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Resumen 

Esta monografía busca explorar si l os grupos de pares ejercen a l gún t i p o  de 

i nfluenc ia  en e l  com ienzo de trayector ias  d e l i ct ivas e n  lo que respecta a varones menores 

de e d a d, toma ndo en cuenta la  re lación que se tiene con d i chos gru pos y cómo las 

i n st ituc iones como l a  fa m i l i a  y e l  s istema ed ucativo pueden juga r un pa pel  re leva nte en la 

decisión del  joven de comenzar a i nfr ingi r l a  l ey. Dicha i nvestigación se rea l izó en 

PROMESEC (Progra m a  de Medidas  de base Com u n ita r ia) ,  a través de entrevistas a varones 

que concurrían al centro como m e d i d a  jud ic i al. Dentro de las categorías de a nál is is  se 

encuentra n: l a  conformación del  grupo de pa res y s u  posterior comporta m i e nto y 

ejecución de i nfracciones; las  razones por las que se decide i n fri ngi r l a  ley, la re lación del  

menor con e l  s istema ed ucativo y l a  fa m i l i a  y las reflexiones que se dan posterior i  al del ito. 

A través del a nál is is  de d i chas categorías se busca responder al objetivo de i nvestigación 

pla ntea do. 
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Introducción 

En los ú lt imos a ños, los adolescentes en conflicto con la ley se han conve rtido de alguna 

forma, en el chivo expiatorio de la sociedad u ruguaya . El a umento en el número de infracciones 

cometidas por menores de edad1originó posturas que se h icieron notar en d iversos á mbitos, ya 

sea por la sensación de inseguridad que manifiestan los c iudadanos (como consecuencia de haber 

s ido víct ima de a lgún delito y/o tener referencias de otros sujetos que tam bién sufrieron a lgún 

hecho s im i la r) así como tam bién las continuas  fugas que se prod ucen en hogares de l  I NAU y los 

escasos efectos que  se observan en las pol ít icas que se ap l ican a menores en conflicto con la  ley2 .

Esto ha l levado a la emergencia de un debate acerca de las razones que intentan expl icar e l  

fenómeno del  de l ito en menores de edad y e l  t ipo de estrategias q ue se deben apl icar para poder 

combatir lo.  

Por otra pa rte se ha  generado una imagen estigmatizadora hacia menores de edad 

pertenecientes específicamente a los sectores más vulnera bles que son seña lados como 

"del incuentes", y en definitiva como los responsables de la  sensación de inseguridad que se fue 

generando con el paso del t iem po, lo cua l  com plej iza aún más el estudio del del ito en nuestro pa ís, 

sumado a su vez al actua l  debate acerca de bajar la edad de imputabi l idad pena l para menores de 

edad,  tema q ue a ún no ha cu lminado ni se ha l legado a un acuerdo por parte del  Parlamento. 

El objetivo de este trabajo es estud iar  la  posi ble infl uencia que tienen los gru pos de pares 

en el comienzo de trayectorias de l ictivas en varones menores de edad, prestando atención a la 

relación que tienen con sus fa mi l ias  y el si stema educativo, para de esa forma,  poder ana l izar  el 

papel que dichas instituciones j uegan en e l  menor y si éste siente una identificación tal  con su 

grupo de referencia que lo l leve a definir sus normas y valores sobre los cuales em prenderá su 

actuación hacia los demás grupos e instituciones, lo  que permite comprender de a lguna forma el 

comienzo de una t rayectoria de l ictiva y fij a r  en qué contextos estos jóvenes desarrol lan su 

soc ia l i zación y su  interacción con los demás.  

Es i mportante seña lar  que en nuestro pa ís no se ha abordado e l  tema de grupos de pares 

como una posi ble expl i cación del  comienzo de del ito en jóvenes, lo cua l aumenta las expectativas 

a la  hora de esta blecer objetivos en e l  estud io de este tema. 

1 Ver memoria a nual 2009 y 2010 del INAU
' Ver Paternain, y Sanseviero , 2008 y Viscardi y Barbero, 2010
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Justificación . 

. fSQJ�_Y_füKÜlS.Q_(i.fth 
En los ú lt imos a ños el nú mero de infracciones rea l izadas por menores de edad ha 

a umentado según las cifras obtenidas por e l  INE en e l  año 2007 .3 Es interesante destaca r que

tam bién han aumentado las detenciones por pa rte de la  Pol icía a adolescentes ( pud iendo de berse 

a l  a u mento de determinadas denuncias por pa rte de los ciudadanos)4. Dichos jóvenes pertenecen 

en su mayoría a sectores vulnerables y con un nive l socioeconómicamente bajo, lo cual  nos 

de l im ita de a lguna forma la población que para la Pol icía eje rce estos actos del ictivos. 

Por otra pa rte, los medios de com unicación, respecto a la  imagen que generan del de l ito y 

del  rol que  desempeñan los menores en el aumento progresivo de la sensación de inseguridad 

juegan un papel fundamenta l  ya que su masividad ha logrado q ue se homogenicen de a lguna 

forma las  opiniones que la población tiene acerca de esta problemática y q ue a su vez se fijen 

estereoti pos de los actores q ue pueden ser responsables de los del itos, en este caso menores de 

edad q ue pertenecen en su mayoría a los sectores más vu lnerab les de nuestra sociedad.  

La presencia de menores en d iversos del itos (ya sea del itos contra la p ropiedad, h u rtos, 

ra pi ñas, entre otros) l levó a que se sol icite con u rgencia por pa rte de a lgunos sectores de la 

población una mayor seguridad,  penas más severas, y a partir de e l lo  generar un nuevo de bate a 

nivel p ú bl ico. Esta determinación se suma al hecho de que en los ú ltimos años han crecido las 

fugas de los centros de privación de l ibertad, lo cua l  aumenta la  respuesta negativa de la  población 

como consecuencia de la re inserción en el de l ito q ue tienen dichos jóvenes y en la ausencia de 

resultados por parte de la ap l icación de pol ít icas destinadas a menores en conflicto con la ley. 

Haciendo refe rencia a U l rich Beck en su l i b ro "Hijos de la l ibertad",  l a  juventud ya no se 

puede ver como un pe ríodo transitorio entre la  n iñez y la  mad urez. Los jóvenes han perd ido una 

refe rencia respecto a metas y fines que puedan ser p royectados hacia un futuro cercano, por lo 

tanto actúan para lograr metas inmediatas que le provean satisfacciones instantáneas, y el 

proceso de crecimiento pasa a ser un proceso abierto en e l  cua l  los menores, a l  no tener en los 

adu ltos el sustento en el cua l  obtienen so luciones y orientaciones a segu i r, se refugian en grupos 

q ue com partan la misma edad y una subcultura que los identifique .  

A su vez la d iversidad de identidades y por consiguiente juventudes q ue se han 

conformado en los ú lti mos tiem pos complej iza a ún más este trabajo ya que los jóvenes se 

convierten en un espejo de la sociedad, partiendo de la idea de que hay una doble imagen q ue se 

presenta de los jóvenes: la ideal izada y la cri minal izada q ue entran en una tensión constante y 

3 Éstas reflejan los aumentos de los principales delitos entre 1985 y 2007. El mayor crecimiento se observa en las rapiñas (417%) y el 

menor en el homicidio con un 44.2%. (Fuente: Panorama de la violencia, la criminalidad y la inseguridad en Uruguay, Paternain ,2008) 

4 Hay que tener en cuenta la Cifra Negra perteneciente a los datos proporcionados por la Policía de aquellos delitos que no son 

denunciados, la cual deja un error a la hora de analizar estos fenómenos. 
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l l eva a que  la decisión en polít icas públ icas deba contemplar  las situaciones y contextos en los que 

viven d ichos sujetos. 

