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Resumen:Estearticulo problematiza la construcci6n de lascategorias de victima y
victimarioen el InformeRettig (1991)y el InformeValech (2004) desde la6ptica de
la teoria de genero. El estudio de estasconstrucciones discursivas compele a mirar
hacia airasy adelante: airdsen el sentidode localizar las raicesdeciertos discursos
en los nuevos movimientos sociales y la lucha democratica de los afios setenta y
ochenta, y adelante en el sentidoque la hegemonia de ciertos discursos elegidos por
la Concertaci6n comolegitimos siguen estableciendo los pardmetros del actual es
cenariopolitico chileno y probablemente 10 seguiran haciendo en elfuturo cercano.
Esta investigaci6n propone que una de lasgrandesdesventajas de la politica actual
y suforma deenmarcar losdiscursos, es su capacidad deproducir unafalsa ruptura
entre la violencia de antes y la violencia de hoy, particularmente en relaci6n a la
oiolencia degenero.

La materia de la memoria no es el pasado sino nuestra versi6n actual de esa zona
inaccesible del tiempo, una instalaci6n poetica hecha s6lo de palabras. No menos
que de ellas. .

EnriqueLihn.

Queremos dar inicio a este articulo reflexionando en torno del por que
mirar una vez mas, dos procesos de gran envergadura historica en Chile:
la Comision Nacional deVerdad y Reconciliacion (CVR, 1990-1991), Y la
Comision de Prision Politicay Tortura (CPT,2003-2004), Ysus respectivos
informes, el Informe Rettig y el Informe Valech (los dos producidos du-
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rante gobiernos de la coalicion politica llamada Concertacion'), A mas de
una decada del primero y la mitad del tiempo del segundo, ello resulta ne
cesario, particularmente por la gran produccion de textos sobre derechos
humanos, politicas de la memoria, y transicion a la democracia en Chile
(Garces et al. 2000;Jocelyn-Holt 1998;Loveman y Lira 2000, 2002;Moulian
1998; Oleay Grau 2001;Richard 1998,2000, 2007;Stern 2004, 2006), los que
podrian dar la sensacion de volver a un tema ya superado, tanto en el sen
tido historiografico como politico. Al igual que Richard (2000), considera
mos que parte de esta sensacion de superacion se debe a las tecnologias de
la desmemoria promovidas por el actual escenario politico en Chile, 10 que
nos llevara a proponer una investigacion novedosa y critica de los dos in
formes. Hasta cierto punto resulta increible que, pese a que las estadisticas
y repercusiones historicas del Informe Rettig son conocidas, y, aunque me
nos, las del Informe Valech tambien, ninguno de los dos ha sido estudiado
en terminos de 10 que dice y, quizas mas importante, como 10dice.

En un libro sobre mujeres y la Comision de la Verdad y Reconcilia
cion en Sudafrica (TRC, por sus siglas en ingles: Truth and Reconciliation
Commission), Ross (2003) postula que la marginalizacion de las mujeres
activistas dentro del proceso de transicion democratica tiene que ver pre
cisamente con la ausencia paralela en la comision de narrativas que in
cluyeran dinamicas de resistencia y agency de ellas, Esto, a la par con una
subestimacion generalizada de la participacion de las mujeres en eventos
historicos, no pudiese sino dejarlas fuera de un escenario politico mol
deado por los actores politicos (varones) mas importantes del periodode
apartheid. De esta forma, Ross logra problematizar el tema de genero en
relacion a la inclusion 0 exclusion de mujeres dentro de las narrativas his
toricas producidas por la TRC, y ella concluye que esta dinamica ha resul
tado en un proceso de redemocratizacion incompleta. Proponemos hacer
algo similar aqui en relacion a los discursos presentes en la CVR y la CPT
en Chile, aunque consideramos, desde nuestro punto de vista, que los In
formes Rettig y Valech no solo han afectado alas mujeres y la integracion
de ellas al proceso democratico, sino que a todo el panorama sociopolitico
del escenario postdictatorial. Tomamos estos dos informes como docu
mentos mas bien fundacionales en 10 que ha llegado a ser un proyecto
nacional de 10 que debe ser Chile en el siglo XXI.2 Como veremos, leer

1. La Concertaci6n de Partidos por la Democracia es compuesta principalmente por el
Partido Dem6crataCristiano (PDC), el Partido Radical Social Dem6crata (PRSD), el Partido
Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PD). Desde 1990, esta alianza ha ganado cada
una de las elecciones presidenciales: Patricio Aylwin Az6car (PDC, 1990-1994); Eduardo
Frei Ruiz-Tagle (PDC, 1994-2000); Ricardo Lagos Escobar (PS,2000-2006); Michelle Bachelet
[eria (PS, 2006-2010).

2. Como sefialan los latinoamericanistas Greg Grandin y Thomas Klubock: "truth com
missions worked, at least in theory, similar to other myths and rituals of nationalism, to sa
cramentalize violence into a useful creation myth" (2007: 3; vease tambien Grandin 2005).
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este proceso via el prisma de la teoria de genero y/ mas especificamente,
desde laviolencia de genero nos abrira espacios interesantes de debate y
reflexi6n sobre 10que fue, 10quees, y 10que sera la naci6n chilena.'

COMISIONES DE VERDAD EN EL CHILE POSTDICTATORIAL

Para empezar la discusion del Informe Rettig y del Informe Valech,
cabe sefialar que hoy nadie, 0 casi nadie, del mundo politico-historico chi
leno discutiria la importancia de estos textos, principalmente por haber
puesto en jaque la versi6n dictatorial del pasado y haber proveido cierta
medida de verdad y reparaci6n simb6lica y monetaria,' con respectoa las
violaciones de derechos humanos llevadas a cabo entre 1973 y 1989.5 Sin
embargo, 10 que no se ha cuestionado suficientementees comolos exitos
de los informes tambien han sidoderrotas en terminos de fijar los discur
sos aceptables sobre la democracia y los derechos humanos en Chile de
una forma que perjudique a los derechos de la mujer. Por un lado, pode
mos localizar parte de esta fijaci6n en la tendencia de los politicos chilenos

3. Cuando hablamos de nacion en este contexto conceptualizamos tal concepto segun
los ya clasicos textos de Benedict Anderson (1993)-donde explaya sobresu archiconocida
"comunidad imaginada"-y Homi Bhabha (1990,citado en Fernandez 2000). Ambos autores
reca1can la construccion sociohistorica de una naci6n por sobre explicaciones neutralizadas
de raza 0 etnia. Claramente, el texto de Bhabha tiene particular resonancia por nuestro
enfoque discursivo; por ejemplo, sefiala: "Encontrar la nacion como esta escriia muestra la
temporalidad de lacultura y la conciencia social mas a tono con el proceso parcial ... Las
historias .tradicionales no toman la nacion por su propia palabra sino, en la mayor parte, .
asumen que el problema radica en la interpretacion de los "acontecimientos" que tienen
cierta transparencia 0 visibilidad privilegiada" (citado en Fernandez 2000, 213). Vale decir
que este articulo es precisamente un ejercicio de "tomar la nacion por su propia palabra".

4. En pos de finalizar el trabajo de la CVR todavia pendiente, se creo el 8 de febrero de
1992, via la Ley 19.123, la Corporacion Nacional de Reparacion y Reconciliaci6n (CNRR).
Esta ley no solo establecio los parametres para continuar las investigaciones sobre los de
tenidos desaparecidos-una tarea que termina agregando numerosos casos al total de las
victimas reconocidas (terminaron siendo 3.l95)-sino que tambien promovi6 un plan de re
paraciones simb6licas y materiales para las familias afectadas. Las reparaciones materiales,
en trazosgruesos, incluyeron una pequefia pension, acceso a atenci6n medica via la tarjeta
PRAIS, y exclusi6n del servicio militar obligatorio y becas completas para los hijos de las
victimas. E124 de diciembre de 2004, se dicta la Ley 19.992de reparaciones para las victimas
reconocidas por la CPT. Las provisiones de pensiones, educacion y salud son similares a las
reparaciones ya existentes de la CVR y CNRR. Para mas informaci6n, vease las paginas web
http://www.ddhh.gov.cl/yhttp://www.orientavalech.cl/.

