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MOTIVACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Rescatar la historia de un grupo de personas de un determinado lugar 
puede sonar infantil, sin embargo, si ese grupo de personas y ese determinado 
lugar han marcado lo que soy, lo que estudio, mi manera de entender el mundo 
y todo lo que puedo proyectar y hacer, entonces esa historia se convierte en algo 
de vital importancia. 

Las motivaciones para este proyecto provienen de la vida misma: Mi 
abuelo Luis Abel González Pacheco estuvo en las tomas, construyó los block de 
la esquina, ganó un terreno donde construyó una casa para su esposa y sus 
hijos, entre ellos mi padre, Juan Carlos González Aliaga, quien dejó el colegio 
hasta sexto básico para trabajar y ayudar a su padre, quien jugó entre los 
barros de la toma, acarreó agua y adoptó perros tan pobres como él. Mi abuela 
Ana Erna Troncoso, hija de alemanes valdivianos abandonó todo por amor y se 
vino a Santiago a una habitación pobre donde vivir con su esposo, concurrió a 
las reuniones de la CORVI, juntó chauchas para pagar las cuotas y se hizo 
dueña de un terreno, en el que con mucho sacrificio construyó una mediagua 
donde vivir con mi abuelo alcohólico y mi madre. Mi madre, Magaly Sivi Ruiz 
Troncoso, huérfana de padre a los 9 años recorrió la calle agarrada de la falda 
de mi abuela pidiendo limosna de casa en casa para no morir de hambre. Mi 
madre y mi padre, que tanto tuvieron que pasar, que tantas privaciones 
sufrieron producto de la pobreza, que con tanto esfuerzo lograron tantas cosas y 
nos criaron a mi hermano y a mí con todo lo que un niño pudiera necesitar (y 
más). 

La historia de los pobladores de la ciudad incluye siempre cifras, como 
las del Primer Censo Nacional de Viviendas “el cual permitió dimensionar la 
magnitud del problema habitacional al declarar que las viviendas precarias o 
“no apropiadas” para la habitación ascendían a 374.306, lo cual representaba el 
30% de las residencias existentes en el país. Dicha situación se agudizaba si se 
utilizaba como referencia solo a la ciudad de Santiago, que registraba la 
existencia de 110.163 viviendas precarias (unifamiliares y colectivas), es decir el 
36,2% del total”1, que si en números suenan impactantes, en la vida real eran 
precariedades cotidianas. Escribimos la historia de los pobladores desde 
nuestros asientos, con un café en la mano, con libros de cifras y a veces con 
relatos; la vida de los pobladores de la época puede reflejarse sumamente bien 
                                                            
1 SAGREDO, Rafael. GAZMURI, Cristian. “Historia de la vida privada en Chile. Vol. III”. Santiago, 
2005-2007. Editorial Taurus. Pág. Nª 57 
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en los escritos, podemos lograr un acercamiento y descripción cabal de los 
acontecimientos; pero al mencionar el frío del barro en los pies, los vientos que 
volaban techos, la lluvia que hacía crecer el río que se llevaba las casas, nos 
acercamos a una dimensión más humana, que en la historiografía no destaca 
con relevancia pues se acerca a la sociología y resta seriedad al proyecto. Por 
eso en las motivaciones está recalcar las experiencias de los pobladores, que en 
nombre de ese frío, de ese viento, de ese hambre y de forma casi visceral al ver 
a sus hijos padeciendo se armaron de palas y picotas para construir una 
población. Nos valemos de Arlette Farge, que en sus estudios sobre 
movimientos sociales del siglo XVIII en Europa afirma: “las emociones son actos 
sociales. Exacerbadas, estas pueden convertirse en pasiones mortíferas. En la 
vida cotidiana y en el corazón de la inestabilidad económica del siglo, de sus 
penurias o sus declaraciones de guerra, estas constituyen un lenguaje, el espacio 
de un vínculo social…”2, el historiador no puede olvidar que trabaja con seres 
humanos que en un momento apoyan alguna propuesta y luego la abuchean. 

Tengo 22 años y he vivido toda mi vida aquí, he sido testigo de las 
muertes de los viejos que se han ido al cementerio con micros llenas de vecinos, 
con coronas hasta por las ventanas y con llantos de océano. He observado 
incendios que han reducido los años de lucha a nada, del mismo modo que he 
visto cómo las manos se han unido para levantar nuevamente la casa de tal 
vecino. He sido la ‘chicoca’ del almacén, he pedido fiado, he tomado once donde 
mis vecinas cuando me he quedado afuera, le he instalado casitas improvisadas 
a los perros vagos y me he robado más de un pan de la casa para dárselos. Mis 
amigos de la infancia se fueron a los pozos de la droga o están en la cárcel, 
algunos fueron a la Universidad y se están mudando de la población porque les 
creció el pelo, otros tantos han muerto en las balaceras.  

No puedo evitar que las motivaciones suenen viscerales, ciertamente 
poseo motivaciones racionales como querer aportar a la historiografía nacional, 
apoyar la construcción de una historia de mi población escribiendo parte de 
ella, generar un impacto en las generaciones jóvenes recuperando la memoria 
histórica de lucha y solidaridad que nos caracteriza, etc., pero las verdaderas, 
las reales motivaciones son aquellas que nacen de mi corazón, de mi 
experiencia personal diaria y del amor que le tengo al lugar donde nací. 

Mi abuelo fue uno de los fundadores, mi padre resistió a la dictadura y yo 
espero aportar en algo a la comunidad que tanto me ha dado. Para el terremoto 
                                                            
2 Alette Farge, “Efusión y Tormento. El relato de los cuerpos. Historia del pueblo en el siglo XVIII”. Buenos 
Aires, Ed. Katz. Pag. 17-18 
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de 2010 se hizo una fogata al medio de la calle para cobijar a las personas 
asustadas, solitarias o desprotegidas. Estuvimos una semana sin luz y las 
vecinas se reunieron a golpear ollas en busca de solución, hasta salieron en la 
televisión como ‘manifestación espontánea’ sin considerar los años de cultura 
solidaria que facilitaron la reunión en base al mismo problema. El 2012 murió 
un muchacho peruano de una carnicería que se instaló hace unos 6 años en la 
población; llegando tarde de la Universidad supe la noticia porque se realizó 
una velatón en la esquina de la carnicería, se efectuó una colecta para enviar 
los restos del joven a su ciudad natal en Perú y los vecinos fueron en caravana 
a despedirlo al aeropuerto; sinceramente no esperaba esa reacción ante 
personas que parecieran ajenas no por ser peruanas sino por no haber sido 
pobladores originales, sin embargo la acogida de un bien necesario (como una 
carnicería), además de su constante amabilidad y camaradería al atender, 
condicionó que se adhirieran al tejido solidario de una población ya 
conformada. El 2013 cuando Freddy (el muchacho fallecido) cumplió su primer 
aniversario, se realizó una misa abierta en la calle, bailes, juegos y música en 
su honor. Totalmente admirable en una sociedad que se advierte individualista, 
donde pareciera que los muros de protección también cierran la vista al 
exterior y donde la xenofobia supuestamente es mayoritaria.  

Dicho todo esto, la motivación principal es rescatar las memorias de 
personas que pasan por la historia como ‘pueblo, masa o habitante’, pero que en 
su quehacer diario, en su cotidianeidad cambian las bases del mundo futuro: la 
mente de una pequeña niña que al necesitar algo, encuentra 100 manos 
tendidas. Desmenuzar la historia de los muchos ‘luchín’3 de la población, que 
jugaron en el barro, tuvieron perros y caballos y hoy están en la cárcel, 
ganando el mínimo, en las redes de las drogas o agonizando por rescatar los 
retazos de la dignidad que nos quita la marginalidad. 

En vista de todo lo aquí mencionado, los agradecimientos abarcarían a 
todos los habitantes de la población, a las 880 familias que llegaron del 
campamento a construir una fila de callecitas y pasajes angostos por donde los 
niños corren tras una pelota.  

No obstante, es necesario destacar agradecimientos a personas 
fundamentales en el desarrollo de este proyecto: en primer lugar a mi familia, a 
mi madre y mi padre por su incondicional apoyo, porque sin ellos no estaría 
donde estoy y no sería nada, porque su memoria condicionó la mía y me llevó a 

                                                            
3 JARA, Víctor. “Luchín”. Canción Nª3, Disco “La población”. Santiago de Chile, 1972. 
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estar escribiendo esto ahora. A mi hermano que me dio ánimos cada vez que lo 
necesité y estuvo conmigo aunque no comparta mi gusto nerd.  

A mi ayudante de tesis Sebastián, quien compartió los momentos de 
angustia y frustración y celebró las alegrías y triunfos conmigo; lloramos juntos 
tras las entrevistas y me brindó todo su apoyo.  

A todos quienes tuvieron la amabilidad de contarme sus experiencias y a 
tantos otros que el dolor de recordar les permitió únicamente concederme un 
par de palabras que tuve que grabar en mi memoria. 

A todos mis muertos que me acompañan donde voy, me dan ánimo, me 
levantan cuando decaigo y cuya memoria respeto. Los extraño cada día de esta 
vida. 

A la Comisión de Deporte y Cultura que me mostró que la población no 
estaba sumida en la agonía como yo pensaba, y me enseñó que el trabajo social 
de escritorio no se compara al de la calle, mucho más enriquecedor. 

A mis queridos amigos de la facultad que se burlaron de mis muchachos 
delincuentes y me brindaron tardes de Simpson y Starcraft. 

A quienes está dedicada esta tesis, Don Rubén Oyarzún, uno de los más 
nobles y conscientes fundadores de la población, luchador social incansable que 
ha entregado más de la mitad de su vida al crecimiento de esta población. Don 
Arturo Salas, compañero Salas o Pastor Salas, quien me abrió las puertas de su 
casa para compartir las experiencias más hermosas y dolorosas que he 
escuchado en toda mi vida, primer presidente y fundador de la Junta de 
Vecinos. Y finalmente al ‘Tata de los Aliños’, Luis González mi abuelo, quien 
falleció el 22 de enero de 2012 y no pudo ver la luz de este trabajo, sin embargo, 
sus enseñanzas guiaron mis pasos desde la vez en que me dijo que el mejor 
presidente de Chile había sido Pedro Aguirre Cerda y, considerando que murió 
a los 98 años, él si sabía de presidentes y sus periodos pues los vivió. 

A mi profesor Guía Gabriel Salazar por sus enriquecedores comentarios, 
al profesor Leonardo León por responder mis dudas y al profesor Pedro Rosas 
por los debates rebelde-delictuales que aportaron luz a mi forma de entender. 

A todos los queridos habitantes de la Población ‘Carrascal Poniente’, que 
caminan a diario por los pasajes, que toman la 505 y la 513 y me saludan en las 
mañanas en el paradero… 
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INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo se centra en los pobladores.  

Se divide en cuatro capítulos los cuales atañen a una etapa diferente en 
el desarrollo de la población, al mismo tiempo que son vividas por sujetos 
pertenecientes a lo que se ha definido como ‘generaciones’: la primera etapa es 
de los fundadores, la segunda etapa es de los luchadores, la tercera etapa es de 
los constructores, y la cuarta etapa es de los reivindicadores. Les pongo estos 
nombres pues, si bien conviven varios en las etapas, su rol se define por la 
época en que participan con mayor ahínco, además, corresponde a abuelos, sus 
hijos y posteriormente sus nietos. 

 Cada capítulo contiene tres focos: el contexto nacional, que viene a ser 
una suerte de descripción academicista de la coyuntura, los sujetos, quienes 
construyen esta tesis mediante las entrevistas y conversaciones y, finalmente, 
el tejido solidario que establecen. 

 La única aspiración de esta tesis es que cada poblador que la lea pueda 
sentirse identificado en sus páginas, alejándose de los términos académicos que 
los convierten en sujetos de estudio objetivados, siendo que son pobladores con 
uñas y carne, que vivieron cada lluvia y lloraron cada hambre. 

 Lo más importante es que se reconstruye la historia de la población 
desde los mismos pobladores, desde sus recuerdos, sus vivencias y sus dolores, 
dejando un espacio a la contextualización solamente con la finalidad de 
enfrentar el escenario macro con la realidad misma. 

 Las conclusiones de este estudio tienen directa relación con cómo el 
poder estatal se ha encargado de destruir los lazos solidarios y cómo los 
pobladores se rehúsan a abandonar aquello que los identifica: la solidaridad y 
la autogestión. 

 La población a estudiar se ubica actualmente en la comuna de Cerro 
Navia, justo en el límite con las comunas de Renca y Quinta Normal, 
abarcando alrededor de 48 manzanas y más de 800 familias. 

 No tiene metro, hospital, consultorio, supermercado ni comisaría cerca, 
lo que empuja a sus pobladores a desplazarse al corazón de Cerro Navia o a las 
comunas aledañas para cubrir sus necesidades. Aún hoy debe enfrentar sus 
problemas con solidaridad, pues los carabineros no llegan a resolver los 
conflictos, la prensa sólo aparece para cubrirlo como zona marginal y de 
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crimen, no se han visto autoridades gubernamentales más que el alcalde 
inaugurando la ciclo vía del parque cercano y la locomoción es escasa. 

 Antiguamente llamada ‘Sara Gajardo’, hoy su nombre ‘Villa Carrascal 
Poniente’ fue impuesto en dictadura, en una suerte de intento por acabar con el 
alma de la población encarnada en un personaje, sin embargo la paradoja es 
que en mapudungún la palabra villa significa pobre, por lo que el nuevo 
nombre no vino sino a fortalecer la identidad de sus pobladores. 

 Si bien se mantienen las manzanas originales, se han sumado a la 
población tres sectores: en primer lugar los block que se encuentran en la 
esquina de cada pasaje, los que se encuentran separados de la vida vecinal de 
la calle; en segundo lugar una manzana donde se encuentran las casas ‘nicho’, 
tituladas así por lo estrecho de su construcción, entregadas con posterioridad y 
edificadas por planes sociales del SERVIU y, en tercer lugar, extendieron el 
límite oeste dos cuadras para que acabara de forma armónica en una calle 
recta. Todas estas reformas se hicieron con posterioridad a la fundación, por lo 
que esos vecinos por lo general no son partícipes del corazón de la población, 
forjado en el campamento y en la construcción de las viviendas, sin embargo, 
algunos habitantes de los block se unieron a las organizaciones eclesiales en los 
’80 y a los grupos evangélicos en la actualidad. 

 A pesar de todos los cambios, la población sigue siendo un hervidero de 
solidaridad y autogestión, integrando incluso a los nuevos pobladores que 
quieran aportar, siempre respetando la tradición y los lazos ya establecidos por 
quienes hicieron posible que hoy podamos retratar esos 44 años de vida. 

 Espero que esta tesis sirva para desmitificar el rol del poblador en la 
historia de Chile, separarlo de otros movimientos como si fueran un apéndice, 
pues, tal como intento demostrar, poseen vida y ritmos propios, valor en cada 
acto, lucha en cada palabra y por sobre todo, solidaridad, autogestión, trabajo, 
dignidad e identidad. 

 Si algún poblador que lea esta tesis se identifica con estas palabras, me 
doy por satisfecha. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

• Analizar la evolución comunitaria de la población “Carrascal 
Poniente”, destacando cómo ha enfrentado los problemas a lo 
largo de su historia, considerando cuatro etapas gravitacionales: 
la construcción de la población (1965-1973), los desafíos de la 
dictadura (1973-1990) la transición a la democracia (1991-2000) y 
la marginalidad actual (2001-2014).  

El objetivo general tiene por finalidad principal exponer la historia de la 
población “Carrascal Poniente” desde su fundación hasta la actualidad, 
poniendo especial énfasis en su evolución comunitaria, la cual se refleja en las 
constantes luchas a las cuales han debido enfrentarse. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar al sujeto comunitario en las diferentes etapas 
generacionales a considerar. 

Si bien el término “generación” puede aproximarse a una generalización, en 
la población sucede que las cuatro etapas a estudiar coinciden con tres 
generaciones diferentes de pobladores, los cuales poseen características 
particulares. Así la primera generación, quienes lucharon por los terrenos y 
construyeron los cimientos de la población, son diferentes a quienes 
organizaron las ollas comunes, y éstos a su vez son distintos a los muchachos 
actuales que se agrupan principalmente en torno a una fraternidad, sea ésta 
marginal, generalmente de corte rebelde y/o delictual, o social, enfocado al 
levantamiento de la población. 

2. Explicitar los problemas a los cuales se enfrentan. (En relación 
al contexto del país) 

Los problemas a lo largo de la historia de la población varían según las 
circunstancias y las personas. Los ‘viejos’ se enfrentaron a la falta de 
habitación, la migración campo-ciudad, la búsqueda de trabajo y 
oportunidades, mientras que sus hijos (la siguiente generación) no sólo 
debieron resistir la dictadura desde un punto de vista de supervivencia ante la 
cesantía y la falta de recursos, sino que también debieron dar cara a problemas 
‘urbanísticos’, vale decir la pavimentación, luminarias, seguridad y elementos 
aditivos a la construcción de la población; finalmente sus hijos (la actual 
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generación joven) se enfrenta a diario al determinismo geográfico, la 
discriminación, la ignorancia y la falta de oportunidad. 

3. Identificar, analizar y explicar el tejido solidario que han 
articulado los sujetos para enfrentar estos problemas. 

Independiente de la generación que consideremos, todos los habitantes han 
debido agruparse para resolver los problemas que les atañen; así los primeros 
en torno a los ‘campamentos’, las reuniones de la CORVI, etc., los segundos 
ligados a la iglesia, de la mano de ‘La Capilla y el Padre Liam’ además de la 
Junta de Vecinos, y los terceros en la esquina con una fraternidad marginal o 
en pequeñas actividades grupales de baile, talleres, o nuevas comunidades 
evangélicas. Y, junto a esto, las relaciones inter-generacionales, pues los ‘viejos’ 
han heredado la memoria de comunidad a sus hijos y éstos a los jóvenes, todos 
estos muestras de comunidad solidaria no en base a una lucha política sino 
existencial de supervivencia comunitaria: una cultura de la solidaridad. 
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LA ‘CRISIS TEÓRICA’ 

Al comenzar a escribir –e incluso mucho antes-, sentí que pisaba las 
huellas de otro. Desde que ingresé a la carrera supe de lo que se trataría esta 
tesis, sin embargo, dejé toda la investigación para el momento preciso, para 
hacerlo con ‘los ojos limpios’; pero a medida que avanzaba sentía que ya estaba 
todo hecho… hasta que me encontré con la ‘crisis teórica’. 

Al pensar en escribir ‘la historia de algo’ -en este caso de una cierta 
población y su desarrollo-, no puedo evitar recordar a Peter Burke: “Con 
frecuencia se dice que la historia la escriben los vencedores. También podría 
decirse que la olvidan los vencedores. Ellos pueden permitirse olvidar, mientras 
que los derrotados no pueden olvidar lo que ocurrió y están condenados a 
cavilar sobre ello, a revivirlo y a pensar en lo diferente que habría podido ser”4, 
una afirmación más que pertinente en un estudio que abarca los ‘estratos bajos’ 
de la población chilena, aquellos que a lo largo de su desarrollo se han situado 
como rotos, chusma, pobres, callamperos, hampones, flaites, marginales, 
picantes, piojentos y kumas, pero jamás habitantes de ciudad, soberanos y/o 
ciudadanos. Está claro que la historia chilena la han escrito los vencedores; 
aunque más bien, deberíamos decir que la habían escrito los vencedores, puesto 
que, de un tiempo a esta parte, se ha colado por los intersticios de la oficialidad 
una historia desde abajo, la cual, de la mano de la Nueva Historia Social 
Chilena, se ha hecho cargo de los agujeros que la historia oficial no ha sabido 
llenar. Sin embargo, se presenta un doble problema y es que, a pesar de que 
esta nueva rama de historiadores ha centrado su atención en los ignorados, 
aún son una intelectualidad dentro del grupo, por lo que un poblador, peón, 
campesino o minero cualquiera tropieza con las redes de la teoría y las 
categorizaciones academicistas.  

La historia de los pobladores no es un tema nuevo, de hecho pareciera 
estar de moda desde los escritos hasta los programas televisivos como “Perla, 
tan real como tú” o “Cangri y Dash” que muestran la vida diaria de jóvenes de 
estratos bajos; no obstante, el trabajo que se ha realizado de ellos, 
principalmente en los trabajos académicos,  posee –a nuestro entender- una 
cierta idealización que se traduce en establecerlos bajo ciertos parámetros 
políticos y sociales, de clase y conciencia que, en la práctica, no siempre fueron 
tangibles. Esto se demuestra, por ejemplo, cuando Mario Garcés afirma que 
“…no se puede negar, por otra parte, que la “clase obrera” fue siempre solo una 
fracción de la clase popular y que un alto grupo de hombres y mujeres de pueblo 
                                                            
4 BURKE, Peter. “Formas de Historia Cultural”. Pág. Nª 7 
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nunca alcanzaron la condición obrera, debiendo permanecer en una categoría, 
digamos a falta de un concepto mejor, de “subproletariado””5, o sea, los 
pobladores que no podemos categorizar como obreros son una sub división de la 
misma. Este afán por clasificar los grupos humanos puede ser práctico y 
entendible en los historiadores, pues es recurso necesario para generar teoría y 
comprender los procesos a cabalidad; no obstante, en el momento en que un 
poblador se lee –ya sea como pueblo, proletariado, obrero, poblador- se aleja de 
su existencia misma y se entiende como categoría. Bien podría criticarse que 
nosotros mismos utilizamos el término poblador, sin embargo lo ocupamos en 
su categoría más simple como hombre que vive y se integra en la población que 
es lo que nos interesa. 