Relevancia Socíológica: 
E l  d el ito y los grupos de pares son temas suma mente complejos y hasta a hora no se han 

expl icado de modo tal  que se pueda esta blecer una re lación con los fenómenos q ue ocu rren 

actua lmente en el pa ís; es l imitada la información q ue reci be la población de estos temas y no se 

ha ana l izado si la pertenencia a d iversos gru pos puede estimu lar  el comienzo de trayectorias 

de l ictivas. 

Tanto en U ruguay como América Latina no se ha estudiado a fondo este tema por lo  cual 

esta Tesis puede proporciona r en primer lugar información que sea de uti l idad y a su vez 

promover el debate acerca de l  delito en menores de edad l legando a esta blecer y definir 

e lementos que contribuyan a su entendimiento tomando como punto de part ida la  formación de 

gru pos de referencia y su posterior actuación. 

Fundamentos y antecedentes 
Como se ha mencionado, en estos ú lt imos a ños el tema de la del incuencia y 

p rinci pa lmente las infracciones rea l i zadas por niños y adolescentes son uno de las cuestiones 

sustancia les que se abordan desde d iversos á mbitos. Sin embargo son escasos los estud ios que 

refieren a l  tema en cuestión. Si bien en nuestro país no se han hecho trabajos específicos sobre l a  

relación existente entre grupos de pa res y e l  del ito en  menores de edad, se  han  l levado a cabo 

trabajos q ue tienen relación con temas referentes a la de l incuencia j uvenil5 .  

En primer l ugar se tomó como antecedente regional e l  tra bajo rea l izado por el Sociólogo 

a rgentino Gabriel Kessler. En su l i bro "Sociología del delito amateur" se rea l izó una invest igación 

respecto de las razones por las cua les se de l inque en la actua l idad y cómo el de lito re pe rcute en 

relación a la sensación de inseguridad, el miedo q ue genera el desempleo, la exc lusión, entre 

otros. Para e l lo  rea l izó una serie de entrevistas a hombres y mujeres menores y mayores de edad y 

las mismas se a bordan desde d iversos contextos de socia l ización: se estudió las posibles razones 

que l levan al de l ito, desde á mbitos como son la fa mi l ia ,  la escuela,  su vínculo con el t ra bajo, los 

gru pos de pares, el tra bajo entre otros. Se parte de la idea de que los adolescentes q ue infringen 

la ley una vez cumpl ida  la mayoría de edad,  abandonan el del ito y deciden obtener d inero por 

otros med ios. Por e l lo se habla del  del ito 11amateur" 1 este del ito se ca racteriza por no ser 

p lanificado y por lo tanto, se espera que l uego de un t iempo las tasas de del ito disminuyen, si bien 

la  reincidencia es a lta cuando se habla de menores de edad.  

Con respecto a la  b ib l iografía nacional ,  se tomó como referencia e l  Censo de menores 

infractores rea l i zado por Nicolás Trajtenberg en el marco del Proyecto de CSIC. Dicho trabajo se 

5 Ver Filardo, V, 2009, Trajtenberg, N, 2009, Viscardi, N, 2010, Aloisio, C y Trajtenberg, N, 2010 
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llama :  "Trayectorias del ictivas en los jóvenes menores de edad: Como y porq ue empiezan, se 

mantienen y desisten del  mundo de la crimina l idad" y en él se estudian diversos aspectos del del ito 

en menores de edad. Dicho trabajo se rea l izó a través de un censo a menores que cumplen medidas 

en d iferentes programas del I NAU (ya sea internados o cumpliendo medidas a lternativas a la 

privación de l ibertad) .  En el aná l isis que se desprende de dicho censo se obtuvieron datos acerca 

de la ca racterización sociodemográfica que tienen los menores en conflicto con la ley (edad,  sexo), 

y se a hondó en los aspectos que refieren al delito en sí (del ito preferido, evaluación costos 

beneficios, entre otras) .  A su vez se preguntó acerca de la forma en q ue delinq uieron (en forma 

grupal  o individua l ) .  Este estudio permite d isponer de un panora ma previo a la rea l ización de 

entrevistas que permita tener información genera l del del ito en menores de edad y q ue pueda 

contr ibu i r  a l  aná l is is de la investigación. 

General.ídades del proyecto, preguntas de ínvestigación 
Para l levar a cabo los objetivos planteados en la Tesis se toma ron como referencia 13 

entrevistas que se rea l izaron a va rones entre 13 y 18 a ños de edad que concurrían al centro 

PROM ESEC. Se seleccionó d icho centro dado que a l l í  los jóvenes no están internados sino que 

concurren regu la rmente a l  mismo dado que es un progra ma de medidas socioed ucativas 

a lternativas a la  privación de l i bertad .  Por esa razón se pod ía d ia logar acerca de la  vida q ue l levan 

fuera de dicho centro y cómo son los círculos socia les en los que se relaciona y desa rrol la 

actividades.  

En las  entrevistas q ue se rea l iza ron se explora ron los factores que l leva ron a los jóvenes a 

pertenecer a un determinado grupo y lo integrara sintiéndose identificado con el mismo y a partir 

del  cual pud iera desenvolverse para logra r determinados fines que por otros medios no los puede 

obtener. A su vez se buscó observar si su conformación fue posterior o no a la rea l ización del 

del ito. Tam bién se prestó atención al proceso de construcción de identidad que vive el menor y 

cuáles son las eta pas por las q ue pasa tanto dentro como fuera de un determinado grupo de 

referencia .  I m plicó por otra parte, observar si la fa mi l ia ,  e l  barrio y los centros educativos juegan 

algún t ipo de rol en la decisión de cometer infracciones y cómo es la imagen que los jóvenes 

entrevistados tienen de las instituciones a las q ue concurre y de las que forma parte.  

Las preguntas que surgen a part i r  del problema de investigación son las sigu ientes :  ¿Cómo se 

ca racterizan y se componen los grupos de pares a los que pertenecen los jóvenes entrevistados? 

¿ Dichos gru pos ejercen algún t ipo de influencia en e l  comienzo de trayectorias delictivas? ¿cuál es 

la percepción q ue tienen los jóvenes del  s istema ed ucativo? ¿J uega a lgún t ipo de rol en la decisión 

del joven de desertar del mismo o de comenza r a de l inq u i r? ¿Cuáles son las razones por las que se 

decide comenzar  con una trayectoria del ictiva? ¿Cómo j uega la d isuasión a la hora infringir la ley? 

¿ El del ito se a prende del núcleo fami l i a r  o los grupos de referencia j uegan ta mbién un pa pel 

relevante en dicho aprend izaje? ¿se da una e lección racional a la hora de decid i r  infringir la ley o la 

misma pasa por otro t ipo de decisiones? ¿ Existen cód igos, normas, va lores compa rt idos dentro del 

grupo de pares a los q ue pertenece? ¿Cómo se planifican las infracciones que se llevan a cabo? 
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i) 

i i) 

i i i) 

Objetivos 
E l  objetivo gene ra l  de este proyecto es explorar si los gru pos de pares ejercen a lgún tipo 

de influencia en el comienzo de las trayectorias de l i ctivas de menores de edad y si existe una 

relación entre estos grupos y el de l ito. El logra r este objetivo impl ica:  

Releva r información previa a la  rea l ización de entrevistas, que perm ita obtener un 

panora ma de la población q ue se va a estud ia r y q ue contenga información acerca de :  ti pos de 

de l itos cometidos por jóvenes, observa r rangos de edades, trayectorias y pertenencia a 

grupos, t ipo de del itos que cometieron, gravedad, víctimas que escogen. 

Explorar acerca de los antecedentes fa mi l i ares que tienen los menores y de su situación 

económica socia l  así como tam bién reca ba r información respecto de su re lación con e l  

s istema educativo, para eva luar  s i  d ichos indicadores tienen relevancia en e l  momento en que 

e l  menor comienza a integrar un determinado grupo y si los cometidos q ue éste se propone 

tiene una relación respecto a la vida que l leva el menor. 

