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Resumen 

 

A pesar de que en las últimas décadas la historiografía sobre la infancia ha tenido un 

desarrollo crucial en algunos países en América Latina, existen regiones donde, hasta hoy, 

hay pocos estudios históricos sobre los niños. Es el caso del Perú, donde la historiografía 

local no ha estado muy preocupada por rescatar el pasado de los niños y la evolución del 

concepto de infancia. Nuestro artículo pretende ser un balance del estado de las 

investigaciones sobre la temática en el país andino, colocando especial atención a las 

décadas entre 1940-1970, que fue el periodo de mayor población infantil en la historia 

peruana y donde se observa un aumento de las intervenciones privada y públicas 

enfocadas al bienestar infantil.  

 

Palabras clave: historia de la infancia, infancia en el Perú, niños en el Perú, niños, 

concepto de infancia.  

 

 

 

                                                 
1 Esta investigación forma parte del Proyecto Historia de los niños y la Infancia en el Perú ca. 1940-1970 

Proyecto financiado por la DFG (German Research Foundation). 
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Childhood and Children History in Peru, 1940-1970. 

A bibliographic balance 

 

Abstract 

 

Despite the fact that historiography about childhood has developed in some Latin 

American countries in recent decades, there are some regions where only few historical 

studies on children exist. This is the case of Peru; where local historiography has shown 

little interest in the children's past, evolution and the concept of childhood. Our article 

aims to be a balance in the Andean’s country research, paying special attention to the 

decades between 1940 through 1970; which was the period with the largest child 

population in Peruvian history and during those decades, there is an increase in private 

and public interventions focused on childhood welfare. 

 

Key words: childhood history, childhood in Peru, children in Peru, children, concept of 

childhood.  
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Historia de la infancia y los niños en el Perú, 1940-1970. 

 Un balance bibliográfico 

 

 

Introducción 

En las últimas décadas se observa con gran entusiasmo, un creciente interés por historizar 

las distintas representaciones que las sociedades latinoamericanas han desarrollado 

alrededor de la figura del niño, así como también el de rescatar la propia voz de los 

infantes y sus experiencias en el pasado. Al acércanos a la historia de la infancia 

latinoamericana a través de las diferentes compilaciones que se han realizado en los 

últimos años (Rodríguez Jiménez y Mannarelli, 2007; Alcubierre Moya/ Blanco 

Bolsonaro 2018), se denota un número reducido de aportes que estudien la temática en el 

Perú. A partir de esta escasez de trabajos nace el estímulo de realizar un balance del estado 

de las investigaciones en el país andino. En nuestra observación nos centraremos en los 

años de 1940 a 1970. Dicha periodización se debe a dos razones principales. La primera, 

al hecho de que durante estas décadas se ubica el mayor porcentaje de población infantil 

en la historia del Perú. Y la segunda, de gran importancia, es que durante este período se 

vivió un auge del interés en la situación de los niños y un acrecentamiento de las 

instituciones públicas y privadas preocupadas por su bienestar. Es por esto que 

consideramos importante centrar nuestra atención en la bibliografía histórica dedicada a 

la infancia y los niños en el Perú durante estas tres décadas.  

En primer lugar, observaremos de forma sucinta la evolución de la historiografía 

infantil en América Latina, para luego detenernos en el contexto actual del Perú. Aquí 

consideramos importante señalar los cambios demográficos vivenciados durante el siglo 

XX, así como también obtener una visión de los tipos de trabajos que se han realizado 

sobre los niños. Luego nos centramos en la producción historiográfica sobre la infancia 

en el Perú. Para finalizar, se analizan los aportes en diversas áreas temáticas, como la 

educación, la literatura, el derecho y la salud, para obtener un espectro tanto de lo que se 

ha hecho, como de los puntos vacantes que necesitan desarrollarse.  

  

1. La historiografía sobre los niños y la infancia en América Latina 

Desde el revolucionario análisis de Philippe Ariès de 1960, existe un continuo interés por 

la historia de la infancia y de la niñez, en Europa como en los Estados Unidos y América 
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Latina (Ariès, 1960). Ariès quiso demostrar en su trabajo que no fue hasta la Edad 

Moderna cuando surgió la percepción de una diferencia entre niños y adultos. Fue en la 

modernidad cuando se desarrolló una institucionalidad específica para los infantes, en la 

que no solo se suman escuelas y hogares para ellos, sino también posteriormente, sus 

derechos específicos. Aunque numerosas investigaciones sobre la Edad Antigua y 

Medieval han refutado las consideraciones centrales de Ariès, éste sigue representando el 

punto de partida de los estudios historiográficos sobre la infancia.  