5. Esto no quiere decir que todos miren positivamente a la CVR y a la CPT. Algunos de
la izquierda anti-establishment rechazan la forma en que la Concertaci6n ha entablado el
tema de los derechos humanos-en particular las reparaciones monetarias. Por ejemplo, el
historiador, y exmirista, Igor Goicovic, opina 10siguiente: "Me parece inaceptable que los
revolucionarios formen fila para estirar la mana en las cajas de la dadiva concertacionista.
Ello ofende no s6lo nuestra dignidad personal, sino que tambien hiere la memoria de todos
los combatientes que entregaron sus vidas por derrocar el regimen burgues y avanzar hacia
la construccion del socialismo en Chile" (Goicovic 2005, 17).
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de construir el periodo postdictatorial en terminos de 10que Carlos Ruiz
identifica como una "reconciliacion, un ideal tal vez mas religioso que
politico, [que] se pone por encima de la verdad y la condiciona y limita, asi
como limita tambien al regimen democratico mismo" (citado en Richard
2000, 19). Por el otro lado, tenemos que tomar en cuenta la trascenden
cia del trio "reconocer, reparar, y reconciliar" en relacion a su capacidad
de "transformar el dolor en memoria y la memoria en unidad nacional",
como sefiala el Presidente Ricardo Lagos en el prologo del Informe Valech
(2005, 8).

Distintas dinamicas politicas y legales de reconciliacion y reparacion
han sido estudiadas dentro de la transicion democratica en Chile desde
1990, muchas veces dentro de un esquema comparativo con otros paises
(Barahona de Brito 199~ 2001; Ensalaco 1994; Evans 2007; Pion-Berlin y
Arceneaux 1998; Roninger y Sznajder'1997; Skaar 1994). Sin embargo, este
corpus de investigacion ha relacionado la CVR y la CPT casi exclusiva
mente a esquemas socio-politicos macro, definidos por factores como 10
civico-militar, los partidos politicos, los amarres de la transicion pactada,
y el arresto de Pinochet en Londres en octubre 1998. Lo que no ha sido
analizado hasta ahora escomo esta transformacion se efectuo en Chile, 0

en otras palabras, como la necesidad de crear una unidadnacional tam
bien instalo cierta memoria con respecto al dolor del pasado, y fijo, asi,
ciertos discursos para hablar de esta memoria.

Este estudio articula estos intereses investigativos via la teoria de ge
nero, para asi vincular el concepto de poder a la construccion de las cate
gorias de victima y victimario presentesen los dos informes. Esta tarea es
claramente inspirada por la teoria de genero que haya sido formulada con
una integracion explicita del concepto de poder (Butler 1999,2006; Connell
1987;'Scott 1999) y la teoria de la violencia de genero que se relacione con
la violencia politica de la nacion (Engle Merry 2008; MacKinnon 1995; Me
Clintock 1993; McDowell 2000; Mosse 1985;'O'Toole, Shiffman y Edwards
2007; Taylor 1997).6 Postulamos que la utilizacion de la teoria de genero
nos puede abrir la construccion victima-victimario por su capacidad de
cuestionar caracteristicas estereotipadamente asignadas segun esquemas
binarios, entre ellos el binario clasico de 10masculino y 10femenino, parti
cularmente en relacion a la violencia politica y a la representacion de esta
en los Informes Rettig y Valech. Esta teoria sera de crucial importancia en
nuestra discusion de la manera generica en que se manifiesta la tortura y
sus secuelas, un temaque ya ha convocado un estudio bastante intenso,
en particular desde academicas que trabajan la teoria feminista (Bun-

6. Obras sobre America Latina que incorporan estas corrientes de la teoria de genero son
tantas y tan variadas que no tenemos el espacio para citarlas todas. Articulos que mapean
el desarrollo de esta bibliografia son Caulfield (2001), Hutchinson (2003), Klubock (2001),
McGee (1991) y Tinsman (2008).
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ster 1985, 1996;Caro Hollander 1996; Forcinito 2004; Franco 1992; Richard
2008).

Cuando pensamos, entonces, el vinculo entre el genero y la construe
cion del sujeto llevada a cabo en el Informe Rettig y el Informe Valech nos
interesa principalmente 10 no dicho-los silencios-en contraste con 10
dicho y 10reconocido por el estado. Partiendo de esta manera, podemos
acercarnos mas a la vision estatal de la violencia del pasado y su relaci6n
a la refundaci6n de la naci6n y el genero. De alli que postulemos que,
ademas de ser fuentes primarias importantes que reflejan los recuerdos
del pasado, los Informes Rettig y Valech son tambien textos que intenta
ron reivindicar una sola version del pasado, y difundirla como un tipo de
historia oficial sobre la dictadura (0 historia contra-oficial si pensamos en
la historia oficial original de la dictadura). La periodizaci6n implicita en
este discurso considera los afios del regimen militar como excepcionales
en la historia constitucional chilena que provocaron una ruptura dolo
rosa con las tradiciones democraticas del pais. En ambos informes, tanto
eventos como actores tienen que situarse en un tiempo preterite para
completar la ruptura presente-pasado, construida en terminos binarios
como democracia-dictadura. Este articulo argumenta que el trabajo post
dictatorial de separar. el presente del pasado y significar 10democratico de
10autoritario, se efectua principalmente a traves de la construcci6n de la
oposici6n victima-victimario, donde tanto las victimas como los victima
rios se construyen segun el imaginario de la Concertaci6n acerca de que
constituia violencia-politica durante la dictadura, Este articulo tambien
argumenta que la construcci6n de la categoria de victima-victimario se
remonta, en ultima instancia, a los discursos disponibles sobre derechos
humanos y derechos de la mujer en el momenta de la elaboracion de cada
informe y las decisiones por parte del estado (via la CVR 0 CPT) de se
leccionar algunos de ellos. A traves de un cuestionamiento mayor de las
construcciones parciales encontradas en cada informe, esperamos llegar a
una conceptualizaci6n mas nitida de las victimas y victimarios reconoci
dos por el estado chileno y responder por que ciertas construcciones son
marginadas de las narrativas hist6ricas que los dos informes proyectan
por sobre la nacion chilena.

CONSTRUYENDO DISCURSIVAMENTE LAS CATEGORiAS DE ViCTIMA Y VICTIMARlO

Para entender mejor las dinamicas entre el gobierno y la sociedad civil
en relacion a los temas de los Informes Rettig y Valech durante el periodo
postdictatorial en Chile, es crucial reconocer los nexos discursivos que
existen entre los nuevos movimientos sociales y la Concertaci6n. En el
caso del Informe Rettig y el gobierno de Patricio Aylwin, Otano (1995, 161)
dice: "Aylwin entendia muy bien que la lucha en favor de los derechos hu
manos habia operado como uno de los ejes fundantes de la Concertaci6n,
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tanto a nivel de clase politica como, sobre todo, de masa popular. Durante
'los afios de resistencia a la dictadura, los conceptos de democracia y dcre
chos humanos habian fraguado en un unico ideal indesmontable. No po
dia plantearse un exito del mandato democratico de la Concertaci6n, sin
abrir vias de soluci6n 0, al menos, de alivio a las tragedias acaecidas". Por
tanto, muchos activistas de base apoyaron a la Concertaci6n, por 10menos
en sus inicios, por haber conseguido la vueltaa la democracia y creyeron
que su participaci6n fue intrinsicamente necesaria para una consolidaci6n
democratica. Esto favoreci6 la construcci6n de discursos concertacionis
tas estrechamente relacionados a los de los movimientos sociales, por la
presi6n de los mismos activistas al gobierno de expandir el concepto de
democracia y alcanzar metas relacionadas a temas etico-morales (como,
par ejemplo, la justicia, la verdad y la igualdad de genero).