Poder observar si efectivamente los grupos de pa res eje rcen c ierta infl uencia en las  

decis iones de cometer una infracción y si a t ravés de l  proceso de socia l i zación se pueden 

genera r a rgumentos de racional idad q ue incentiven tanto la decisión de comenza r una 

trayectoria de l ictiva y la  pertenencia a determinados gru pos (a través de una eva luación 

costo-beneficio) como la planificación de la infracción q ue se cometa. 

Hipótesis 
• Si el menor convive con personas que  están involucradas con el cri men o comienza a

vincu la rse con grupos que hayan comenzado una trayectoria del ictiva, probable mente, a

través de la i mitación de d iversas cond uctas y el a prend izaje de las mismas adoptará una

determ inada forma de vida y opta rá por rea l iza r del itos, siguiendo los pará metros que

d efine e l  grupo a l  que pertenece.
• No hay exc lusividad en la pertenencia a los gru pos de pa res. Se pa rte de que los jóvenes

pertenecen a diversos grupos, depend iendo de las ca racterísticas de cada uno de e l los y

de los fines que el joven tiene para su inc l usión, lo que genera que un joven pueda

pertenecer a d iversos círcu los y a su vez rea l izar en forma para lela actividades de l ictivas y

no de l ictivas como ser el estudio y el t rabajo.

• La institución educativa es proveedora de desencanto y frustración, lo cual aumenta las

probabi l idades de que  el joven decida deserta r y vea como una opción más viable e l

comenzar  a del inqu i r, como herramienta que le proporciona ganancias materia les.
• Hay una eva luación costo beneficio, no en la forma en que se va a l leva r a cabo la

infracción sino en la  decisión de comenza r una trayectoria del ictiva . Se intenta logra r

determinados fines a través de medios meramente uti l ita rios que responden a

necesidades inmed iatas. A través de los relatos se busca rá ver cómo los adolescentes

hacen e la boraciones de actitudes a través de la situación-contexto en el que se mueven.

De d ichos e lementos dependerá el t ipo de eva l uación q ue real ice.
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Marco Teórico 
Si nos remitimos a la Escue la sociológica Ta rde fue uno de los que consideró que "las 

personas imitan a otras personas, principalmente con quienes tiene estrecho contacto" (Si lver, 

1985:60) y esta afi rmación es la que se toma como punto de partida para la investigación. 

J<:;'Qd�1sl_c:_A2oclé.KÍ ó n Dí Ü.�L�n_i;_:jg_l 
Esta teoría está p lanteada por Sutherland (1924) quien sostiene que el del ito es a prend ido 

mediante un proceso de interacción con otros agentes. En d icha interacción se aprende un 

voca bu la rio y una serie de normas y valores que fomentan el del ito, con lo cua l  los ind ivid uos que 

se encuentren dentro de ese grupo contarán con d efiniciones favora bles hacia e l  de l ito. Anal iza 

en qué  medida la presión de los componentes de un determinado grupo y la existencia de bandas 

puede l levar  a la  rea l ización de un cr imen. Sugie re que los jóvenes adqu ieren com porta mientos 

de l ictivos a través de un a prend izaje obse rvaciona l en el que imitan y adoptan d ive rsas  formas de 

cond ucta que terminan con la infracción de la ley. E l  proceso de socia l ización del  menor j unto con 

l a  afi rmación de su identidad es pa rte de l  relaciona miento que se tiene con grupos secunda rios: 

"los teóricos del aprendizaje social dirían que las relaciones negativas conducen a la 

delincuencia, proporcionando modelos de imitación e implícitamente enseñan al niño que la 

violencia y otras formas de desviación son el comportamiento aceptable" (Me Shane: 1997: 50)6 

Como a portes a l  tema de investigación podemos nota r que la teoría de Sutherland nos 

s irve para dar  cuenta de si a lgunos menores aprenden a efectuar  comportamientos de l ictivos, ya 

sea en el núcleo fa mi l i a r  como así  tam bién dentro de l  sistema ed ucativo. Los menores de edad 

pueden tener una relación d i recta con crim inales a través de d iversas situaciones y contextos. 

Teoría de Aprendizaje Social 
Esta teoría está p lanteada por Akers (1966) qu ien intento reformu lar  la teoría de 

Sutherland ( 1924) .  En primer lugar sostiene que hay un com ponente de Asociación d iferencia l  en 

e l  cual interactua mos con otros agentes. Esta asociación se da en dos d imensiones: una normativa 

que corresponde a las  definiciones a las  que esta mos expuestos, y una segunda d imensión q u e  es 

la inte ractiva, aqu í  se puede ver la interacción q ue un ind ivid uo tiene con gru pos pr imarios 

(fami l i a ,  a m igos) así como tam bién grupos secunda rios (escuela,  vecinos) y grupos de referencia 

( medios d e  comunicación por ejem p lo) . 

En una segunda d i mensión se pueden ver las definiciones. Un ind ividuo tenderá a de l inqu i r  

s i  sus definiciones son desviadas o neutra l izantes. Cuanto mayores son las definiciones hac ia  lo 

i legal ,  mayor será la proba bi l idad de cometer del ito.  En terce r l ugar incl uye a l  refuerzo. Los 

ind ivid uos rea l izan un balance de costos beneficios de acuerdo a los refuerzos positivos o 

negativos a los que está sometido, lo q ue se suma a l  efecto que tiene sobre sus decisiones e l  

6 Traducción , M e  Shane: 1 997: SO 
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factor de la imitación. Este e lemento cumple  un rol c lave pa ra expl icar los momentos inic ia les en 

los q ue se comienza a del inqu i r. 

Como aporte a l  tema de investigación este elemento nos proporciona información 

respecto a factores por los cuales los menores pueden tener actos del ictivos y/o desviados en 

d iversos á mbitos. Esta i mitación dependerá del  agente pero de todas formas podemos observa r a 

qu ienes se imita y cuá l  es el efecto que tiene en sus actos posteriores. A su vez se puede ana l izar  si 

existe una eva luación previa a la rea l ización de un acto del ictivo y cómo funciona la disuasión pa ra 

cometer d ichos actos. 

I_�oría de Anomia 

Sigu iendo esta l ínea de razona miento en la cual  se plantea el acto de l ictivo como el 

resultado  de la relación de un individuo con del incuentes a través de una imitación es conveniente 

introd ucir  en segundo l uga r el a porte de la teoría de la tensión, que se d ifiere de la teoría de 

asociación d iferencia l  en e l  t ipo de re laciones socia les y las motivaciones que se tiene para 

de l inq u i r  (Shoemaker, 1990: 47) .  

Esta teoría tiene su trasfondo con los estud ios rea l i zados por Durkheim en donde se uti l iza 

por pr imera vez e l  concepto de "anemia" definiéndose ésta como una perturbación del  orden y un 

desaj uste en las normas de una sociedad . Durkheim le  da un papel clave a la  mora l .  Plantea que 

hay momentos en que  la sociedad sufre cambios acelerados donde hay normas que se ponen en 

juego y hay personas que no sa ben cómo actuar, y se comienzan a tener diferentes intereses, lo  

cua l  aumenta la tensión entre los  integrantes de la sociedad. Una vez que se produce un desvío de 

normas hay determinados grupos que s ienten con mayor énfasis la presión de este desajuste y por 

lo genera l estos grupos pertenecen a clases medias y bajas de la sociedad .  Estos grupos, al no 

poder  soportar las normas i mpuestas por la sociedad l levan al suicidio o al cri men como 

consecuencia de verse perd ido y desorientad o  en la sociedad.  

Merton toma el concepto de anemia de Durkheim y plantea que hay un problema en su 

teoría que  es la vaguedad de los vínculos de la estructura socia l ,  la anemia y el de l ito. Sostiene que 

los ind ivid uos no sufren una no interna l ización de normas sino que hay un excesivo éxito; la 

sociedad es muy exitosa socia l i zando a las personas con los fines que debe logra r  y los ind ividuos 

sa ben m uy bien cuá les son las expectativas que deben tener y las metas que deben a lcanzar, lo 

que ocurre es que hay una d isociación entre los fines y los medios para logra rlas. 