Para la década de los ‘80, la historiografía de la infancia y la niñez experimentó un 

verdadero auge en el contexto de la historia cotidiana y cultural (ejemplos Pollock, 1990; 

Stone, 1986). En el caso latinoamericano estos trabajos fueron más visibles en países 

como Argentina y México (Ciafardo, 1992; Alcubierre y Carreño, 1996; Gonzalbo y 

Rabell 1994). Durante este apogeo se estableció una distinción entre dos direcciones 

principales de investigación. La primera se interesó por la vida emocional y material de 

los niños. Y la segunda por la historia de las mentalidades, en las que se planteó la 

problemática de las representaciones de la niñez (Álzate Piedrahita 2001). Dentro de la 

primera dirección de interpretación se encuentran los trabajos que analizan la evolución 

demográfica, el bienestar material de los niños, el trabajo infantil, la jornada escolar, la 

vida en los hogares, las relaciones familiares y otros temas afines. Mientras que la 

segunda línea se ocupa de los interrogantes sobre las nociones y conceptos de la infancia 

y de la niñez. 

Para la temprana Edad Moderna se han discutido las diferencias entre las 

representaciones católicas y protestantes, que luego perdieron importancia en el siglo XIX 

ante una nueva imagen de la niñez. En esa época se impuso el concepto predominante 

(hasta avanzado el siglo XX), que los niños eran seres inocentes y vulnerables y por lo 

tanto necesitados de protección especial. Alrededor de la segunda mitad del siglo XX, se 

inició un cambio de paradigma y se los comenzó a ver como actores independientes y 

conscientes de sí mismos. La tan citada “desaparición de la infancia”, también se refiere 

a esta nivelación de las diferencias previamente concebidas entre los niños y los adultos 

(sobre la historia de la infancia fuera de América Latina véase: DeMause, 1974; 

Anderson, 1980; Calvert, 1992; Cooter, 1992; Cunningham, 1995; Cunningham y 

Viazzo, 1996; Baader, Eßer y Schröer, 2014).  

En América Latina, especialmente a partir de 1990, la investigación histórica sobre 

la niñez y la infancia adquirió una mayor dinámica. La atención principal se ha centrado 

en los grandes países del continente: Argentina, Brasil, México y en menor medida, 
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Colombia y Chile (Hecht, 2002; Rodríguez Jiménez y Mannarelli, 2007; Sosenski y 

Jackson Albarrán, 2012; Sosenski y Rojkind, 2016). Los trabajos han tenido su objeto de 

estudio en períodos diferentes: desde la colonia, así como también durante los Estados 

independientes y la actualidad (González y Premo, 2007). Asimismo, la historiografía de 

la infancia en Latinoamérica examina la historia de los niños en el contexto de los 

espacios sociales en los que los mismos se desenvolvían.  

Un gran número de estas investigaciones estuvieron estrechamente vinculadas con 

el tema de la familia y esto a su vez se relacionó con la historia de las mujeres (O’Phelan 

Godoy, 2003; O’Phelan Godoy y Zegarra-Florez, 2006; Milanich, 2011; Potthast y 

Carreras, 2005). Junto a la familia se han analizado diversas instituciones dedicadas a la 

asistencia infantil (Bontempo y Bisso, 2019). Es así como un importante objeto de estudio 

ha sido las escuelas (Carli, 2003), pero igualmente despertaron gran interés los hogares 

para niños y las instituciones de ayuda (Azaola, 1990; Ávila, 1994; Trueba, 2019) y de 

igual modo los infantes que crecían fuera de sus hogares y de sus familias (Blanco de 

Bolsonaro, 1999; Álvarez, 2002).  

Por otra parte, se encuentran las investigaciones sobre los conceptos y la 

representación de la infancia que han tenido un importante auge de forma especial en los 

países mencionados (Carli, 2011; Castillo Troncoso, 2006a; Castillo Troncoso, 2006b; 

Padilla, 2008; Alcubierre Moya, 2018). Dentro de estos análisis se ubican también 

aquellos que buscan acercarse más a la experiencia infantil y a sus ámbitos de 

sociabilidad. Entendiendo que la historia de la infancia se ha realizado en gran parte a 

través de la visión y mediación de los adultos (Alcubierre Moya, 2018), las nuevas 

investigaciones pretenden estudiar a los niños de forma “directa” como sujetos activos en 

la construcción de su vida cotidiana, su propia realidad y representación a través de las 

propias experiencias y fuentes legadas por los propios infantes (Rojkind y Sosenski, 2015; 

Sosenski y Rojkind, 2016). 