No obstante esta cercana relaci6n entre grupos de la sociedad civil y
gabierno en los inicios de la Concertaci6n, fue decantando, abriendose
una brecha cada vez mas notoria entre los dos polos de formaci6n discur
siva? Es significativo que algunos transit6logos situan el comienzo de es
tas diferencias en elproceso que desemboc6 en la formaci6n de la CVR y
la producci6n y recepci6n del Informe Rettig. Este proceso desenmascar6
irrevocablemente la tendencia de la Concertaci6n a conseguir justicia y
verdad s6lo en la medida de 10posible, por su timidez frente la confron
taci6n directa con las fuerzas armadas (FFAA) (no dan nombres), y apego
incondicional a la narrativa redentora y reconciliaci6n de la historia con
temporanea de Chile. El Informe Valech ha enfrentado criticas similares
par no nombrar a los culpables, cerrar los archivos de la CPT· para los
pr6ximos cincuenta afios, y presentar una narrativa de borr6n y cuenta
nueva. El discurso concertacionista es, entonces, una sintesis selectiva de
dispositivos producidos por los movimientos sociales durante los afios
setenta y ochenta, que fue reinterpretada segun los parametres politicos
de los afios noventa y principios del siglo XXI.

Deberia quedar claro, entonces, que no podemos divorciar los discursos
de los Informes Rettig y Valech respecto de los contextos socio-hist6ricos
que los produjeron y de los otros discursos que los precedieron. En este
trabajo los discursos que mas interesan son los que apuntan directamente
al cruce entre la construcci6nvictima-victimario y el analisis de genero.
Pero, ld6nde existen cruces de este tipo? Primero, existen en los grupos
de derechos humanos que se organizaron en los afios setenta y ochenta.
Por ejemplo, la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Z Uno de los momentos historicos mas indicativos de esta brecha fue la Mesa de Dialogo,
que existi6 entre el 21 de agosto de 1999 y el 13 de junio de 2000 que acentuo notablemente
las numerosas brechas entre la vision del gobierno y los activistas de derechos humanos.
Resulta interesante notar que dos integrantes de la CVR sirvieron en la mesa (Gonzalo Vial
YJose Zalaquett), y dos de la CPT (el monsefior Sergio Valech y Elizabeth Lira).
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(AFDD) es un grupo compuesto mayoritariamente de mujeres con larga
trayectoria en la lucha por la verdad y la justicia en Chile." A 10 largo de
los afios, los miembros han cambiado por la renovacion de las generacio
nes, pero .la legitimidad de sus demandas se ha mantenido firme," En este
grupo hay un fuerte componentede genero, pese a que no se presenta ni
como feminista ni asociado a temas de genero, porque en la gran mayo
ria de los casos el objetivo principal de la mujer miembro es buscar a un
desaparecido varon." Aunque podemos entender esta relaci6n como algo
meramente estadistico-s-segun el Informe Rettig el 94 por ciento de los
desaparecidos eran hombres-es notable que algunas mujeres de AFDD
se agrupen por su rol de acuerdo al concepto de genero, es decir, por el rol
de la buena madre-esposa que justifica su participaci6n politica.

Por una parte, debemos tener mucho cuidado con asignar automati
camente la categoria de madre-esposa que sufre a grupos. como AFDD,
ya que no refleja necesariamente todas sus metas, ni representa a todos
los miembros (Hiner 2005a).11 Debemos recordar que AFDD cuenta con
hermanos, hijos, y otros familiares,hombres y mujeres. Sin embargo, por
otra parte, es importante reconocer la influencia de construcciones de
grupos como AFDD en las categorias de victima y victimario, es decir, la
construcci6n segun pautas de genero en las que una mujer (miembro de

8. Para mas informacion sobre este grupo vease Barahona de Brito (1997), Chuchryk
(1989), Hiner (2005a), Vidal (1996), los articulos de Richard y de Oyarzun en Olea y Grau
(2001),y tambien textos escritos por el grupo, 0 miembros del grupo, por ejemplo: Corpora
cion Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1997),Garcia en Garces et al.
(2000), textos de Diaz y de Gonzalez en Zeran et al. (2004).

9. Esta legitimidad ha sido recien puesta a prueba por la aparicion de German Cofre,
antes considerado detenido desaparecido, en Chile en noviembre de 2008 despues de deca
das en Argentina. Desde ahi son varios casos mas (hasta la fecha son cinco) que han sido
investigados y que han resultado no ser detenidos desaparecidos, la mayoria por circuns
tancias de muerte distintas a las presentadas a la CVR. Parte de este escandalo ha sido
formado por la diputada de la derecha Karla Rubilar (Renovacion Nacional), cuando alego,
como presidenta de la Comision de Derechos Humanos, la existencia de varios supuestos
falsos desaparecidos que resultaron ser desaparecidos de verdad, por ejemplo, Luis Emi
lio Recabarren Gonzalez, hijo de uno de los miembros mas emblematicos de AFDD, Ana
Gonzalez. Por estas alegaciones falsas, la diputada Rubilar ha sido derrocada de su puesto
como presidenta de la Comision, y AFDD actualmente se encuentra querellando en contra
de ella. Muy relevante a este trabajo, La Nacion publico el10 de febrero de 2009 un articulo
titulado "Agrupacion pide reabrir comisiones Rettig y Valech" en 10 cual AFDD plantea
la necesidad de reabrir la CVR y la CPT para que operen "en forma permanente, con re
cursos, estructura y personal especializado", porque "cientos de casos de victimas de la
dictadura ... no fueron denunciados".

10. Este dispositivo se refleja tambien en las pensiones de reparacion-e-el padre de la
victima solo se transforma en beneficiario en el caso de "falta, fallecimiento, 0 renuncia de
la madre" (de la pagina web http://www.ddhh.gov.cl/ben_reparacion.html).

11. Otros trabajos que tambien problematizan caracteristicas esencialistas 0 maternalis
tas de los grupos de derechos humanos compuestos principalmente de mujeres son [elin
(1990),Stephen (2001) y Taylor (1997).
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AFDD) lucha para conseguir la verdad y lajusticia respecto de una vic
tima (hombre) que fue desaparecido por el estado (masculino). Sin enten
der esta construccion, lemas de AFDD como "dar la vida por la vida", que
identifica a una mujer con la vida frente al estado masculino de la muerte,
no son entendibles en su plenitud (Vidal 1996).

Para terminar, cabe mencionar otro tipo de movimiento social que
tambien jugo un rol importante en la formacion de discursos sobre las
categorias de victima y victimarioen relacion al genero-el movimiento
feminista. A partir de los afios ochenta, las feministas en Chile comienzan
a marcar profundamente el escenario politico, retomando un activismo
aminorado despues de haber ganado el derecho a votar en elecciones na
cionales en 1949. En particular, despues del ciclo de protestas nacionales
de 1982 y 1983,hay un estallido de grupos identificados como feministas.
Aunque diversos en sus metas especificas y programas, locales, estos gru
pos plantearon el tema de los derechos de la mujer como directamente
relacionado a la democracia y la lucha antidictatorial (vease Baldez 2002;
Gaviola, Largo y Palestro 1994;Palestro 1991;Rios Tobar 2003; Valdes 1987;
Valenzuela 1998).Esto fomento la.creacion de lazos discursivos entre gru
pos de derechos humanos y grupos feministas y promovio cierta concien
cia sobre los dos temas en los politicos de la Concertacion.