Dicho de un modo más sencillo, es absolutamente valorable que hoy se 
rescate la historia desde abajo, pero en las paredes universitarias, académicas 
y profesionales esta teoría pierde su vida propia. Escribir de historiadores para 
historiadores es la práctica necesaria para la evaluación y grado de los nuevos 
académicos, sin embargo es necesario bajar aún más esta intelectualidad al 
lenguaje de los mismos pobladores, a sus memorias, sus vivencias, sus 
intereses y su forma de comprender la vida. No todos los pobladores que 
lucharon en un campamento andaban con ‘El Manifiesto’ bajo el brazo, no todas 
las mujeres que se agruparon en las Juntas de Vecinos fueron militantes de 
algún partido, no todas las luchas se hicieron en nombre de alguna ideología. 
La génesis de este proyecto es al alero de las memorias vividas, experiencias 
que suceden antes que las categorías, antes que la teoría, antes que el 
planteamiento de vectores o coyunturas históricas.  

Ante lo que hemos dicho, nos valemos de lo afirmado por Rafael Sagredo: 
“Como es conocido, hay dos formas en que los hombres conservan una visión de 
conjunto de su pasado: la memoria y la historiografía. ¿Cuál es la diferencia 
entre ambas?  En lo fundamental, consiste que la memoria es una visión 
eminentemente subjetiva –a nivel personal o de grupos-  marcada por una serie 
de condicionantes, y la historiografía lo es menos.”6, nos convoca la memoria del 
poblador, pero nuestra tarea como futuros historiadores nos obliga a 

                                                            
5 GARCÉS, Mario. “Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago. 1957-1970”. Santiago de 
Chile, 2002. LOM Ediciones. Pág. Nª 

6 SAGREDO, Rafael. GAZMURI, Cristian. “Historia de la vida privada en Chile. Vol. III”. Santiago, 
2005-2007. Editorial Taurus. Pág. Nª 6 
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transformarla en historiografía, aunque conservando la esencia misma del 
relato y la experiencia. 

Consideramos que la formulación de una historia de los pobladores de 
cierto lugar no es solo importante sino fundamental. En primer lugar, porque al 
escribir la historia de los pobladores se ha centrado la atención en sus modos de 
pedir o luchar por viviendas propias –sea tomas, callampas, conventillos, etc.- 
poniendo especial énfasis en lo político de su organización, en las influencias 
que ejercieron los políticos y partidos de turno, en los debates que estos 
acontecimientos provocaron en la escena del Congreso, en las respuestas del 
Estado y en fin, en el halo político partidista o pre-político (con futura 
intervención); cosa que a nuestro parecer es sumamente unilateral y artificial, 
puesto que si bien los pobladores podían simpatizar con algún partido político, 
su militancia no era tal como al estudiar las salitreras y/o protestas obreras 
nortinas; vale decir, la categorización de la que hablábamos en un principio 
intenta, de alguna forma, homologar a los pobladores -como una parte de los 
obreros- con sus características y comportamientos. Nuestra visión indica que 
los partidos políticos pudieron valerse de los problemas habitacionales en sus 
campañas y proyectos como tema conflictivo de la época (así como hoy abundan 
las propuestas en materia de Educación debido a las protestas estudiantiles), 
no obstante lo consideramos un factor que viene desde fuera de la toma misma, 
por lo que en este punto creemos que la importancia de nuestro proyecto radica 
en su visión social antes que política y cultural, antes que partidista.  

En segundo lugar y en directa relación con el primer punto, el 
movimiento de pobladores como coyuntura se acaba en el momento en que el 
Estado responde a sus demandas otorgando viviendas (independiente del plan 
que se haya utilizado en dicho momento), lo que –a nuestro modo de entender- 
descuartiza el movimiento de pobladores, convirtiéndolo en un peticionismo por 
casas y nada más, siendo que en la práctica, la verdadera o la más profunda 
lucha se libró una vez que los pobladores se vieron en terrenos baldíos, con los 
mismos problemas de antes pero más desamparados en vista de que ya habían 
conseguido ‘la lucha’ (por la vivienda que era el foco principal atendido por el 
Estado), por ejemplo “La <Operación Sitio> se transforma en lo que los 
pobladores denominaron <Operación Tiza> porque en definitiva, no consiste 
sino en la entrega del sitio, sin agua ni urbanización, ni equipamiento 
comunitario, ni materiales para construir la vivienda; solamente las primeras 
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operaciones sitio realizadas proporcionaron algo más que el predio pelado”7, o 
sea, la entrega de algún sitio o mediagua definitiva podría parecerle al Estado 
(y a los académicos del movimiento de pobladores) un logro que acaba con el 
problema, sin embargo, nos parece el más básico punto de inicio. Bien se les ha 
entregado un terreno, pero sin luz, agua, baños, alcantarillado, espacios verdes, 
etc. no puede considerarse una habitación propicia al ser humano, sino un trozo 
de tierra donde seguir muriéndose de hambre, solo que ahora, pagadero en 
cuotas, pueden sufrir en un pedazo propio; las luchas que el movimiento de 
pobladores tradicional ha considerado aditivas o menores en proporción a la 
ganancia del terreno, son para nosotros el punto gravitacional de la 
construcción de una población: tal como Heidegger afirmara que no es lo mismo 
construir que habitar8 para nosotros un terreno no es lo mismo que una 
vivienda. 

En tercer lugar, las poblaciones como tal, ya construidas, cimentadas y 
sobre un tejido solidario que se cataloga cuasi espontáneo pues no se rastrea 
desde sus inicios, se retoman en la lucha y/o resistencia contra la dictadura, 
destacándose principalmente las Organizaciones Eclesiales de Base y las Ollas 
Comunes como sistemas de supervivencia ante las precarias condiciones a las 
que la dictadura arrojó a la gente. “Las ‘ollas comunes’ que aparecieron en Chile 
bajo la dictadura del general Pinochet son micro-asociaciones populares 
surgidas al margen del sistema central que, por un lado, se desarrollan para 
satisfacer una necesidad básica y funcional (alimentación mínima de los más 
pobres mediante un trabajo auto-gestionado) y por otro, recogiendo lo más 
profundo de la tradición cultural que los pobres han constituido en el fondo de 
la historia del Chile moderno”9, esta segunda dimensión es la que interesa a 
nuestro estudio, el tejido solidario que hace que las personas olviden el temor, 
superen las barreras represivas del control no sólo político y social sino también 
sicológico y tiendan sus manos a sus vecinos, pobladores como él que lucharon 
codo a codo y que hoy necesitan nuevamente esa camaradería para 
alimentarse, vestirse y, más profundo aún, apoyarse ante la adversidad. De 
sobra están documentados los índices de inflación, cesantía y pobreza en los 
años dictatoriales, sin embargo, el momento en que el poblador decide tender 
                                                            
7 CONCHA, Claudia. SALAS, Verónica. “Amasando el pan y la vida”. Santiago, 1994. Taller de Acción 
Cultural. Pág. Nª 28 

8 HEIDEGGER, Martín. “Conferencias y artículos. Construir, habitar, pensar”. Barcelona, 2001. 
Ediciones del Serbal. 
9 CONCHA, Claudia. SALAS, Verónica. “Amasando el pan y la vida”. Santiago, 1994. Taller de Acción 
Cultural. Pág. Nª 11 
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sus manos a otros como él está aún en la memoria de las comunidades, de las 
cuales se rescata sólo el resultado final de esta solidaridad, que viene a ser la 
Olla Común in situ, nuestro estudio busca exponer esto que se ha definido como 
capital social pero que nosotros preferimos llamar cultura de la solidaridad, ya 
que en todo momento de crisis en lugar de retrotraerse -como esperaría el 
dictador o la individualidad moderna-, florece. 

En cuarto lugar, el traspaso de la dictadura a la democracia, que Tomás 
Moulián ha definido como transformismo político10, se ha estudiado 
eminentemente desde el punto de vista político, una obviedad en vista de los 
acontecimientos. No obstante, a nosotros nos interesa la evolución y/o mutación 
de este tejido solidario a otras esferas de acción, vale decir, de la Junta de 
Vecinos a la calle misma, de las Comunidades Eclesiales de Base a grupos 
evangélicos, de partidos políticos a una apatía o crisis de representatividad 
como ha sido definida; Gabriel Salazar nos acerca a esto cuando afirma que: 
“La práctica de la consulta a las bases tiene otra ventaja importante: impide el 
desarrollo de relaciones “paternalistas” entre la dirigencia y la base social, riego 
que es inminente a partir del rol “utilitario” de la dirigencia frente a las redes 
institucionales de las que –como se dijo- se sacan ‘recursos’”,11visión de la cual 
hablamos en un  principio, el antiguo peticionismo se transforma en acción 
directa luego que durante la Dictadura los antiguos centros políticos dejaron de 
tener su valor y el poder volvió directamente a las manos de las personas. El 
vaciamiento de los antiguos polos de atracción es un acontecimiento 
fundamental, pues corre de la mano no solamente por las actitudes de la nueva 
democracia hacia los pobladores sino a toda una visión conjunta de mundo que 
han adquirido las nuevas generaciones; por ejemplo, respecto a la coordinación 
de las CEB se afirma que “La crisis de la Coordinadora se inserta en esta crisis 
social y eclesial de los 80. Lo que había sido una opción por los Pobres, las 
comunidades cristianas de base de la Iglesia latinoamericana (1978) empiezan 
a disminuir a partir de la segunda mitad de los 80. El peligro de politización de 
las Comunidades y de la Teología que les acompañaba producía muchas 
reservas y sospechas en Roma. El advenimiento de las Democracias fue 
minando las organizaciones populares siendo sustituidas por las copulares”12. 

                                                            
10 MOULIÁN, Tomás. “Chile actual: anatomía de un mito”. Santiago de Chile, 2002. LOM Ediciones. 
11 SALAZAR, Gabriel. “La sociedad civil popular del Poniente y Sur de Rancagua”. Santiago de Chile, 
2000. Ediciones Sur. Pág. Nª 124 

12 TORRES, Sergio. “Crónicas de una Iglesia liberadora”. Santiago de Chile, 2000. LOM Ediciones. Pág. 
Nª 120 
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En resumen, que la gente abandone los antiguos focos de acción no se 
condiciona únicamente por el nivel de politización de aquellas o de las 
personas, sino por un fenómeno global que pretendemos resolver en la 
investigación. 

Finalmente, nuestra última etapa gravitacional se refiere a la 
marginalidad actual, un problema muy poco estudiado desde el punto de vista 
histórico por considerarse historia reciente o aún en desarrollo. Este tema ha 
sido abarcado desde espacios más bien periodísticos, con documentales ‘de alto 
impacto’ donde se muestra principalmente la degradación actual de la pobla, la 
cual funciona hoy sólo como foco delictual y narcotraficante. Aunque nos duela 
afirmarlo, al analizar la historia de las poblaciones ícono –como lo son La 
Victoria, La Bandera, La Legua, Villa Francia, entre muchas otras- caemos en 
cuenta de que su antiguo esplendor político, social y solidario ha quedado 
reducido a la sombra de las mafias narcotraficantes y rótulos delictuales. No 
pretendemos utilizar el discurso discriminativo del Estado, es bien sabido que 
al interior de estas poblaciones aún florecen agrupaciones basales, estudiantes 
comprometidos con el movimiento, colectivos, Juntas de Vecinos y/o 
comunidades vecinales luchadoras y numerosos talleres de crecimiento 
participativo, sin embargo, la marginalidad y el determinismo geográfico del 
cual son víctimas es algo tangible. Nos hemos propuesto identificar los actores 
actuales de estas poblaciones, nietos de los ‘fundadores’ que deben enfrentarse 
a diario con la marginación: “Estigma y vergüenza se funden en los sentimientos 
de algunas personas de esfuerzo y trabajo, que muchas veces deben esconder que 
viven en determinada población que se caracteriza por la sucesión de delitos y 
personas que viven al margen de la ley”13, podemos no estar de acuerdo con esta 
afirmación en sentido de la división de gente de trabajo y esfuerzo (¿los demás 
no lo hacen? ¿No se esfuerzan?), pero sí en que la opinión pública se ha 
encargado de ensalzar aún más la discriminación ya existente hacia los 
pobladores de determinada zona geográfica de Santiago.  

En suma, la importancia de este proyecto radica en responder a ciertas 
preguntas que han quedado en entredicho en la historia tradicional y aún entre 
la misma historia de los pobladores. Aunque sea un estudio acotado en espacio 
físico, creemos que las memorias de estos habitantes, sus luchas y experiencias 
pueden identificar a cualquier poblador de alguna otra zona de Santiago que 
luchó por construir una población, la defendió de la dictadura y hoy enfrenta 
                                                            
13 SAGREDO, Rafael. GAZMURI, Cristian. “Historia de la vida privada en Chile. Vol. III”. Santiago, 
2005-2007. Editorial Taurus. Pág. Nª 76 
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los estigmas de la modernidad. Puede ser un pequeño paso en la historia 
general, un pequeño lunar de Santiago, una diminuta población dentro de 
tantas, sin embargo, su historia es fundamental para aquellos que viven allí y 
que cada día aún tienden sus manos para levantarla.  

Dicho esto, el tema principal es que cada escrito que leía sobre 
pobladores, se encontraba supeditado a algún discurso plástico o molde pre-
hecho, por lo que, por ejemplo, para Mario Garcés el proceso de ‘lucha’, o sea, de 
tomas, campamentos, etc., era lo primordial, en vista de que el conseguir un 
terreno definitivo funciona como punto culmine del proceso; cosa que me 
pareció, sino inadecuada, por lo menos insuficiente, ya que este modelo podría 
aplicarse a las ‘Villas’ donde se entregaba edificado y urbanizado; muy 
diferente a las poblaciones, y, en específico a la que nos convoca, donde la 
urbanización total llegó recién en los ’90. 

Además de esto, luego de este ‘triunfo’ se extendía un gran silencio hasta 
la dictadura en sí misma, donde la población vuelve a tomar protagonismo; ya 
consolidada se encarga de las ‘ollas comunes’ y los métodos de 
resistencia/sobrevivencia, pero ¿cómo se consolidó?, ¿cómo la solidaridad se 
abrió paso entre el fango?... 

Sumado a esto, otro tema desconcertante es la homologación de poblador 
a otras categorías como obreros, proletarios o militantes, puesto que es mucha 
la atención prestada a si el campamento era apoyado por los socialistas, 
miristas, comunistas, democratacristianos, etc.; convirtiendo ipso facto a los 
pobladores en militantes de dicho partido, como menciona Marcelo Robles: 
“…dos vías de acceso a la vivienda. Por un lado la informal, a través de tomas 
de terrenos apoyadas por el PCch-PS y los Comités sin Casa. Por otro lado la 
formal por medio de las Operaciones Sitios y luego auto-tomas (1969) apoyadas 
por dirigentes PDC”14, o sea, tanto la vía legal como la ilegal contienen un sesgo 
político demostrando que su interés radica en los beneficios que pueda otorgar 
a su partido y propaganda, pero, ¿no existe organización poblacional sin apoyo 
político? o ¿necesita esta un apoyo político para existir? Cofré así lo asegura: 
“Siempre el resultado concreto dependía tanto de la influencia partidista como 

                                                            
14 ROSAS, Pedro (compilador). “Del suplicio a la rebeldía en el mundo popular. Genealogías de un pasado 
que no pasa”. Santiago, 2010. Editorial Ayun. ROBLES, Marcelo, Pobladores de las barrancas entre la 
autonomía, la participación y la desobediencia civil. 1930 – 1984. Pág. N°93 
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de la de los pobladores (asociación)”15 lo que nos desconcierta profundamente 
pues en la realización de este trabajo descubrimos que los guiños partidistas, al 
menos en esta población, son los menos y que, al contrario de un apoyo lo único 
que realizan los partidos políticos es aprovechar la importancia del tema en la 
época para captar poder político. De hecho, Cofré asocia la conciencia de los 
pobladores al rol jugado por los partidos: “Si bien estas cuatro tácticas políticas 
eran distintas, (la del PC centrada en los espacios institucionales, la del MIR en 
los populares, la del PS mezclando ambas bajo caudillismos políticos y la del 
PDC en la asistencia estatal) todas, al asociarse, favorecieron la formación del 
movimiento social que modificó la conciencia de clase de los pobladores”16 
lectura desacertada pues el campamento ya se encontraba instalado cuando 
comenzaban a llegar las ofertas de ayuda de tal o cual partido. 

Con Vicente Espinoza tampoco concordamos, sobre todo en su teoría 
sobre los tiempos cortos y largos del movimiento de pobladores, pues afirma 
que: “El tiempo de este conflicto es el breve momento de la coyuntura”17, cosa 
que ya hemos dicho, se reduce a la lectura de cómo los pobladores consiguen 
una casa o terreno y agotan ahí el problema, siendo que la actividad posterior 
es la más rica en capital social, acción comunitaria y conciencia de clase. 

Mi profesor guía Gabriel Salazar expone lo fundamental: “En suma, se 
podría decir que el proceso de construcción de la ciencia ‘del pueblo’, 
inaugurada en 1948, se estancó después de 1963, entrabado por la mutación de 
los contenidos iniciales de la investigación. Porque, en lugar de la historia ‘del 
pueblo’, se había enfatizado más la historia de sus enemigos estructurales, y en 
vez de sus relaciones económicas, sociales, culturales y políticas internas 
(ingredientes primordiales de su ensimismidad de clase) se retrató el nudo 
gordiano de los monopolios nacionales e internacionales. Y a cambio del tejido 
solidario por el que circula su poder histórico, se describió el paisaje 
amurallado de la clase dominante”18 lo que es la crítica principal de esta tesis: 
escribir historia para historiadores atrapado en la teoría y los academicismos. 
Salazar remata: “En su conjunto, la situación histórica señala la necesidad de 
                                                            
15  COFRÉ, Boris. “El movimiento de pobladores en el gran Santiago: las tomas de sitios y organizaciones 
en los campamentos. 1970-1973.”. Editorial Tiempo Histórico, Santiago de Chile 2011. Pág. N° 142 

16 IBID. Pág. N°147 
17 ESPINOZA, Vicente. “Tiempos cortos y largos en el movimiento poblacional”. Editorial Sur, Centro de 
estudios sociales y educación. Revista Proposiciones N°24, 1994. Pág. N° 246 

18 SALAZAR, Gabriel. “Labradores, peones y proletarios: formación y crisis de la sociedad popular 
chilena del siglo XIX”. Santiago, 2000. LOM Ediciones. Pág. Nª 10 
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descolgarse de las bóvedas abstractas para sumergirse de lleno en los hechos 
cotidianos, o en las relaciones sociales de todos los días”19, objetivo ideal de este 
trabajo, el poblador mismo. 

Entonces, dicho todo esto, tropezaba con una serie de problemas: 

1. Los planteamientos sobre pobladores no me satisfacían, por lo que decidí 
rellenar los huecos y realinear las directrices. 

2. La forma teórica de entenderlos me generaba rechazo, por lo que planteé 
una concepción específica del poblador ‘corriente’ en base a sus vivencias 
y relatos. 

3. ¿Cómo alejarme del academicismo cuando hago una tesis para optar a un 
grado académico y donde seré evaluada por académicos? 

Tareas nada fáciles me sobrepasaban, pero, para alejarme del molde 
debía saber primero qué era adaptable a él.  

Podría –eventualmente- afirmar que la autogestión que levanta o 
derroca dirigentes vecinales conforme a los intereses de la comunidad, es una 
dictadura del proletariado prístina y local, a lo que, si sumamos el divorcio con 
el poder central, o sea, una independencia de la Municipalidad de Cerro Navia, 
percibiendo recursos únicamente de los propios pobladores y, si encima de todo 
existe una  no-alienación en el sistema de favores vecinal, donde una señora 
cuida al bebé de otra que trabaja todo el día, sin mediar dinero, podría  
canalizar el análisis hacia un sistema comunista, coartado únicamente por su 
alcance localista; sin embargo esto sacaría ronchas en los marxistas ortodoxos e 
incluso vulgares, puesto que no se han cumplido los pasos hacia este sistema, 
ni las condiciones materiales, etc. 

Desde la ‘Nueva historia social chilena’ debería separar la élite obrera 
dirigente de la masa corriente, pero siento tanta atracción por la masa, en vista 
de lo enseñado por Arlette Farge en relación a los sentimientos que mueven al 
ser humano, antes que la ideología, antes que la politización, antes que 
cualquier otra cosa están las tripas, es que mi tesis será guiada por la ‘Nueva 
historia social chilena: desde el fango’, o sea, si se ha escrito desde abajo (con 
categorizaciones y generalizaciones), la escribiremos desde la memoria más 
sincera y visceral. 

La historia oral se convirtió entonces en mi mejor aliada para retratar la 
vida del poblador común sumido en una plataforma poblacional, a la vez 
                                                            
19 ID. Pág. N°14 



 

21 
 

dependiente del contexto comunal, regional y nacional, ya que tal como 
afirmara Julio Pinto: “Ellos pudieron no haber levantado discursos ni 
organizaciones estables, pero de su experiencia cotidiana y de sus aspiraciones 
como persona nació una conciencia, una identidad y un proyecto histórico que 
aunque tal vez confuso, siempre ha estado latente en el mundo popular”20, lo 
que, a mi favor, los separa de la díada organización/política y convierte su 
discurso en propio, sin necesidad de referencias. 

Si ya se han escrito las historias de las poblaciones ícono, la historia de 
‘Carrascal Poniente’ es necesaria sólo por existir, porque ha sido parte de la 
teoría general con sus propios ritmos y particularidades y, principalmente, 
porque la gente corriente tiene derecho a identificarse con un proceso, que ha 
estado a la sombra de la historia oficial, y subordinado a la historia social 
‘revolucionaria’ elitista, aunque existen autores como Claudia Concha, quienes 
han realizado observaciones similares: “De este modo, los pobres marginales de 
Chile han estado, por siglos, labrando a mano su propia identidad. Explorando 
y aprovechando, centímetro a centímetro, todos los intersticios y vacíos del 
territorio rural y urbano. Desarrollando métodos propios de producción, 
comercialización y consumo, junto a relaciones económicas, sociales y culturales 
que han llevado nítidamente su sello distintivo. Y que, desde abajo, han 
invadido la institucionalidad y el mercado de la <sociedad principal>”21, 
destacando una historia desde abajo y para los de abajo. 

