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“...son estos los jóvenes que presentan metas de éxito social y económico
frustradas, que son conscientes de su frustración y en consecuencia,
manifiestan sin lugar a dudas agresión, no sólo contra el sistema, gatillando una
criminalidad antiutilitaria sino también autoagresión, incursionando en las
drogas y el alcohol, "reventándose". Son estos los jóvenes que han internalizado
la ideología dominante con valores tales como el consumismo, siendo
conscientes de su total falta de acceso a la estructura de oportunidades” 49 .

















































...Na, me llevaron pa República y dejaron que me fuera a buscar mi mamá, así que
dije gua terrible fácil, me viene a buscarme mi mamá y seguí en lo mismo. Ya
después empecé con cosas más difíciles, y ahí ya no me entregaban a mi mamá,
me llevaron a los COD de San Miguel y de San Bernardo. Carlos.



Ah, pura buena onda, con algunos profes eso sí. Hay algunos que son pacos,
otros no, otros dejan hacer lo que uno quiera, ver tele hasta tarde. Si van a dar
una película buena en la tele, ahí dejan quedarse, pero hay que portarse bien, si
portándose bien uno consigue hartas cosas allá adentro. Sino nada. Jorge.

pero hay unos que no, no hay diálogo. No hay relación significativa.Hay otros
que te usan, una relación súper instrumental. “Si caigo preso que pasa...”, te
sacan información. Y Instrumental, porque “si caigo preso, tú me venis a ver y
decis que yo estoy viniendo pa acá, y así puedo salir más rápido”. Delegado.

(Carabineros) No me llevaron pa la comisaría, y me empezaron a pegar. Me
pusieron una bolsa en la cabeza, no me dejaban respirar. Cuando estaba más
ahogado, ahí me la sacaron, la bolsa. Pingüino. (Investigaciones) No, esos son
más pesaos. Porque te pegan con escándalo. Claudio. (COD San Miguel) Si po, a
unos los llevaban a aislamiento, una pieza así, como esta, pero sin nada, con una
ventana por donde entra el viento, y desnudos también po, y un colchón que está
meao. Carlos.



El problema es que uno los inserta acá y el mundo no está listo para recibirlos.
Entonces también es un peloteo. Hay que tener harto cuidado en eso. Delegada 1.
...el sistema educacional es mucho más rígido, mucho más estructurado que una
organización social, en donde reciben en general a niños con problemas de
conducta, o con problemas económicos. Es más normal. En las ONG, o en las
Instituciones Privadas, es más normal recibir a chiquillos como los de nosotros.
Delegada 2.

Porque están súper disminuidos. No han tenido acceso ni han desarrollado
intereses ni habilidades. Delegada 1. ...la derivación se hace contactando a
alguna persona o profesional del lugar, y tener contacto permanente con ellos.
Cuando van a cursos, por ejemplo, nosotros estamos constantemente
preguntando por ellos, o los vamos a ver. En los colegios igual. Delegada 2.
Alguna vez hicimos un taller de capoeira, que salió súper bueno. Se empezaron a
sentir más, mejor parado, todo un trabajo súper bonito y algunos se acercaron a



Balmaceda 1215, salieron de acá y se atrevieron a ir a otro espacio. Delegado.

...porque ellos como son hiphoperos, tienen una visión mucho más crítica, de su
contexto más cercano, de su población y de la sociedad. Ahora, se da poco en
los chiquillos y los que tienen ese discurso político y todo obviamente realizan
un proceso mejor, son los que llegan más lejos, en términos del colegio, de
cursos de capacitación, la universidad. Delegada 2. Un hiphopero o un grupo hip
hop tiene bastantes más recursos que estos cabros. O sea, ya pueden tener un
discurso, en una canción, en hacer una canción, eso es una gran posibilidad.
Delegada 1.

Es feo, mal, no me gusta el barrio donde vivo La gente no puede vivir en paz. Tu
mirai a una persona, y te gritan “y vos que mirai, sapo”, En la cuadra donde vivo
yo, el vecino que vivía al lado antes, era trafica. Se lo llevaron los pacos. Angelo.



Si hay caleta de angustiaos ahí en la población. Son agilaos. Así, son
domésticos, andan robando los hueones, se meten a las casas a robar. Por eso
son agilaos los hueones. Si el otro día...llegan a estar cagaos, chupados,
flacos...horrible. Palalo.

No, muchos traficantes, se agarran a balazos todas las noches, muy malo pa´lla.
Trafican pasta, cocaína, heroína, las anfetas, todas las cuestiones, uf, guacatela.
Carne.

Hay homicidios, drogas, todo relacionado con una población, por decirlo así y pa
uno que quiere cambiar, eso igual le hace mal, porque es el mismo mundo en el
que uno estuvo metido antes, igual le hace mal. Moisés.