 

2. Estudios históricos sobre la infancia en el Perú 

En el Perú existen estudios aislados que puedan considerarse en un sentido más estricto 

dentro de la historiografía sobre la infancia y la niñez. Es por esta razón que la historiadora 

María Emma Mannarelli afirmó de forma sucinta en 2014, que no existía historia de la 

infancia en el Perú (Mannarelli, 2014). 

La invisibilidad de los niños en la historiografía peruana se debe, principalmente, a 

la falta de interés de las investigaciones históricas. A pesar de que en varios países 
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latinoamericanos aumentó el interés en historizar a los niños, en el país andino los 

estudios historiográficos dedicados a los niños y a la infancia están aún por desarrollarse 

(Potthast, 2002; Potthast y Carreras, 2005; Potthast, 2007a; Lionetti, Cosse y Zapiola, 

2018). Esta escasa producción se diferencia del gran volumen de las indagaciones 

realizadas en Europa, los Estados Unidos y de otros países de América Latina que sí han 

constituido sólidos campos de estudios interdisciplinarios sobre las infancias, tal es el 

caso de Argentina, Brasil, México, Chile y, en menor medida, Colombia y Uruguay. 

En este contexto nos preguntamos ¿qué estudios se han hecho hasta el momento 

sobre la infancia peruana? ¿Estas investigaciones han tenido en cuenta el contexto de los 

cambios encaminados al bienestar infantil? Un aspecto importante en este examen es la 

cuestión del cambio demográfico experimentado en el Perú en el siglo XX, en especial, 

durante las décadas de 1940-1970. Por lo tanto, nos detendremos a presentar, de forma 

breve, la importancia historiográfica de estos años.  

  

2.1. El cambio demográfico en el siglo XX en Perú 

En el siglo XX Perú logró un crecimiento endógeno de su población, situación similar al 

resto de América Latina. Según los censos de 1812, 1876 y 1940 el país contó con una 

población de 1,5, 2,7 y 6,2 millones respectivamente (Compendio Estadístico, 2013; 

Contreras Carranza y Cueto, 1999; Contreras Carranza, 2013-2015). Aunque estas cifras 

no abarcaban la totalidad de la población, sí permiten determinar un crecimiento de un 

poco más de un 100% cada 64 años. Este aumento se debió en cierta medida, a la 

inmigración. Aunque la migración europea fue muy reducida (al respecto véase: 

Bonfiglio, 1994; Bonfiglio, 1999; Godbersen, 2001), la asiática tuvo una cierta 

importancia. Entre mediados del siglo XIX y 1874 llegaron aproximadamente 100.000 

obreros chinos (Rodríguez Pastor, 1989; Mücke, 2004a) y desde finales del siglo XIX 

hasta los años treinta, inmigraron miles de japoneses (Morimoto, 1979; Morimoto, 1999; 

Mücke, 2004a). Esta población asiática generó un impacto demográfico en el país, aunque 

no fue suficiente para poner en marcha un fuerte crecimiento, como ocurrió en Brasil y 

Argentina. 

Luego de que el Perú republicano viviera más de un siglo de lento crecimiento 

poblacional, el país tuvo un acelerado aumento de su población a partir de la década de 

los cuarenta. Es así como entre los años de 1940 y 1972 se duplicó la cantidad de 

habitantes. Teniendo en cuenta la diferencia entre los números de los censos y la 

población real, se estima que esta última creció, de un poco más de 7 millones a 14 
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millones de personas. El incremento se desaceleró en los años posteriores, de tal manera 

que Perú tuvo en 2007, unos 28 millones de habitantes. Desde el colapso demográfico en 

los siglos XVI y XVII, no había habido un cambio tan profundo como el que se dio en 

estos tres decenios (referente al colapso demográfico ver Cook, 2010). La variación 

poblacional tuvo su origen en una modificación de la mortalidad. Desde la década de los 

cuarenta del siglo XX, comenzó a descender la mortalidad gracias a los avances en la 

medicina, lo que además ayudó a que la esperanza de vida se elevara de forma notable 

(Contreras Carranza, 2013-2015). Asimismo, mientras la mortalidad infantil se redujo de 

forma significativa, la tasa de natalidad no descendió, por el contrario, aumentó hasta los 

años 1960 (Fernando y Aramburú, 1996).  

Solo a partir de la década de 1970, el número promedio de nacimientos por mujer 

empezó a disminuir, así como el crecimiento poblacional (Compendio Estadístico, 2013). 

Teniendo en cuenta los datos demográficos actuales se puede concluir que, por muchas 

décadas, el Perú no tendrá tasas de crecimiento demográfico como las experimentadas en 

las décadas entre 1940 y 1970. 