En el discurso feminista chileno, quizas mejor resumido en el influ
yente libro de Julieta Kirkwood, Ser Politica en Chile (1990 [1986]), se puede
apreciar una vinculacion directa entre el autoritarismo en la casa y en
el estado-siguiendo la linea feminista de que 10 personal es politico.
Dentro de este esquema, el concepto de patriarcado cobra vigencia; el
patriarca chico (tipico hombre chileno) se homologa al patriarca grande
que es Pinochet; la violencia puertas adentro refleja la violencia puertas
afuera. Es interesante analizar como la violencia contra la mujer, como
tema de accion politica, se vincula directamente a discursos sobre otros
tipos de violencia en Chile (Hiner 20050). En particular, cabe sefialar
las similitudes discursivas elaboradas en torno a la figura sobresaliente
del victimario-hombre que amedrenta a la victima-mujer, En esta cons
truccion, es el cuerpo femenino que sufre Ia violencia patriarcal ejercida
por los hombres, un dispositivo de tortura amplificado para abarcar todo
tipo de represion autoritaria, codificada como inherentemente masculina
machista." En el caso que la violencia ejercida no corresponde a las direc-

12. Un ejemplo de este tipo de discurso se encuentra en Sobreviviendo masaluidelmiedode
Ximena Bunster (1996, 45): "Los regimenes militares en America Latina han desarrollado
pautas del castigo especificamente disefiadas para mujeres que han luchado activamente
en contra 0, de cualquier manera, resistiendo la explotaci6n ejercida sobre sus pueblos por
los gobiernos dictatoriales ... La esclavitud sexual femenina, mas generalizada y difusa
ejercida a traves del estado patriarcal, se ha cristalizado y se ha materializado-literal
mente hablando-a traves del Estado Militar como Torturador". Una version de este texto
fue originalmente publicada en ingles en 1985 bajo el titulo Surviving beyond Fear: Women
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ciones tradicionales de este discurso (hombre-victimario; mujer-victima),
se recurre a modelos que dependen por igual de ciertos roles apropiados
de los sexos: el cuerpo feminizado del hombre 0 la mujer .masculinizada
que participa en la represion autoritaria. Analizar la participacion de mu
jeres colaboradoras en las actividades represivas del regimen militar-s-Luz
Arce 0 la Flaca Alejandra son las mas conocidas, aunque indudablemente
habia mas-s-ha resultadoser particularmente complejo para las feminis
tas, precisamente por la maneraen que estas mujeres se situan justamente
en el espacio intersticial, 0 zona gris en las palabras de Primo Levi, entre
victimario y victima (Forcinito 2004; Richard 1998). Hablaremos mas de
estas construcciones en nuestra discusion del Informe Valech.

INFORME RETTIG: EL NUNCA MAs DE "CHILE VIVID

UNA TRAGEDIA DESGARRADORA"13

Como sefialo elPresidente Aylwin en su mensaje del 24 de abril de
1990, en el que creo la CVR, "Sera tarea de esta Comision: (a) establecer
un cuadro 10 mas completo posible sobre los graves hechos referidos, sus
antecedentes y circunstancias; (b) individualizar a sus victimas y esta
blecer susuerte 0 paradero; (c) recomendar las medidas de reparacion y
reivindicacion que crea de justicia; y (d) recomendar las medidas legales y
administrativas que a su juicio deben adoptarse para impedir 0 prevenir
lacomision de hechos semejantes" (1996, vol..I, tomo II, 1307).14 Los graves
hechos referidos del mandato a la CVR tambien fueron establecidos en
el mismo mensaje y se referian basicamente a la desaparicion, ejecucion
politica (por grupos extremistas de la izquierda 0 por agentes del estado),
y muerte causada por la tortura (1996, vol. I, tomo I, xv). Todas las victimas
del Informe Rettig" estarian muertas, ya que se da a entender que los des-

and Torture in Latin Americaen ellibro Women and Change in Latin Americaeditado por June
Nash y Helen Safa. Hasta la fecha, este texto, en castellano y en ingles, ha sido tremenda
mente citado.

13. Cita tomada del InformeRettig, vol I, tomo II, capitulo 4 - 1302.
14. La version del Informe usada para este trabajo es la que esta disponible online (http://

www.ddhh.gov.cl/DDHH_informes_rettig.html) del afio 1996, reeditada con algunos pe
quefios cambios, como un indice onomastico de las victimas, una leve modificacion en el
listado de casos denominados "sin conviccion", y los mensajes a la naci6n de Aylwin de 1990'
y 1991, que no estaban en el Informe Rettig original de 1991. Consideramos clave la figura de
Jose (Pepe) Zalaquett, abogado y academico de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Chile, en la formulaci6n de los principios etico-legales que guiaron la CVR y CPT, particu
larmente su posicionsobre la importancia de reconocer publicamente una verdad completa
(Zalaquett 1988, 1992).

15. De las 2298 victimas originales de la CVR donde se pudo llegar a una convicci6n,
2160 (94 por ciento) eran hombres y 138 (6 por ciento) mujeres. 1243 victimas estaban casa
dos (54.1 por ciento del total) al momenta de su detencion 0 muerte. Llama la atencion que
62.5 por ciento de las victimas tenia treinta afios 0 menos; los militantes mas representados
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aparecidos tambien estan muertos; por tanto, se narran las circunstancias
de estas muertesa traves de testigos y familiares,"

La CVR se formo juridicamente el 9 de mayo de 1990 y duro hasta el
8 de febrero, fecha en que entrego su informe al presidente. Su metodolo
gia de investigacion se concentro en el establecimiento de una convicci6n
(no juridica) sobre todos los casos individuales presentados a la CVR; por
eso, incorporaron archivos de la Vicaria de la Solidaridad y tomaron los
testimonios de testigos que se presentaron frente a la comision. El 4 de
marzo de 1991/ el mismo Presidente Aylwin en otro mensaje televisado,
dio a conocer los resultados de la CVR y pidi6 perdon a las victimas por
parte del estado chileno. Pese a las lagrimas de Aylwin mientras leia, la
trascendencia del Informe Rettig quedo abruptamente truncada en las se
manas siguientes por el asesinato de Jaime Guzman, llevado a cabo por el
.grupo armado de ultraizquierda, el Frente Patriotico Manuel Rodriguez
(FPMR). Quizas por este hecho, mas un clima politico abiertamente hostil
entre la Concertacion y figuras del regimen militar, muchas de las cuales
todavia seguian de alguna forma en cargos importantes, como tambien
por la escasez de ejemplares y el tamafio poco apropiado para su lectura,
el Informe Rettig paso, casi sin excepcion, a ser un texto de academicos y
abogados (Hite 2004).17 No obstante las limitaciones en su difusion, no cabe
duda de que el informe marco un precedente en cuanto a los derechos hu
manos en Chile. y, en particular, defini6 el tipo de victima destacada por
el estado como merecedora de reconocimiento publico y reparacion,

El Informe Rettig esta compuesto por dos vohimenes y tres tomos,
donde se encuentran los marcos politicos, legales, e institucionales de los
afios 1973 a 1990 y los relatos de casos de las victimas de los mismos afios,
Su gran logro ha sido precisamente estos relatos y la conviccion-s-no ju
ridica pero si estatal y publica~sobre las circunstancias de la muerte de
cada victima identificada. Esto fue particularmente crucial en casos donde
el regimen militar hubiese intentado ocultar 0 manipular los hechos por
que la CVR literalmente tiene el efecto de desvelar la violencia politica y
deslegitimar la dictadura.

en las filas de las victimas estan los del Partido Socialista (17.89 por ciento), del MIR (17.71
por ciento), y del Partido Comunista (16.41 por ciento). En resumen, la victima tal vez mas
representativa del informe es un hombre, joven adulto, posiblemente casado y con militan
cia en un partido de izquierda.

16. Los testimonios se organizan segun el formato de relata de caso en 10cual el nombre
de la victima es acompafiado por una breve descripci6n (nombre completo, edad, profesi6n
y posible militancia politica) y la circunstancias de su muerte. Algunos relatos son mas
detallados que otros, dependiendo del mimero de testigos que presentaran, pero ninguno
incluye informaci6n descriptiva del victimario.