Acabada la ‘crisis teórica’ ya no siento que estoy pisando las huellas de 
alguien más, pues, aunque los alcances a ciertas teorías sean inevitables, lo 
importante es que el aporte de esta tesis se aúne a los demás trabajos, para 
poder, de alguna manera, entender el movimiento de pobladores, su vida, su 
extensión y su alcance actual en todas sus dimensiones. 

 

 

 

 
                                                            
20 PINTO, Julio. SALAZAR, Gabriel. “Historia Contemporánea de Chile II: actores, identidad y 
movimiento”. Santiago de Chile 1999-2002, LOM Ediciones. Pág. Nª 95 

21 CONCHA, Claudia. SALAS, Verónica. “Amasando el pan y la vida”. Santiago, 1994. Taller de Acción 
Cultural. Pág. Nª 10 
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PARTE I 

‘Del Barro a los Surcos’ 

1965-1973 
Hemos tomado el año 1965 como inicio de nuestro proyecto ya que fue 

por esa época cuando la lucha en las tomas y los campamento se encarnizó, 
logrando, en el caso de nuestra población, en el año 1970 la entrega de sitios 
definitivos, sin embargo es necesario retroceder en el tiempo para explicitar el 
desarrollo del problema habitacional, que hacia 1965 era punto central de los 
planes de Gobierno, además de bandera de lucha de los candidatos a la 
presidencia en las elecciones de 1964. 

La determinación de sectores marginales viene desde la fundación de 
Santiago, cuando los vecinos con derecho a voz y voto en el cabildo no eran otros 
sino quienes vivían en los alrededores de la Plaza de Armas y gozaban de 
ciertos privilegios: eran dueños de propiedades, descendían directamente de 
español, poseían escudos de armas y abolengo, etc., mientras que en los 
márgenes del río Mapocho la chimba o arrabales se materializaba en calles 
despeinadas, donde los habitantes pobres y caídos en desgracia vivían de los 
oficios, con una separación tangible –el río- de esos otros santiaguinos. Con los 
años la ciudad comenzó a crecer, siempre manifestándose estos barrios de ricos 
y barrios de pobres; los trabajadores migrantes o pobres descendientes de los 
antiguos ciudadanos se apernaban a los sectores hacia el sur de la actual 
Alameda, mientras que las familias acomodadas generaban núcleos 
habitacionales como el barrio Yungay o la Quinta Normal. 

La explosiva migración generó que la ciudad recibiera el impacto de una 
masa poblacional la cual no estaba preparada a recibir, lo que en palabras de 
Vicente Espinoza generó que: “Comenzaba la coexistencia, al interior de un 
mismo espacio, entre los pobres –que ya no vivían en lejanos campamentos 
laborales- y las élites dirigentes. Esto hizo necesario enfrentar el problema de 
cómo construir una ciudad en la que los sectores populares tuviesen un lugar y 
un status urbano permanente”22. Fue en este momento cuando los sectores 
acomodados comenzaron un proceso prácticamente de blanqueamiento, 

                                                            
22 ESPINOZA, Vicente. “Para una historia de los pobres de la ciudad”. Santiago 1986. Ediciones Sur. Pág. 
Nª 14 
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moviéndose de sus antiguos focos (barrio Yungay, Quinta Normal, etc.) hacia 
zonas más altas, convirtiéndose sus antiguas mansiones en conventillos donde 
cada habitación se transformó en una mini casa o cuarto redondo de una 
familia completa. Comenzaba así una de las aristas más tangibles de la 
cuestión social: el hacinamiento y, en general, el problema de la vivienda. 

Mucho es lo que se ha hablado y escrito de la cuestión social y sus 
implicancias. Se menciona pues, ya que en ella convergen los problemas del 
grueso de la población chilena de la época, las masas de trabajadores que 
comenzaron a luchar por respuestas concretas a sus demandas. “…La 
industrialización y la urbanización fueron los dos grandes procesos que 
engendraron esta nueva problemática. Pero las dolencias de un país 
caracterizado por enormes desigualdades sociales, por la marginación, 
indigencia, pobreza y exclusión de las grandes mayorías se arrastraba desde 
tiempos muy pretéritos (…)”23 .La elite gobernante observó este movimiento con 
cautela, ya se habían presentado las protestas nortinas de inicio de siglo y su 
posterior desenlace –que es conocido- había condicionado cierta delicadeza al 
momento de tratar estos temas; el asunto de la vivienda se transformaba en 
piedra angular de la política, pues la masa de excluidos sin vivienda era 
superior en Santiago, “… el término ‘cuestión social’ servía para denotar nuevas 
modalidades de existencia popular, asociadas al hacinamiento urbano, el 
trabajo industrial, o la despersonalización de las relaciones laborales. Pero 
también, y tal vez más determinadamente, para dar cuenta de nuevas formas de 
interpelación popular, más organizadas y discursivas, más explícitamente 
políticas (…)”24, graficándose aquí la politización del movimiento que, en su 
centro más profundo, posee antes una red solidaria donde los sujetos se asocian 
en pos de una solución. 

Socialmente entonces, los estratos bajos se enfrentaban no solamente a 
la discriminación sino también al grave problema habitacional, lo que los 
empujó a tomar acciones directas. En un principio, la insalubridad de la 
vivienda en el conventillo era lo principal, sin embargo, cuando la masa de 
sujetos desbordó la oferta inmobiliaria de la época, simplemente no habían 
sitios donde establecerse, por lo que las tomas y campamentos improvisados en 
los márgenes de la ciudad, en terrenos aún no urbanizados, chacras o límites de 

                                                            
23 GREZ, Sergio. “La ‘cuestión social’ en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902)”. Santiago, 1995, 
pág. N°43 
24 PINTO, Julio “¿Cuestión social o cuestión política? La lenta politización de la sociedad popular 
tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900)”. En Historia 30, Instituto de Historia, Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1997, pág. N°212. 
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fundos, se volvieron una necesidad, una bandera de lucha y un eje de presión  
al Estado. La evolución del problema mutó hacia una degradación de la 
situación, hasta que los campamentos brotaban como hongos en el suelo y por 
esto fueron llamados callampas. La precariedad de las instalaciones agudizó no 
sólo el problema habitacional sino también el salubre: “No está demás destacar 
que las condiciones sanitarias existentes en las callampas eran deplorables. En 
algunas poblaciones, como las del Zanjón de la Aguada, había un pilón de agua 
por cada 1.500 habitantes.  Esta extrema precariedad se registraba también en 
el caso de las letrinas, las cuales, si existían, podían servir a una demanda de 
aproximadamente 500 usuarios cada una”25. La ‘cuestión social’ como término 
acuñado para definir los numerosos problemas que ya hemos mencionado, 
comienza a desaparecer en los años ’60- ’70, provocándose un curioso fenómeno: 
¿desaparece la ‘cuestión social’ luego de las operaciones sitio y esta supuesta 
solución del asunto?, ciertamente el término desaparece de la usanza en vista 
de los nuevos acontecimientos, las palabras socialismo o comunismo comienzan 
a definir las acciones de los estratos bajos buscando resolver sus necesidades 
básicas, mientras que, luego de 1973, bien sabido es que ‘dictadura’ plaga el 
idioma. La transición a la democracia se centra en la política, no obstante 
continúa arrastrando el asunto habitacional, destacándose en los ’90 las 
grandes estafas inmobiliarias de nuestro tiempo, como lo fueron las ‘casas 
copeva’. “Al mismo tiempo, la localización cada vez más periférica y distantes de 
los lugares del resto de las funciones de la vida diaria de sus moradores  (i.e. 
parientes, trabajo, educación, comercio) hacen que el residir en los conjuntos de 
vivienda social que hoy entrega el Estado se convierta en una “pesadilla”, más 
que en el cumplimiento del sueño de la casa propia”26. Los ghettos en que se ha 
convertido el consorcio de blocks apiñados uno al lado del otro, además del 
hacinamiento y la degradación de la vivienda, condicionan que hoy el problema 
habitacional esté nuevamente en la palestra. 

  Desde el punto de vista político, el asunto es tratado transversalmente 
en los diferentes Gobiernos de turno, algunos otorgándoles más importancia 
que otros: Si consideramos que “La Ley de Habitación Obreras de 1906 es la 
primera iniciativa que se dio en el siglo XX respecto de la política de vivienda en 
Chile. Con una marcada orientación higienista permitió un amplio margen de 
acción a los agentes privados para la edificación de habitaciones baratas y 
                                                            
25 SAGREDO, Rafael. GAZMURI, Cristian. “Historia de la vida privada en Chile. Vol. III”. Santiago, 
2005-2007. Editorial Taurus. Pág. Nª 58 
26 ID. Pág. Nª 50 
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salubres. Esta labor comenzó a dibujar en la ciudad de Santiago los primeros 
bosquejos de barrios de viviendas obreras”27 el problema se hace de larga 
duración y va mutando en el camino, fijándose la atención en diferentes 
aspectos: en un primer momento la necesidad de aliarse con el sector privado 
para la construcción de nuevas viviendas que dieran respuesta a la demanda 
obrera: “En los años treinta, el Estado adquirió cada vez más compromiso con el 
problema habitacional. Intervino fijando normas de construcción, fomentó la 
intervención del sector privado, reguló los arriendos y buscó proteger a la 
población de los especuladores, promoviendo la creación de cooperativas de 
viviendas. Por último, también comenzó a construir directamente nuevos 
lugares de alojamiento para la población más necesitada”28 y en un segundo 
momento en tomar acciones directas a la solución de los conflictos. 

Un vértice que modifica la evolución del problema, otorgándole nuevos 
rumbos, es la creación de la CORVI durante el gobierno de Ibáñez, la cual se 
alzaba como una organización exclusivamente dedicada al problema 
habitacional: “Concretamente, en el caso de la CORVI, que tenía un rol relevante 
en la construcción de vivienda populares, en su labor directa, inició la 
construcción de 5.944 viviendas en 1954; 2.881 en 1955 y solo 868 en 1946. Las 
viviendas en ejecución también declinaron del siguiente modo: 7.302 en 1954; 
6.889 en 1955 y 2.680 en 1956”29, demostrando la magnitud del problema. Es 
por esto que son necesarias nuevas acciones: “Un eje central en consecuencia, de 
la actividad de la CORVI sería su contribución a la puesta en marcha del “Plan 
de Vivienda”, elaborado por la Direcciones de Planeamiento del Ministerio de 
Obras Públicas. Esta era la primera vez que el estado organizaba su acción con 
relación al problema habitación a través de un ‘plan específico’”30.  Dicho esto, 
la CORVI se alzó como la ‘respuesta legal’ al asunto, donde las personas 
postulaban, pagaban un determinado número de cuotas y podían hacerse 
dueños de una vivienda definitiva. No obstante, el problema era tal que la 
CORVI a poco andar demostró no dar abasto a la demanda, por lo que fue 
necesario poner nuevos planes en acción. “En el caso del Gobierno 
democratacristiano, el principal programa referido a los sin casa fue la 
‘Operación Sitio’. Esta consistía en la entrega de un sitio semi urbanizado, 
pagadero en cuotas, sobre el cual se desarrollaba un programa de auto 

                                                            
27 ID. Pág. Nª 51 

28 ID. Pág. Nª 55 
29 GARCÉS, Mario. “Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago. 1957-1970”. Santiago de 
Chile, 2002. LOM Ediciones. Pág. Nª117 
30 ID. Pág. N°113 
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construcción de viviendas. La respuesta a este programa reflejó la magnitud del 
problema de la vivienda en el país: iniciadas las inscripciones, en sólo 15 días se 
habían registrado 65.000 familias”31, o sea, la antigua construcción de 
viviendas completas, conventillos o habitaciones baratas que dieran posibilidad 
a los obreros de arriendo o adquisición, se transformó ahora en un loteo de 
terrenos donde, eventualmente se ayudaría a los pobladores a construir su 
vivienda; pero nuevamente los planes quedaron cojos ante la gravedad del 
asunto:  “La “Operación Sitio” fue uno de los hitos más relevantes que se dieron 
en Chile en el ámbito de las soluciones habitacionales masivas. Su ejecución no 
estuvo exenta de polémica y debió enfrentar la oposición de diversos estamentos 
sociales y gremiales. La Cámara Chilena de la Construcción y la Central Única 
de Trabajadores, dos asociaciones de los polos opuestos de la política mostraron 
sus discrepancias; una porque este tipo de soluciones era de baja inversión para 
el sector privado, y otra, debido a la explotación que la autoconstrucción 
generaba en el pueblo”32. A pesar de los dimes y diretes entre parlamentarios y 
organizaciones pro o contra ‘Operación Sitio’, ésta se siguió practicando y es 
mediante este medio que la población a estudiar logró conformarse, por lo que 
representa un punto relevante en el estado del problema. De hecho, “De los 16 
municipios en los cuales se aplicaron las “Operaciones Sitio”, cuatro de ellos –
Cerro Navia, La Pintana, Peñalolen y San Ramón- concentraron más del 50% 
del número total de soluciones”33, aunque en esos años las comunas de Cerro 
Navia, Pudahuel y Lo Prado se aglutinaban en Las Barrancas. 

Siguiendo en el plano político y con todos estos antecedentes, las 
elecciones de 1964 que enfrentaron a Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende 
y Julio Durán, demostraron que la lucha de la población era más importante y 
más profunda que un simple número de viviendas por construir. Es por esto 
que las acciones se emprenden directamente hacia estos núcleos, buscando el 
apoyo popular. De esta forma se configuraron “…dos vías de acceso a la 
vivienda. Por un lado la informal, a través de tomas de terrenos apoyadas por el 
PCch-PS y los Comités sin Casa. Por otro lado la formal por medio de las 
Operaciones Sitios y luego auto-tomas (1969) apoyadas por dirigentes PDC”34, lo 
que generaba aún más distanciamiento entre los candidatos, quienes (según 
sus partidos) avalaban una u otra forma descrita.  

                                                            
31 IBID. Pág. N° 278 
32 SAGREDO, Rafael. GAZMURI, Cristian. “Historia de la vida privada en Chile. Vol. III”. Santiago, 
2005-2007. Editorial Taurus. Pág. Nª 66 
33 Id. Pág. N° 65 
34 ROSAS, Pedro (compilador). “Del suplicio a la rebeldía en el mundo popular. Genealogías de un pasado 
que no pasa”. Santiago, 2010. Editorial Ayun. Pág. Nª93 
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Al triunfo de Frei Montalva, las ‘operaciones sitio’ se masificaron, no 
obstante una vez más el problema desbordaba los márgenes imaginados, 
provocando nuevamente una sucesión de tomas y conformación de 
campamentos, ya que: “En la medida en que el Gobierno era visto como 
responsable de los problemas habitacionales, se buscaba convertirlo en 
interlocutor de la demanda. De hecho, esta toma de terrenos fue planteada como 
‘respuesta’ de los pobladores ante la ‘insensibilidad’ del Gobierno”35. 
Ciertamente era una medida ilegal desde el punto de vista de la ocupación de 
terrenos privados, sin embargo se legalizaban  en la medida que el Estado 
tomaba acciones resolutivas sobre ellos, otorgándoles a veces los mismos 
terrenos ocupados, que eran comprados al dueño. “La zona sur de Santiago 
comenzó a vivir ahora su mayor transformación entre otras razones porque allí 
se concentraba el mayor número de poblaciones callampas y la CORVI había 
adquirido antiguas “chacras”, que lentamente procedía a urbanizar”36, tanto la 
CORVI como las operaciones sitio continuaban existiendo como solución 
habitacional, aunque ahora con nuevos aires impulsados por el Gobierno. Todo 
debía hacerse por la vía legal, y el pago de cuotas dignificaba  la obtención de la 
vivienda. Además: “Un aspecto institucional relevante fue la organización del 
Ministerio de la Vivienda en 1965, expresión de la importancia que daba el 
Gobierno a ese problema”37 

Vicente Espinoza, quien sitúa el comienzo del curso legal de las acciones 
del problema habitacional en la promulgación de la Ley de Habitación Obrera, 
señala su término gracias a “La Ley Nº 11.860, del 14 de Septiembre de 1954, 
establecía Juntas Vecinos, pero no en un sentido de organización vecinal 
comunitaria. El nuevo proyecto de ley venía a reconocer el enorme peso 
adquirido por los sectores populares urbanos y la necesidad de dar cauce 
institucional a sus demandas. Se trataba de una iniciativa pionera en términos 
legales”, “Finalmente, el 7 de Agosto de 1968 la ley fue publicada en el Diario 
Oficial cristalizando así una antigua aspiración de las organizaciones de 
pobladores: la de constituirse legalmente”38. O sea, a estas alturas se podría 
considerar que el problema habitacional inmediato había disminuido, ya que 
las poblaciones establecidas comenzaban un nuevo proceso de lucha: la de 
constituirse legalmente. 
                                                            
35 ESPINOZA, Vicente. “Para una historia de los pobres de la ciudad”. Santiago 1986. Ediciones Sur. Pág. 
Nª 296 
36 GARCÉS, Mario. “Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago. 1957-1970”. Santiago de 
Chile, 2002. LOM Ediciones. Pág. Nª 419 
37 ESPINOZA, Vicente. “Para una historia de los pobres de la ciudad”. Santiago 1986. Ediciones Sur. Pág. 
277 
38 ID. Pág. Nª 345 
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Hacia 1970, durante el Gobierno de Salvador Allende, el problema 
habitacional continuaba en la palestra, aunque la vía chilena al socialismo  
enfocó su atención hacia temas económicos en vista de la aguda situación 
mundial de Guerra Fría, inflación, cesantía, etc. Como el final de un mal chiste, 
la Dictadura vino a acabar con el proyecto socialista, “Las primeras medidas 
que se impusieron después del Golpe de Estado, apuntaban a destruir esa gran 
fuerza acumulada (tejido social) por el movimiento social en su vida cotidiana y 
a través de sus organizaciones. Por medio de decretos la Junta Militar puso 
término o tomó el control de las organizaciones sociales, políticas y culturales 
que existían en ese momento, cerró los canales de participación e impuso la 
censura de los medios de comunicación. Todo esto se complementó con la 
institucionalización de un sistema de terror”39 sepultando todo poder de acción 
comunitaria. O al menos eso se creía. 

Con todos estos antecedentes, nuestros pobladores llegaron a Santiago 
en su mayoría desde la zona sur, atendiendo a otro fenómeno altamente 
documentado como fue la migración campo-ciudad, sin embargo, ninguno de los 
entrevistados supo fijar el inicio exacto de la toma de terrenos donde se instaló 
el campamento Violeta Parra, sólo aseguraban haber llegado con sus padres o 
familiares, la mayoría de ellos informados por otros ocupantes de la zona y que 
allí comenzó su organización y tejido social, la que más tarde los traería a la 
población ‘Sara Gajardo’. Un hito relevante y destacado por muchos 
entrevistados, es que la Violeta Parra se sitúa a un costado de la Herminda de 
la Victoria, por lo que ese contacto fortalece la lucha. 

40 

                                                            
39 CONCHA, Claudia. SALAS, Verónica. “Amasando el pan y la vida”. Santiago, 1994. Taller de Acción 
Cultural. Pág. Nª 192 
40 Fotografía del Campamento Tania. 
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“…me presenté donde el dirigente que se llamaba nuestro compañero 
Juan Araya, ahí yo llegué y fui presentado ahí y por un intermedio de los que 

estaban adentro me dijo dale un pedazo al compañero y me dieron un pedazo en 
el sector 8, en el año ’69…”41 

“…yo era chiquitita, tenía como 3 o 4 años, nos fuimos todos para allá, 
hicimos carpas yo me acuerdo, yo era chica, hicieron ollas comunes, juntaban 
mercadería, salían a pedir a las casas que estaban a los lados de las carpas… 

de los terrenos… que esto quedaba en la Violeta Parra donde tomamos los 
terrenos… aonde están las torres… y abajo la Violeta Parra, allá llegamos todos 
y la gente se unió, hicimos todo, hicimos ollas comunes, todos compartíamos la 
comida… y las tapas… con abrigos nos tapábamos, porque éramos tan pobres 

que no teníamos frezadas para taparnos, teníamos que taparnos con puros 
abrigos… abrigos… y sacábamos agua del grifo pa’ poder tomar, sin hervirla, 
¡sin nada po’!...yyyy salieron muchas intoxicaciones me acuerdo, ¡llovía!, me 

acuerdo que llovía… y todos en el agua metidos…”42 

“… yo vengo del campamento, de la violeta parra… estuvimos dos años 
allá y a mi se me murieron dos hijos, sufrí harto…”43 

44 

                                                            
41 Entrevista Sr. Arturo Salas. 
42 Entrevista Sra. María Moya. 
43 Entrevista Sra. Teresa Albornoz 
44 Fotografía niños del campamento. 
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Cada entrevistado fijó una cantidad de tiempo diferente para su estadía 
en el campamento Violeta Parra, sin embargo, todos concuerdan en que los 
trámites mediante la CORVI comenzaron el año ’69, consiguiendo finalmente 
los terrenos en el año 1970, cuando se inició en Mayo el traslado desde el 
campamento a la población. 

Ubicación actual de la población. Inicialmente eran 48 manzanas pero se fue 
ampliando debido a la alta demanda por sitios. Actualmente la calle ‘Las 
Lumas’ la divide en dos partes para facilidad de administración. 