P lantea q ue e l  de l ito es un prod ucto estructura l .  Lo que ocu rre en las sociedades 

modernas es que hay un desajuste entre la estructura societa l y la  cu ltura l .  La sociedad hace 

h incapié en los fines que hay q ue logra r pero no muestra los medios adecuados, son vistos como 

algo secundario.  Por otro lado hay un desajuste por ejemplo en personas q ue qu ieren alcanzar 

esos fines pero nacen en contextos en los que están condenadas a no poderlos logra r por las vías 

lega les: "la anomia es concebida, entonces, como la quiebra de la estructura cultural, que tiene 

lugar en particular cuando hay una disyunción aguda entre las normas y los objetivos culturales y 
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los capacidades socialmente estructurados de los individuos del grupo poro obrar de acuerdo con 

aquéllos" {Merton, 1949: 170) 

Cada grupo socia l  define c iertas l im itaciones respecto a los proced imientos que segu irán 

para obtener determinados fines, son controles que provienen de la costum bre. Por esa razón: "lo 

conducto anormal debe considerarse sociológicomente como un síntoma de disociación entre los 

aspiraciones culturalmente prescriptos y los vías socialmente estructurados poro lograr esos 

aspiraciones" (Merton, 1949:143) . La tensión propuesta por la estructura soc ia l  cond uce a la 

anomía .  Por otra pa rte ingresa e l  indicador de la  pobreza y sostiene que no se la puede identificar 

como la  única responsa ble de l  comportamiento de l ictivo. Lo q ue sí índ ica es que sí suma mos la 

pobreza a las  desventajas q ue pueden sufri r a lgunas personas y dada la com petencia de éxitos y 

valores a la que están sometidos es normal que se observe una cond ucta del ictiva (Merton, 1949)7

Sigu iendo esta l ínea, l uego de hacer referencia a l  pa pe l  que cumple la fa mi l ia distingue el 

ro l de los grupos de referencia :  "los individuos se orientan con frecuencia hacia grupos que no son 

el suyo poro dar formo o su conducto y sus valoraciones" (Merton, 1949: 238). 

Teoría de la Privación de Status. 

Esta teoría ana l iza las tensiones estructura les que  se dan en los sectores más vulne ra bles 

de la  sociedad.  Comparte con Merton el hecho de que existe un bloqueo de fines que l leva a una 

tensión que puede deriva r en una desviación, pero se d iferencia en que la razón del bloqueo de 

fines sea el resu ltado de l  anhe lo de l  status y la aceptación. Cohen, q uien es el a utor de esta teoría 

sostiene q ue la Subculturas J uveni les emergen cuando un grupo de personas no se logran adaptar 

ya que la sociedad no le  ofrece medidas que estén instituciona l izadas o grupos de referencia en los 

cuales se pueda apoya r pa ra sol uciona r esa fa lta de adaptación. Sentimientos como e l  fracaso y la 

frustración l levan a q ue la creación de una subcultura sea la sol ución y soporte pa ra sobre l levar 

d ichos sent imientos. Como plantea Gabrie l  Kess ler :  "los pandillas son formas organizados de 

respuesto o lo onomio. ( ... ) Jo dificultad de alcanzar los logros sociales en formo legítimo ( ... ) es 

comprendido o partir de lo generación de subculturas que proveen legitimación y recursos poro 

llegar o ellos por medios "innovadores"" ( Kessler, 2004: 62 y 63) .  

Por otra pa rte sostiene q ue el joven que se encuentra en conflicto tiene tres a lte rnativas: 

"1} incorporarse al ámbito cultural de los jóvenes de clase medio, aunque supongo competir en 

inferioridad de condiciones. 2) Integrarse en la culturo de otros jóvenes de lo calle, renunciando a 

sus aspiraciones 3) integrarse en uno culturo delincuente" (Cohen; 57 Y 58). A diferencia de 

Merton, q u ien sugiere que el de lito es cometido ind iv idualmente, Cohen plantea que el de lito 

persigue fines d iferentes pero éstos son colectivos. E l  de l ito se hace en gru po. 

7 Este tipo de comportamiento forma parte de la innovación, uno de los modos de adaptación individual definidos por Merton. 
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Clowar v Oh/in por otra parte com binan la teoría de la tensión con elementos del 

aprend izaje soc ia l .  Su idea es que hay ind ividuos que anhelan diferentes cosas pe ro tiene los 

caminos bloq ueados para a lcanza rlas, sin embargo no de l inquen. Para cometer un del ito no basta 

con q ue uno q u ie ra cosas y no pueda logra rlas.  Se req uiere acceso a diferentes e lementos que 

pos ib i l iten e l  acto d el ictivo. Estos a utores p lantean una tipología de subculturas q ue está 

com puesta por: a) su bcultura crimina l ,  b) subcultura de conflicto y c) subcultura retraída .  A los 

menores sobre los q ue se va a rea l izar la investigación los pod ríamos ubica r en la primera 

definición, ya que estos menores tienen fines más uti l ita rios entre los cuales se pueden encontrar 

h u rtos, robos, etc. como maneras de consegu i r  ingresos. Para ello deben tener adu ltos que le 

enseñen o que los gu íen hacia ese cometido, lo cua l se asemeja a los supuestos propuestos en la 

teoría de a p rend izaje socia l o asociación d iferencia l .  

Versión actualizada de la Teoría de AnQ_n.iia 

Aqnew es qu ien ofrece la versión más actua l izada de la teoría de Anomia . Toma los 

conceptos de Merton y Clowa rd y Oh l in e introduce el nivel psicológico ya que plantea que no 

todas las tensiones terminan en de l ito. Según su teoría, hay d iferentes eventos que pueden dar 

l ugar a tensiones, éstas pueden l leva r o no a emociones positivas o negativas; de ser negativas 

como la  i ra o la frustración, el individuo requ iere una presión correctiva por lo  cual  e l abora una 

serie d e  estrategias para l id iar  con esas tensiones. (McShane; 1997) 

Hay tres grandes t ipos de tensión que se pueden observa r en la sociedad y que Agnew 

desarro l la  exha ustiva mente: 1) la tensión como la d isyuntiva entre las aspi raciones y las 

expectativas, 2 )  las expectativas y los logros rea les y 3)  el resu ltado justo y los logros reales. 

Respecto al pr imer t ipo de tensión, éste abarca las teorías de Merton, Cohen, Clowa rd . Los otros 

dos t ipos no han sido examinados por la criminología, por lo cual  se desarro l lará sólo el pr imer tipo 

de tensión que es el que sustenta e l  trabajo a rea l izar. (McShane; 1997) 

E l  pr imer tipo de tensión tiene que ver con la tensión como la d isyunción entre las 

aspi raciones y expectativas de logro rea l .  Esta teoría sostiene que en la sociedad hay trayectorias 

instituciona l izadas q ue tienen como objetivo a lcanzar el éxito, ya sea económico, socia l ,  

intelectua l ,  etc. "ciertas estructuras sociales ejercen una presión definida para que ciertas personas 

de la sociedad se dediquen a una conducta no conformista, en lugar de adoptar la conducta 

conformista" (Merton, 1949:140 y 141) Princi pal mente en los sectores pobres de la sociedad los 

logros obtenidos por med ios leg ítimos son lejanos a los ojos de personas que viven en un contexto 

en el cua l  es poco probable que adqu ieran elementos que obtengan un éxito asegurado.  El hecho 

de no a l canza r éxitos educativos l leva a ca recer de un estatus y riq ueza reconocida .  Por esa razón 

es proba ble que el joven uti l ice medios i legíti mos para obtener los fines que se propone . 