17. Ademas, los archivos de la CVR y la CNRR no son muy accesibles. Estan bajo el con
trol del Ministerio del Interior y hay que obtener un permiso especial para consultarlos.
Para ver una discusi6n interesante de estos limitantes, vease Stern (2006).
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Al revisar los relatos de casos, considerando el factor genero, se esboza
una serie de patrones relevantes a la construccion de victima por la CVR.
Primero, como ya hemos mencionado, en la mayoria de los casos la vic
tima es hombre (solo el 6 por ciento fueron mujeres y no hay ninguna
seccion especial dedicada a ellas en el Informe Rettig). Cuando se habla de
una mujer es en relacion a un hombre, y por 10tanto no se la nombra:por
ejemplo la "mujer de" 0 "hermana de". Pese a su menor presencia en com
paracion a los hombres, hay 138 mujeres investigadas por la CVR que tam
bientienen relatos de caso. Lo mas interesante deeste listado es la clara
diferenciacion entre los tipos de mujeres que figuran en la lista-e-entre las
mujeres politicas y las que no-y como, en el ultimo caso, mujeres sin una
militancia politica conocida aparecen bajo el rubro de rehenes 0 botin de
guerra en operaciones relacionadas a sus parejas 0 familiares. Hay muy
pocos casos donde el hombre cayosolo por ser hermano 0 marido de, 0

por estar con la familia, pero si son varios los casos donde esta situacion
desemboco en la detencion, y en menor ruimero, en la desaparicion, de
unamujer. Por ejemplo:

(1) "En esa misma madrugada fue detenida Ester Torres en su domicilio junto a
sus hijos Renato Mauricio y Francisco Javier, por agentes de la [Direcci6n de Inte
ligencia Nacional] que buscaban a su hijo Luis Andres Ganga, quien no se encon
traba en ese domicilio. ·Los tres detenidos fueron llevados al cuartel de Villa Gri
maldi. Despues de interrogar y torturar a los detenidos, los agentes se enteraron
que Luis Andres Ganga se encontraba en casa de su abuelo donde 10detuvieron
llevando para ella a su madre". (Informe Rettig, vol. I, tomo 11,·805)
(2) "Lila Valdenegro de 48 afios de edad, casada con un ex alcalde y regidor por
el Partido Comunista ... Sin militanciapolitica conocida ... Detenida el dia 2 de
septiembre de 1976 en su domicilio por agentes de seguridad que buscaban a su
marido, los cuales se la llevaron con rumbo desconocido, y posteriormente alla
naron su casa. Se desconoce el paradero de Lila Valdenegro desde la fecha de su
detenci6n". (Informe Rettig, vol. II, tomo III)

Otro aspecto del Informe Rettig que merece atencion es el capitulo so
bre las experiencias de los familiares de las victimas (capitulo 4, "Efectos
familiares y sociales de las mas graves violaciones a los derechos huma
nos", vol. I, tOInO II, 1140-1159). Este capitulo es organizado por temas 0

tropos que los autores vieron repetirse en los testimonios de los familiares
y que, mas importante aiin, creyeron 10 suficientcmentc relevantes como
para que sirvieran como enmarcadores de los discursos de los testigos. Es
tos son (1) la perdida y el duelo, (2) la tortura, (3) la incertidumbre prolon
gada, (4) dafios a la integridad personal, (5)alteraciones de la vida familiar,
(6) percepci6n de cambio de los referentes habituales, (7) el estigma y la
marginacion, (8) las fuerzas positivas y (9) sentimientos actuales. Muchas
de las citas son claramente reconocibles como parte de un discurso que
emana de los grupos de derechos humanos, por ejemplo: "Mi hijo era un
joven medico de 28 afios, estaba casado y tenia dos hijos. Era una persona
inteligente, querido por ser una persona amable y sencilla. Era militante

https://doi.org/10.1353/lar.0.0082 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.0.0082


VOCES SOTERRADAS, VIOLENCIAS IGNORADAS 61

comunista, desde muy chico se interesaba por la justicia para la humani
dad" (vol. I, tomo II, 1141); "Yo quiero que me 10devuelvan vivo. Converso
eon el, como que 10Yeo.Mi corazon de madre me dice que esta en alguna
parte" (vol. I, tomo II, 1145); Y "Yo quisieraque nos regalaran un pais que
fuera nada mas que de nosotros, porque ya no nos sentimos bien entre la
gente que ha vivido una vida normal. Nos miran como si fueramos loeas
porque .Iloramos despues de tanto tiempo. No pueden comprender que
estas muertes no son como las demas, porque nunca pudimos descansar
de nuestros muertos" (vol. I, tomo 11,'1158). Estas citas ademas contienen
claras referencias de genero-"mi corazon de madre" 0 "como si fueramos
locas"-y evitan hablar directamente de la militancia politica del desapa
recido 0 ejecutado, recalcando 10 general e inocente: lise interesaba por la
justicia para la humanidad","

No obstante las similitudes entre algunas de estas citas y los discursos
de los grupos de derechos humanos, es interesante notar que, incluso en
el Informe Rettig, hay memorias y discursos fragmentados que no caben
dentro de la vision general del informe. Testimonios sobre la violacion,
por ejemplo, 0 sobre la desesperacion, no pueden ser explorados suficien
temente, dado el contexto del informe: "Cuando tomaron a mi papa, nos
llevaron a mi marido y a mi tambien. A mi me violo un grupo entero que
me cuidaba. Nunca le conte a mi marido. De eso hace quince afios" (vol. I,
tomo II, 1144). "Mi marido era una personalidad en el pueblo..Llevabamos
una vida buena. Despues de todo esto mis hijos estuvieron hospitalizados
por desnutricion, tuve que trabajar lavando ropa ajena. Llego un momenta
que era talmi soledad que me dediqueal trago" (vol. I, tomo II, 1156).
Para incorporarestos testimonios el informe habria tenido que incorporar
una minima discusion de la teoria de genero. Por no haberlo hecho, temas
como la violencia sexual 0 la feminizacion de la pobreza quedan a nivel
descriptivo y son marginados de la narrativa principal. Ademas, esto fue,
en realidad, una marginacion doble en el sentido de no aparecer ni en los
discursos principales de los grupos de derechos humanos ni en los del
estado. Lo que los grupos de derechos humanos negaron en el interes de
presentar mujeres fuertes y buenas fue facilmente olvidado por una co
mision que no se preocupaba mucho de las sutilezas de los testimonios, y
mucho menos en relacion al analisis de genero.

El Informe Rettig promueve y legitima las categorias de victima-hom
bre (eldesaparecido) y victima-mujer (la madre-esposa) que han sido re
producidas en los movimientos de derechos humanos, y en menor me-

18. Algunos academicos argentinos postulan que la presentacion de victimas inocentes
en el Nunca Mas se efectuaba medio un borron historico de la militancia de muchos de
tenidos, produciendo as! una version falsa del pasado que ofrece victimas, en su mayoria
jovenes, pero que no ofrece explanaciones, 0 solamente explicaciones tauto16gicas, para 10
que les sucedio. En relacion a este tema vease Vezzetti (2002), Sarlo (2005) y Lorenz (2004).
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dida, en los trabajos sobre estosmovimientos. En la categoria de victima
secundaria encontramos los discursos promovidos por grupos de dere
chos humanos, donde la mujer da su vida para encontrar su ser querido
(masculino) vivo, consciente que este sacrificio tendra una resonancia en
las construcciones culturales chilenas sobre 10 que constituye una buena
esposa 0 madre. Ademas, podemos captar tambien una tendencia fuerte
de describir a los hombres, tanto victimas como victimarios, segun ciertos
patrones de masculinidad y virilidad que tipifican a los sujetos involu
crados en un escenario de los dos demonios." El hombre militar de dere
cha se convierte asi en un salvador reacio (lease masculinidad controlada
y tradicional); el hombre de izquierda en un "Cristo Guerrillero" sacri
ficado por el bien cormin (lease masculinidad incontrolable y rebelde)."
Estos son puntos que rara vez han surgido en relacion a los estudios de la
masculinidad y la violencia politica en Chile peroque ruegan ser investi
gados mas."

Aunque .la CVR no incorporo explicitamente una teoria 'de genero en
su investigacion, conclusiones y recomendaciones, es evidente que, por
mandato 0 no, genero una version del pasado en que Ia mayoria de las
victimas mas serias de las violaciones de la dictadura eran hombres, y
donde la narrativa femenina se construyo fundamentalmente en relacion
al hombre qu~ fue hecho desparecer, torturado hasta la muerte 0 ejecu
tado por los agentes del estado." Las experiencias de las mujeres, fuera
del contexto de "testigos de", se reducen a breves menciones que pasan
casi desapercibidas. Esto indudablemente tenia que ver con la composi
cion conservadora de la comision, sin experiencia ni interes en temas de

19. Esta teoria socio-historica, utilizada tanto en Chile como en sus vecinos del Cono Sur,
justifica la violencia y la represion de las dictaduras via un·escenario equitativo de poderes
y fuerzas en las luchas entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Asi, las aberraciones de la
tortura parecen como excesos en 10 que se construye como una guerra antiterrorista 0 con
trainsurgente, librada para proteger la democracia y en la cuallos de la izquierda tambien
utilizaban medidas igualmente violentas.