“…llegamos aquí en Junio, en pleno invierno cuando llegamos allá en ese 
tiempo se llamaba CORAVIT y ahí entregaba la tarjeta… cada tarjeta venia el 
nombre del postulante, del poblador, nosotros nos llamábamos los compañeros, 

llegó la tarjeta y nosotros las entregamos, en ese tiempo la entregaron con 20 
cuotas CORVI, a otros con 2 cuotas algo que se pudo hacer y se le dio sitio a 886 

familias…”45 

“…ahí había un compadre que era amigo del Juan Araya el presidente 
del movimiento poblacional de la Violeta Parra y me dijo oye weon aquí van a 
quedar sitios porque no te meti con nosotros y yo le dije ya poh si se puede…”46 

“…mis padres llegaron en primera instancia en San Miguel, a la comuna 
de San Miguel, en una población al lado de La Victoria, entonces ahí vivimos 
durante dos años hasta que se nos quemó la casa y ahí quedamos en la calle, y 

                                                            
45 Entrevista Sr. Arturo Salas 
46 Entrevista Sr. Rubén Oyarzún 
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por esas cosas de la vida esto fue en el año ‘68, entonces nos informamos que 
habían tomas de terreno en La Herminda, y mis viejos se vinieron a la toma y 

producto de eso obtuvimos este sitio donde vivimos ahora que era la Sara 
Gajardo… llegamos acá un 21 de mayo pero la primera gente llegó el 13 de 

mayo por eso es como la fecha oficial de aniversario de la población, nosotros 
estamos desde el 21 de mayo del ‘70…”47 

 “…Mi mamá fue parte de la organización de un grupo que trabajó en la 
Herminda de la Victoria, se organizaron y era gente del partido comunista, mi 
mamá empezó a militar después en el partido comunista, pero en ese tiempo era 
producto de la necesidad que había. Nosotros llegamos aquí, a esta población en 

el ’70…”48 

“…llegué a esta población en los inicios en el año ’70, ya la erradicación 
que se había producido después de la toma que se hizo en Mapocho, entre santos 
Medel y Huelén, ahí estaba el campamento Violeta Parra que era bien amplio, y 
una parte de la gente que estaba ahí nos asignaron estos sitios y a los otros las 
poblaciones aledañas, asi que yo recuerdo que fue como por agosto del año ’70, 
ahí llegue con mi familia, mi familia materna y paterna, era muy joven, tenía 

17 años… estuvimos en el campamento Violeta Parra sector ocho y los dirigentes 
de ese entonces permitieron la organización aquí al inicio de esta población…”49 

No obstante, tal como mencionábamos, las críticas a la ‘operación sitio’ se 
relacionaban principalmente al abandono que sufrían los pobladores una vez 
asentados de forma definitiva, lo que también ocurrió y de forma muy potente 
al llegar a sus nuevos sitios. 

“…Pasamos días harto peligrosos y difíciles creo que a mi… cuando me 
acuerdo… me he dado cuenta cuán difícil fue esa época, hubo llanto y muchas 
necesidad… porque la ayuda fue un momento y después quedamos solos, cada 

uno solo, cada uno tenía que pararse, la lluvia, la falta de luz, la falta de 
vigilancia, estábamos totalmente abandonados…” “…cuando llegamos era un 

desastre… porque estos eran sembraderos estaban los surcos, nosotros llegamos 
aquí cuando nos entregaron marcado por estacas, le llamamos operación 

potrero… porque era lo mismo que cuando llegan los animales y los tiran a los 
potreros…”50 

                                                            
47 Entrevista Sr. Héctor Huenchulaf 
48 Entrevista Sra. Joanna Ruiz 
49 Entrevista Sr. Carlos Melín 
50 Entrevista Sr. Arturo Salas 
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“…era como trasladar la caseta que teníai en el campamento pero hora 
con la diferencia que teníai tu sitio… Y eso involucró tizar de nuevo, poner la 
media reja como podías, incluso con estas rejas de alambre que se llamaba 

alambre pa’ pollito, que son bien finitas, entonces cada uno ponía su estaca, su 
palo… igual que en el oeste, este es mío, este es tuyo… y ahí con baño de pozo 

séptico, exactamente como habíamos estado en el campamento…”51 

52 

En vista de las múltiples necesidades asociadas a la nueva vivienda, los 
pobladores se organizan para conseguir cubrir los servicios básicos: agua y luz, 
más tarde vendría la pavimentación, locomoción, etc. 

“… lo primero fue el alcantarillado, porque ahí en la calle Cerámica van 
todos los alcantarillados, porque los de los pasajes salen todos para allá, hay 

algunos que salen pal otro lado… eso fue lo primero que se hizo y después vino 
todo…” “…después vino el agua y se pagaba también… en esos años eran como 
12 pesos, pero costaba ganárselos… entonces gente que no tenía para pagar eso 

los vecinos se organizaban, hacían sopaipillas, humitas y vendían y juntaban la 
                                                            
51 Entrevista Sra. Joanna Ruiz 
52 Fotografía a una de las mediaguas de una pobladora. 
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plata pa’ la cuota del alcantarillado, después pa’ la cuota del agua, después la 
luz… lo último fue la pavimentación donde ya había mucha gente que pagó sus 

derechos… que ya les alcanzaba para pavimentar…” “…Lo de la luz fue una 
toma bien fuerte, en esa época había Centro de Madres y la Junta de Vecinos era 

la que más se movía… porque ya después se fue, empezaron a aparecer los 
grupos juveniles, los peloteros y también se metieron ellos a la lucha que se 

estaba dando…”53 

“…Las primeras luchas fueron por el agua, recuerdo que se instaló… 
había un grifo ahí en la población Lo Amor que ya llevaban un tiempo ellos, 
estaban más urbanizados, por ahí había grifos y más de alguno tenía agua 

entonces hacia allá íbamos nosotros a buscar el agua, la luz fue a inicios de ‘71 
al menos ahí se empiezan a colocar postes y después alumbrado domiciliario, 

pero fue así en forma escalonada, en forma seccionada, no fue todo de 
inmediato… fue bien lento…”54 

55 

Como destacan los entrevistados, las luchas se realizaron de forma 
organizada, con un potente peso puesto en la Junta de Vecinos y la 
participación de los pobladores. La luz se consiguió mediante la toma del 
edificio de Chilectra por los Centros de Madres, los cuales lograron visibilizar el 
problema gracias a esta acción. A pesar de constituir una organización de base 
                                                            
53 Entrevista Sr. Rubén Oyarzún 
54 Entrevista Sr. Carlos Melín 
55 Fotografía de la población sin pavimentación. 
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popular, ésta se institucionaliza encarnada en la Junta de Vecinos, la cual se 
hace parte de los problemas de la nueva población: 

“…sacamos la primera Junta de Vecinos y entré como presidente, yo fui el 
primer presidente de la Junta de Vecinos, en el 71, fui el primer presidente…”56 

Además de las necesidades básicas, la población necesitaba nombre 
propio, incluso para las calles, lo que también fue organizado comunalmente 
pues la CORVI entregó únicamente los sitios, sin nombres ni planos 
establecidos, no obstante, los entrevistados muestran diferentes experiencias 
en relación a este proceso: 

“…Mi población es algo muy primordial, Sara Gajardo cuarto sector. 
Después se le cambio el nombre a Villa Carrascal Poniente… Luis Carlos 

Fonseca se iba a llamar, ahora me acordé… un revolucionario del norte… aquí 
se iba a llamar Moscú, iba a tener puros nombres de izquierda, imagínese 

hubiéramos tenido esos nombres pal’ golpe militar a nosotros nos devastan, pero 
desaparecieron los papeles, Dios no lo permitió…”57 

“…En este sector hay mucha gente que venía desde fuera de Santiago, 
entonces a raíz de eso se fueron dando en las reuniones, se fue conociendo la 
gente y por eso no se hizo eso… casi la mayoría de los pobladores es gente de 

Valdivia, de Temuco, de toda la zona sur por eso pusieron nombres de pájaros, 
de lugares del sur, calle Paillaco, Valdivia, el zorzal, las golondrinas…”58 

Los nombres que menciona el Sr. Rubén Oyarzún son efectivamente los 
que se mantienen hasta hoy, por lo que probablemente esa fue la denominación 
final que se entregó a la CORVI. 

Independiente de las discrepancias o los problemas, la mayoría de los 
entrevistados destaca la solidaridad que primó desde un inicio en la 
constitución de la población: 

“…yo decía pero por qué si estamos peleando continuamente, 
conjuntamente… cada poblador era algo nuestro… nunca pregunté usted es el 

partido tanto, lo que se miraba era la necesidad, los niños chicos…” “…oye 
peliemos nos quieren hacer casa a todos, vamos a pavimentar las calles, vamos 

a modelar algo policial, vamos a hacer un retén acá cuanta falta hace un 
retén… Sabe nosotros como pasamos la diagonal para allá… la Mapocho-
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ENDESA salía de allá, nosotros pescamos la caseta con el hombre dentro y lo 
fuimos a dejar allá abajo… y así extendimos la línea diagonal la 31, la 32 y la 

33 por eso ahora están allá abajo, por la primera Junta de Vecinos…”59 

“…aquí también se dio otra cosa muy solidaria, la mayoría de los vecinos 
que están, tal cual como están ahora, la manzana, es exactamente los mismos 
vecinos, en su mayoría, que estuvieron allá, en el campamento; entonces se da 

esa cosa de llegar y ya había fluido el tema de la solidaridad, el apoyo…”60 

“…Mi experiencia ha sido bonita, en el principio fue triste y difícil pero 
ahora estamos bien, ha ido cambiando… al principio peleamos por la luz, el 

agua, la pavimentación…” 61 

“…se pasaron muchas calamidades acá… y… pero sí la gente era unida… 
porque cualquier cosa… yo… igual yo iba donde una vecina, le lavaba la loza, le 

hacía una friega, cualquier cosa, le hacía las camas y ella me daba comida a 
mi… y me daba todos los días una ollita me acuerdo, me la venía a dejar… me 
llamaba ¡Marisol! afuera… porque a mí me dicen Marisol… venía a dejarme 

una ollita todos los días y así teníamos comida todos los días…”62 
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63 

Lo principal en esta primera etapa es que no sólo se establecen los lazos 
solidarios sino que también se fortalecen, casi se heredan desde el campamento 
a la población.  

Aunque existen algunas discrepancias entre los entrevistados, la 
mayoría de los relatos concuerdan lo que otorga legitimidad al proceso, sin 
embargo, algunos detalles y anécdotas quedan en el campo del relato. 

Todo lo que se consiguió en la población fue hecho a pulso, en una lucha 
constante que no sólo ameritó tiempo sino también energías y sobre todo 
compromiso. Lo que posee más valor de este período es que todo se pensó de 
                                                            
63 Fotografía Hombres haciendo pan para la comunidad. 
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forma comunitaria, nadie puso su propia llave o su propio poste, todo se 
consiguió en grupo, comunitaria y autogestionadamente, la base que constituye 
toda la identidad de la población. 

En resumen, si bien los primeros años de la población fueron de mucho 
esfuerzo, considerando nuevamente una construcción de la vivienda, la mayoría 
de ellas en precarias condiciones, además de la falta de los servicios básicos y 
otras carencias, los pobladores unieron sus manos y fuerzas para levantar la 
población, generando no sólo solidaridad sino identidad y unión en la lucha, 
unión que se haría más necesaria que nunca pues, transcurridos solamente tres 
años desde su asentamiento, la población debió enfrentar un nuevo embate: el 
Golpe Militar. 
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Parte II: 

‘Con las puertas abiertas’ 

(1974-1990) 
En el seno de la población, en plena dictadura, con allanamientos y 

balaceras durante las noches, los pobladores se agrupan en torno a 
organizaciones solidarias, como serán los ‘comedores populares’, las ‘Ollas 
comunes’, las Organizaciones Eclesiales de Base, etc. Desde el plano político, 
las acciones apuntan a la represión de estas instancias, sin embargo, desde el 
punto de vista social, ellas florecen en cuanto poseen un tejido solidario 
hereditario desde la lucha por la habitación misma. “En los primeros años de la 
Dictadura la gente aún estaba aislada por el miedo a la represión imperante, 
pero al irse reencontrando en Los Comedores y en otras organizaciones las 
personas se fueron reanimando y rescataron su experiencia organizativa del 
pasado. Entonces, lentamente El Comedor fue sustituido por la Olla Común que 
permitió, en muchos casos, que los sectores populares enfrentaran sus propios 
problemas y asumieran la tarea de procurar, aunque de otro modo, el sustento 
para sus familias”64, de este modo, se acumula nuevamente una memoria 
solidaria y de reciprocidad, no desde un plano político de resistencia activa o 
protesta, sino una supervivencia que configura nuevas relaciones humanas, 
una red de apoyo, comprensión y crecimiento. “Como alternativa a la cesantía 
al principio, y luego a la microempresa que no toma en cuenta los rasgos 
culturales de los sectores populares, se han venido formando los Talleres 
Laborales. Sus integrantes buscaban apoyarse en su propia fuerza, socializando 
su saber, compartiendo su capacidad productiva y desarrollando procesos de 
aprendizaje y producción colectivos. Estos Talleres pretenden obtener 
simultáneamente el ingreso necesario para el sustento familiar y el desarrollo 
integral de sus miembros en una perspectiva comunitaria. La dificultad está, 
sin embargo, en que para subsistir, se les exige incorporarse en un mercado que 
funciona en base a la competitividad y el lucro, de acuerdo a un modelo que 
busca el éxito individual y margina el proceso productivo a vastos sectores de la 
población”65, en suma, las acciones emprendidas por los pobladores apuntaban 
directamente a abrir ventanas donde se habían cerrado puertas: comedores 
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contra el hambre, talleres laborales contra la cesantía, colaboraciones de oficios 
contra la desocupación, etc.  

Todas estas organizaciones encontraron un eje de apoyo en la Iglesia, la 
cual había transformado su antiguo carácter elitista: “Ese nuevo lugar teológico 
es la fe de los cristianos de sectores populares que se expresa en una caridad 
práctica para transformar las condiciones de pobreza. Esta teología descubre y 
profundiza el conocimiento de Dios en la fe de los pobres a la luz de las palabras 
de Mateo 25: <<tuve hambre y me disteis de comer>>. Jesús se identifica en este 
texto con los pobres”66, en el marco de la Teología de la Liberación, sacerdotes 
como el Padre Liam Holoham (en la población que estudiamos) o Pierre Dubois 
apoyaron a los pobladores, otorgándoles no sólo apoyo espiritual sino también 
conocimientos e incluso espacios físicos (La capilla, sede, Iglesia, casa de 
oración, etc.) para desarrollar tales actividades.  

Como se nota, el problema ha girado en 180 grados, puesto que ya no se 
enfoca en la lucha por los terrenos o la vivienda como tal, sino en su 
configuración como habitación u hogar y en la supervivencia en vista de las 
circunstancias del país. En suma, en esta lucha por sobrevivir se manifiesta 
una vez más el tejido solidario al cual hemos hecho mención, lo que se hereda 
de las luchas iniciales y se transmite a los niños que participan de estos 
comedores. 

Los pobladores venían sufriendo desde antes del Golpe de Estado, pues 
las prácticas de los empresarios contra Allende afectaron principalmente al 
sector pobre de la ciudad: 

“…muchos de nosotros éramos muy allendistas, más que de izquierda 
porque eso fue un proceso de adultos, éramos mas bien allendistas, veíamos con 

preocupación y al mismo tiempo estábamos como dispuestos, emocionados y 
acatábamos las instrucciones de parte de la dirigencia local, pero al mismo 
tiempo los jóvenes estábamos orientados por los movimientos estudiantiles, 

siempre salíamos a las marchas de apoyo al gobierno popular, el ambiente era 
fuertísimamente conflictivo, no era fácil…”67 

“…la población la pasó muy mal, en el tiempo de Salvador Allende, 
cuando hubieron colas no había alimento, porque nosotros siempre somos 
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nosotros, siempre somos el pueblo el que sufre, sufre la inclemencia de los 
procesos…”68 

Pero cuando vino el Golpe, las cosas se pusieron aún peor, ya que la 
represión se sintió desde el primer momento y muchos de nuestros 
entrevistados fueron víctimas directas del nuevo Régimen Militar: 

“…yo estuve preso en el Estadio Nacional, y trabajaba en una industria y 
ahí necesitaban un dirigente… entré de dirigente, entre a la cocina, ahí fui 

dirigente hasta el 73 y el 11 de septiembre… nos quedamos a hacer almuerzo así 
que el 12 de septiembre llegaron los militares dando patadas, quedó la 

desparramada, golpeando, al suelo, a quien se paraba le pegaban… entraron a 
la cocina nos tiraron al suelo, nos sacaron, nos llevaron a la calle Aysén con 

Vicuña Mackenna, nos corrieron allá y pusieron a las mujeres en el suelo y ahí 
nos llevaron al Estadio Chile…” “…después que nos llevaron al Estadio 
Nacional ahí ya me tuvieron hasta el 20-24 de octubre… más de un mes 

detenido… bueno y ahí también cuando querían nos daban comida cuando no 
querían no, dormíamos 75 dentro del lugar, pongámosle quince con la cabeza 

para la muralla y otros 15 con la cabeza pal’ otro lado y así entrabamos los 75 a 
la sala… ahí estuve yo hasta el 15 de noviembre… 17 de noviembre que me 

mandaron para la casa. Ahí vino lo grande y permítame que se lo cuente, ahí yo 
conocí al Señor, yo no creía nada en Dios después de haber sido un hombre 

revolucionario para mi Cristo era una persona con ametralladora que había 
peleado con los pobres y lo habían matado, yo no sabía que había resucitado ahí 

me metí al Evangelio…”69 

“…A mí me detuvieron en dos ocasiones, una por toque de queda a las 10 
me pillaron como a las 10:05 en la puerta de mi casa y una patrulla nos llevó 
con varios más que andaban haciendo la recogida, nos llevaron al río y nos 

hicieron simulacro de fusilamiento, nos golpearon bien fuerte y nos llevaron a 
Fanaloza, nos interrogaron si éramos delincuentes, nos revisaron si teníamos 

tajos o cosas así, al dar a conocer que era estudiante sorpresivamente nos 
dejaron libres, yo lo cuento, a muchos no los soltaron, sencillamente los 

mataban no más po… esa fue una de las primeras detenciones fue en el mismo 
‘73, con decirte que donde yo vivía cuando nos sacan y a los 15 minutos que nos 

retienen se produce una balacera de la misma patrulla donde nos llevaron, 
alguien por ahí al arrancar le dispararon y lo que pasó es que todos pensaron 

que nos habían matado y cuando regresamos a la casa después mi mama no la 
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creía, me decía los mataron los mataron, eso fue como bien triste…” “…me 
detuvieron el año ‘87 en una actividad solidaria de las organizaciones cristiana 

y no cristianas por los últimos desaparecidos de la dictadura, en la Gruta de 
Lourdes, al retirarnos de ahí hicimos una manifestación pública para crear una 
notoriedad pública para que se masificara… la represión nos tomó detenidos y 

yo fui uno de ellos, estuve como cerca de 20 días detenido en la penitenciaria, fue 
brutal nuestra detención, querían detener al cura en ese tiempo el Liam y al 

final fuimos detenidos tres jóvenes y nos golpearon de una manera fuertísima, 
la tortura que nos hicieron fue del teléfono, golpes en los oídos, yo perdí una 

parte de mi audición, no totalmente pero perdí una parte…” “…los dirigentes 
algunos de aquí fueron detenidos, salas estuvo detenido un tiempo y muchos 

pobladores, desde aquí al frente el chico rebolledo también estuvo en el estadio 
nacional, otro vecino que conocí aquí también en san pedro… estuvieron como 

un mes un poco más parece, pero la vuelta de ellos fue totalmente distinta, Salas 
nunca más volvió a ser el dirigente que había sido…”70 

Además, no era necesario ser detenido para observar las atrocidades de 
la dictadura, ya que muchas personas fueron testigos del arrastre de los 
cadáveres que se producía por el Río Mapocho: 

71 
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“…yo me recuerdo perfectamente que llegué con mi mamá a mirar el río 
con mi mamá o con mi papá… y veíamos los cadáveres de los doctores que 

habían matado en el San Juan de Dios y que venían a tirar al río, y que los 
vecinos y las vecinas llevaban sus palas, llevaban sus cosas, y sepultaban en el 
mismo río… hasta que llegaban los militares, lo sacaban todo para arriba otra 

vez y se llevaban los cuerpos… Y eso se constató y salieron algunas fotos 
también en el Fortín Mapocho…”72 

“…Había un cura en Lo Amor que se llamaba, o se llama no sé qué habrá 
pasado con él, Carlos Pizinini, él en una oportunidad andaba cerca de la casa 

de mis padres, andaba buscando voluntarios porque estaban apareciendo 
cadáveres en el rio Mapocho, eso fue en el primer mes del golpe y en la Fanaloza 
se instaló una especie de presencia militar fuerte, en la noche las balaceras eran 
fuertísimas, ráfagas de metralleta, entonces había mucho miedo de parte de los 

adultos, nosotros como jóvenes a lo mejor teníamos miedo pero nos 
aguantábamos y salimos con él, recuerdo haber visto muchos cadáveres y haber 
participado en el rescate de un cadáver en el Mapocho, que fue impactante para 

los que hicimos eso porque vimos una persona baja y calva, de barba y quedo 
atascado porque el nivel del agua no lo arrastro más, y cuando el compañero 

que ayudaba, cuando lo levanta de la espalda, que terrible eso, no tenía 
espalda… tenía un hoyo y se le veían todas las vísceras era como una masa 
humana… sacamos el cadáver y fue enterrado ahí en la periferia y habían 

monjas también me acuerdo… y ahí quedo ese cadáver y después lo vinieron a 
reconocer…”73 

Sumado a esto, la intervención política se volvió el arma más poderosa de 
los militares para intentar desbaratar el poder popular:  

