)
"0
cu
-g
Q)
>.
Q)

.....J

0:.

I
ro •
·0 •

~ Q
<3 •

o-o
U
oc
o~
OJ
U

o
o
6



I -1

en
l~ ~ro en
I'-~
S a. COroEocooroo£::!
'C OJ C")roO:::o~roN
~~~
E roroLl..

LI..

IL- --1

Vl~
'"c

i
Vl
CD
c
.Q
o

.!'1
&

CD
"0

'""0
C
CD
0>-
CD
--'f··············································\ 0 .......J

· .· .· .· .': !:: .:· .· .
\ \.....................G--a !: ~ r :: i :::: ~..... ::,: ..... ' " .....:.. : : .•..: : '. ......
: : \ O·· . . .· . .· . .· . .· . .· . .~ \ t,· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .: ~: "· .· .· .· .· .· .· .· .······

~O
'"a. •
~G •
c •
CDQ; •

~D

CD

.0 '&' ,
}]
c ''" ,
~ ,
o

....-.. .--............. I:----0rIr--o
IDr---~

o

o

0:···'" .:J c'
8~
:§ ~:
o CD'
.ill tn:& .·Vl

(l)

~
~
if;
c
.Q
o
ro

&
(l)
"0

ro
"0
C
CD
0>-

."J ,.
.~ !

!(j
8 :

I

0:
c
:~ I

ro
~
0>-

.~
o
C
(l)

.z
>

8
D-i

I.
}
I