La desviación entonces, no es un prod ucto necesario de la privación de l  éxito sino que 

para q ue e l lo  suceda e l  ind ividuo debe esta r expuesto a ro les y oportunidades i l egít imas.  Hay 

contextos en los q ue uno puede aprender com porta mientos de un adu lto q ue de l inq ue. Si  

a pl icamos esta teoría a l  tema de investigación es posible visual izar que en contextos fa mi l i ares en 
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los que e l  menor aprende comporta mientos y va lores de fa mi l i a res que tienen vínculo con el 

m undo de l  del ito, éste va a tener mayor oportunidad de cometerlo por tener acceso a esos 

e lementos. Si este menor t iene bloqueados los caminos que lo l levan a a lcanza r fines por med ios 

legít imos proba blemente, al tener elementos que le provean herra mientas para rea l i zar  un del ito, 

se espera que lo efectúe.  

Teoría de Control Social y Auto Control 
La teoría de control socia l  t iene sus comienzos con Durkheim en 1900, pasando por H i rschi 

en 1970, quien en 1990 rea l iza tra bajos actua l izados con Gottfredson. En lo  que respecta a la 

teoría planteada por H i rsch i ,  éste sostiene que hay una motivación natura l  por cometer de l itos 

que se ve d isuadida no por la presencia de elementos que l levan a del inqu i r  sino por a usencia de 

controles y bloqueos de deseos por actuar  de esa manera. Esta es la principal  d iferencia entre 

del incuentes y no del incuentes. Por lo tanto el control soc ia l  de los sujetos está asociado al vínculo 

soc ia l  que tienen éstos con e l  resto de los individ uos y el del ito es el resultado de un fracaso en el 

proceso de socia l ización. 

H i rschi sostiene que a mayor víncu lo soc ia l  con agentes que cobran relevancia en el 

individ uo, a u mentan el control social y en consecuenc ia disminuyen las probabi l idades de que 

cometa del ito, generando de esa forma una actitud conformista.  E l  control socia l  está formado por 

cuatro com ponentes:  e l  invol ucramiento, el compromiso, e l  apego y las creencias. E l  primero 

(nivel cond uctua l )  t iene que ver con el tiempo que el ind ividuo ded ica a actividades 

convenciona les. E l  segundo (nivel cognitivo) tiene que ver con la  eva luación costo beneficio de 

rom per  la  ley. El tercero (nivel emociona l )  es e l  vínculo afectivo con su fami l ia ,  a migos, 

instituciones, etc. y el ú lt imo (nivel cognitivo) son las ideas que l levan a que mantenga una 

determinada orientación lega l y convenciona l .  

A d i ferencia de la teoría de Aprend izaje socia l ,  esta teoría sostiene que cuando e l  vínculo 

con los pa res es más intenso d isminuye el del ito. Éste es considerado como amoral ,  asocial y 

prod ucto de la debi l idad de víncu los con instituciones como fa mi l ia  y escuela .  Sostiene que no hay 

bandas de l ictivas ni va lores atrás, y tam poco e l  de l ito es prod ucto de los víncu los intensos con 

pares de l ictivos. 

Posterior a esta teoría, H i rschi junto con Gottfredson rea l izan una versión actua l izada de la 

teoría de control socia l ,  la que l l aman teoría del Auto Control .  Este tipo de control sust ituye los 

cuatro nom brados anteriormente y consideran que e l  a utocontrol es la  afición por comete r del itos 

independientemente del  tiempo y el espacio. Hay una serie de elementos que aumentan la 

tendencia a del inqu i r, por ejemplo: la impu lsividad, el egocentrismo, la preferencia por actividades 

físicas, l a  baja ant ipatía a l  riesgo, la miopía y la baja capacidad verba l .  Los a utores plantean que 

estas ca racterísticas se mantienen a lo l a rgo de la  v ida de l  sujeto y se establece en la  socia l i zación 

primara .  Respecto a l  del ito en sí, sostienen que la forma de del ito que se trabaja en esta teoría es 

versát i l ,  t rivia l ,  con escasa habi l idad y esfuerzo y provee gratificación inmed iata . 
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En comparación con la teoría de control soc ia l  de 1969, aqu í  el débi l  lazo socia l  y de l ito son 

prod ucto de l  a uto contro l .  Si bien el bajo a uto control no debe considera rse una condición 

necesaria para q ue exista de l ito, esta teoría resulta enriq uecedora a la investigación para ana l izar 

los a portes q ue los menores dan en las entrevistas respecto a los perfi les de los integrantes del 

grupo de pa res y a la  forma en la  que cometen los de l itos. 

Teoría de Elección Racional 
Sigu iendo el modelo ortodoxo de Becker y Er l ich ( 1968), todos los de l itos se podr ían 

a pl icar  a l  modelo económico. Los agentes actúan l ibre mente y no está infl uenciada ni por la  

estructura ni por  agentes externos. E l  agente es conce bido como un agente racional y su 

motivación es excl usiva mente económica.  

Cornish y Cla rke (1980) toman este modelo y tratan de no se r tan estrictos con los 

conceptos que manejan. Sostienen que la l ibertad es restringida ya q ue hay agentes q ue actúan 

teniendo en cuenta la presencia de agentes externos. Por otra parte las motivaciones no son 

exc lusiva mente económ icas sino que se tienen en cuenta tanto las metas instrumenta les (el 

d inero, la  comida, l a  vestimenta) como las no instrumentales ( la  d iversión, el prestigio) .  Por ú lt imo 

plantean q ue la raciona l idad es l im itada ya que la información q ue manejan los agentes no es 

perfecta .  En esta teoría el entorno en el q ue actúan los sujetos es de incertid u m bre y/o riesgo. A 

su vez es encuentra la posib i l idad de que el actor maneje "rules of tumbs", esto q u iere decir que 

puede rea l izar un acto tomando como refe rencia experiencias pasadas y esperando resultados 

s imi lares a los que  obtuvo ante riormente. Dado q ue se p lantea una información no perfecta, los 

agentes actúan con poca ded icación, no planifican a largo plazo. Un elemento importante que 

aparece es la  i mpotencia con la  que muchas veces actúan los agentes. 

A d iferencia de la teoría ortodoxa, la teoría de raciona l idad sostiene q ue el del ito de pende 

de dos e lementos: los factores situaciona les ( los costos y beneficios de rea l i zar  un determinado 

acto) y los factores motivaciona les (son las razones por las cuales se comete la  infracción)ª. Otra

de las  variantes dentro de la teoría de raciona l idad son los estud ios de d isuasión. Dichos estudios 

tienen como objetivo conocer cuá les son los e lementos q ue cum plen un rol a la hora de eva luar  

costos beneficios en la  decisión de del inq uir .  Hay tres t ipos de costos que t ienden a ser  eva l uados: 

la severidad,  la celeridad y la certeza . Se parte de la idea de que a mayor severidad, celeridad y/o 

certeza de las penas que  se apl ica d isminuye el del ito. Los costos se eva l úan a través de 

experiencias pasadas o de acuerdo a l  t ipo de información que posean los actores. 

Los estud ios de disuasión d iscuten tam bién con la  versión ortodoxa de la  Teoría de 

Rationa l Choice. Estos estud ios plantean que hay castigos y beneficios y los sujetos las eval úan. 

Pa rten de tres t ipos de costos: certeza (de ser detenido), severidad (el costo de la detención) y 

8 Otro elemento a tener en cuenta a la hora de hablar de racionalidad es que aquellos que delinquen lo hacen especializándose en un 

tipo de delito. Generalmente una persona que rapiña no venderá drogas por ejemplo. 
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celeridad ( lo que demora la justicia e n  actua r) .  Se sostiene que cua nto mayor percepción de 

severidad mayor certeza .  