 

2.2. Estudios generales sobre los niños peruanos 

Al confrontarse con las nuevas mayorías en el espectro poblacional, se observa que desde 

la década de los ‘80, los científicos sociales comenzaron a publicar estudios más 

profundos sobre la situación de los niños en el Perú. El incremento de los trabajos tuvo 

también como disparador, la celebración del Año del Niño decretado por las Naciones 

Unidas en 1979 y en ese mismo año, la consiguiente preparación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sancionada en 1989 (Convention on the 

Rights of the Child, 1989). 

Los estudios sobre la niñez realizados durante estos años, se basaron en la definición 

de infancia ofrecida por la Convención de los Derechos del Niño, en la cual estos 

conforman un grupo claramente definido según su edad dentro de la sociedad. De igual 

manera cuentan con derechos específicos, algunos de los cuales van más allá de los 

asignados a los adultos y cuya legislación y cumplimiento es deber del Estado. La 

Convención sobre los Derechos del Niño los define como personas que tienen el derecho 

a participar activamente en la formación y desarrollo de su propia vida y su entorno social, 

por lo tanto, no son objetos puramente pasivos del mundo adulto, sino personas con 

posibilidades específicas de participación social. 
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Estas investigaciones desde 1980, permitieron traer a la luz, cómo sus derechos 

fueron menospreciados de forma evidente (ver balance en Ames y Rojas, 2010). Un tema 

central ha sido la desatención del derecho a la educación. Numerosos estudios 

demostraron que incontables niños no asistían a la escuela, o no lo hacían en forma 

regular, ya que debían trabajar para poder aportar a los ingresos de sus familias (Boyden, 

1988; Carrión 1991). Entre otros aspectos, se constató que el trabajo remunerado de los 

infantes no garantizaba una nutrición adecuada (Dejo, 1989).  

La segunda cuestión de mayor indagación ha sido la violencia ejercida contra los 

niños. En esta temática los análisis se centran tanto en la violencia doméstica (Infancia y 

violencia, 1991); así como también en la violencia sexual (Basili, 1990) y la violencia 

política en el contexto de la guerra civil que sufrió el país entre las décadas de 1980 a 

1990 (Urrutia, 1987; Infancia y Violencia 2, 1994). La Comisión de la Verdad y 

Reconciliación investigó desde inicios del siglo XXI los crímenes de Estado y de los 

actores armados no-gubernamentales, dedicándole especial atención a la violencia contra 

los niños y sus consecuencias específicas (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 

2003). Por otra parte, en un importante estudio sobre la influencia de la pobreza en el 

desarrollo de los infantes, el psicoanalista Rodríguez Rabanal llegó a la conclusión de que 

los pequeños que habían crecido en la pobreza, por regla general, estaban traumatizados 

de forma notable, ya que habían sufrido múltiples carencias emocionales y materiales 

(Rodríguez Rabanal, 1991; Bello, 1985).  

 

De igual manera, una serie de estudios abordan el problema de la delincuencia 

infantil y su relación con la pobreza (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003). 

Relativo a esta temática son los análisis de las últimas décadas, sobre los delitos 

cometidos por niños de la calle (Gálvez, 2002; Tejada Ripalda, 2005). No obstante, el 

interés por analizar lo que se entiende por infancia en el Perú a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI ha sido mucho menor. Si bien se han publicado diversos trabajos 

empíricos, el paradigma “infancia” en los que implícitamente estaban sustentados estos 

trabajos, rara vez ha sido objeto de estudio científico (Leinaweaver, 2008).  

 

3. Historiografía sobre la infancia en el Perú  

A pesar de un amplio conocimiento en áreas como la sociología y la antropología desde 

la década de los 80, las investigaciones históricas sobre la niñez son escasas. Esto aplica 

de igual manera para las décadas entre 1940 y 1970, período de un alto número de 
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población infantil (para la década de 1970 ver: Llanos Zuloaga, 1971; Castillo Ríos, 1974; 

Polli, 1974). 

Hasta el momento, la monografía más importante ha sido escrita por Bianca Premo, 

quien en su trabajo se ocupa de los niños y del concepto de infancia durante la época 

colonial (Premo, 2005). La autora indaga en la pregunta sobre qué se entendía por infancia 

en una sociedad colonial, cuando los indígenas no eran considerados realmente adultos 

con plenos derechos (también ver Vergara, 2007). De igual manera para este período, 

Mannarelli investigó la situación marginada de los niños ilegítimos y abandonados 

(Mannarelli, 1994; Mannarelli, 1999; Mannarelli, 2007). Según la autora para poder 

analizar la infancia en el Perú es necesario entender las dinámicas y las tensiones que se 

van conformando en la experiencia infantil a través de cómo se configuran la estructura 

y los vínculos familiares y sociales (Mannarelli, 2018). Carlos Aguirre se dedica también 

a la temática de la ilegitimidad (Aguirre, 2008a; Aguirre, 2008b). Tanto Mannarelli como 

Aguirre subrayan la exclusión de estos niños al acceso de casi todos los recursos sociales, 

como también la legitimación contemporánea de esta exclusión, mediante modelos de 

argumentación religiosos, racistas o social-darwinistas.  