20. El termino "Cristo Guerrillero" viene dellibro Lapasi6ny laexcepci6n de Beatriz Sarlo
(2003);10 ocupa en relacion a los Montoneros en Argentina. Nuestro uso del terrnino es mas
general que 10 planteado en el texto de Sarlo y refiere mas que nada al sentido de sacrifi
cio ultimo hecho por la izquierda, tal vez mas homologo con el suicidio de Allende en la
Moneda.

21. Uno de los pocos estudios que apunta a esta idea es el de Mallon (2003), quien discute
la importancia de ciertos constructos masculinos, el Che, el rota 0 el huaso, en relaci6n al
discurso e imaginario del MIR en Chile. Para otros trabajos hist6ricos que incluyen una
investigaci6n de la masculinidad en Chile, vease Klubock (1998), Rosemblatt (2000) y Tins
man (2002).

22. Es interesante notar las semejanzas entre la CVR y otras comisiones. Como dice
Hayner (2001, 77-78) en el contexto de la comision sudafricana, "There is also sometimes a
general tendency by women to downplay their experiences, emphasizing instead the sto
ries of men in their families ... most truth commissions have not been proactive in seeking
out, encouraging, or facilitating testimony from women".
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genero: una narrativa historica desarrollada segun la teoria de los dos de
monios; y un mandato estrecho que concentro el trabajo de la CVR en la
busqueda de establecer una conviccion no juridica para cada victima. Con
los afios, limitantes como estos, agravados por la falta de discusion sobre
la tortura a un nivel estatal, se fueron transformando en justificaciones
para que se estableciera otra comision de la verdad; asi nacio la Comision
Nacional sobre Prision Politica y Tortura (CPT) en el 2003.

INFORME VALECH: EL NUNCA MAs DE JJTREINTA ANOS

DESPUES TENEMOS UN PAtS MUY DIFERENTE/23

La entrega del informe de la CVR y las posteriores modificaciones de la
Corporacion Nacional de Reparacion y Reconciliacion (CNRR) no signifi
caron el fin del proceso de justicia y verdad en Chile. El Informe Rettigfue
criticado por muchos sectores al no haber incluido los casos de los prisio
neros politicos 0 los torturados que sobrevivieron, un asunto que fue con
siderado pendiente por el gobierno y los grupos de derechos humanos. El
arresto de Pinochet en Londres en 1998, el fracaso de la Mesa del Dialogo
en el 2000, y el gran ruimero de casos reabiertos por los tribunales en el
periodo 1998-2002 parecen haberposicionado el tema de los derechos hu
manos de nuevo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ademas, los dere
chos humanos seguian siendo un tema de general consenso dentro de la
Concertacion-e-el fuego bautismal de su alianza en los afios ochenta y una
fuente eterna de diferenciacion con la derecha (vease Evans 2007).24 Elll
de noviembre de 2003, se publico en el Diario Oficial el Decreto Supremo
(Interior) N° 1.040 promovido por el Presidente Lagos que creola Comision
Nacional sobre Prision Politica y Tortura. Dicho decreta establecio que, en
un plazo de seis meses a contar de esa fecha (mas tarde ampliado hasta el
30 de noviembre de 2004), la CPT debia determinar quienes fueron las per
sonas que sufrieron privacion de libertad y tortura por razones politicas
en el mismo periodo estudiado en el Informe Rettig (del 11 de septiembre
de 1973 al 10 de marzo de 1990) y proponer medidas de reparacion para
ellos (2005, capitulo 2, 21). En ese mismo decreta se establece su mandato:
"objeto exclusivo (es) determinar, de acuerdo a los antecedentes que se
presenten, quienes son las personas que sufrieron privacion de libertad y
torturas por razones politicas, por actos de agentes del Estado 0 de perso
nas a su servicio, en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de
1973 y el 10 de marzo de 1990" (2005, capitulo 2, 22). Igual que la CVR, el

23. Cita tomada de Informe Valech, capitulo 1, p. 18.
24. Es posible que la atenci6n dirigida hacia el pasado por parte de la Concertaci6n tam

bien tenia que ver con cierta estrategia de no mirar a las violaciones de derechos humanos
cometidas en el presente por los Carabineros 0 otros agentes del estado (vease Fuentes
2005). Le agradecemos a un evaluador an6nimo por sugerirnos este punto.
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Decreto Supremo 1.040 tambien provee funciones no juridicas a la CPT y
prohibe incluir los nombres de los victimarios en el informe final.

Fundada la CPT, se hizo imprescindible definir tortura como concepto
basico y utilizable en el trabajo de la comision y llama la atencion que la
CPT decidio vincular la tortura solo a la represion del estado, cuestion
que la CVR no pudo hacer ya que incluyo tambien violencia cometida
en contra del estado, y que su categoria de victima directa es bastante
mas amplia que la de la CVR. Mientras estaiiltima solo consideraba a los
desaparecidos, ejecutados y muertos politicos, la CPT fija su mirada sobre
todos los torturados durante la dictadura, tanto losdetenidos acusados
de haber cometido algun crimen como las personas inocentes que fueron
torturadas para obtener una confesion 0 informacion de un tercero. Asi, el
mimero de personas que caen dentro del mandato de la CPT es bastante
mas cuantioso que el de la CVR, incluyendo victimas anteriormente ex
cluidas delreconocimiento estatal del Informe Rettig."

Mas alla del ruimero de las victimas, podemos pensar en otros puntos de
comparacion entre el Informe Rettig y Valech-el marco historico (similar
en estructura pero mucho mas conservador en el caso del Informe Rettig);
el peso literal y socio-historico (el Informe Rettig fuemucho mas epico
en su presentaci6n); y las descripciones de las victimas y los victimarios
(que parece algo similar en lamedida que los dos informes excluyen los
nombres de los victimarios). Sin embargo, es justo en la descripcionde las
victimas donde los dos informesmas se diferencian. La CVR busco hacer
un tipo de conmemoracion publica frente .a las victimas mas graves de la
dictadura, nombrandolas y exponiendo el relato de caso y la conviccion de
la comision sobre cada uno. El Informe Valech, sin embargo, solo incluyo
citas anonimas para ejemplificar ciertos aspectos de la prision politica 0

la tortura; no intenta establecer un relato de caso para cada victima en el
informe por razonesde privacidad. Al final del informe hay un listado de
todas las victimas calificadas por la CPT, pero no es posible asociar una
persona con su testimonio. La importancia de la confidencialidad en los
archivos del Informe Valech fue planteado desde un principio, y tuvo el
doble objetivo de producir, por un lado un informe casi sin nombres, y por

25. De un total de 35,868 personas que presentaron antecedentes, 33,221 fueron certifi
cadas como detenciones y 21:255 reconocidas con la calidad de victima: 23,856 (87.53 por
ciento) Son hombres y 3399 (12.47 por ciento) mujeres. La representaci6n femenina es do
ble si se compara con el Informe Rettig. Sin embargo, al igual que su predecesor, hay en
el Informe Valech un porcentaje mayor de j6venes y adultos j6venes (57.86 por ciento de
30 afios 0 menos al momenta de su detenci6n), y figuran prominentemente los militantes
del Partido Socialista (22.25 por ciento) y el Partido Comunista (20.88 por ciento). Infor
maci6n .adicional perteneciente al mandato de la CPT, demuestra que muchas victimas
(83.6 por ciento) fueron detenidas s6lo una vez, por un promedio aproximado de 180 dias:
aunque poca veces la detenci6n transcurri6 en un solo lugar (en promedio cada victima fue
trasladada tres veces (2005, capitulo I: 477)).
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el otro, como decision del Presidente Lagos, el cierre de los archivos de los
testimonios de la CPTpor cincuenta afios,