“…y acá en esa época como esta población es producto de una lucha fuerte 
siempre hubo mayor fuerza de un lado entonces el otro lado no tenía la 

posibilidad de pescar los mandos de la cosa, se crearon las JJVV paralelas, acá 
había la 21B esas eran JJVV paralelas que eran representaban al sistema de 

turno y ahí fue que se metió…”74 

Aún peor fue la traición de los mismos que habían inicialmente apoyado 
la construcción de la población, ya que la dictadura no fue lo mismo para los 
altos mandos quienes se exiliaron o huyeron que para el poblador común que, 
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como mencionaba un relato anterior, sin ser necesariamente comunista sino 
más bien Allendista, sufrió la más dura represión y brutalidad: 

“…lo que me decepciono a mí del partido fue que nos dejaron botados, el 
PC, el PS y la DC se metió y traicionó la causa, se fueron para Canadá, se 
fueron para distintas partes, anduvieron en Inglaterra, por el mundo, y al 

pueblo lo dejaron solo, dijeron que iban a mandar ayuda pero nunca 
mandaron…”75 

Lo fundamental de este proceso, es que aún entre tanto dolor, los 
pobladores seguían, como lo dice el título de este capítulo, con las puertas 
abiertas, pues la organización comunitaria si bien tardó en rearticularse debido 
al impacto inmediato del Golpe, logró levantarse como la época más fructífera 
en cultura solidaria y autogestión: 

76 
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“…tengo hartos recuerdos porque a mi mamá le tocó la labor de encuestar 
a las familias entonces, porque tampoco había alimentos para todos, no se podía 
dar a todos, entonces encuestamos a las familias casa por casa, y de ahí se sacó 
a la gente que estaba más necesitada, dentro de todos los necesitados a los más 

necesitados porque igual todos necesitábamos…”77 

“…pero lo que más rescato yo de ese proceso, fuera del tema político, es el 
tema de la organización de la población y el nivel de solidaridad que se da… 
Que es este proceso de reciprocidad, de ayudar a los vecinos, cuando se moría 

una persona apoyar a la familia con el tema del velorio, todo eso se mantiene… 
hasta hacerse cargo del vecino que no tenía familia, o la vecina que no tenía 

familia… O del que tenía auto o que lograba tener una camioneta… y así como 
una… era que cada vez que una vecina iba a tener guagua había que llevarla, 
que todavía se mantiene, al hospital Félix Bulnes, con la señora a las 3-4 de la 
mañana y los vecinos vamos dándole no más… Ese fue un proceso súper súper 
bueno, solidario, y que todavía se da hasta la fecha, no a lo mejor en los niveles 

que teníamos antes, pero se da…”78 

“…Yo estuve en las ollas comunes en el comedor infantil, porque 
cocinábamos nosotras mismas y nos organizábamos, asi nuestros niños podían 
comer… después yo salí a trabajar, tuve que dejar a mis niños de un año la más 

chica que aquí los vecinos me la veían… para poder salir a trabajar… Nos 
ayudábamos a mirar a los niños y a mirarnos…”79 

80 
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El rol jugado por la comunidad cristiana se transforma en el centro de la 
reflexión, protección y solidaridad, otorgando a los pobladores esperanza entre 
tantas atrocidades. El Padre Liam Holohan es recordado por el grueso de los 
pobladores, pues se encargó de reactivar el flujo solidario de los pobladores: 

81 

“…mi vieja es católica por lo tanto todos acá asumimos la religión, nos 
acercamos, se instaló una capilla, uno de los sitios se destinó para la comunidad 

cristiana… así que ahí se vino la organización social fuerte porque las 
necesidades eran hartas, harta pobreza, extrema pobreza en realidad, y cuando 
se instaló la comunidad llegaron las monjas y con ellas se levantó en esos años 

un comedor infantil que funciono ahí en Las Carmelitas donde está el sitio de la 
comunidad, después llegaron unos curas alemanes, el Desmond fue el que llego 

aquí con otros más, pero llegaron monjas primero y con ella se inició todo el 
andar cristiano en la población…” “…en dictadura el refugio fue la 

comunidad… el refugio de los pobladores… y ahí nacieron también todas las 
organizaciones donde sí se vio el trabajo social al amparo de la Iglesia, porque 

nacieron los comprando juntos, las colonias urbanas, los talleres culturales, 
                                                            
81 Fotografía reuniones en la comunidad cristiana 



 

46 
 

apareció todo eso en dictadura al calor de la Iglesia, asi que también ahí la 
organización social creció porque también ahí como que se le encontró el sentido 
a lo que se había perdido tras el golpe, recién ahí los que éramos más jóvenes y 

empezamos a crecer empezamos a entender lo que se había logrado aquí con 
nuestros viejos, que siendo viejos campesinos la mayoría es gente que viene del 
campo sin educación, sin formación política, pero sin con la necesidad de tener 
donde vivir y eso los llevó a organizarse…” “…el Liam viene también con una 

postura que es la que encanta a los pobladores que era el tema que había en ese 
tiempo de la Teología de la Liberación, el Liam era ferviente defensor de la 

Teología de la Liberación y a la cual todos nos sentimos comprometidos en ese 
cuento…” “…fue un cura comprometidísimo con el movimiento social, 

comprometido en la lucha contra la dictadura, eso mismo le costó ser detenido, 
ser apaleado, el Liam encabezó muchas marchas y además tenía como hobby la 

fotografía así que el Liam era como el periódico de la población, porque tenía 
mucho registro fotográfico que nosotros no sabíamos, no veíamos hasta cuando 

llegaba el Liam y nos mostraba la represión, la marcha… a parte que fue el 
apoyo de todos en ese tiempo, era como el abogado que teníamos, el único 

defensor de los pobladores…”82 

“…y efectivamente cuando yo llegué a la comunidad, no era que fuera 
toda comunista, habían miristas, habían comunistas, habían pobladores 

comunes y silvestres, habían estudiantes, habían doctores que nos ayudaron a 
armar los equipos de salud, las ollas comunes, organizamos la Junta de 

Vecinos, fuimos parte de la directiva de la Primera Junta de Vecinos, los clubes 
deportivos, incluso hay uno muy famoso en el lugar que se llama El Tevito, que 
se organizó en el año ’70 y que todavía a la fecha no hemos querido cambiarle 

nunca el nombre…”83 

Una vez más lo que prevalece es la solidaridad de los pobladores, al 
punto que más adelante en el año 2000 se le cambiará el nombre a una de las 
avenidas principales de la población que antiguamente tenía el nombre de Los 
Tordos hoy se llama Avenida Padre Liam Holohan: 

“…pero aquí fue diferente porque aquí la gente fue más solidaria, la gente 
aquí cuando… cualquier cosa que pasaba, por ser un ejemplo… si había una 

persona enferma se le ayudaba, se hacían ollas comunes, igual se hacían… por 
ser había un cura aquí que se llamaba Padre Liam, y él hizo una… como una 
casa de acogida… y todos íbamos a almorzar allá, yo me acuerdo, y mi mamá 
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estaba aquí en la casa y yo le traía la ollita de comida de allá para acá para la 
casa… íbamos todos los niños a almorzar allá y nos mandaban la comida para 

los papás, cuando… para las mamás, las que no podían ir…”84 

85 

La dictadura caló hondo en los corazones de los pobladores, hay algunos 
que no quisieron que su entrevista fuera grabada, pero que en conversación 
contaban los mismos relatos de haber observado, siendo niños, carreras con 
cuerpos apilados que iban sacando del Mapocho. Otro vecino relató que una vez 
que vinieron a allanar, su papá tenía panfletos de Allende, los cuales tuvo que 
tirar a la letrina pues de haber sido descubiertos probablemente se lo hubieran 
llevado. Otras personas recuerdan las ráfagas de metralleta que cada noche 
sonaban hasta el amanecer, las detenciones por toque de queda, el paseo de 
militares por las calles, los allanamientos e incluso abusos como exigir comida.  

Curiosamente, y probablemente debido a lo angustioso de la época, la 
mayoría de los entrevistados se inclinaron hacia los horrores de la dictadura, 
sin embargo, la comunidad cristiana logró organizar el primer aniversario de la 
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población, celebrado el año ’87 cuando ya se cumplían 17 años desde el arribo 
de los primeros pobladores. De hecho, tanto era el poder organizativo de la 
comunidad de la mano del Padre Liam, que el evento no se realizó en la Junta 
de Vecinos sino que en la misma comunidad, la cual fue levantada en un 
terreno ladrillo por ladrillo, quedando evidencia de ello en un histórico mural 
que hasta el día de hoy no se permite borrar ni adulterar. 
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86 Fotografía concurso de canto en la primera celebración de aniversario. 
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87 Fotografía del concurso ‘adorna tu pasaje’ de la celebración del primer aniversario. Pasaje Futrono. 
88 Fotografía de la decoración afuera de la comunidad cristiana. Aún en el año ’87 se ve la falta de 
pavimentación. 
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89 Fotografía concurso ‘adorna tu pasaje’ para la primera celebración del aniversario de la población. Pasaje 
San Pedro. 
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90 Fotografía concurso adorna tu pasaje por la celebración del primer aniversario. Pasaje Las Carmelitas. 
91 Fotografía de ‘TIPO’: Taller de imagen popular. Se hacían paquetes con las imágenes convertidas en 
postales y eran vendidas por el Padre Liam en el extranjero para reunir recursos y visualizar los problemas 
de la dictadura en Chile. 
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92 

La red solidaria tejida desde el campamento sobrevivió en una situación 
donde poco se habría esperado. Si bien se tardaron un par de años en 
reorganizarse debido al miedo, la represión y la falta de recursos, una vez más 
los pobladores se valieron de su arma más poderosa: la desalienación que 
produce la solidaridad, otorgando a la red de favores un nuevo peso en vista de 
las carencias de la época. Ya habían conseguido cubrir las necesidades básicas 
gracias a su lucha, por lo que ahora los problemas de alimentación y cesantía 
eran los nuevos desafíos, más grandes y aún más imbatibles que los iniciales, 
no obstante, los numerosos talleres de oficios impartidos en La Comunidad 
Cristiana, las ollas comunes, el aporte que Liam conseguía desde el extranjero, 
y sobre todo la fortaleza, valentía y perseverancia de los pobladores lograron 
una vez más sobreponerse a la tormenta.  

                                                            
92 Otras fotografías de TIPO, también incluidas en uno de los paquetes. 
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Aunque algunos se aprovecharon de la situación, convirtiendo su 
dirigencia en partidismo, abusaron de la organización ganando proyectos con 
dineros y desviaron el camino de la Junta de Vecinos, el poder popular 
consiguió hacerse carne en un nuevo ente que fue la Comunidad Cristiana, la 
que supo encauzar la vida del poblador sin necesidad de imposiciones 
religiosas. 

Paradójicamente, lo que no logró la dictadura vino a lograrlo la 
democracia, cuando la promesa de la alegría jamás se cumplió y las puertas 
fueron cerrándose poco a poco, volviendo a los pobladores hacia la televisión y 
el consumo. 
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Parte III: 

‘La alegría nunca llegó. 

El cierre de las puertas (o eso se creería)’ 

(1991-2000) 
Alejandra Araya nos acerca en un primer momento a los ociosos y 

vagabundos durante la época colonial, se define que: “El vagabundo no era 
perseguido por ser tal sino por ser objetivado como vago, improductivo, peligroso 
para la sociedad. ¿Cuál sociedad? En definitiva, la historia de un problema 
social moderno, para una sociedad que transitaba “discursivamente” hacia una 
modernidad “ilustrada”, racional y ordenada”93, o sea, desde tempranas épocas 
la falta de trabajo o de aporte a la sociedad se relacionaban directamente con la 
delincuencia. Además, es importante mencionar que “No obstante, solo algunos 
ilustrados de fin de siglo como Miguel Lastarria y Manuel de Salas, alzaron la 
voz contra la tacha de ociosidad que recaía en los trabajadores, explicando su 
“ocio” por un problema de oferta, esto es, interpretándolo ‘cesantía’”94, vale decir, 
el incipiente capitalismo que se instauraba en el país ya configuraba sus bases, 
que promueven un margen de cesantía que proporcione lo que Marx llamaba  el 
ejército industrial de reserva, y lo que en simple aterrizaje a la situación del 
país significa: temporeros disponibles para la época de cosecha, 
desocupamiento en la temporada baja. 

Ahora bien, si actualizamos esta información, los sectores populares, a la 
vista de la élite gobernante, ha incluido en sus redes a marginales y 
delincuentes, los cuales eran estos iniciales vagabundos, posteriores bandidos y 
hoy delincuentes a secas. Pedro Rozas nos dice: “La transición política en Chile 
amarró las manos del movimiento popular y los trabajadores bajo el chantaje 
del temor a un retorno de la dictadura; estableció pactos secretos; reprimió a los 
jóvenes rebeldes que habían luchado contra la dictadura y los encarceló y exilió 
por más de una década; transformó la demanda por la vivienda en un negocio 
lucrativo; amplió el negocio de la educación particular en todos los niveles; 
rebajó la edad para encarcelar a los niños que el neoliberalismo convierte en 

                                                            
93 ARAYA, Alejandra. “Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial”. Santiago de Chile, 
1999. LOM Ediciones. Pág. Nª 15 
94 ID. Pág. N° 19 
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delincuentes; declara como delito la protesta, y masacra mapuches en el sur”95, 
cosa no muy lejana a la realidad, si consideramos que tanto durante dictadura 
como la vuelta a la democracia, los sectores populares son vistos con recelo, por 
lo que la nueva democracia se consolidó únicamente de forma indirecta, vale 
decir, mediante el voto que, si bien eligió un presidente y dio triunfo al NO, no 
permite una participación ciudadana in situ, o sea, al igual que en la propuesta 
de Asamblea Nacional Constituyente de 1925, el plan del Gobierno central 
prevaleció, o mejor dicho, pisoteó la propuesta ciudadana y estableció sus 
mismas pautas represivas (en 2014 Chile continúa rigiéndose por una 
Constitución dictatorial). 

Entonces, estos jóvenes que hoy se configuran como lanzas, delincuentes 
y narcos, que en programas de alto impacto son ubicados siempre al interior de 
las poblaciones, ¿de dónde vienen?, ¿de qué son resultado?, ¿es simplemente 
que nacieron (o se hicieron) malos? Claudia Concha afirma que: “Los sectores 
populares han sido sometidos a una marginación y a una exclusión tan 
profundas que su estilo de vida se ha identificado con una sobrevivencia en 
condiciones sociales y materiales miserables”96, o sea, ¿los jóvenes crecen en 
condiciones de escasez y por esto más adelante buscarían equilibrar la balanza? 
Los hechos indican que la cesantía, la necesidad y el hambre arrojaron a 
numerosas personas al robo y el hurto, sin embargo, luego esto se transformó 
en una práctica por sus hijos, ya que las necesidades cambiaron y hoy se roba 
no para comer sino para satisfacer necesidades materiales de ropa, dinero, 
televisores, autos, etc. 

Entonces, estos jóvenes actuales son víctimas de numerosos procesos, en 
primer lugar: “Los estilos de vida introducidos por la cultura dominante, 
entregan pautas de comportamiento que son internalizadas tanto en la vida 
cotidiana como en las aspiraciones y necesidades que se crean en las personas. 
Esta situación afecta especialmente a los sectores populares porque ellos 
construyen la cultura a partir de sus condiciones materiales de existencia y 
toman como modelos de referencia a los grupos hegemónicos”, “De este modo 
ellos comienzan imitando modelos, luego reproducen la cultura dominante y 
finalmente dejan de transmitir y de elaborar su propia cultura. Así las nuevas 
generaciones se van desconectado de sus raíces, su memoria histórica va 
desapareciendo y por último, los jóvenes pierden su identidad: ‘no se está ni ahí 

                                                            
95 ROSAS, Pedro (compilador). “Del suplicio a la rebeldía en el mundo popular. Genealogías de un pasado 
que no pasa”. Santiago, 2010. Editorial Ayun. Pág. Nª 16 
96 CONCHA, Claudia. SALAS, Verónica. “Amasando el pan y la vida”. Santiago, 1994. Taller de Acción 
Cultural. Pág. Nª 79 
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con nada’”97, o sea, adquieren cierto discurso de la elite dominante que les dice: 
si estudias, trabajas, vas a la Universidad serás exitoso,  pero resulta que el 
colegio no tiene libros, en el trabajo pagan el sueldo mínimo y las 
Universidades exigen un puntaje mediante la PSU que ellos por su precaria 
educación no son capaces de alcanzar. Un círculo vicioso. Podríamos pensar que 
se rebelan contra este discurso, que mediante los asaltos a bancos o grandes 
empresas compensan el robo con corbata que éstas realizan, sin embargo, aquí 
viene el segundo efecto, van contra el discurso al mismo tiempo que lo 
internalizan, o sea, vociferan contra los ricos, contra los empresarios y 
poderosos, pero se visten como ellos, usan ropa de marca para parecerse a ellos, 
se compran autos de lujo (o los enchulan) para demostrar cierto status, etc. En 
suma, son una paradoja en sí mismos, puesto que cuando hablan se puede 
demostrar todo un discurso de conciencia social, incluso de clase para sí, no 
obstante, en sus acciones diarias asumen el rol del opresor, fenómeno que 
Paulo Freire describe como que el oprimido lo es durante tanto tiempo, que por 
lo general, cuando se libera, en lugar de liberar a otros oprimidos se convierte 
en opresor98, entonces las relaciones al interior de la población cambian: los 
fundadores son respetados como vecinos ilustres, los padres y vecinos en 
general son invulnerables o están protegidos puesto que no se roba al interior 
de la población, los cabros chicos son sagrados y el que los daña puede darse 
por muerto, los grupos exteriores son enemigos sustanciales y los demás 
asociados al microtráfico, delincuencia, o cualquier tipo de organización son 
hermanos y su muerte se paga con sangre. En resumen, ejercen poder al 
interior de la población, al mismo tiempo que guardan respeto por su propio 
espacio. Nuevamente una paradoja. 

El tránsito hacia la democracia al interior de la población tiene 
numerosas aristas, por un lado, como ya hemos visto, la pobreza y las 
necesidades fueron transversales en época de UP, dictadura y ahora 
democracia, por lo que hay cierto fenómeno que parece no tocar las bases de la 
pobreza, sea cual sea el Gobierno. Por otro lado, la forma en que el poblador 
vivió la dictadura también fue diferente a la de otros sectores, pues, como ya 
mencionábamos, aunque los detenidos desaparecidos es un tema potente, 
documentado y repudiado hasta el día de hoy, muchos de los pobladores caídos 
siguen siendo anónimos, ya que no pertenecían a los partidos políticos 
nisiquiera militaban, simplemente simpatizaban con un modelo que por 

                                                            
97 ID. Pág. N° 187 
98 FREIRE, Paulo. “Pedagogía del Oprimido”.  
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primera vez había visto, comprendido y considerado a los pobres dentro de una 
reforma a nivel país.  