Traslada ndo esta teoría a l  problema d e  investigación, los menores en dive rsas situaciones 

pueden a l i a rse a un determinado grupo por cuestiones básicamente estratégicas, por el hecho de 

com part i r  un fi n en común que le es más fácil obtener a través de ese grupo de i ndividuos. Una 

vez que el n iño e ntra en la adolescencia comie nza a recepcionar de otra forma las pautas y 

modelos de vida que l a  sociedad ofrece y espera de cada uno. Por esa razón, a l  ver como algo 

" imposible" los objetivos que se p lantea n  puede elegir un grupo del incuente al cua l a l i a rse y 

obtener  por medios ilícitos los fi nes que se propone, de esta forma logra el "mayor beneficio" y 

disminuye los costos, no así  si hab lamos de los riesgos, dado que puede ser i nternado en a lgún 

centro por su i nfracción.  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Fundamento Epistemológico 

A part i r  del objetivo planteado se consideró pe rti nente rea l izar  un abordaje cua l itativo por 

varias razones. En pr imer luga r la población con la que se real izó el análisis fueron menores de 

edad, por lo ta nto el acerca miento a los m ismos se logró media nte una e ntrevista, ya que la 

ap l icación de un cuestiona rio pudo impedi r el conocimiento de los aspectos más profundos del 

comporta m iento de estos menores. En  segundo lugar es significativo señalar  que se prete ndió 

realiza r un aná l is is de discurso ya que éste pudo proporciona r  datos más ricos para rea l izar la 

investigación y aná l isis .  

Por otra pa rte se seleccionó la metodología cua l itativa por la ventaja de su flexib i l idad en 

lo que respecta al desa rrollo de la i nvestigación.  Se procuró efectuar un estudio de observaciones 

de hechos y observaciones de acciones. El lenguaje, (defi n ido este como: "un sistema de formas 

expresivas en la medida en que se considera en su relación con los demás del lenguaje en 

cuestión, es una expresión del mismo" (Delgado, 1995:178)) cumplió un rol pri mordia l  a lo  la rgo 

de las entrevistas ya que fue en defi n itiva el que permitió logra r un acerca miento con los me nores 

y entender de a lguna forma las razones por las que del i nquen y las que los hace formar pa rte de 

un determi nado grupo de referencia .  

Contexto 

La i nvestigación se realizó en PROM ESEC (Progra ma de Medidas Socioeducativas de Base 

Comunita ria) ,  dependencia del INAU que tiene como fin ofrecer una serie de medidas no 

privativas de l i bertad en la cual se pueda trabajar  con n i ños y adolescentes la responsa bi l idad de 

los hechos que cometieron y de esta forma efectivizar lo propuesto por el Código del N iño y 

Adolescente. Tra baja con jóvenes que se encuentra n cum pliendo l i bertad asistida, l i bertad 

vigilada, medidas caute lares y prestación de servicios a la comunidad. A su vez cue nta con 

actividades que real iza en forma grupa l con los jóvenes que cumplen medidas all í .  Entre e l las se 
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e ncuentra n las sa l idas recreativas, los ta l leres temáticos y de expresión, jornadas orga n izadas por 

educadores y funcionarios y el proyecto huerta :  "todas las medidas que se adopten .. . tendrán 

carácter educativo, procura rá n l a  asunción de responsabi l idad del adolesce nte y buscarán 

fortalecer e l  respeto del m ismo por los derechos huma nos y las l i bertades funda menta les de 

terceros como as imismo el robustecimiento de los vínculos fami l i ares y socia les"9

Población 
La i nvestigación s e  rea l izó a través d e  13 entrevistas a varones entre 1 3  y 1 8 .  S e  efectuó un  

corte de  género a l  exclui r a las mujeres ya  que e n  proporciones son  los  varones los que más 

del i nque n10 y es  esta población específica la  que i nteresaba para ap l icar la i nvestigac ión .  Por otro

lado es relevante seña lar  que se decidió entrevista r a adolesce ntes y no adultos para reduci r  la  

población de estudio y por  e l  hecho de que en esta fra nja los menores desa rrol la n y sol idifican su 

identidad, por lo cua l se pudo reca bar datos acerca de los elementos que forman la misma y los 

factores que los l levaron a de l inqui r. Es i m porta nte destacar que los menores con los que se 

trabaja en PROM ESEC t ienen entre 13 a 18 a ños (edades que está n previstas en el Código del 

Menor) .  

Jé(;n_i��1s dJ�J.:º!:QJºJ;_üón Üf:d_dill;Q_s 
Dado e l  contexto en el que se l levó a cabo la  i nvestigación se uti l izaron técnicas cua l itativas 

como ser observación partic ipa nte y entrevistas. Se rea l izaron entrevistas a 13 adolescentes que 

concurría n al Progra ma del I NAU, y a su vez también se e ntrevistó a funciona rios (según la medida 

en la que trabajaban,  sea cautelar, prestación de servicios a la comunidad, psicóloga, libertad 

vigi l ada y asistida) y a la  Di rectora del centro para te ner i nformación contextual acerca del centro y 

el funciona miento de l mismo. Vale ac larar que dichas entrevistas no se uti l i za ron en el aná l i sis y 

conclusiones si no que s irvieron meramente para tener i nformación adiciona l  acerca de l lugar en 

q ue se l levó a cabo e l  tra bajo de campo. 

Se pa rtió de l a  observación definiéndose ésta como: "una de las actividades comunes de la 

vida diaria ... esta observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa 

herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de información si se efectúa: 

orientándola y enfocándola a un objetivo concreto de investigación (. . .}, planificándola 

sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas, sometiéndola a controles de veracidad, 

de objetividad, de fiabilidad y de precisión"(Va l les, 1999: 143) 

9 Ver: http://promesec.blogspot.com/search/label/libertad%20asistida 

10 
Ver Vigna ,A, 2008 y Trajtenberg, N,  2010
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PLAN DE ANÁLIS IS 
Las categorías que se determinaron a part ir  del guión fueron las siguientes: datos 

demográficos (edad, razón por la que concurre al centro, hace cuá nto que comenzó a cum pl i r  la  

pena) ,  antecedentes familiares (con quién vive, fa m i l i a res vi nculados a l  del ito, aprendizaje de 

de l ito, etc . ) ,  trayectoria escolar (cuá l fue e l  ú lt imo año que cursó, con quién se relaciona ba, por 

qué dejó el centro educativo, etc . ) ,  grupo de pares (con quién se relaciona, cómo defi ne su grupo 

de am igos, qué hace en el día luego de concurri r al centro, existencia de l íderes), el por qué de la 
infracción ( razones por las cua les comenzó a del i nqui r, con quién lo  h izo, si fue presionado a 

hacerlo, si eva luó costos beneficios). 

Se p lanteó a borda r e l  aná l is is  de la siguiente m a nera:  en primer luga r la  caracterización de 

Jos grupos de pares, lo que i ncluye poder defi n i r  cómo están i ntegrados dichos grupos, las edades 

de los i ntegra ntes y el luga r donde residen y luego explorar la forma en que se conocieron; s i  l a  

pertenencia  a los grupos son pa rte de la  soc ia l ización secunda ria que vivió e l  menor  a lo l a rgo de 

su vida ( por ejemplo a m igos del ba rrio o de la escue la)  o si son "conocidos" o "com pañeros"(forma 

en que los e ntrevistados defi nen a las personas con las que del i nquen)  l legaron a formar  pa rte del 

mismo grupo por a lguna razón meramente estratégica .  

En  segundo luga r se pretendió ana l i zar  cómo e l  menor l idia entre el grupo de pares y su 

familia, haciendo h incapié en el t ipo de relac ión que t ienen con la m isma y a su vez conocer si 

dentro del n úcleo fa mi l i a r  t iene a ntecedentes de personas a l l egadas que haya n de l i nquido y/o que 

estén en a lgún programa del I NAU o estén presos. De esta forma se pudo aborda r el tema del 

aprendizaje soc ia l  que t iene el del ito en dichos menores, s i  aprendieron a del i nquir a través de sus 

fa mi l i as  o si lo h ic ieron a parti r del i ngreso a un grupo específico. 

En un tercer n ivel se estudió la  relación que tiene el menor con el sistema educativo y si el 

grupo de pares juega a lgún t ipo de pa pel a la  hora de la  deserción del centro o en bajas 

ca l ificaciones o inasistencias al m ismo. La segunda y terce r categoría están re lacionadas ya que se 

pretende conocer el punto de vista que t iene la fam i l ia y el lugar que ocupa n sus opin iones en el 

menor que desea deserta r de la  Escue la o pretende fa ltar para pasa r mayor t iempo l ibre con sus 

"compañeros". 