Otra gran diferencia es la incorporacion explicita de la mujer-como
sujeto de estudio, separada de los hombres-en el Informe Valech. Si el
Informe Rettig no integro ninguna discusion de las mujeres y las for
mas genericas en que les toco la desaparicion 0 la ejecucion politica, el
Informe Valech intento reparar este error, dirigiendo su analisis a la cate
goria de victima-muier e incluyendo, incluso, algo del analisis de genero
(por ejemplo, su tratamiento del doble estigma de la violencia sexual en
las mujeres torturadas). El tema de genero tiene un lugar que no tuvo en
la CVR' por tres razones principales. La primera es que la CVR es una
comision claramente mas conservadora, por 10 que una perspectiva de
genero no cuadraba ni con la politica de sus miembros ni con su contexte
socio-historico, Relacionado con esto, y como segunda razon, los contex
tos de las comisiones en relacion al tema de violencia contra la mujer en
Chile y el extranjero, eran distintos. Entre 1990 y 2003 se avanzo mucho
en dar a conocer la violencia de genero, trabajo que tuvo amplia acogida en
las Naciones Unidas, que la condeno en las conferencias internacionales
de Viena (1993) y Beijing (1995), y la Organizacion de Estados Americanos,
la que promulgo el Acuerdo de Belem do Para, en 1994, para erradicar la
violencia contra la mujer. Finalmente, la tercera razon, tiene que ver pre
cisamente con los reclamospublicos sobre los vacios del Informe Rettig,
formulados, muchas veces por grupos feministas,

Hay secciones del Informe Valech que toman a la mujer como su prin
cipal referente, por ejemplo, "Violencia sexual contra las mujeres" del ca
pitulo 5: "Metodos de tortura; definiciones y testimonios"; "La violencia
contra las mujeres" del capitulo 7 "Perfil de las victimas"; y "Consecuen
cias sobre la vida sexual de las personas" del capitulo 8 "Consecuencia de
la prision politicav la tortura". Quizas el analisis de genero aparece mas
incorporado en aquellas partes relacionadas a la tortura sexual, como se
sefiala en el capitulo 8:

(1) "Fui agredida sexualmente [violada] ya consecuencia de este abuso sexual se
gesto un embarazo no deseado, el que posteriormente decidi abortar, 10 que me
ha traido muchas secuelas psicologicas por los sentimientos de culpabilidad y me
provoca grandes depresiones". Mujer, detenida en 1973,Region Metropolitana.
(2) "Me sentia culpable y yo no sabfa de que. Lo unico que queria era alejarme
de el. No Ie escribi ni una sola carta, porque el tambien estaba preso. El me decia
que me amaba y yo no me atrevia a contarle nada ... [haber sido violada]. No
podia". Mujer, detenida en 1986 a los 19 afios, Region Metropolitana. (Informe
Valech, 508)

Sin embargo, pese a los avances de la CPT, aun hay un manejo limi
tado del modele teorico en torno a la violencia sexual y de genero. Toda
via el planteamiento no transgrede las oposiciones binarias basadas en
el sexo biologico ni la heterosexualidad compulsoria. Al parecer, incluir
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la historia de mujeres en la CPT se debio mas a la paridad estadistica de
representacion femenina, sin pensar en genero. De hecho, este es un tipico
ejemplo de la llamada perspectiva suplementaria en la historia de las mu
jeres, donde la experiencia femenina es analizada, no como articulacion
del genero en un contexto historico (ciertamente lleno de pugnas de poder
y otras variables como clase socioeconomica 0 extraccion etnica), sino mas
bien para contar el otro lado de lahistoria." Tampoco logra un cuestiona
miento mayor de la sociedad chilena sobre la violencia-sexual u otra
contra lamujer ni provoca dialogo sobre la violencia de genero en Chile
fuera del contexto de la dictadura." La violencia sexual del Informe Va
lech se sitiia comodamente dentro de un contexto limite de horror y de la
tortura practicada por agentes del estado. No existe en ningun momenta
una vinculacion teorica 0 practica entre el contexto historico-cultural de
genero en Chile, las acciones de las mujeres como sujetos, y los modelos y
discursos de violencia ocupados por la dictadura.

Finalmente, el InformeValech.diferencia poco de la linea basada en los
discursos de los grupos de derechos humanos que promueve la idea que
la tortura es fundamentalmente un tema de todos los seres humanos y no
del genero; aun cuando el sujeto implicito de estos derechoshumanos es
generalmente un hombre. Cuando el genero se hace presente en los testi
monios de mujeres u hombres en el Informe Valech, se ignora. Cuando no
se puede desconocer, como en el caso de la violencia sexual, se abarca el
tema, pero de forma reticente y muy poco teorica, esto es porque el genero
en Oeste contexto se entiende basicamente como sinonimo del sexo biolo
gico. Respecto a los hombres en el Informe Valech, el analisis de genero
·esaun menos utilizado, puesto que el genero se identifica exclusivamente
con la categoria biologica de mujer. Sin embargo, el analisis de genero in
cluye tanto a hombres como mujeres, ya que el genero se hace presente en
la identidad de uno 0 una a traves de las practicas. Miremos, por ejemplo,
las siguientes citas, tambien tomadas del capitulo 8, pero cuyas victimas
son hombres:

"Por muchos afios, cuando dormia, trataba involuntariamente de golpear a mis
hijos". (Hombre, detenido en 1974,a los treinta afios, VIII Region.)

"Todavia lloro mientras duermo". (Hombre, detenido en 1973, a los veinticua
tro afios, Region Metropolitana)

26. Para una muy buena critica de este tipo de conceptualizacion de genero 0 her-story,
vease Scott (1999, chap. 1).

27. Segun Mantilla (2007), la Comision de Verdad y Reconciliacion peruana (2003), si
logro entrelazar mas este tema con la actualidad de la violencia sexual. Durante el tiempo
que estuvo vigente la CVR peruana, su Linea de Cenero organize encuentros y talleres con
grupos de mujeres y lanzo campafias de concienciatizaci6n para el publico general (via
folletos, afiches y comics), condenando asi la violencia de genero y promoviendo la partici-
pacion de las mujeres en la CVR. .
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"Inmediatamente en libertad me fui al exilio, se me derrumb6 el mundo, co
mence a beber, practicamente me alcoholice, aunque ahora estoy bastante recupe
rado". (Hombre, detenido en 1973,a los treintiun afios, Regi6n Metropolitana)

"Me puse muy agresivo, comence a golpear a mi senora. Cambi6 mi perso
nalidad, siempre fui pacifico y me volvi agresivo hasta hoy y esto me cost6 el
matrimonio. Mi violencia es exacerbada, respondo con violencia aumentada para
doblegar a otros en forma verbal y fisica, incluso con nifios, 10cualme sorprende,
yes que fueron tres afios de infierno total". Hombre, detenido en 1983, a los trein
tiun afios, Regi6n Metropolitana. (Informe Valech, capitulo 8, 502-507)

lCuales son las relaciones de poder presentes en la relacion violencia
sufrida por hombres torturados y violencia que aquellos hombres, antes
torturados, ejercen en su propia casa? lCuales son las reacciones cultura
les apropiadas para un hombre chileno cuando tiene que enfrentar algun
tipo de trastorno mental 0 duelo? Pensar en estas preguntas y los testimo
nios desde la teoria de genero, nos podria abrir una serie de debates sobre
las secuelas de la violencia y la manera en que estas secuelas se proyectan
segun distintos performances 0 actuaciones de genero. De la misma forma
que en el Informe Rettig, nos damos cuenta de la existencia de experien
cias marginales y fragmentadas que no entran en el discurso oficial del
gobierno. Es decir, claramente, hayciertas experiencias de tortura que no
encuentran representacion a nivel estatal y estas son, en general, las mas
relacionadas a actuaciones de genero que transgreden los codigos y las
practicas consideradas aceptables para un sujeto. Aunque es dificil encon
trar rastros de la violencia sexual que sobrevivieron las mujeres durante
la dictadura, es practicamente imposible en relacion a los hombres por los
estigmas asociados a la homosexualidad. Ademas, el dialogo publico res
pecto a la tortura, en general, es cortado por un silencio que solo se rompe
para presentar casos morbosos que atraen la atencion mediatica."