Nuestros entrevistados arrojan interesantes luces sobre cómo se vivió el 
proceso de la vuelta a la democracia: 

“…la decepción que sentimos por todo lo que habíamos hecho y todo lo que 
se fue dando, la decepción fue grande a partir de los noventa, el acomodo e 

muchos dirigentes que estuvimos codo a codo y después pasaron a ser 
funcionarios de municipalidad, empezaron a cooptar las dirigencias locales y de 
base, algunos también se transformaron en servidores, como un monito ahí, y se 
perdió la organización que permitía desde la base enfrentar los problemas, en 

lugar de venir a solucionar los problemas teníamos que ser ayudistas, entonces 
eso fue muy negativo, asi que finalmente nos decepcionamos y no quisimos 

trabajar más…”99 

100 

                                                            
99 Entrevista Sr. Carlos Melín 
100 Fotografía personal año 1992. Sólo se habían puesto las veredas pero aún no se pavimentaba.  
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También en relación a la juventud y las problemáticas de la drogadicción 
y el robo los entrevistados son sumamente críticos: 

“…Como yo los conozco a la mayoría, todos los chiquillos, algunos 
deambulan por aquí y los papás les dieron todo y la mala junta los enfermó… es 
decir, los descompuso, se pusieron malos, unos por la droga otros por alcohol y 
otros porque no les gustaba trabajar y entonces la plata la consiguen más fácil 

robando, haciendo daño…”101 

“…nosotros los que estamos vinculados a los movimientos sociales 
cargamos con el Estado la sociedad que tenemos, yo creo que no son rebeldes, lo 

drogadictos que tenemos no son rebeldes ni siquiera creo que tengan claro el 
concepto, yo creo que la gente que se organiza son los que tienen claro el 

concepto, a ellos les puedo adjudicar el grado de rebelde pero al drogadicto en si 
no creo, no sé qué adjetivo colocarle en realidad, las oportunidades son para 

todos en la población, aquí no hay master en nada todos somos obreros, tenemos 
las mismas condiciones…” “…yo le adjudico la responsabilidad al Estado que 

no fue capaz de cuidar a sus habitantes en este caso, la carencia parte por ellos, 
el problema es del Estado y contra eso luchamos… la atención debió haber 
estado por parte de ellos no por parte de los pobladores de solucionar los 

problemas…”102 

“…Son rebeldes… Contra los mismos padres, porque yo me acuerdo que 
hace poco escuché a un muchacho en la calle, que su mamá lo andaba buscando 

le dijo que se fuera a su casa porque lo podían matar en la calle… porque él 
andaba con pistola y dijo: ¡claro, todo esto se lo debo a mi padre, por eso que soy 

así, y lo odio a mi papá viejo tal por cual!... dijo, ¡lo odio, porque sin él yo no 
sería así!, y yo pensé y dije que es verdad poh, es verdad que él es así porque su 
padre fue así… siempre le enseñó a ser así como era, de traer los robos, hablar 

delante de ellos que se habían robado tal cosa, y dónde las robaron y qué 
hicieron, mostraban las pistolas y todo, entonces ellos, ellos siguieron el ejemplo 

de los papás…”103 

“…esta abundancia de jóvenes, chiquillos que suspenden 14 o 15 años que 
son delincuentes, pero delincuentes cototos no como en nuestra época que había 
un ladrón un cogotero no más… con estos no se puede hablar, hay una rabia, 
una enajenación donde atacan a mansalva… uno ve y escucha eso porque vive 

                                                            
101 Entrevista Sr. Arturo Salas 
102 Entrevista Sr. Héctor Huenchulaf 
103 Entrevista Sra. María Moya 



 

59 
 

aquí y ese cabro que tiene 15 años, uno averigua y el papá y la mamá son 
drogadictos y es súper complicado eso… entonces esos están también… cundo no 
sigo participando en actividades, cuando vamos a las marchas llegamos al 11 
de Septiembre al 1 de Mayo, cuando veo que para marchar primero hay toda 
una especie de tomarse sus chelas, sus copetes, cuando están curaos van a la 

guerra, nosotros cuando íbamos a marchar no hacíamos eso, es estúpido, estos 
necesitan como adrenalina para enfrentarse a la represión, nosotros éramos 

muy disciplinados, los horarios, podríamos decir éramos bien militares para la 
cuestión jajajajaj… pero ahora uno ve que tienen otras lógicas, hay también 

resabios de hipismo, hay grupos que quieren estar al margen de todo, al margen 
de la política establecida y crean sus propios mundos bien aislados…”104 

“…Para mí los jóvenes hoy en día, bueno me voy a referir a los de la 
población, son víctimas porque no tienen oportunidades de trabajar ni de 

estudiar, algunos llegan a octavo y con suerte a primero medio, pero de primero 
a cuarto repiten años porque son muy, no les gusta estudiar, porque es muy 

monótona la educación, no vamos al liceo, hagamos la cimarra, vamos a 
fumarnos un pito… yo creo que son el resultado de nuestra sociedad porque 

donde existe carencia de cosas los papas salen a trabajar y los jóvenes quedan 
solos de niños, no hay figura que esté así como oye como te fue en el colegio, 

muéstrame las tareas, son muy pocos los que se preocupan de los hijos, o 
trabajan, o la mamá es papá y mamá o viceversa y los chicos se crían solos…”105 

Lo más interesante que resulta de la lectura de la transición a la 
democracia, es que parece un plan hermoso hasta que se entiende que se trata 
de una maquinación no casual y muy bien armada. Los entrevistados son 
capaces de leer en las drogas la primera arma del Estado contra la semilla 
revolucionaria que no aceptaría una democracia a medias: 

“…tenemos delincuencia y problemas que no son problemas de nosotros, 
son de la sociedad porque durante la dictadura lo que hizo fue enriquecerse 
metiendo la droga a este país, no para podrirse ellos sino para podrir a los 

líderes que venían naciendo contra la dictadura, eso había que matarlo 
metiendo la droga…”106 

“…No sé si son mayoría, en algún momento en la población, en este 
sector… pero se transforman en minoría cuando tu sales a la calle y haces tus 

                                                            
104 Entrevista Sr. Carlos Melín 
105 Entrevista Sra. Isabel Vera 
106 Entrevista Sr. Rubén Oyarzún 
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cosas… nosotros hacemos el aniversario de la población, sacamos el escenario a 
la calle, pintamos murales, traemos los artistas, metemos ruido, recordamos la 
historia y hablamos hasta por las orejas pero ellos respetan, porque en el fondo 
son los viejos, son los papás de ellos que estuvieron ahí, y desde ese proceso ellos 
también te respetan. Llega un límite donde ellos dicen son los viejos y ahí se da 
y se nota eso… difícil porque no tenemos que olvidar que la droga entra aquí en 
la dictadura, y no entra por una casualidad como la ropa usá, que la tiraban 
pa’ los pobrecitos, pa’ los indios que tuvieran ropa que andaban piluchos… 

aparece este tema en la dictadura y aparece la droga porque evidentemente un 
joven que se droga pierde la capacidad de pensar y su libertad, pierde su 

decisión más importante del individuo, el libre albedrío y la capacidad de 
opción de lo que quiere hacer… cuando pierde esa capacidad pierde su 

libertad…”107 

“…Estos 44 años los definiría como alegres aunque de repente con la 
droga se vino todo abajo, problemas con los vecinos, mucha tristeza… la 

población se vino abajo por la droga, nosotros luchamos harto porque se fuera la 
droga pero no pudimos, fue inútil todo… se han perdido los niños, las mamas 

han tenido problemas con la droga, no pueden trabajar, los niños andan solos… 
habría que hacer actividades para los niños y para las mamás también…”108 

Incluso en la entrevista grupal a jóvenes de cuarto medio, ellos tocan dos 
teclas interesantes en la lectura de este proceso, la primera que tiene que ver 
con el valor que se otorga a la población y la segunda con la participación 
política, dos premisas que los entrevistados mayores ya venían insinuando: 

“…yo creo que a nuestros antepasados les costó pero a nosotros no nos ha 
costado nada y ese es el problema, como a ellos no les costó no les importa 

porque ellos no lucharon por el terreno ni han creado lazos ni redes como antes 
de que si a alguien lo asaltaban lo ayudaban, a ellos no les importa porque no 

sufrieron lo que sufrieron sus padres…”109 

“…a veces también por la falta de comunicación, la estructura de 
educación que no alcanzan a entender aunque uno les diga, porque hay algunos 

que se les ha dado todo y gratis y no lo entienden…”110 

                                                            
107 Entrevista Sra. Joanna Ruiz 
108 Entrevista Sra. Silvia Moreno 
109 Entrevista grupal Cuarto Medio A Colegio ‘Complejo Educacional Cerro Navia’ 
110 Entrevista Sr. Arturo Salas 
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“…a la gente se le ocurre que por votar de esa clase va a ser de esa clase… 
tu tení que ver de dónde eres, de dónde vienes… ningún viejo de allá arriba te va 
a venir a regalar la comida, a ellos les interesa que tu trabají no más…” “…pero 

de que si se puede hacer algo y ayudar si se puede… aunque siempre hay que 
estarle como chupando las patas al Alcalde, a los Ministros porque ahora no 
nada aquí… yo creo que si hicieran un taller como las colonias… los niños no 

andarían en eso… antes hubo en este colegio unos talleres y muchos de los niños 
de esos talleres se perdieron cuando terminaron los talleres… las colonias eran 

bacanes, nos iban a buscar a las casas, nos daban once, nos hacían jugar… cosa 
de salir del ambiente…” 111 

O sea, las consecuencias que la vuelta a la democracia tuvo en la 
población fueron devastadoras, las promesas de solución desde arriba anularon 
el poder desde abajo, y la política de pactos entre partidos para evitar 
polarización y roces como antes del Golpe se convirtió en la lápida a la fuerza 
social. Sin embargo, lo que el poder central no esperaba es que los pobladores 
que no fueron aplastados por la dictadura, menos lo serían por la democracia, 
por lo que la hebra solidaria, más débil es cierto pero no muerta, continuaba 
intentando tejer las antiguas redes de apoyo. 

Los antiguos jóvenes revoltosos que organizaban ‘mini marchas’ al 
interior de la población contra la dictadura, perdieron la visión de un enemigo 
‘común’ por lo que comenzaron a apuntar sus dardos a otras direcciones: se 
convirtieron en lanzas, cogoteros, drogadictos o vagabundos. 

Como veíamos en lo que Alejandra Araya ya visualizaba para el siglo 
XVIII, los excluidos eran víctimas de un nuevo discurso, el cual los hacía sentir 
ajenos en su propio ser. El poblador se convirtió en peligros y antidemocrático, 
la rebeldía se volvió algo malo y la sumisión la pauta común. Tal como 
emborracharon a los peones para evitar revueltas campesinas, drogaron a los 
jóvenes para apagar su llama; las pautas represivas blandas, vale decir, sin 
acción de fuerza directa, resultaron ser las más efectivas para aplastar un 
posible levantamiento contra este transformismo político que Moulián tan bien 
explicitó. 

 

 

 
                                                            
111 Entrevista grupal Cuarto Medio A Colegio ‘Complejo Educacional Cerro Navia’ 
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Parte IV: 

‘Aunque nadie pueda (o quiera) verlo. 
Reivindicación’ 

(2001-2014) 
Como se trata de una etapa muy reciente es difícil historizarla sin caer 

en relativismos o coyunturas muy acotadas, por lo que lo que interesa destacar 
de este periodo que con total intención mencionamos reivindicación, es que la 
solidaridad continúa enlazando a los pobladores: 

“…por ejemplo aquí cuando fue el terremoto nos juntábamos, hicimos fogatas… 
estuvimos haciendo comida… algunos vecinos hicieron protestas en la calle para 

que devolvieran la luz… También se vio la solidaridad en el 2010 cuando 
estaba la protesta de estudiantes que con los vecinos hicimos cacerolazo… eso 

nos demuestra que somos solidarios no solamente con nuestro sector sino con el 
país en general, estamos pendientes de lo que pasa…”112 

“…Pero aquí… lo que pasa es que aquí actualmente donde yo vivo la gente es 
solidaria, pucha si hay un incendio, la gente parte a ayudar, sacan las cosas… 
ayuda otro a juntar mercadería… aquí juntamos plata… se muere alguien se 
hace una colecta, la gente toda coopera, coopera, va a ver a la gente, les lleva 
mercadería, le llevan dinero que todos ponemos aquí, manzana por manzana 
vamos colocando dinero, se junta toda esa platita y se le hace llegar a la gente 
que tiene problemas, por la persona que se fue, por el fallecido, y así po, si hay 

un enfermo nos tratamos de comunicar, hacemos algo por esa persona, en 
realidad los pobres yo creo que somos más solidarios que la gente que vive allá 
arriba, donde viven los cuicos como se les dice, porque la gente, ¡los cuicos ni se 

conocen!, aquí no porque nos conocemos todos…”113 

 Aún la Junta de Vecinos no se da por vencida e intenta realizar 
actividades para la población, la comisión de Deporte y Cultura realizó un 
hermoso aniversario N°44 para recordarle al poblador su historia y su 
memoria. Algunos muchachos organizados de forma acéfala se tomaron un 
antiguo Jardín Infantil abandonado y lo acondicionaron como nueva Sede 
comunitaria donde actualmente realizan talleres y charlas gratuitas para 
                                                            
112 Entrevista Grupal Cuarto Medio A Colegio ‘Complejo Educacional Cero Navia’ 
113 Entrevista Sra. María Moya 
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reactivar el poder de los pobladores, o sea, la población continúa siendo un 
reverbero de fuerza popular, solamente que se encuentra oculta entre la droga, 
la televisión y el individualismo que si bien fuertes, aún no logran derribar a 
cada uno de los luchadores sociales que participaron en este estudio, que han 
ayudado a levantar el aniversario de este año y que han puesto sus energías al 
servicio de continuar construyendo la población, que desde el barro hoy se 
encuentra en pie y aún luchando. 

 El momento más difícil de esta etapa se vivió cuando la dictadura –o su 
resabio- volvió a golpear la población. Las personas involucradas no quisieron 
ser grabadas en testimonio directo, sin embargo puedo mencionarlo. El año 
2009 se realizaban numerosos talleres en la Junta de Vecinos, a los cuales 
asistían numerosos jóvenes. El 11 de Septiembre de ese año los Carabineros 
llegaron a allanar porque recibieron una denuncia anónima que acusó que los 
jóvenes participantes de los talleres eran anarquistas que estaban escondiendo 
armas en las dependencias de la Junta de Vecinos. Una persona que se 
encontraba en el lugar –de la cual no mencionaremos su nombre por petición 
propia- se enfrentó a los Carabineros, indicándoles que podían revisar todo lo 
que quisieran pues la denuncia era falsa e injustificada. Los Carabineros 
encerraron a esta persona en una de las salas y sacaron lo que se identificó 
como una suerte de motor, del cual salían cables de cobre, los cuales los 
Carabineros comenzaron a hacer chocar para que salieran chispas, 
amenazando a la persona de electrocutarla si no decía dónde estaban las 
armas. Esta persona se negó a hablar y pudo escapar de la tortura pues debido 
al alboroto comenzaron a llegar dirigentes y pobladores a la escena. Esta 
situación se llevó a juicio mediante denuncia por violación a los Derechos 
Humanos, respaldado por los dirigentes testigos del hecho, lo que nunca llegó a 
buen término pues era la palabra de esa persona contra la de los Carabineros. 
Hasta el día de hoy esa persona se encuentra sumamente afectada por los 
hechos, por lo que pidió que no se le involucrara en este estudio. 

 Dicho esto, la reivindicación poblacional es una tarea titánica, pues al 
margen de la vuelta a la democracia pareciera que para ciertos sectores (como 
la población) se continúan aplicando las lógicas dictatoriales. Además, hoy no 
se lucha contra un ‘enemigo común’ pues son los habitantes de otros sectores 
los que más condenan a los pobladores, enfrentando una lucha diaria contra la 
discriminación y marginación. 
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CONCLUSIONES 
 Las conclusiones que podemos realizar son muchas y atañen a diversas 
áreas, sin embargo, primero quiero detenerme en algunas ‘curiosidades’ que 
surgieron durante la realización de esta tesis, que preferí no incluir en el 
desarrollo general ya que podían determinar ciertos saltos o análisis fuera del 
contexto que intenté darle. 

 Una de las cosas que resultó interesante, fue el rol otorgado a la mujer 
como promotora de la cultura solidaria, algo así como el corazón de la lucha, ya 
que en congruencia con lo expresado por los entrevistados, era ella quien se 
encontraba en la casa mientras el marido trabajaba, no necesariamente 
haciendo labores del hogar, sino que lavando, planchando, cociendo pan o 
cualquier labor que sirviera como aporte extra a la economía del hogar. Desde 
el campamento ya se destaca su labor solidaria: 

“…Dimos una gran batalla, yo digo mi pueblo es un gran pueblo luchador, pero 
hay un relieve, las mujeres valientes, las mujeres son más valientes que los 
hombres, esta mujer es muy buena para pelear, yo vine con 200 mujeres y 2 

hombres, cruzamos barreras, enfrenté a los Carabineros con 200 mujeres y yo a 
la mujer la admiro, yo no le miro la calidad, el físico, no, yo le miro lo que lleva 

dentro, y siempre estuvieron ellas… a veces yo andaba con guardaespaldas y 
eran mujeres, y yo decía ¿cómo?… y ellas me decían anda, anda nosotros te 

cuidamos… las mujeres añiñás po’, hasta hoy hay mujeres valientes… siempre 
la mujer a la pauta, siempre la mujer lleva el mando…” “…me dieron un 

terreno, lo tomamos, peliamos, una multitud de mujeres porque el avance más 
fuerte que hubo en este terreno fueron las mujeres, por eso yo las he admirado 
siempre, porque siempre tuvieron fuerza, los hombres no sé si fueron cobardes 

pero no participaron mucho, las mujeres fueron más valientes…”114 

 Luego, ya en la población, las mujeres agrupadas en Centros de Madres, 
círculos de mujeres, etc., fueron quienes promovieron la lucha por la luz y el 
agua: 

“…La Carmen Fica fue una tremenda mujer, fue una de las mujeres que levantó 
los cuerpos de estos que se llaman los Centros de Madres… nosotros fuimos con 

los Centros de Madres nos tomamos Chilectra en Arturo Prat, ella me dijo lo 

                                                            
114 Entrevista Sr. Arturo Salas 
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haces, ¡hacelo po!, y no nos retiramos de aquí hasta que nos den la luz y lo 
logramos po…”115 

 Incluso durante dictadura levantaron su voz: 

“…logramos que el Vijis que era de sus ministros, logramos que a dos cuadras 
de donde estamos ahora, echamos las mujeres al Vijis porque los hombres a esa 
hora a las 12 del día estaban casi todos trabajando, asi que fuimos las mujeres 

quienes echamos al viejo y alguien pasa y dice viene el Vijis, viene el Vijis,  
porque venía a la casa que se supone era de una de las pobladoras de derecha, y 

ya la cosa estaba mucho más dividida, y le sacamos la mugre al viejo, desde 
piedrazos en su camioneta y sus guardaespaldas…”116 

 Otro punto interesante es la crítica que se realiza al acomodo político, un 
fenómeno que se presenta de forma transversal a toda la historia de la 
población: 

“…porque aquí hubieron una serie de acomodos de gente que na que ver con la 
población, por ejemplo La Capilla no debería estar ahí, tendría que estar allá en 

la punta donde está el colegio… ahí se iba a instalar… entonces ya como esto 
creció tanto la parte de al frente de La Capilla era una plaza programada en los 

planos, pero era tanto el volumen de gente que tuvieron que en vez de plaza 
sectorizarla y entregarla como sitio… ya después ahí empezaron a llegar gente 

de afuera, las primeras que llegaron fueron las monjas, después nosotros y 
después llegaron los curas…”117 

“…la unidad de la población debería ser una sola… no debería entrar en colores 
políticos, siempre los van a haber, pero nosotros tenemos que mirar la población, 
al poblador, el niño, todo lo bueno que llega, no es por decir cosas, pero si llegan 

cosas para la pura izquierda, la luz y el agua llego para todos, nunca 
preguntamos usted es derecha o izquierda entonces no tiene luz, la luz llegó 

para todos…”118 

“…yo ahora me metí de nuevo a la Junta de Vecinos para ver cómo podíamos 
echar a andar esto, porque ahora está muerto no hay movimiento que ayude a 
que se están muriendo los fundadores y por eso me metí, no se puede ahora eso 
si porque esta todo tan cambiado porque en lugar de ir a hacer un aporte ahora 

                                                            
115 Entrevista Sr. Arturo Salas 
116 Entrevista Sra. Joanna Ruiz 
117 Entrevista Don Rubén Oyarzún. 
118 Entrevista Sr. Arturo Salas 
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es ir a pelear porque la gente se ha apoderado de eso como entrada personal… 
no vale la pena ir a pelear, por eso entregué todo y me retire…”119 

 Muy importante para los entrevistados fueron los dirigentes que movían 
la fuerza popular hacia un lado u otro, pero de forma honesta, siempre 
participando al frente del movimiento y nunca abanderándose en favor propio; 
numerosos nombres saltaron en las entrevistas pero el más mencionado fue 
Juan Araya: 

“…fui compañero del líder principal que fue don Juan Araya… ese fue uno de 
los grandes hombres, sabe que siempre me acuerdo con alta nobleza de él, 
mucha gente se olvidó de él, yo creí que a la población le iban a poner su 

nombre… porque fue un tremendo luchador, lo dejó todo por todos, ese hombre 
lucho por todo, él nunca quiso nada para él, fue un hombre yo digo que hay 

pocos hombres como el… líderes…”120 

“…Juan Araya era como el dirigente comunal, él no vivió en esta población pero 
fue el que más ayudo a toda la organización tanto en el campamento como la 

posterior distribución de los sitios…”121 

 También al momento de hacer balances, surge una interesante reflexión: 

“…Hoy día… si tú me decí que viéramos esta población hoy día con toda la 
organización que logró en dictadura lo que tiene hoy… claramente estamos en 

retroceso, si midiéramos el funcionamiento social estamos en retroceso…” 
“…esperemos que despertemos algún día… nos falta poco para despertar porque 
si nos siguen apretando así… porque así es como despierta la gente cuando está 

acogotada… ojalá que despertemos pronto…” “…cosa que tu vei hoy día y los 
cabros no tienen necesidad de organizarse, es como bien de estudio el proceso 

social de este país, como que quedai pa’ dentro, no sabes si a mayor educación te 
da mayor poder de organizarte o para organizarte y luchar teni que ser 

ignorante o falto de educación no se es complejo el tema… hoy día tu quieres 
organizar a la gente y no quiere, les da lo mismo y eso que tenemos toda una 

historia de lucha, somos hijos del rigor…”122 

 Lo fundamental es que todos, de una forma u otra, recuerdan la cultura 
solidaria que llevó a los pobladores a estar donde ahora se encuentran: 

                                                            
119 Entrevista Sr. Rubén Oyarzún 
120 Entrevista Sr. Arturo Salas 
121 Entrevista Sr. Carlos Melín 
122 Entrevista Sr. Héctor Huenchulad 
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“…entonces cando hablan del poder popular nosotros seguimos haciendo poder 
popular desde la población, desde la calle, desde la junta de vecinos, desde la 

comisión en que estoy yo que es de arte y cultura, desde los vecinos, hay un 
vecino que se muere y ahí estamos haciendo colectas, apoyando, recordando, 
para nosotros ese tema de recordar es importante, no se olviden cabros, esto 

somos…”123 

“…toda la población somos una familia, todos tenemos el mismo origen… 
entonces todos vamos a la misma situación…”124 

 Otras curiosidades no se encuentran en las entrevistas pues surgieron en 
conversaciones espontáneas relacionadas al trabajo comunitario, por ejemplo, 
el sapeo en dictadura era común, por lo que bastaba delatar a alguien como 
comunista para que llegaran los militares a llevárselo, cosa que sucedió en la 
población con una señora quien era golpeada por su marido, al cual de manera 
anónima lo acusaron de ser comunista para quitar ese calvario a su mujer; los 
militares se lo llevaron y la señora en lugar de llorar fue feliz y agradeció a 
quien lo denunció.  

Más curioso es lo que sucede con las animitas, donde se puede ver el 
desarrollo de la población, ya que en la esquina del pasaje Valdivia con El 
Zorzal está la animita de un niño que murió porque cuando las calles eran de 
tierra iba pasando una carreta, a la cual se le abrió la rueda de metal al caer a 
un hoyo lo que golpeó de lleno al niño en la cabeza, muriendo. En una plaza 
llamada Felipe Rivera que se encuentra entre las calles Fanaloza y Cerámica, 
se encuentra la animita de Felipe Rivera, un muchacho detenido y 
desaparecido durante el golpe militar. Y finalmente, la animita más reciente 
fue instalada en el pasaje Valdivia, ya que allí dieron muerte a balazos por la 
espalda a un muchacho de 14 años en una lucha de pandillas. Vale decir, cada 
animita es un ejemplo claro de lo que afectaba a la población en determinada 
época. 