En un cuarto n ivel se pretendió ana l i zar  e l  funcionamiento del grupo de pares: 

esta blecim iento de normas, defi n ic ión de responsa bi l idades, actividades que rea l izan cua ndo no 

de l inque n .  En  las  e ntrevistas se propuso hab lar  con e l  menor acerca de las actividades que hacía 

una vez que dejaba e l  centro, las reacciones que tuvo pa ra e l  resto de los i ntegra ntes el que é l  

comenzara a de l i nqui r y cómo a part i r de este hecho se fueron modificando las  i nteracciones entre 

los i ntegra ntes del grupo. En  este punto se pretende a na l izar dichos temas en re lación a la teoría 

de asociación diferenc ia l ,  de apre ndizaje socia l  y de tens ión .  

Por ú lt imo se pretende conocer los aspectos comportamentales del grupo de pares: por 

qué de l i nquen, a quiénes le roba n, si existe una eva luación ( i ndividua l o grupa l )  de costo beneficio 

a ntes de rea l i zar  el del ito. Aquí es importante toma r  en cuenta la  teoría de acción rac ional  para 
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ana l iza r  cómo funciona la disuasión en la rea l ización de i nfracciones, cómo ven a la Pol i cía como 

agente disuasorio y agente represor de los de l itos que cometen .  

Sistematización de datos referente a de l itos en menores de edad 
E n  este punto se pretende da r cuenta de unos de los  objetivos que se pla ntea la Tesis. 

Dicho objetivo es la sistematización de reseñas acerca de de l itos cometidos por menores de edad. 

Los datos y gráficas a los que se hará referencia pertenecen al censo de menores infractores que 

se rea l izó en el año 2010 y contienen información acerca de tipo de del itos cometidos por 

adolescentes, ra ngo de edades en donde se concentra n la mayoría de estos adolescentes, l a  

reincidencia, la gravedad de las i nfracciones, entre otras. 11

En primer lugar en lo que respecta a l  promedio de edad de aquellos que concurrie ron a 

progra mas  del INAU desde 1995 hasta el 2007 la mayoría se encuentra en el t ra mo de 15 a 17 

a ños, edad que dominó entre los menores que fue ron entrevistados en PRO M ESEC. Pese a que en 

dicho progra ma se manejen medidas a lternativas a la  privación de l ibertad se puede hab lar  de un 

mismo patrón e ntre aque l los que están internados y los que está n sin privación de l i bertad y 

deben concurri r a a lgún centro12 .  Por otra pa rte, en lo que respecta a l  tipo de infracción cometida,

predomina  a lo  l a rgo de los años la rapiña como la  principal  i nfracción cometida por menores de 

edad. A su vez se puede ver un descenso en los i ngresos al INAU por homicidios o por hurtos . En lo 

que refiere a las entrevistas que se rea l i zaron en este proyecto, la mayoría de los jóvenes 

entrevistados concurría n a PROM ESEC por haber rea l izado una ra piña, y por la i nformación 

reca bada a través de la  Di rectora de dicho Progra ma,  los porcentajes son significativos en los que 

respecta al t ipo de del ito cometido13.

Siguiendo lo presentado a través de l i nforme, se exhibe la i nformación respecto a l  perfil 

demográfico de los infractores y el tipo de del ito cometido14. Este punto es c lave en la discusión 

acerca de si hay a lgún tipo de relación entre e l  perfil de los infractores y las i nfracciones que 

cometen .  Las i nfracciones se centra n  en los va rones, y se puede ver cómo las  ra piñas son las que 

cuentan con el mayor porcentaje, respecto de l resto de las i nfracciones. Vale ac larar que dicha 

infracción es la  pr incipal  en a mbos sexos. Respecto a la i nformación demográfica que se tiene de 

los menores en conflicto con la  ley, en pr imer lugar es importa nte destaca r que del total  de los 

menores que cum plen medidas en el INAU, un 13 .6% concurre a PROM ESEC, luga r en el cua l se 

rea l iza ron las e ntrevistas de este proyecto. 

Según el a ná l isis que se extrajo del censo, la edad en la que estos adolescentes rea l izan el 

pr imer del ito es a los 12 a ños y medio, dato más que re levante en nuestra investigación ya que es 

en p lena adolescencia cua ndo se comienza con la t rayectoria del ictiva. A esto se le suma que solo 

11 Las gráficas se encuentran en el anexo. 
12 

Ver Anexo, cuadro l. 

13 Ver Anexo, cuadro 2 

14 Ver Anexo, cuadro 3 

19 



un cua rto de la población encuestada tiene una distancia  nula entre la ejecución de un delito y la  

sanción por cometerlo, es dec i r, que más de la mitad de estos adolescentes son detenidos con una 

distancia temporal una vez que rea l izan la infracción15. 

Otro e lemento a tener en cuenta cuando se estudia el delito en menores de edad es la  

relación q u e  t ienen dichos jóvenes con su fa mi l i a .  E l  censo volcó la información de q ue, de l  tota l 

de los entrevistados casi la m itad de los mismos t ienen un fa mi l i a r  con antecedentes de l ictivos. 

Este e le mento a umenta las proba bi l idades de que el menor pueda comenzar  una trayectoria 

de l i ctiva, si tenemos presente la teoría de aprendizaje socia l  y de asociación diferencia l .  A su vez 

hay otro dato interesante pa ra estudiar el comienzo de trayectorias del ictivas y es el hecho de que 

al menos la  m itad de los censados tuvo a lgún a migo de la infancia q ue cometió infracciones. 

Por ú lt imo se tomará como referencia pa ra el anál is is l a  pregunta acerca del carácter con 

que se rea l iza la pr imera infracción (grupal o individua l ) .  El censo a rrojó la información de q ue el 

58% rea l i zó  su pr imer delito con otra persona, el 18% de estos jóvenes lo h ic ieron con un fa mi l i a r, 

lo q ue afi rma nuevamente la h i pótesis de q ue los gru pos de pares pueden ejercer a lgún tipo de 

infl uencia a la hora de comenza r una trayectoria del ictiva . Ta mbién es relevante el hecho de que 

un 77 .9% af irmó q ue no h izo uso de drogas antes de del inq uir .  Aq uí  está presente la discusión 

acerca de la atr ibución que se le da a las drogas como causante ( m uchas veces) del del ito, no solo 

en menores sino tam bién en mayores de edad. La pr imera infracción genera lmente es una ra piña 

o h u rto, y la  mayoría prefiere infringi r  la ley acom pañada q ue en forma individua l .

ANALISIS 

Características d e  los entrevistados e inconvenientes en el trabaJ· o de cc1mno. 
---·······----····--····-·······-----·-··--···-···········---------·········-·-·-·······-------···-·--·····---···---···-···-··-··········----·····---·····--····---·-.. ··-········-·-······-··--··········--··-····-· -··-··-··········-·-··············· .. -·�·······�-

Se realizaron 13  entrevistas a jóvenes entre 13 y 18 a ños, concentrándose la mayoría en la  

edad de 16. Tres de e l los cumpl ieron la mayoría de edad dentro de l período de pena sentenciado 

por el J uez, no habiendo sido trasladados una vez que cumpl ieron los 18 a ños. Respecto a la razón 

por la q ue concurren al centro, tenemos q ue de los 13 entrevistados, 10 están cumpl iendo pena 

por ra p iña,  2 por h u rto y uno por venta de drogas .  La mayoría de los adolescentes que  concurren 

al Progra ma lo hacen por rap iña y no son derivados a la Colonia Berro por ser pri marios o tener 

como sustento una fa mi l ia  que no posea antecedentes penales y que pueda hacerse ca rgo de l 

menor. De todas formas de los entrevistados hay 5 que ya ha bían concurrido anteriormente a 

progra mas  del INAU,  y q ue cumplen un programa de medida a lternativa de privación de l i bertad 

por buen comporta miento o por no tener una responsa bi l idad mayor en e l  del ito que cometió. 