Por otro lado, no existen indagaciones sobre la realidad del mundo cotidiano de los 

niños en la familia o en las instituciones dedicadas a su cuidado (Mannarelli, 2014), a 

pesar de que ya en el año 1939, Elvira García y García publicara un trabajo sobre la 

historia de los jardines infantiles en el Perú (García y García, 1939). Las únicas 

excepciones son primero, el compendio de lujo sobre el Hogar para niños Carlos 

Araníbar, el cual fue editado por los patrocinadores del centro con motivo de los 85 años 

de su fundación, y segundo, la Historia de los juegos y juguetes en Perú, que fue 

publicada por una empresa privada en el marco de sus relaciones públicas (Mitrani, 2003; 

Puericultorio Augusto Pérez Araníbar, 2015). A pesar de las numerosas deficiencias que 

pueden encontrarse en estas ediciones, ambas contienen una serie de información difícil 

de encontrar en otros lugares. 

El hecho de que no haya estudios históricos importantes sobre la infancia y los niños 

en el Perú a partir de 1930, también se debe a que esta época “has not been well studied”; 

como lo formuló Peter Klaren en uno de los compendios más importantes de la historia 

peruana (Klaren, 2000: 464). La principal obra sobre la historia republicana del Perú de 

Jorge Basadre, finaliza en el año 1933 (Basadre, 1983). Aunque los compendios más 

nuevos tematizan la evolución demográfica, ninguno se ocupa de la historia de la infancia 

y la niñez (Hunefeldt, 2004; Manrique, 1995; Contreras Carranza y Cueto, 1999; Pease, 
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1995). Incluso la colección América Latina en la historia contemporánea (editada entre 

2013 y 2015), donde se dedican 5 volúmenes a la historia del Perú desde la independencia, 

no aborda de forma explícita la historia de los niños y la infancia (Contreras Carranza, 

2013-2015).  

Para obtener una visión más detallada del conocimiento que ofrecen los aportes 

realizados, centramos nuestra atención en áreas temáticas.  

 

4. Historia de la educación y los niños en el Perú ca. 1940-1970 

El tema que mayor interés ha despertado en la historiografía de la infancia en el Perú ha 

sido la educación y la escuela. Sin embargo, las investigaciones durante el período 

comprendido entre los años de 1940 a 1970 son aún muy escasas. Por ejemplo, en el 

décimo volumen de la Historia del Perú (de doce tomos), dedicado a la Historia de la 

Educación en Perú, se abarcan las décadas desde 1941 en sólo doce páginas, mientras 

que la educación antes de la llegada de los españoles y durante la conquista, se describió 

en unas 200 páginas (González Carre y Galdo Gutiérrez, 1980). 

Asimismo, la Historia de la Educación en el Perú de Emilio Barrantes de 1989, se 

limita a reproducir en solo seis páginas, el contenido de la “Ley Orgánica de Educación” 

de 1941 (Barrantes, 1989). La poca atención prestada a dichas décadas es sorprendente, 

ya que durante este período se puede determinar una gran preocupación por resolver los 

problemas de la enseñanza escolar y su ampliación. Por lo tanto, los años a partir del 

decenio de 1940 marcaron un hito en la historia de la educación del Perú. A pesar que 

desde la independencia existió un acuerdo de las clases políticas en mejorar el ámbito de 

la enseñanza, la formación escolar financiada por el Estado prsperó de manera muy lenta. 

Con importantes iniciativas legislativas entre 1850 y 1870, el sistema escolar público 

seguía manteniendo las mismas estructuras que en el decenio de 1820 (Mücke, 2004b). 

Y no fue sino hasta la llamada “República Aristocrática” (1895-1919) cuando hubo 

resoluciones para ampliar de forma significativa la educación escolar (Espinoza, 2013). 

Estas tuvieron cierto éxito, por lo menos en Lima. Por ejemplo, entre los años de 1891 a 

1920 se elevó el número de estudiantes de primaria de 11.000 a 23.000 alumnos 

aproximadamente en la capital, lo que significó un aumento mayor en términos absolutos 

que en las décadas entre la independencia y 1890. 