Otra curiosidad son las relaciones que se dan al interior de la población, 
por ejemplo, mi familia es conocida por ser muy numerosa, además de que mi 
abuelo fue uno de los fundadores, por lo que los ‘viejos’ que me ven pasar, solo 
por mi cara me dicen ‘usted es nieta del Lucho’. La mayoría de los pobladores 
están casados con personas de la misma población, mis propios padres son de 
pasajes aledaños y se conocieron por amistades; cuando mencionan a alguien, 

                                                            
123 Entrevista Sra. Joanna Ruiz 
124 Entrevista Sr. Jorge Bacuñán 
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para realizar la referencia de quién es dicen: ‘el que es primo del loco de la 
vuelta que se casó con la hija de la Sra. X’ destacando todo el lazo familiar que 
se establece en la población. Junto a ello, no es necesario ser familia para que 
existan las cadenas de favores, las cuales consisten en que distintos individuos 
al interior de la población juegan roles, por ejemplo, cuando chica me 
mandaban a pedirle hojitas de apio a la señora del frente que tenía plantas en 
su jardín. Hemos mencionado en varias ocasiones a Don Arturo Salas, quien 
está casado con la señora Sarita; cuando mi hermano era chico, mi mamá lo 
llevó donde la señora Sarita porque estaba con empacho y ella sabía tirar la 
colita, mi hermano tenía mucho miedo porque cada vez que mi mamá 
mencionaba a Don Salas él entendía Don Sata. 

Finalizando, la conclusión más profunda que puedo realizar en base a 
este estudio, es que desde el Estado se establece lo que he llamado ‘el plan 
maestro’ para aplastar la solidaridad de las personas: en primer lugar, porque 
planes como la ‘operación sitio’ llamaban al individualismo pagando cuotas 
CORVI para la obtención de la vivienda, lo que viene a anular el tejido solidario 
de las tomas.  

En segundo lugar porque durante la dictadura, se introdujo el arma más 
potente con el cual acabar con la semilla revolucionaria que es la droga, pues 
esta anula cualquier capacidad de pensar y acaba con la libertad individual del 
ser, al mismo tiempo que lo aleja de cualquier círculo comunitario pues lo 
margina.  

En tercer lugar, porque la vuelta a la democracia fortaleció la 
idiotización del alcohol y las drogas introduciendo en la televisión tópicos y 
estereotipos relacionados a la sexualización de la población, convirtiendo el 
contacto humano en desconfianza a las intenciones del otro.  

En cuarto lugar, la introducción de los sistemas de consumo masivo como 
las tarjetas de crédito anulan la reciprocidad de los pobladores, pues antes no 
sólo se regalaba la ropa y algunos implementos sino que el dinero circulaba al 
interior de la misma población, comprándole chalecos directamente a la señora 
de la esquina que los tejía. 

En quinto lugar, la demonización del poblador convirtiéndolo a lo largo 
de estos años en un peyorativo: kumas, pungas, rotos, flaites son sólo algunos 
de los nombres con los que se denomina a los pobladores por el hecho de 
pertenecer a un lugar o una forma de vestir.  
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En sexto lugar, la promoción de que un individuo exitoso es aquel que 
triunfa por su propio esfuerzo, utilizando la meritocracia individual en lugar 
del trabajo colectivo.  

En séptimo lugar, porque el sueño de la casa propia se convirtió en un 
subsidio en base a las condiciones económicas de la familia nuclear, sin dejar 
espacio a una negociación colectiva u organización comunitaria.  

En octavo lugar, porque el intervencionismo a las Juntas de Vecinos 
derribó su credibilidad, haciendo que las problemáticas vecinales no pudieran 
llegar a un cauce que las visibilizara, burocratizando el antiguo poder basal 
convirtiéndolo en infinitos trámites solitarios en la Municipalidad.  

En noveno lugar, porque ser profesional y salir de la población se 
convirtió en la aspiración de los jóvenes que creyeron el discurso de que hay 
barrios para cada tipo de persona y la población no es lugar para un ingeniero o 
un doctor.  

En décimo y último lugar, porque el poder dictatorial nunca ha acabado, 
porque la constitución sigue siendo la de Pinochet por lo que sigue cargando su 
impronta contra los pobladores, porque la semilla revolucionaria sigue siendo 
una amenaza, porque las oportunidades educativas siguen siendo 
inalcanzables, porque toda muestra que se hace de la población es a través de 
programas de alto impacto y porque el opresor les quita todas las 
oportunidades a los pobladores y luego los culpa por robar lo que de principio 
les pertenece. 

Este ‘Plan Maestro’ no es una coincidencia, es una red tejida 
intencionalmente para ahogar la solidaridad, la autogestión y la comunidad, 
convirtiendo todo acto político en partidista y toda intención en papeleo. No es 
casualidad el estereotipo de poblador que se ha hecho, como inculto, 
delincuente y pobre. Todas estas políticas apuntan a que se establezcan como 
ciudadanos cuya única relevancia sea el voto, pues la política de los acuerdos 
establecida por la concertación es la que más conviene para el acomodo en el 
poder, por algo cooptaron a los antiguos líderes que se corrompieron y hoy 
dificultan las acciones en lugar de ayudarlas.  

Como mencionamos en la introducción, se ha demostrado aquí el rótulo 
que entregamos a cada generación de pobladores: la primera etapa de los 
fundadores, porque fueron quienes no sólo forjaron el campamento y los 
terrenos definitivos, sino los primeros en entregarse a un tejido solidario que no 
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hizo más que fortalecerse de su mano durante estos 44 años. La segunda etapa 
de los luchadores, porque no sólo se enfrentaron a las atrocidades dictatoriales 
sino a toda la discriminación y determinismo posterior, incluso hoy luchan con 
los efectos secundarios de la dictadura como las enfermedades debido a la 
tortura y el abandono gubernamental. La tercera etapa de los constructores, 
porque sobre la base de sus padres y/o abuelos debieron fortalecer los huecos 
que el Estado quiso hacer a su solidaridad y autogestión, demostrando que no 
importa la cantidad de tiempo o los embates del poder el ejercicio solidario es 
algo que se vive todos los días y se practica independiente de la edad. Y la 
cuarta y última etapa, la de los reivindicadores, quienes tienen hoy todo el peso 
de seguir demostrando que la tarea aún no está realizada, que la antigua falta 
de agua hoy es de seguridad, de salud y de educación, y que la población sigue 
tejiendo su solidaridad a pesar de todas las tentaciones individualistas, 
consumistas y de alienación que el sistema carga sobre los pobladores. 

Sólo nos queda la conclusión más importante de todas y es que a pesar de 
todo, de los años, de los golpes, de los gobiernos, de los políticos y de la pobreza, 
la solidaridad y la autogestión continúan siendo el motor de la población, pues 
cada sábado hay un bingo para un enfermo, cada domingo una colecta para un 
muerto y cada mes un ejercicio de memoria en alguna esquina de la población 
donde se encontraron dos personas que no se veían hace tiempo. 
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ACONTECIMIENTOS RECIENTES 
N°1: “COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA” 

En Agosto del año 2013, para ayudar a la rearticulación de la Unidad 
Vecinal, se conformó la comisión de deporte y cultura, quien se haría cargo de 
promover actividades recreativas (obviamente relacionadas con el deporte y la 
cultura) a fin de funcionar como un apéndice de la Junta de Vecinos que 
articulara la perdida comunicación y confianza entre los vecinos y ésta.  

El problema principal fue que originalmente contaba solamente con 3 
miembros: Héctor Huenchulaf, Joanna Ruiz y Ramón Flores, por lo que la 
primera tarea fue invitar a participar a más personas para así poder realizar 
actividades a mayor escala. Con el paso del tiempo se unieron más personas, 
llegando a ser alrededor de 11 personas en el momento de máxima 
participación. 

Comenzaron realizando ciclos de cine por la población, arrastrando un 
data, parlantes y computador en un carro de supermercado, pasaje por pasaje, 
cosa que, aunque pareciera pequeña, motivó a las personas a salir a las calles, 
cumpliendo no sólo el fin fundamental que era visibilizar la nueva acción de la 
Junta de Vecinos, sino también dando rienda suelta al fin último que era re-
apoderarse de los espacios ocupados hoy por piteros. 

Además, se organizaron reuniones informativas fundamentales para los 
pobladores, como la de subsidios a la vivienda, sea para postular, mejorar, 
reparar o construir; a la cual asistieron más de 150 personas, inscribiéndose en 
planillas para su posterior revisión y trabajo.125 

                                                            
125 Folleto entregado en las casas de la población y difundido en el Facebook. 
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De esta forma, las pequeñas actividades comenzaron a masificarse, sobre 
todo gracias a la creación del Facebook oficial de la población 
www.facebook.com/unidadvecinal.carrascalponiente, canal mediante el cual las 
personas pudieron comenzar a comunicarse con la Junta de Vecinos y entre 
ellas, acercando la realidad a la conciencia general. Es en esta misma 
plataforma donde se promueve la primera gran actividad de la comisión, 
realizada el 21 de diciembre, titulada ‘El 21 en la 21’, la cual consistió en 
diversas actividades para niños y pobladores relacionadas al deporte y la 
cultura. 

126 

La actividad se realizó positivamente, mas no todo resultó de la forma en 
que los organizadores esperaban, pues la Junta de Vecinos se desligó 
totalmente del tema, inclusive poniendo problemas al final de ésta. Se acusó a 
la comisión de ‘complot político’ ya que se les informaba a las personas la 
necesidad de rearticular la Junta de Vecinos de forma legítima pues las 
anteriores elecciones se habían realizado con alrededor de 90 personas, además 
                                                            
126 Folleto entregado en las casas de la población y difundido en el Facebook. 
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de invitarles a participar activamente en la conformación de diversas 
comisiones para encargarse de los múltiples problemas de la población: comité 
de vivienda, comisión de educación, comisión de animales vagos, etc. Lo cierto 
es que estas críticas provinieron de quien ya hemos mencionado en el desarrollo 
de este trabajo, Luis Riveros, quien, desde los ’80 goza de una mala reputación 
dentro de la población. Por este motivo, la comisión se vio obligada a elaborar 
un comunicado oficial, emanado desde los estatutos mismos de la organización 
vecinal, a fin de aplacar las injustificadas críticas realizadas a su labor. En él 
se detallan las numerosas diatribas de las que fueron víctima: 

 

“COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA 

COMUNICADO OFICIAL N°1 

07 DE ENERO 2014 

Como ‘Comisión de Deporte y Cultura’ formulamos este, nuestro primer 
comunicado oficial, en vista de que hemos sido sometidos a cuestionamientos 
por parte de la Directiva, además de haber sido citados a una reunión el día 8 
de enero del presente año. 

Mediante este comunicado pretendemos dejar claras las directrices de 
nuestro proyecto, además de defenderlo de las acusaciones de las cuales hemos 
sido víctimas. No obstante, esta comunicación no ha sido por canales oficiales 
sino por comentarios indirectos, lo que nos obliga aún más a esclarecer nuestra 
postura por la vía formal para evitar futuros malos entendidos, no sólo por 
parte de la Directiva, sino también de los pobladores. 

En resumen, queremos que conozcan nuestra opción, visión y proyecto para 
que sean los pobladores quienes sometan  a debate nuestra Comisión. 

1. LA FORMACIÓN: 

Nuestra Comisión nace alrededor del mes de Septiembre por la necesidad de 
formular acciones directas en pro de la participación en la Junta de Vecinos, en 
vista de que desde un tiempo a esta parte se había producido un ‘vaciamiento’ 
de poder, lo que inclusive no había permitido llamado a votación ni actividades. 

Es por esto que en Septiembre nace la ‘Comisión de deporte y cultura’ como 
un órgano de la Junta de Vecinos que pretende ayudar y consolidar la labor 
directa con los pobladores. De esta manera, desde esta fecha se inician 
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actividades como cine a cielo abierto, tocatas (Transporte Urbano), ferias de las 
pulgas y trueques, charla sobre subsidios de vivienda y mejoramiento y, 
finalmente, la actividad deportiva/recreativa realizada el 21 de diciembre, la 
cual concluyó en reclamos de parte de la Directiva y que da nacimiento a este 
comunicado. 

1. LOS MIEMBROS: 

Nuestra Comisión se encuentra abierta a los pobladores que quieran 
participar de ella, por lo que desde el mes de Septiembre hasta hoy se han 
integrado numerosos miembros: 

 Héctor Huenchulaf 

 Ramón Flores 

 Joanna Ruiz 

 Sergio Jorquera 

 Patricio Rocha 

 Felipe Echeñique 

 Jorge Bascuñan 

 Valeria González 

 Sebastián Hernández 

 Tania Melín 

Al no poseer jerarquía al interior de la Comisión, todos los miembros 
ostentan derecho a voz y voto por igual en nuestras reuniones, las cuales 
realizamos todos los martes a las 21:00 hrs., donde principalmente debatimos 
sobre las actividades posteriores, realizamos balances sobre alguna acción 
anterior y se proponen ideas a largo plazo. 

1. LOS FONDOS: 

Vale decir que al no recibir ningún tipo de financiamiento de parte de la 
Junta de Vecinos, todos los recursos que hemos obtenido han sido por mérito 
propio, fruto de las propias actividades que han aumentado el capital aportado 
por los propios miembros. Este dinero ha sido destinado para el beneficio de la 
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misma comunidad, comprando trofeos, medallas y equipamiento en general, no 
percibiendo ganancia alguna ninguno de sus miembros. 

1. VISIÓN: 

Nuestra VISIÓN/MISIÓN corre de la mano con los pobladores, pues 
queremos integrarlos de forma transversal a todas las actividades que 
realicemos, tanto recreativas como productivas. El rol que pretendemos tomar 
a futuro es que de nuestra comisión surjan diferentes comisiones encargadas de 
asuntos que escapan a las manos de la Directiva; por ejemplo, comisión de 
vivienda, comisión de educación, comisión de actividades, etc., para de este 
modo, levantar nuevamente el funcionamiento óptimo de nuestra Junta de 
Vecinos, todo esto con el apoyo del Directorio, el cual deberá hacerse cargo de 
organizar estas nuevas comisiones que vendrán a apoyar el trabajo realizado 
además de extenderlo a las necesidades futuras. Es por esto que nuestra 
comisión se encuentra abierta a la participación de cualquier poblador que se 
comprometa, sin importar su edad, profesión, etc. 

Lo más destacable de nuestra visión es que nunca hemos pretendido ir en 
contra de la Directiva, sino ser un apéndice de esta organización que ayude al 
buen funcionamiento de la Junta de Vecinos. Poseemos una visión organicista 
de la Junta de Vecinos, donde cada órgano trabaja para hacer funcionar el 
cuerpo, sin que ninguno de ellos sea más importante que el otro, sino que todos 
le ayudan a andar. 

1. CONCLUSIÓN: 

Dicho todo esto, reiteramos que la principal motivación para conformar 
nuestra comisión fue levantar a la población, apelando a la participación 
directa del poblador, para que el capital social que se encontraba dormido se 
empodere de la Junta de Vecinos, ejerciendo sus derechos y deberes de 
pobladores y de socios de manera directa. 

Ahora bien, lo que adjuntamos a continuación son las especificidades que 
nos han sido objetadas, las quejas que se han presentado ante nuestra labor y 
el sustento legal que nos valida. 

1)      EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN: 

Artículo 74°: El Directorio de la Junta de Vecinos determinará en sus 
reglamentos el funcionamiento de los Comités y Comisiones[1]. 
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Dicho esto en el estatuto legal, como Comisión no hemos recibido de la 
mano del Directorio ningún reglamento, más que el mismo estatuto legal según 
el cual nos regimos, y el reglamento interno de funcionamiento de la Junta de 
Vecinos, el cual sometemos a tela de juicio en vista de que: 

Artículo 45°: Son deberes y atribuciones del Directorio. (B) Presentar los 
reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la 
organización y de los diversos comités y comisiones para el mejor cumplimiento 
de sus fines y  someterlos a la aprobación de la Asamblea General, reglamentos 
que en ningún caso sobrepasarán las normativas de este Estatuto.[2] 

Considerando que nuestra Comisión se conformó en Septiembre, al mes 
de Enero han transcurrido cinco meses donde la Directiva podría haber 
entregado un reglamento en relación no sólo a nuestra Comisión sino a las 
posibles comisiones futuras, habiendo pasado primero por la aprobación de la 
Asamblea general, la cual tampoco ha sido convocada. 

Es por esto que consideramos que habernos regido por el Estatuto de la 
Organización Comunitaria Territorial ha sido suficiente a falta de otro 
reglamento. 

2)      LOS OBJETIVOS: 

Artículo 3°: La Junta de Vecinos tiene por objetivo la integración, la 
participación y el desarrollo de los habitantes de la Unidad Vecinal. (7) 
Proponer programas y colaborar con las autoridades en las iniciativas 
tendientes a la protección del medio ambiente de la comuna y, en especial, de la 
Unidad Vecinal.[3] 

En vista de que este es el primer objetivo dispuesto en el Estatuto, 
nuestra Comisión se conforma al alero de éste, proponiéndose como principal 
labor trabajar para y con los pobladores. Además: 

Artículo 4° para el logro de sus objetivos, cumplirá las siguientes 
funciones. (1) promover la defensa de los derechos constitucionales de las 
personas, especialmente los derechos humanos, y el desarrollo del espíritu de 
comunidad, cooperación y respeto a la diversidad y el pluralismo entre los 
habitantes de la Unidad Vecinal y, en especial (a) Promover la creación y el 
desarrollo de las organizaciones comunitarias funcionales y las demás 
instancias contempladas en la ley, para una amplia participación de los vecinos 
en el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo de la Unidad Vecinal. 
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(d) Impulsar la creación y la expresión artística, cultura y deportiva y de los 
espacios de recreación y encuentro de la comunidad vecinal. [4] 

En vista de las funciones descritas en el Estatuto, nuestra Comisión se 
ha hecho cargo de ellas de manera transversal. Hemos promovido la cultura y 
deporte como el mismo nombre de nuestra Comisión lo dice, por lo que los 
cuestionamientos a nuestras actividades nos parecen inadecuados, pues no nos 
perjudican a nosotros sino a los pobladores partícipes de estas actividades. 

3)      LAS FINANZAS: 

Otro de los cuestionamientos dice relación con los recursos de los cuales 
dispone la Comisión, lo cual hemos mencionado anteriormente, son de exclusivo 
logro interno. 

Artículo 10° Serán derechos de todos los socios. (d) Tener acceso a los 
libros de actas, de contabilidad, registro de afiliados y demás registros que la 
organización establezca.[5] 

Como Comisión no tenemos problema alguno en rendir cuentas a los 
pobladores en alguna Asamblea ordinaria, e inclusive presentar los ingresos y 
gastos en un acta a la Directiva. Sin embargo, al no haber recibido recursos de 
la Junta de Vecinos, nos plantamos absolutamente en contra de que se nos 
cobre como Comisión o para utilizar los espacios de la Junta de Vecinos, ya que, 
como órgano de ésta, creemos estar cumpliendo una labor en beneficio directo 
del poblador y no propio. 

Artículo 48° Son atribuciones y deberes del Presidente (f) Organizar los 
trabajos del Directorio y proponer un programa de actividades a la 
organización. (h) Rendir cuenta anualmente a la Asamblea del manejo e 
inversión de los recursos que integran el patrimonio de la organización y del 
funcionamiento general de ésta durante el año precedente.[6] 

En vista de que el Presidente no ha propuesto un plan de actividades es 
que nos hemos visto desligados de estas acciones, no obstante nunca hemos 
querido ir contra el Directorio. Por otro lado, al no haber rendido cuentas a la 
Asamblea, si nos exigen como Comisión rendir cuenta pública, nosotros 
exigimos que se haga mediante una Asamblea donde se rinda la cuenta no solo 
de la Comisión sino también del Directorio. 

Artículo 68° La Asamblea general elegirá anualmente a la Comisión 
Fiscalizadora de Finanzas, que estará compuesta por tres miembros, la que 
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revisará las cuentas e informará a la Asamblea sobre el balance o cuenta de 
resultado, inventario y contabilidad de la Junta de Vecinos.[7] 

En vista de que se nos exige una rendición de cuenta, solicitamos la 
conformación de una Comisión Fiscalizadora de Finanzas para que el proceso 
sea legal y transparente y no una solicitud antojadiza del Directorio. 

4)      POLÍTICA Y/O PARTIDISMO: 

Por rumores supimos que se nos acusó de fomentar una suerte de 
complot político en la actividad del día 21 de diciembre. Además, la Directiva 
ha especificado que en los espacios de la Junta de Vecinos no se puede hacer 
política, sin embargo: 

Artículo 12° La Junta de Vecinos no podrá perseguir fines de lucro y 
deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedando 
prohibida toda acción proselitista de parte de la Directiva y de los socios.[8] 

Consideramos estas acusaciones como persecución en vista de que el 
Estatuto deja en claro que no puede discriminarse por opción política. Aunque 
algunos de nuestros miembros pertenecen a partidos políticos, nuestra 
Comisión no se inclina por ningún color, ya que nuestro interés primordial son 
los pobladores. Esto consta si revisan nuestro más reciente canal de 
difusión, www.facebook.com/unidadvecinal.carrascalponiente no hemos 
aceptado a ningún partido político como amigo, ni hemos hecho ninguna 
declaración de partidos. 

Además, consideramos que se está utilizando mal la palabra ‘política’ 
puesto que, tal como dijera Aristóteles el hombre es un Zoon Polítikon, por lo 
que las acciones que hemos emprendido y las discusiones que tenemos en las 
reuniones son política. 

Reiteramos que no hemos casado nuestra Comisión con partidismos ni lo 
haremos a futuro y que la afiliación de algunos miembros es totalmente ajena a 
nuestras acciones. 