...eventualmente diría que el lugar es importante, porque hay chiquillos aquí que
viven en poblaciones donde la delincuencia y la droga son en un alto porcentaje.
Entonces, ellos, de chico que se mueven en ese ambiente. Delegada 3. He
conversado y se me ha planteado este tema, de este medio súper estresante de
los jóvenes marginales que muchas veces terminan asemejándose al medio...
Delegada 1. Y ahí te das cuenta de la necesidad de defenderse para sobrevivir en
un medio que es realmente hostil, te va construyendo verdaderas corazas que no
te permiten ser de otra manera, porque te estás defendiendo todo el tiempo.
Delegado.



Uy, mi papá. Mi papá lo conocí, bueno lo he visto dos veces en mi vida. Lo conocí
a los 16 años. Lo único que si sé, es que es un cuidador de autos, que no vale la
pena y que dejó botada a mi mamá, porque le pegaba cuando estaba
embarazada... porque es una alcohólico y toda la plata que ganaba mi mamá se la
gastaba, la pensión de gracia, se la gastaba en copete, no daba nada pa la casa.
Checho.

Tomar once (se ríe), si po. Porque nos juntamos, conversamos, nos reímos, es
una buena hora. Moisés. No, na po, no más que lo días domingos hacen sus
asados, ahí es más entretenido si... y llegan visitas. Amigos o familiares, amigos
de mi papá o de mi mami, también familiares. Claudio(2).



Si, claro que estoy más con mis amigos. Voy un rato no más pa’ la casa. Es que
ellos trabajan. Pingüino.

No, antes no, nadie me daba apoyo en mi casa, como que no estaban ni ahí
conmigo. Ahora no más que no sé que les dio conmigo, como que ahora me
miran de otra forma. Antes no les importaba si caía preso. Jorge.

... No, mi vieja y su mundo no más,...Si, si me ha dicho, pero no me
interesa...Porque de cabro chico me dejó botado, y ahora viene a... Me dejó con
mi abuelito po. Se murió mi abuelo y mi abuelita se fue. Aguja.

Me conversaba si, mi mami, y yo no le hacía caso... Porque no po, porque muy
cabro chico. No me importaba na... Me retaba, me conversaba, y yo le decía si
nunca más, nunca más de miedo, que me pegaran, porque me iban a pegarme.
Pero no, volvía siempre. Carlos.

La importancia de la familia? Es totalmente vital, cualquier objetivo que se quiera
lograr en la medida, si no está apoyada por la familia o una figura significativa
para el joven...no sé, es fundamental. Delegada 1.



...son familias que se conforman de figuras que se van construyendo en la
historia, no es que el chiquillo nazca en una familia, sino que se van
construyendo... son familias disgregadas y más bien, marginales. Delegado 1.

Que el chiquillo esté robando, esté metido en esto o que presente problemas
conductuales, responde mucho a las características familiares y el contexto en el
que ellos se sitúen. Delegada 2.

las madres de los infractores son, mujeres muy...dándolo todo por el hijo, pero
en ese dándolo todo súper cansadas, entonces también necesitan mucha ayuda
ellas. Muy cansadas y desesperanzadas. Delegada 1.



Si fui al colegio, pero llegué hasta 6º. Empezaba a estudiar, me aburría y me salía,
en la nocturna duraba 3 meses y me salía. No me gustaba, en el sentido de
estudiar, siempre estudioso, siempre respetuoso con la señorita y todo, pero es
que uno es flojo. La micro, ir pa’lla, estar ahí constantemente y eso era lo que me
aburría. Moisés.

Es que no me recibían, no si el año pasado igual estaba en el colegio, pero me
echaron, y no me recibían en ningún colegio, porque me habían echado de 6...
Por maldadoso. Si po, me ponía a fumar adentro del colegio. En las notas no me
iba mal, pero en la conducta...Claudio.

En terminar los estudios, es lo primero que pienso. Y después, ya en tercero,
empezar a pensar en qué voy a hacer, que quiero hacer. No sé...estudiar
Electricidad Industrial. Papalo.



En este sentido, la escuela es un apoyo, en tanto es un reconocimiento social
que el chico tiene, más como es construido desde fuera. Delegado.

Yo diría que en los colegios es más complejo, no hay tanta apertura con el tema.
No, porque en general, son para ellos, los niños problemas. Son los que se
portan mal en el colegio, que además pueden...ellos los ven como...porque tienen
a un niño que es infractor, le va a casi a contaminar al resto. O sea, el sistema
educacional es mucho más rígido, mucho más estructurado. Delegada 2.
Entonces, nosotros tenemos súper pocos cabros escolarizados en el colegio
tradicional. Por ejemplo, yo tengo 20 casos y tengo tres en esa situación, en el
colegio de Lunes a Viernes, los demás o no están escolarizados o en la nocturna.
Delegada 3.