La proporción de niños en edad escolar primaria en Lima que asistían para entonces 

a las escuelas, creció de un 50% a un 75% (Espinoza, 2013). Si bien no están disponibles 

datos para otras regiones del Perú, se podría afirmar que en el resto del país concurría un 
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menor porcentaje de niños al colegio. Entre los años 1919 y 1941 no hubo cambios 

fundamentales en el sistema educativo peruano. Las transformaciones se iniciaron con la 

Ley Orgánica de Educación de 1941, ya que con ella se determinaron por primera vez, 

amplias normas legales para el Ministerio de Educación, el cual había sido instituido seis 

años antes. De forma simultánea se creó un andamiaje legal, que a pesar de los numerosos 

cambios, formó el marco jurídico para el desarrollo del sistema escolar hasta la gran 

reforma educacional bajo el gobierno militar de Velasco Alvarado en el año 1972 (Zapata, 

2013).  

La reforma escolar de 1941 fue, ante todo, una expresión del fortalecimiento del 

Estado. Aunque en el Perú los movimientos populistas no lograron llegar al poder, la 

oposición mostró igualmente un mayor interés en vincular a la población con el Estado 

nacional, a través de una educación controlada por éste. Para el Estado, el objetivo no era 

solo enseñar a los niños conocimientos básicos, sino también la escuela les debía 

transmitir los valores cristianos y nacionalistas, como lo explicó abiertamente el 

presidente del Perú de entonces, Manuel Prado Ugarteche (2013).  

De lo anterior se deduce que la expansión del sistema escolar fue exigida desde 

mediados del siglo XX por todas las fuerzas políticas relevantes. Únicamente el contenido 

de la enseñanza fue el tema de debate. Por otra parte, el objetivo de la expansión del 

sistema educacional fue llegar también a las zonas rurales de los Andes, donde la mayoría 

de los niños campesinos no asistían a la escuela. Para ellos, que en su mayoría hablaban 

quechua, se diseñaron proyectos especiales para la formación escolar, los cuales se 

realizaron, en parte, con ayuda de los Estados Unidos (Valcárcel, 2013; Contreras 

Carranza, 1996). El factor crucial para implementar esta política fue bosquejado en el 

Plan de Educación Nacional y consistió en la construcción de las llamadas Grandes 

Unidades Escolares (Zapata, 2013). Es decir, centros de enseñanzas en los cuales se podía 

educar y alimentar a miles de alumnos. Las Grandes Unidades Escolares debían disponer 

además de infraestructura para el deporte, de actividades culturales y la capacitación 

docente. El éxito de esta política consistió principalmente en el fuerte aumento 

cuantitativo de la enseñanza escolar. Es así como en 1968 había en el Perú más de 20.000 

escuelas primarias y casi 2.000 escuelas secundarias (Reforma de la educación, 2013).  

A pesar de carecer de datos confiables respecto a la cantidad de estudiantes, toda la 

información disponible nos indica que el número se multiplicó en unas pocas décadas 

(Reforma de la educación, 2013). Aunque a menudo la enseñanza se impartía a grupos de 

70 o más niños juntos, por lo que la situación del tamaño de las clases era catastrófica 
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(Zapata, 2013). Este número tan alto afectaba la calidad de la educación y la cuota de 

abandono o deserción de los infantes era muy alta. Por esta razón el mencionado informe 

llegó a la conclusión en 1970, que había “graves errores estructurales” que no podrían 

corregirse en principio, mediante el “crecimiento del sistema escolar”. Por lo tanto, se 

exigía no solo una ampliación cuantitativa del mismo, sino también una reforma 

cualitativa (Reforma de la educación, 2013: 89).  

 

5. La literatura infantil peruana 

Los estudios literarios se han dedicado a la literatura peruana de forma profunda desde 

los años setenta y recientemente también han examinado las representaciones de la 

infancia y la juventud en la literatura para adultos (Tierney-Tello, 2017); pero la literatura 

infantil peruana surgida a mediados de siglo XX, no ha generado gran interés, ni en las 

ciencias literarias, ni en las ciencias de la educación. Luego de las dos primeras revisiones 

sobre la literatura infantil peruana (Carvallo 1967; Izquierdo Ríos, 1969), Jesús Cabel 

inició a mediados de la década de los años ochenta, presentaciones y antologías sobre el 

género. Su principal objetivo consistió en demostrar que este tipo de línea literaria ya 

existía en el Perú. Sin embargo, a pesar de ser un trabajo pionero no encontró gran 

repercusión en las siguientes décadas (Cabel, 1984a; Cabel, 1984b; Cabel y Carvallo de 

Núñez, 1986). 

Con el reciente trabajo de Jorge Eslava se podría afirmar que hay una nueva 

atención en la evolución de la literatura infantil en el país (Eslava, 2017). Eslava sigue la 

línea de Jesús Cabel, al observar el desarrollo del género desde el período colonial (S. 