5)      LAS ASAMBLEAS: 

Artículo 15° La Asamblea General de Socios es el órgano resolutivo 
(superior) de la Junta de vecinos y estará constituido por la reunión del 
conjunto de sus asociados. 

http://www.facebook.com/unidadvecinal.carrascalponiente
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Artículo 20° Las asambleas generales Ordinarias y Extraordinarias, para 
que sean válidas, se celebrarán con un quórum de a lo menos un 25% de los 
socios; en caso que no se cumpliere con dicho quórum se deberá efectuar una 
segunda convocatoria. 

Artículo 30° deberán tratarse en Asambleas Generales Extraordinarias 
las siguientes materias. (e)La elección del Primer Directorio Definitivo, (i) en el 
mes de Marzo, la aprobación del plan anual de actividades, (j) el presupuesto de 
ingresos y gastos para el respectivo período anual. [9] 

En vista de que el Directorio no ha realizado Asambleas ni para aprobar 
el plan anual ni para rendir las cuentas de ingresos y gastos, proponemos que, 
como la Asamblea es el órgano resolutivo, en última instancia citemos a ésta 
para que resuelva nuestra legitimización o disolución, en vista de que el 
Directorio por sí mismo no posee poder absoluto. 

  

6)      RELACIÓN CON EL DIRECTORIO: 

Se nos ha acusado de trabajar por cuenta propia sin contemplar las 
líneas del Directorio; ya hemos apelado a que el Directorio no ha presentado un 
plan de trabajo para guiarnos pero: 

Artículo 51° Son atribuciones y deberes del Secretario. (f) Recibir y 
despachar correspondencia.[10] 

Una semana antes de la actividad del día 21 de Diciembre, se entregó 
una carta al señor Luis Riveros dirigida al señor Celín Moreno, ya que, 
habiendo ofrecido ayuda en relación a premios e implementos solicitamos su 
ayuda para los campeonatos organizados para la actividad del día 21, no 
obstante esta carta no fue entregada, por lo que un par de días antes debimos 
gastar dinero de nuestros recursos para conseguir medallas y trofeos. 

Esta poca disposición por parte del Secretario nos indica aún más la 
separación que existe entre nuestra Comisión y el Directorio que, como se ha 
constatado, no corre por nuestra parte. Nuestra intención siempre ha sido 
integrar a los pobladores y no discutir con la Directiva, lo que iría en directa 
contradicción con nuestra misión/visión. 
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Todo lo aquí expuesto ha sido deducido del ámbito legal, del documento 
oficial que rige la Junta de Vecinos, por lo que solicitamos no se tomen a título 
personal ninguna de las afirmaciones aquí expuestas. Simplemente nos 
interesa aclarar las cosas de la forma más objetiva posible, evitando 
comentarios que solo entorpecen las acciones y las relaciones entre ambos 
órganos. 

Es por esto que queremos constatar que nuestro miembro Jorge 
Bascuñán, al ser partícipe no solo de la Comisión sino también del Directorio, 
será nuestro nexo de información directa entre el Directorio y la Comisión, 
evitando así la fuga de información y las quejas de pasillo. Además, los 
reclamos expuestos por algunos miembros del Directorio o por terceros, 
solicitamos se encuentren en el libro que corresponda para que sean tomadas 
como válidas, con fecha y firma de quien lo haya expuesto. 

Sin más que agregar, finalizamos nuestro primer comunicado esperando 
aunar voluntades con el Directorio para trabajar mano a mano por nuestros 
pobladores, eslabón principal de esta cadena. 

Comisión de Deporte y Cultura 

Unidad Vecinal N°21 

[1] “Estatuto Organización Comunitaria Territorial. Denominada Junta de 
Vecinos ”. Página N°10 

[2] ID. Página N°7 

[3] ID. Página N°1 

[4] IBIDEM 

[5] ID. Página N° 3 

[6] ID. Página N°7 

[7] ID. Página N°10 

[8] ID. Página N°3 

[9] IBID. Página N°5 
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[10] ID. Página N°8”127 

Así, la relación que había nacido para ser un apoyo, se transformó en 
una tensa cuerda en constante tirantez, en vista de que la postura original de 
la Directiva de un apoyo a la comisión se transformó en una lucha por el poder, 
siendo que la comisión simplemente se encargó de realizar el trabajo que la 
Directiva no realizaba, por ejemplo, organizando reuniones informativas sobre 
subsidios, vivienda y reparación, informando a la gente sobre los proyectos al 
interior de la población, etc. 

Los meses pasaron y la relación continuaba de la misma forma, hasta 
que se acercaba el día de la mujer; se conversó con la Directiva la cual no 
poseía ningún proyecto para aquél día, por lo que la comisión nuevamente se 
hizo cargo de la actividad, por lo que se sacaron fotos por la población a todas 
las mujeres que hubieran estado desde el campamento, a fin de rendirles un 
homenaje. Todas las fotografías se juntaron y se pegaron como murales en 
diversos puntos de la población, donde fueran visibles por todas las personas 
que por allí circularan, junto a una leyenda conmemorativa. De esta forma se 
extendió la experiencia de memoria pues los niños se acercaban a preguntar 
quiénes eran esas señoras, qué habían hecho, etc., lo que abrió en toda la 
población una jornada de recuerdo y debate. Las críticas llovieron a la Directiva 
puesto que su única actividad fue enviar una flor a las delegadas de manzana 
como representantes de las mujeres de la población. 

128 

                                                            
127 Comunicado oficial entregado a la Directiva en la primera reunión del año, a fin de solucionar los 
problemas nacidos a raíz de la actividad de día 21 de diciembre de 2013. 
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Tras esta actividad, los mensajes en el Facebook oficial se multiplicaron 
por lo que la comisión dio por finalizada la primera tarea, la Junta de Vecinos 
era visible, se sabía que se estaban realizando actividades, existía conciencia de 
la intención de reactivar la memoria y la recuperación de los espacios, por lo 
que la próxima tarea era el foco principal: La organización del aniversario, el 
cual había estado muy opacado los años anteriores debido a la falta de interés y 
la nula capacidad de la directiva de una difusión correcta, por lo que la 
participación era mínima, únicamente de personas pertenecientes a los 
fundadores que eran invitados ese día a una once en el comunitario. 

El análisis que realizamos de estos hechos, es que la reacticulación de la 
Junta de Vecinos es sumamente compleja, en vista de que, aún hoy, los 
problemas de los ’80 siguen estando presentes. Algunos miembros del directorio 
con relaciones en la Municipalidad, intentan mantener al mínimo las 
actividades de la Junta de Vecinos para así hacerse con los recursos que 
pudieran otorgarse, ya que, a pesar de que dijimos que la Junta de Vecinos se 
encuentra divorciada del poder municipal, el pituto sigue siendo la tónica de las 
relaciones, lo que se demuestra en el comunicado oficial al visualizar la ayuda 
pedida al concejal Celín Moreno. 

Además, existe una relación disfuncional entre la Junta de Vecinos y la 
población, ya que la mayoría de los pobladores se acercan a ésta cuando tienen 
problemas, sin participar en las asambleas importantes como las elecciones o la 
revisión de cuentas, es por esto que hace más de 10 años que no se realiza una 
correcta revisión de las finanzas, pues nadie quiere conformar la necesaria 
comisión revisadora de finanzas. Junto a esto, la Junta de Vecinos no realiza 
ningún tipo de esfuerzo por limpiar su imagen (manchada desde la dirección de 
Mario Pérez), por lo que su credibilidad cae en picada. Más aún, las críticas 
realizadas a la comisión de deporte y cultura, las cuales se comunicaron 
mediante el Facebook oficial, hicieron que los pobladores observaran una suerte 
de envidia, que más que simple desconfianza se traducía en un derecho interés 
por desarticular esta organización social que, aunque pequeña, era capaz de 
movilizar a la población, generar conciencia, abrir las calles y realizar 
actividades. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
128 Fotografías del día de la mujer en los murales realizados por la comisión de deporte y cultura. 
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N°2: “EL ANIVERSARIO NÚMERO 44” 

Como ya hemos mencionado a lo largo de este estudio, la primera oleada 
de pobladores llegó a estos terrenos el 13 de mayo de 1970, por lo que para esta 
ocasión, la comisión de deporte y cultura debió unirse a la Directiva para 
realizar un aniversario que consolidara las acciones del año anterior, fue por 
este motivo que se programó una semana de celebración con actividades todos 
los días, a fin de que los pobladores pudieran participar en cualquiera de ellas 
(o en todas) según su propia disponibilidad. Para esto, se elaboró el siguiente 
calendario: 

44 Aniversario 

¡Tus 44 años de lucha no se olvidan! 

Villa Carrascal Poniente - Ex Sara Gajardo 

 

Domingo 11 de Mayo: Encuentro ecuménico. 17:00 hrs. Calle la Lumas con Dos de Enero. 

Lunes 12 de Mayo: - Día del dirigente. 21:00 hrs. Salón Multiusos de la Junta de Vecinos. 
 

Martes 13 de Mayo: - Foro de Memoria. 20:00 hrs. Salón Multiusos de la Junta de Vecinos. 
 

Miércoles 14 de Mayo: - Podología. 15:00 hrs. - 17:00 hrs. Junta de Vecinos. Valor $3.000 
 

Jueves 15 de Mayo: - Once de los abuelitos.18:00 hrs. Salón multiusos de la Junta de Vecinos. 
 

Viernes 16 de Mayo: - Campeonato de Rayuela. 20:00 hrs. Junta de Vecinos. 
 

Sábado 17 de Mayo: - Jornada Muralista. Desde las 11:00 hrs. Padre Liam con Valdivia. 

-Jornada Infantil. Desde las 15:00 hrs. a las 17:00 hrs. Calle Las Lumas. 

- Acto Central. 20:00 hrs. Cancha Junta de Vecinos129 

                                                            
129 Cronograma entregado en las casas de la población y difundido por el Facebook. 
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El día domingo 11 de mayo se dio inicio a las actividades de aniversario 
con un encuentro ecuménico; esto era realmente importante debido a que, como 
hemos mencionado, la religión cristiana encarnada en ‘La Capilla’ y la 
‘Comunidad Cristiana Nuestra Señora de la Paz’ fueron la organización de los 
’80 por excelencia, organizando ellos mismos el primer aniversario celebrado en 
la población cuando ésta cumplía 17 años. Sin embargo, el vaciamiento de esta 
organización, además del cambio de la gente hacia los evangélicos, hizo que la 
comisión considerara que, si bien La Capilla era importante, los evangélicos y 
testigos de Jehová presentes en la población eran también un grupo incluso 
mayoritario al cristiano, por lo que se gestó la idea de un encuentro ecuménico, 
o misa al aire libre, donde participaran personas de todos los cultos con el único 
fin de bendecir la población y recordar los 44 años. 

Se realizó la invitación a los Testigos de Jehová, quienes la rechazaron 
en vista de que por su creencia no podían mezclarse con otros cultos ni con 
partidos políticos, por lo que se auto-marginaron de dicho encuentro. Por otro 
lado, los evangélicos se mostraron totalmente entusiasmados, pues 
consideraban la idea un acto pionero en la tolerancia y reconciliación de los 
cultos, pues, tal como declarara el Pastor: ‘A todos nos interesa nuestra 
población y queremos sacarla adelante’130. El cura cristiano también aplaudió la 
iniciativa por lo que instó a todos los fieles a asistir a dicho encuentro. 

El día del encuentro se reunieron más de 150 personas alrededor del 
altar, rezando y cantando para bendecir la población, evangélicos y cristianos 
mano a mano, lo que representó un avance en materia de tolerancia y 
organización social, pues se había eliminado la barrera religiosa para aportar 
desde la vereda que cada cual estimara conveniente. Al momento de los 
discursos, tanto el Pastor como el Cura extendieron sus bendiciones no sólo a la 
población y los pobladores, sino a los fieles de ambos cultos, consiguiéndose un 
sincretismo religioso que encantó a los presentes. Junto a esto, se descubrió que 
el Pastor era originario del campamento, del mismo modo que los cristianos de 
‘La Capilla’, por lo que las cosas que unían a ambos grupos eran más que las 
que los separaban. Una monja invitada por el Cura, se asombró de tan poco 
ortodoxo encuentro, por lo que al momento de finalizar el encuentro, declaró 
que trasladaría la idea a otras poblaciones, a fin de realizar una unidad a favor 
de la población entera. La actividad fue un completo éxito. 

                                                            
130 Declaración del Pastor durante el encuentro ecuménico. 
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El día lunes, se había extendido una invitación a todos los dirigentes 
sociales de la población, de cualquier organización que estuviera ahora o antes 
participando en la comunidad, a fin de poder aunar voluntades en la re-
activación del proyecto comunitario. Sin embargo, fue un completo fracaso, ya 
que llegaron solamente los miembros de la directiva, los de la comisión de 
deporte y cultura y tres abuelos pertenecientes a los fundadores, que 
pertenecen al club de rayuela de la Junta de Vecinos. Al momento de analizar 
en qué se estaba fallando, el interesante análisis provino de uno de los antiguos 
dirigentes, quien declaró: ‘La Junta de Vecinos se está poniendo vieja, porque 
somos un montón de viejos recordando cosas de año de la pera y los jóvenes no 
nos pescan, no tienen interés en participar’131, lo que generó el debate sobre 
cómo acercar a los jóvenes, cosa que llevó, inevitablemente, a que los dos 
jóvenes presentes pertenecientes a la comisión de deporte y cultura apuntaran 
sus dardos a las muchas trabas que se le ponen a la organización social (cosa 
experimentada por la comisión de deporte y cultura), pues la Junta de Vecinos 
parecía asfixiar la organización más que promoverla. Tras un par de tensas 
declaraciones, se concluyó con té y pastelitos. 

El día martes 13 de mayo era el aniversario en sí mismo, por lo que el 
foro de memoria era una pieza fundamental en la finalidad de reconstruir el 
recuerdo popular que se propuso la comisión, por lo que el análisis estuvo bajo 
la responsabilidad de quien escribe, junto a Don Carlos Melín, quien venía 
desde el campamento. Se reunieron alrededor de 100 personas, las cuales 
escucharon la historia de la población, lo que posteriormente abrió el debate 
acerca de cómo se encontraban hoy en relación a 44 años atrás, qué cosas 
debían mejorarse, qué cosas se habían perdido, etc., no obstante, las 
declaraciones más emotivas provinieron del hijo de un miembro de la comisión 
de deporte y cultura, Salvador, quien dijo: ‘Hay que acordarse de los viejitos, 
acá hay gente que vive sola, que está enferma, que se mueren solos… y nosotros 
estamos pensando en qué hacemos bien y qué hacemos mal y ellos que fundaron 
la población se están muriendo solos y nadie hace nada…’132, toda la audiencia 
quedó con un nudo en la garganta pues ya hemos constatado con anterioridad 
la muerte de, por ejemplo, la tía Carmencita quien murió sola en el hospital, 
siendo una de las responsables de la Toma de Chilectra que proveyó de luz a la 
población. Un niño hizo que todos reconocieran la necesidad imperante de 
recordar, de realizar el ejercicio de memoria que se había perdido y que hoy, a 
44 años, era fundamental.  
                                                            
131 Parafraseo de lo declarado por uno de los ancianos en la reunión de dirigentes sociales. 
132 Parafraseo de lo declarado por un niño en la jornada de memoria. 
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Además del análisis de procesos y el debate, se realizó una exposición 
fotográfica con el material que aquí hemos expuesto, cosa que resultó bastante 
entretenida para las personas que eran capaces de encontrarse en las fotos o 
reconocer a sus madres, vecinos y amigos.  

El jueves 15 de mayo, la once de los abuelitos era una actividad 
emblemática de los aniversarios, por lo que se invitó alrededor de 80 abuelitos 
de toda la población, quienes asistieron puntualmente. Se realizó nuevamente 
una jornada de memoria y recuerdo, donde el mayor comentario se relacionaba 
al abandono sufrido por las autoridades en relación a múltiples temas, desde la 
delincuencia hasta las veredas.  

El sábado 17 de mayo era el día final de las actividades, por lo que se 
concentraron numerosas actividades; la más polémica resultó ser la jornada 
muralista, ya que se convocaron diversas brigadas las cuales asistieron a pintar 
9 murallas alrededor de toda la población, además se realizó una olla común de 
porotos, la cual alimentó no solamente a los pintores sino también a los 
curaditos y piteros que pasaban por el lugar donde se cocinó. El problema fue 
que al finalizar los murales se había hecho muy tarde, por lo que no fue hasta 
el otro día cuando todos los pobladores pudieron observar que las brigadas 
engañaron a la población, pues nadie pintó motivos del aniversario sino 
‘Libertad a Ramiro’. En la comisión entonces se debatió acerca de repintar los 
murales, pues, aunque pudiéramos estar de acuerdo con dicha consigna, las 
personas que prestaron sus murallas lo hicieron para el aniversario y no para 
la campaña de Libertad a Ramiro, además, las brigadas no informaron que 
pintarían en relación a ese tema, lo que generó una tensa jornada de 
explicaciones en el Facebook y en la Junta de Vecinos, ya que, inclusive hoy, 
vecinas que prestaron sus murallas tenían miedo de la represión de la que 
podían ser víctimas si alguien veía que en su casa se estaba defendiendo a un 
frentista. Al final las murallas se dejaron como estaban, pero se pidieron las 
disculpas respectivas, además de cortar la relación con las brigadas a menos 
que presentaran el proyecto exacto de lo que pretendían pintar, pues, 
derechamente se habían aprovechado de la ocasión.  

El acto central de la noche fue un fracaso, en vista de que hacía mucho 
frío y llegaron alrededor de 50 personas, habiendo más de 8 bandas invitadas, 
las cuales tocaron hasta las 2 de la mañana. 

El aniversario fue un trago agridulce para la comisión pues, a pesar de 
que la mayoría de los días tuvieron una convocatoria y desarrollo positivo, el 
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acto central que era el foco fue la actividad con menos éxito, y los murales, que 
pretendían prolongar la celebración exitosa del aniversario, se convirtieron en 
campaña política y no en memoria ni recuerdo. 

El balance final fue positivo, aunque en el análisis, se puede concluir que 
los temores ochenteros continúan presentes en la memoria colectiva, además, 
la polarización sigue fuertemente arraigada pues un poderoso sector de 
personas UDI nos destrozaron en el Facebook criticando los murales y el apoyo 
a ‘delincuentes’. 

Si bien la población se sumió en un estado de memoria y ejercicio de 
recordar, estos recuerdos no se deslizaron positivamente, por lo que las 
diferencias asomaron con más fuerza, las críticas fueron más encarnizadas y se 
originó la mano negra más sucia a la que debió enfrentarse la comisión. 
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N°3: ‘EL FACEBOOK FALSO Y EL CESE DE LA COMISIÓN DE 
DEPORTE Y CULTURA’ 

El día del aniversario, un miembro de la comisión de deporte y cultura 
encontró que otra persona había creado un Facebook paralelo al oficial de la 
Junta de Vecinos, con prácticamente el mismo nombre. En él entregaba las 
felicitaciones a la población por sus 44 años y subía material inédito, 
fotografías del campamento, de las celebraciones de los primeros aniversarios, 
de las calles, etc., todo sumamente útil a la comunidad pero no quiso ser 
compartido mediante el Facebook oficial. Al consultar al creador, no quiso 
revelar su nombre pues declaró ‘yo no quiero figurar como ustedes, yo aporto a 
mi población desde el anonimato porque no me interesa que me feliciten’133, se le 
dijo derechamente que no se confiaba en alguien que no entregaba su nombre y 
que además, si hubiera realmente querido aportar, hubiese enviado as 
fotografías al Facebook oficial o al organizador de la jornada de memoria para 
poder incluirlas dentro de esa ponencia, a lo que se excusó con falacias 
relacionadas al interés de figuración. 

Más tarde, otro miembro de la comisión recibió una llamada telefónica de 
Mario Pérez, quien se declaró creador del Facebook ya que el organizador de la 
jornada de memoria ‘no vino nunca a buscar las fotos que yo le ofrecí”134 cosa 
absolutamente falsa, ya que, para este estudio se le pidió material a este señor, 
quien no quiso entregar nada, solamente permitió sacar fotos a las fotos y ver el 
video oficial del primer aniversario, pero no se pudo realizar una copia.  

Derechamente se creó el Facebook paralelo para restar apoyo al 
Facebook oficial, además de que la gente le entregó su completo apoyo en vista 
del exquisito material expuesto, no obstante, valiéndose del anonimato pues la 
gente aún no sabe que su creador es Mario Pérez, quien enfrentó un juicio por 
robo de fondos de la Junta de Vecinos y vino a rendir cuentas 2 años después de 
terminada su directiva. 

Este hecho, si bien no hizo caer a la comisión de deporte y cultura por si 
mismo, se sumó a todas las trabas puestas por la Junta de Vecinos, además de 
que los pobladores rechazaron el aviso que se realizó sobre que aquél era un 
Facebook falso, llamando a la comisión de envidiosos, monopolizadores del 
poder, etc., por lo que se realizó un análisis conjunto sobre qué realmente 
necesita la población, qué puede entregar la comisión si todo el trabajo de 

                                                            
133 Declaración en conversación de Facebook. 
134 Parafraseo de la conversación telefónica. 
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meses de esfuerzo se echa por la borda por un par de fotos antiguas; por lo que 
actualmente la comisión se encuentra en un receso, ya que la mayoría de sus 
miembros emigraron (actualmente cuenta con 4) y la mano negra detrás ha 
sido invencible. 

Nuevamente se observa en los hechos que la mala praxis política de los 
’80 continúa existiendo, los arreglos, las jugadas sucias, el aplastar a las 
organizaciones sociales sigue siendo la tónica; no se logra comprender si es por 
intereses de poder, monopolio económico (ya que con los proyectos se entregan 
fondos y mientras más concursen en tal proyecto menos probabilidades tiene la 
Directiva), o simplemente pretender que la población continúe en un inevitable 
deterioro, donde efectivamente se consoliden los miedos del antiguo poblador y 
el niño: una población que envejece y olvida. 
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