Los cursos de enseñanza básica están con 50 alumnos. Tienen jornada mañana,
de tarde, no pueden hacer jornada completa, porque cuantos niños quedarían sin
colegio...Y los profesores son los mismos que hacen las clases en la noche.
Angelo. La escuela donde voy, estoy una hora, dos horas...es una escuelita, vay a
puro sacar la hora. Y no te dan ni una cuestión. Una tarea la hacis, ya recreo,
terrible de aburrio. Aguja.



Por ser yo, yo no tengo plata y si yo no tengo plata, no puedo estudiar. Tengo
que hacer caleta de esfuerzos para estudiar y trabajar a la vez, para hacer un
buen trabajo, para sacarme buenas notas y poder sacar una beca para la
universidad. Angelo.

Si, de hecho aquí casi todos quieren trabajar, lo que más te piden en vez de
estudiar, es trabajar, pero por otro lado está el problema de que a esa edad no
deberían estar trabajando, sino que estudiando. Delegada 3.



Na salgo con mis amigos, salimos a fiestas y así, pa entretener el día...Na, juego a
la pelota, vamos al cerro a jugar. Salimos a fiestas, así nos divertimos. Pingüino.
...No, somos poquitos, somos como 5 los que nos juntamos... Na, me paraba en
la esquina con los chiquillos, fumábamos marihuana, estábamos todo el día
parados en la calle o íbamos pa otro lao, íbamos pa´l centro, siempre salíamos de
ahí. Íbamos a la disco el fin de semana, ahora no. Jorge.

No. Eso de hacer amigos en la calle, no existe. Por lo menos yo siempre he
tenido ese dicho, mío si: No confis ni en tu papá vestido de paco, así. Más en
cima cuando estuve preso no me mandaron ni cigarros, nada, nada. Así que yo
encuentro que no hay amigos en la calle. Moisés.

(Amigos) Si...yo tengo conocios, no tengo amigos. Porque los amigos están en el
bolsillo... No es lo mismo cuando andis pato a cuando andis con moneas.
Cuando estai con moneas, levantai una piedra y te encontrai con amigos...¿Y
cuando andai pato?... Levantai una piedra y no encontrai a nadie. Igual tengo un
amigo, que me acompaña pa toos laos. Con plata o sin plata. Aguja.

(Los amigos) Son igual que yo. Es que yo salgo con dos, con otro cabro no más,
y salimos los dos. Y de repente nos juntamos con otro cabro, pero que viene a
veces. Con ese salimos a toas, eso sí. Claudio. Con mis compañeros,
empezamos como un juego, nos hicimos una vez la cimarra, con unos cabros
más grandes que nosotros y nos metimos a un supermercado, y ahí empezamos
a robarnos juguetes, así, nos empezó a gustarlos a todos. Carlos.



Potencian ciertos deseos que están presentes, pendientes por resolver.
Entonces, un par que ande más o menos en las mismas, que sea
parecido...puede gatillar. Pero no es que el par sea la causa. Delegada 1. (Los
semejantes) Es importante además, porque pasan mucho tiempo en la calle, con
los otros chiquillos, tienen que reforzarse entre ellos. Es muy difícil que estando
un chiquillo con otro que consume, él no consuma. Nosotros tratamos de que
eso no pase, eso tratamos en el proceso acá, pero eso lleva mucho tiempo. De
repente, es muy difícil entre ellos ponerse límites, porque lo acusan de maricón,
“no seai hueón” o “vamos a robar”, “No, yo no”, pero “Como no seai hueón”.
Delegada 2.



Pa vestirme bien me gustaba robar, me gustaba comprarme todo lo que fuera de
marca, todo lo de marca me gustaba. No sé, ir al cine, comer bien, comprar mis
vicios, también. Jorge.

Uno ve y después te gusta y sabís que podis hacerla. Como que tu cosis un
calcetín una vez, después tu sabis que podis coser más calcetines. Tu ya sabis
ya. Moisés.



Toos salen lúcidos, es mentira que salgan volaos. Si salis volao te matan o te
llevan preso y uno no quiere eso. Carlos.

...una falta de reflexión sobre sus actos y la impulsividad de las emociones que
los llevan a hacerlo, yo no podría decir, sería muy categórica si digo que no
tienen recursos, pero no los utilizan o los utilizan de otra manera. O de repente,
lo que pasa con esto, es que no entendemos los mismos códigos, no estamos
hablando de las mismas cosas. Delegada 2. Se observa, la competencia en la
idea de competir entre ellos, con los otros, quien es más choro, quien roba más,
para demostrarse competente. Delegado.