XVII) hasta la actualidad, a través de los títulos más representativos de cada época. Como 

el autor lo indica en el título del texto, se trata de un esbozo para un curso de literatura 

infantil dedicado y dirigido a los educadores peruanos. El trabajo no pretende ser un 

análisis profundo del contexto de producción de cada título que reseña, pero es de gran 

importancia porque permite al investigador tener una visión general de los textos, 

aportando indicios de un notable aumento de la escritura infantil desde mediados del siglo 

XX, acorde con la idea de un nuevo interés hacia los niños en la sociedad peruana.  

En los trabajos mencionados no se interroga sobre el problema y el impacto de la 

recepción de la literatura y mucho menos, sobre el público infantil al cual iban dirigidos 

los textos. Estos y otros vacíos siguen sin ser analizados desde una perspectiva histórica.  

Por otra parte, un estudio que no analiza la literatura infantil, pero sí la participación 

de niños en la distribución de la letra impresa con fines políticos es el de Martín Bergel 
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(Bergel, 2015), quien analiza el activo rol de los niños vendedores de periódicos en la 

distribución masiva y popular del diario La Tribuna del partido APRA (1930-1945). 

Según Bergel la colaboración de los canillitas contribuyó a la rápida popularización del 

aprismo peruano (1930-1945) y su rol se volvió más importante luego de la ilegalización 

del partido en el año 1932, ya que ellos ayudaron a la distribución secreta de los textos.  

 

6. La historia de la salud infantil en Perú 

En lo que respecta a la investigación sobre la historia médica y de la salud en el Perú 

existen algunas publicaciones importantes desde las últimas dos décadas pero enfocadas 

más al mundo adulto (Cueto, 1997; Cueto, Lossio y Pasco, 2009; Lossio y Barriga, 2017). 

Esto también es válido para el innovador estudio de Raúl Necochea López sobre la 

historia de la planificación familiar en el Perú, que analiza, muy al margen, el rol de las 

imágenes infantiles y la importancia de la planificación familiar para la infancia. 

(Necochea López, 2016). La Historia de la salud en el Perú de la Academia Peruana de 

Salud (25 tomos), se ocupó de la temática de la salud de niños y adolescentes a mediados 

del siglo XX, en el tercero y cuarto capítulo del décimo tomo (Historia de la Salud, 2008-

2010). La mayor extensión al respecto, lo engloba la historia del Hospital Infantil 

capitalino inaugurado en 1929 y la historia de la asociación pediátrica ligada a éste (sobre 

el Hospital del Niño, actualmente Instituto Nacional de Salud del Niño y la Sociedad 

Peruana de Pediatría, véase: Historia de la Salud, 2009 tomo 10. Respecto a la historia de 

la pediatría en el Perú ver también Guevara Chacabana, 2006).  

En ambos casos, la atención se centra poco en la historia de la salud de los niños, 

pero sí más en la historia de las instituciones y el desarrollo de la medicina. Por otro lado, 

a la evolución de la “salud materno infantil” entre 1935 y 1968 se le dedican solo tres 

páginas, en las que se describe cómo se instaura en estos decenios, la responsabilidad 

estatal por la salud de las madres y de los niños (Historia de la Salud, 2008, tomo 3). De 

igual manera en el capítulo sobre la salud de los jóvenes hay poca información sobre su 

situación a mediados del siglo XX (Historia de la Salud, 2008, tomo 3) tematizando solo 

la cuestión de la legislación del trabajo infantil (Historia de la Salud, 2008, tomo 3). Vale 

decir que la Historia de la salud en el Perú señala el cambio del interés por el bienestar de 

los niños en el contexto de una nueva imagen de la infancia en el siglo XX.  

 

7. La historia de los derechos del menor 
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Respecto a la Historia del Derecho peruano muchos estudios se centran en la época 

colonial y en el análisis de la constitución legal del Estado Nacional en el siglo XIX 

(referente a la Historia de Derecho: Sánchez-Concha, 1995). Sin embargo, la situación 

jurídica de los menores de edad en el Perú a mediados del siglo XX, apenas ha sido 

considerada por la historia del derecho. Precisamente los años posteriores a 1940 son de 

especial interés, ya que no solo la Ley de Educación de 1941 tuvo una importancia 

fundamental, sino también el Código de Menores de 1962, en el cual se reglamentó por 

primera vez la situación legal de los menores de edad (Martínez G., 1962; Código de 

Menores 1962).  