CONCLUSION: VIOLENCIAS SECRETAS DE LA NACION

Uno de los objetivos de este estudio es mostrar como la identidad de la
victima 0 el victimario se volvio indispensable al discurso de la Concerta
cion y como estas identidades han sido entendidas historicamente. En las
secciones anteriores se puede ver que el enfoque principal estuvo en las
victimas prestando poca atencion a los victimarios. Esto refleja el discurso
presentado por los mismos informes, donde la reivindicacion de la vic
tima fue la prioridad y los victimarios relegados a la categoria de villanos
sin nombres. Aunque ningun informe especifica nombres y muy pocas
veces 10hace respecto al sexo biologico del torturador, el uso de palabras
plurales y masculinas como unijormados, militares y agentes del estado sefiala

28. Buenos ejemplos de este tipo de analisis son los capitulos "Sadism", en Payne (2008),
y "Tormentos y obscenidades", en Richard (2001).
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claramente la construccion del victimario. Que los autores de los informes
no hablen detalladamente de esta dinamica del genero no nos debe sor
prender; es parte de un universo gramatical que solo marca.lo femenino
como el otro y que se cruza en este particular caso con ·la construccion
fundamentalmente masculina del autoritarismo.

El concepto patriarcal de la dictadura, se encuentra aqui, en BU version
mas simple, incorporado a una falsa homogeneidad de genero basada en
supuestas caracteristicas inherentes a hombres y mujeres. El que mujeres
tambien participaran en la represion autoritaria del regimen militar, in
cluso en la tortura, es un hecho historico que se borra en el discurso de los
informes. Esta exclusion solo se entiende en el contexto de la construccion
de la victima, como cuerpo feminizado y, por tanto, pasivo frente a la vio
lencia ejercida. Llama la atencion que conceptos como resistencia 0 solida
ridad esten mayoritariamente ausentes de los testimonios elcgidos por la
Concertacion en los informes, ya que podrian poner en jaque su proyecto
reconciliador. La seleccion de los testimonios, el mandato, y la estructura
de los Informes Rettig y Valech promueven una dualidad de victima
victimario, en la cualla Concertacion, de manera unica y especial, puede
insertarse doblemente comoaliado (cuando sea politicamente conveniente)
de las victimas y castigador (en la medida de 10 posible) de los victimarios.

Sin embargo, esta particion entre un pasadoviolento y unpresente
futuro no violento es cuestionable, particularmente desde el analisis de
genero. lQUe nos dice que la violencia perpetrada porel estado se cons
truye como una violencia heterosexual y masculina y que se ha quedado,
enla mayoria de los casos, en la mas horrible de las impunidades? lHasta
que punto, incluso en tiempos mas democraticos, han sido importantes las
narrativas del terror para reforzar jerarquias sociales? lLa reconciliacion
propuesta por Ia Concertacion es de todos los chilenos 0 es un disposi
tivo del poder, impuesto principalmente por hombres cristianos, blancos,
y heterosexuales, para rnantener el statu quo sociopolitico? lQUe significa
ser reconocido oficialmente por el estado en el Informe Rettig 0 el Informe
Valech como victima? lCuales son las identidades que surgen en este pro
ceso de reconocimiento Y como se organizan estas identidades dentro, 0

fuera, del estado chileno?
Estas preguntas nos podrian servir como posibles polemicas en el de

bate academico sobre la transicion hacia la democracia y la construccion
de laviolencia politica del pasado en Chile, y su relacion con la teoria de
genero. La violencia dictatorial asumio caracteristicas altamente generi
cas; tanto en la manera en que se efectuaba la represion como en el mismo
discurso del regimen autoritario (Grau et al. 1997). Para ir cerrando este
articulo, traeremos a colacion un testimonio que nos ayuda a reflexionar
sobre las preguntas recien planteadas. La periodista Patricia Verdugo na
rra la siguiente escena espeluznante, tomada de las declaracionesde un
agente de la DINA:
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Este hombre esta en el segundo piso de Londres 38 y desde una ventana mira
hacia un el patio interior. All4 abajo, hay una camilla gineco16gica. Tendida en esa
camilla, hay una muchacha. Ella describe. El pelo rubio, muy largo, que cae como
una cascada en la cabecera de la camilla. El cuerpo delgado, blanco, desnudo. Las
piernas amarradas, abiertas. Ella se llama Valeria. Un agente aplica electricidad
en sus pezones. Otro aplica electricidad en su vagina. Sabemos ya deeste cuadro,
10hemos leido muchas veces. Lo que yo no sabia es 10 que viene a continuaci6n.
Al frente de la muchacha, sentado en una silla, con las manos amarradas a su es
palda, esta su padre ... (en Zeran, Garret6n, Campos y Garret6n 2004, 55)

LEncontraremos los testimonios de Valeria 0 de su padre en el Informe
Rettig 0 el Informe Valech? LRecibiran algun tipo de reparacion 0 parti
ciparan en algun grupo de derechos humano? LO es este un ejemplo de
los testimonios que todavia no ha sido reconocido por el estado? No son
pocos los que todavia guardan silencio sobre la tortura que sobrevivieron.
Tampoco son pocos los encuentros azarosos entre los ex prisioneros poli-.
ticos Ysus torturadores en la actualidad, muchos de los cuales nunca han
tenido que enfrentar consecuencias por sus acciones. El caso mas conocido
de esto fue justo el del politologo Felipe Agiiero que funo publicamente en
una revista la existencia de uno de sus torturadores, ahora tambien polite
logo, en la Universidad Catolica en 2001 (vease Verdugo 2004b). Episodios
asi nos recuerdan que la nacion chilena sigue profundamente herida y
dividida, a pesar de 10que digan los politicos sobre la reconciliacion,

Para finalizar, queremos plantear algunas ideas sobre los conceptos de
genero, violencia y nacion encontrados en la simbologia de la historia de
Valeria. En primer lugar, tenemos el cuerpo feminizado y herido de la
nacion chilena que el publico es forzado a mirar." La represion politica
en Chile siempre fue realizada bajo los codigos de genero-los blancos
erogeno-maternales de los pezones y Ia vagina; la camilla ginecologica;
y los tabiies sexualesentre padre e hija, en el caso de Valeria-pero el ge
nero tambien juega.un rol importante en la capacidad de hablar de estos
actos en el presente y el futuro. Claramente, la homofobia y los tabues de
genero han limitado los espacios de dialogos sobre la violencia sexual, por
ejemplo. La Iglesia Catolica ha sido clave en esta incapacidad de dialogar
por su apego a un programa antigenero y pro familia que reniega la posi
bilidad de hablar abiertamente de la sexualidad, la educacion sexual y los
derechos de la mujer.

En segundo lugar, llama la atencion el sujeto (masculino) que esta na
rrando la escena de Valeria y su padre. Su posicion de observacion es ac-

29. Nuestro argumento aqui debe mucho a Taylor (199:7, 151),quien, en su libro Disappear
ing Acts, sefiala: "What I am proposing, then, is that the gendered violence taking place in
the discourse of the symbolic Patria was being played out on the 'real' bodies of the victims
in order to shape a new symbolic entity: the national being. The 'real' bodies were used as
the battleground, the geographic terrain, on which were fought the military's fantasies of
Argentina's identity and destiny".
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tiva, en el sentido de ser complice con la violencia llevada a cabo, y a la vez
pasiva, por no participar directamente en esa sesion particular de tortura.
En realidad, no nos debe sorprender esta posicion narrativa, puesto que
los torturadores tienden a no querer reconocer su participacion activa en
sesiones de tortura, particularmente las de laviolencia sexual. lQuienes
son estos complices silenciosos de la tortura y como se han reinsertado a
la vida laboral y civil del Chile actual? lCual es el tipo de masculinidad
que exponian estos hombres y de que forma borraron otro tipo de mas
culinidad (la de los hombres de izquierda) via la represion y la tortura?
De los cientos de miles de policias, militares, y civiles, que participaron
en la represion, sabemos relativamente poco/ ymucho menos de como su
participacion en la represion de los afios dictatoriales influyo en sus vidas
laborales ypersonales durante y despues de este periodo. Asi, se situan
tanto las victimas como los victimarios dentro de un contexto especial del
terror (1973-1990) que no se extiende hacia el presentee La nacion se renace
a partir de 1990 y la CVR y la CPT han proveido los discursos necesarios
para facilitar este parte politico-historico,
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