Pero trataba de no pensar, de no pensar en la gente, porque quedaba mal yo po.
Porque igual me daba, igual llega un momento en que te arrepentis de lo que
hacis. Moisés.



No todos tienen los mismos medios para el consumo, creo que tiene que ver con
el cambio en el tipo de delito. Y por qué? Por la sociedad consumista,
individualista, competitiva. Es la única forma de acercarse a ese mundo.
Delegada 1.

Pero además tiene que ver con otros factores sociales, además de la carencia
material, que los lleva a concentrar en sí muchos sentimientos negativos, que no
saben expresar, entonces, se piensa en el acto, el delito, que es el disgusto, si
ellos tiene derecho a sentir disgusto, pero no que lo lleven al acto. Delegada 1.

Pero la rabia de sentirse mal. De ir e intimidar a alguien y sentirse superior, de
sentir el poder. Delegado.



Como manejan el poder, ellos en el grupo de semejantes, son súper autoritarios.
Eso es súper importante, el poder. Y la competencia, la competencia en la idea de
competir entre ellos, con los otros, quien es más choro, quien roba más, para
demostrarse competente, o sea la competencia en esas dos acepciones. Ellos se
muestran competentes cuando roban. Delegado.

...sino que no me pasaran a llevar. Así, yo iba caminando y me empujaban, así, yo
me daba vuelta y le pegaba con cualquier cosa que tuviera en la mano. No me
importa quien sea, sea mujer, sea hombre, sea viejo, sea grande, nada. Carne. El
otro día fui yo y le di a un machucao, le di 4 puñalas...Porque no tienen que
discriminar a mi mami. Y de ahí que no le dicen na. Y si le dicen algo, más les
doy, si a as finales es mi mamá... No me gusta que humillen a mi ama, si a las
finales es mi mamá. Aguja.

...la rigidez de la identidad de ser choro, de cómo no te permite hacer, sentir,
como les cuesta,... justo un día se juntaron los grupos y fue absolutamente
abortada la idea de actuar. Así, “voy a ser tu toni” o “Ya po, hazme reír” , con
mucha humillación de estas ideas que podían ser diferentes de los códigos o de
las pautas conductuales o relacionales de estos chicos. Delegado.



¿El futuro? ¿Sueños? ¿Qué quiere decir con eso?,

Quiero ser, bueno hartas cosas, pero quiero ser eléctrico automotriz, que tiene
que ver con las radios, cachai, con todo lo que es la electricidad. Y esta cuestión
de los autos, que tiene que ver con los modelos nuevos, y eso. Eso me gustaría
hacer en el futuro, si es que puedo. Checho. ...no sé po, que tengo que hacerme
un futuro, que tengo que terminar de estudiar, para tener algo más adelante, sino
me voy a quedar ahí en la Población. Jorge. Si, me gustaría, na po, trabajar...Na,
me gustaría tener hijos, tener una familia. Ñato. Eeee...si po,,mm todos tenemos



un sueño y mi sueño es, como se llama, ser un orgullo pa mis papás, eso es lo
que más, ese es mi sueño. Mi sueño es darle una tranquilidad a mi familia.
Moisés.

Si, igual si, No tanto eso sí. No me gusta mucho pensar en la cuestión. Papalo.
No, no me gusta pensar las cosas adelantados, me gusta vivirla no más. Claudio.
Gua! Si ando toos los días volao, qué voy a pensar del futuro, no pienso en na.
Pienso en puro volarme y se me acaba la plata y salgo a robar. Aguja.

En general, tú no les estás planteando algo que va a pasar este mes o el otro
mes, entonces igual es complicado. Aparte que hay algunos que les cuesta
porque son más inmaduros... entonces cuesta plantearles una idea más de
adulto, porque en el fondo les estás planteando una idea que es de adultos. Eso
no es una idea de niño. Delegada 3.

Cuesta que...la mayoría te dice que para qué va pensar de aquí a seis meses,
porque no sé si va a pasar. La desesperanza absolutamente incorporada, o sea,
la posibilidad de que algo suceda...por eso todo inmediato, de hecho mañana,
pero de aquí a seis meses, pa qué?, pa qué? Delegada 1.



La idea de nosotros es confrontar eso, que reflexionen en torno a eso, que si se
pueden hacer cosas, que ellos si son capaces de hacer algo para su futuro. Y
bueno ahí, nosotros hacemos un trabajo con ellos. Delegada 2. Es ir tratando de
construir cosas, de sacar habilidades, de reconocer habilidades, de relevar otras
posibilidades. Delegado.
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