El Código de Menores consideraba a los niños como miembros débiles de la 

sociedad, los cuales debían ser protegidos. La misma ley también estableció una 

jurisdicción independiente juvenil, que ya no era parte del Código de Derecho Penal 

general. Anteriormente ya se había instituido la Escuela Correccional de Varones de 

Maranga en Lima, inaugurada el 12 de julio de 1945, en la cual se internaba a los 

adolescentes que habían incurrido en un delito o era problemáticos. No existe hasta el 

momento una descripción histórica del nacimiento y evolución de esta institución. El 

Código de Menores fue reformado de forma fundamental solo en el año 1993, gracias a 

que el contexto de los debates de los años ochenta, había establecido un nuevo concepto 

del niño y de la infancia. En esta reforma se aprobó el Texto Único del Código de los 

Niños y Adolescentes. Así también los denominados “Juzgados de menores” se 

convirtieron en “Juzgados del Niño y Adolescente”, que constituyeron la primera 

instancia y se crearon las salas de familia para la segunda instancia. Al entrar en vigencia 

este código, los juzgados se convirtieron en juzgados de familia  (Aguilar, 1996; Chunga 

Lamonja, 1978; Chunga Lamonja, 1994; Chunga Lamonja, 2005). Estos nuevos 

conceptos también fueron el trasfondo de la reforma del Derecho Penal de Menores, 

dándose una relevancia a la idea de resocialización (Compilación de jurisprudencia, 2013; 

García Huayama y Alvarado Reyes, 2014). 

 

8. A modo de conclusión 

Es importante destacar que los estudios que han visibilizado a los niños en el Perú, 

comienzan a tener su mayor auge a partir de la década de los ‘80, gracias a los debates 

que se desarrollaron en el contexto internacional y local sobre sus derechos. La mayoría 

de las investigaciones se producen en áreas como la sociología y la antropología y un 

poco menos desde la óptica histórica. Dichos trabajos logran poner en el centro de 
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atención la violación de los derechos de los niños peruanos, tanto en el espacio público 

como en el privado. Así como también en los problemas de las desigualdades sociales, la 

educación y la delincuencia infantil.  

En lo que respecta a la historiografía de la infancia y los niños, los aportes no han 

conseguido cubrir espectros más amplios y complejos en torno a la temática. En especial 

para el siglo XX, las décadas comprendidas entre 1940 a 1970, resultan de una gran 

importancia histórica, por lo que nuestra atención se centró en estos años, con el objetivo 

de determinar con qué tipo de aportes se cuentan hasta la actualidad.  

El tema educación y escuela resulta ser el que mayor interés ha despertado en los 

estudios históricos. En especial por la importancia y envergadura que significaron las 

reformas educacionales vivenciadas durante estos años. A pesar del enorme cambio que 

representó la Ley Orgánica de Educación de 1941 y los intentos de ampliar el sistema 

escolar peruano a todos los niveles sociales, no se cuentan con estudios históricos 

minuciosos que evalúen el impacto que tuvieron estas transformaciones en los niños 

peruanos y si estas resultaron ser parte de nuevas concepciones de la infancia o producto 

de la modernización del Estado peruano.  

En lo que respecta a la historia de la salud y la literatura son dos áreas donde los 

aportes son mínimos, a pesar de ser campos donde las referencias que se tienen, permiten 

afirmar que entre 1940-1970 se presentan transformaciones significativas que sin duda 

impactaron en la vida cotidiana de los niños y sus familias. En el caso de la sanidad se 

sabe que se consolidan en estos tres decenios, especialidades como la pediatría y la 

puericultura, que van de la mano con el interés de mejorar la calidad de atención y ayuda 

a la salud de los infantes. Sin embargo, no hay aportes sobre la salud infantil que se 

dediquen a evaluar la situación y el impacto real de los cambios.  

En la literatura, es semejante la situación. Se pudo precisar que hay un desarrollo y 

creación nacional de escritura para los niños, pero se carecen de estudios que permitan 

analizar aspectos del porqué se produce un aumento de la literatura infantil durante estos 

años.  

Respecto a la historia del derecho, la situación jurídica de los menores no ha sido 

un tema de interés de los estudios. Aunque se reconoce la importancia del establecimiento 

del Código de Menores de 1962 y su reforma en el año de 1993, se desconoce el contexto 

de los debates que llegaron a establecer las nuevas leyes. Asimismo, sería importante 

contar con análisis que evalúen la aplicación y la incidencia de los códigos y si es posible, 
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medir, de alguna manera, el nivel de conciencia en los infantes frente a los cambios de 

sus derechos.  

Igualmente se denota la necesidad de estudios sobre el cambio de las concepciones 

de infancia, sus representaciones y manifestaciones en el Perú. Frente a este panorama 

también es relevante indicar que los niños deben ser vistos como sujetos activos y 

formadores de sus propias historias, por lo tanto, es importante encontrar las voces y 

experiencias de los pequeños sin los filtros de las representaciones de los adultos. 
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