Va le  ac larar  en este punto que hay una correspondencia entre los datos extra ídos del censo, los 

jóvenes que concurren a PRO M ESEC y las entrevistas rea l i zadas como fina l idad de la Tesis .  

15 Ver anexo, cuadro 4 
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Cua ndo se concurrió a PRO M ESEC se tuvo una serie de dificultades que impidieron un 

segu imiento constante de l proyecto. En pr imer luga r la investigación se real izó durante e l  cambio 

de Di rectorio del INAU,  por lo  ta nto comenzó en forma ta rdía y los primeros contactos con la 

Di rectora y funciona rios de PROM ESEC fueron rea l izados meses después de la  presentación del 

ava l .  Este i nconveniente hizo que se tuviera problemas ta mbién para concreta r las entrevistas con 

los adolescentes. Si b ien los jóvenes que deben ir a PROM ESEC lo hacen para cum pl i r  una pena 

determinada por e l  Juez, muchos de e l los no la cumplen,  fa ltando s in  aviso, lo cua l tam bién 

perjudicó de a lguna manera e l  trabajo ya que en varias ocasiones se concurrió al Centro s in  poder 

obtener  e ntrevistas como consecuencia de la ausencia de adolescentes. 

Análisis de las E ntrevistas 

Cara cterización de los grupos de pares 

Conformación de los grupos de pares y cómo se pertenece a ellos 

En  un pr imer aspecto podemos decir que un sujeto tiende a pertenecer a más de un grupo 

de pa res, los cua les se diferencian entre sí por el a pego que se t iene con cada uno, sumado a las 

actividades que real iza con los mismos. Genera lmente los grupos conformados por a migos de la 

i nfa ncia son aque l los con los que se rea l iza l a  primera i nfracción, a lo cua l hay destacar que, luego 

de un a l eja miento a nterior al período de la ado lescencia, los jóvenes busca n retomar los contactos 

con aque l los que en su momento compartían va lores y normas. Este reencue ntro con sus 

a nteriores pares muchas veces se hace para obtener beneficios i ndividua les ( l a  unión a l  grupo es 

estratégica ) o porque del i nquió en forma i ndividual las primeras veces (o con sujetos con los que 

fue deten ido) y necesita relac ionarse con personas que pueda n ayuda rlo a obtener los fi nes que 

busca . 

Otro de los i ndicadores que está presente e n  l a  ca racterización de los grupos de pares es el 

momento e n  que los jóvenes i ngresa n a los diferentes grupos de pertenencia .  Hay quienes forman 

pa rte de uno de los grupos por una cuestión meramente estratégica como ser e l  rea l izar por 

primera vez una i nfracción y necesita r consejos y/o un "compañero" para rea l izar la .  En este caso 

busca n referentes, ya sea conocidos de l ba rrio, fa mi l i a res con a ntecedentes, o sus propios a m igos 

para a pre nder a de l i nquir e interioriza r consejos y datos úti les que le s irvan para comenzar con 

una posib le trayectoria del ictiva : 

E: después tos pibes de la Teja lo fueron a buscar al barrio, al barrio de nosotros a ver si 

queríamos /aburar algo con ellos y ta ... empezamos a /aburar con ellos ... y ahí los conocí ... 16 

A su vez está presente la idea de que los am igos de la i nfa ncia ,  son aquel los con los cua les 

ma ntiene un mayor grado de confia nza y apego, en comparación con e l  resto de los grupos de los 

que forma pa rte como se m a nifiesta e n  una de las  entrevistas:  

16 
Ver Anexo, E ntrevista n91 
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V: y cómo fue que hiciste ese clic ahí que dejaste?
E: y nada ... me invitaron y ta ... y salí con ellos y después ya no estudié más! . . .  17 

Por otro lado se puede ver el test imonio de aq uellos que, si b ien t iene u n  grupo de amigos 

de la n i ñez, también se j unta n con gente de otros ba rrios expresa mente para rea l izar del itos. Se 

corre la voz entre los veci nos y poco a poco se comienzan a crear redes de jóvenes q ue se reúnen 

sólo pa ra de l inq uir .  Se habla del robo como un "tra bajo", en el  sentido de Ga briel Kessler. Los 

robos son tomados como una labor ya q ue son m uchas veces designados por sujetos que están 

presos pa ra e l  COMCAR o personas a l legadas del barrio que t ienen contacto con em presas y le 

brindan faci l idades pa ra realizar la i nfracción de manera correcta.  E l  entrevistado habla por 

ejemplo del caso de CO NAPROLE, comenta que  los propios conductores contactan a los jóvenes 

para q ue en un momento dete rminado del día pueda n roba rles en e l  camión y l uego dividi r 

gana ncias :  

E: ... se enteran de otros barrios de que vos andas robando y (  ... ) viene gente y te entrega trabajos 

( ... ) de alguna empresa y te dice: miró a tal hora entregan ... hay trabajos así ... ( ... ) se conocen 
porque él vivió en el barrio o conoce a alguien del barrio, tiene un familiar ... el familiar sabe que 
nosotros andamos en eso ... y le dicen a un familiar para que le diga a nosotros ... 18 

Pertenencia a méÍs de un grupo y perfi l de sus integrantes. 
Se pudo observar que la  mayoría pertenece a más de un grupo. Un primero surge en su 

i nfa ncia y e n  varios casos es ése el grupo con e l  que com ienza a del inq uir .  Tam bién se encuentra e l  

caso de entrevistados q ue se reencontra ron con conocidos de su i nfa ncia meramente con e l  

objetivo de aprender a de l inqu i r  o de logra r  contactos pa ra hacerlo. A su vez  sucede q ue los 

gru pos de pa res están conformados por sujetos q ue no de l inq uen, sin embargo interactúan y su 

amistad no ha variado l uego de los de l itos cometidos. 

Por otra pa rte tenemos el perfil de los jóvenes que i ntegra n los grupos de referencia .  

Podemos ver q ue cua ndo los jóvenes i ngresa n a n uevos gru pos s iendo adolescentes, éstos ya 

de l inquen o t ienen a ntecedentes de i ntegra ntes que haya n de l inqu ido y/o estado en a lgún 

progra ma del I N AU. Esto a su  vez nos da un dato i nteresa nte que es e l  que e l  j oven pueda 

aprender a de l i nq ui r  cua ndo i ngresa a dichos gru pos o que ta mbién éste pida formar  pa rte del 

mismo ya que t iene i nte rés en rea l izar un robo. En n i nguno de los entrevistados se vio una  presión 

por parte de los i ntegra ntes del grupo n i  una obl igación a la  hora de del inqu i r :  

V: cuando empezaron a robar fue como obligado?
E: no ... obligado no, nosotros robábamos porque ... . mis padres y eso no me daban muchas cosas y 
ta ... salí a robar, no me compraban campeones ni nada y ta ... 19 

17 Ver Anexo, E ntrevista nº4 
18 

Ver Anexo, E ntrevista nº9
19 Ver Anexo, Entrevista nºl 

22 



Otro de los e ntrevistados admitió el ha ber enseñado a de l i nqu i r  a chicos menores q ue él ,  

dado que ese "tra bajo" se trasmite de generación a generación,  no sólo a n ivel fa mi l i a r  s ino que 

e n  e l  á mbito ba rria l .  También se man ifestó en las e ntrevistas que muchos de los q ue están 

cumpl iendo medidas alternativas de privación de l ibertad como el caso de los jóvenes que 

concu rren a PRO MSEC, s iguen realizando de l itos aún cumpliendo pena en dichos luga res. 

S i  nos re mit imos a la  teoría de l del ito amateur q ue p lantea Ga briel Kessler, este t ipo de 

a l i anza la  hacen los l l amados "proveedores" que son aquel los jóvenes que las primeras veces 

del i nquen  en forma i ndividua l ,  y que l uego de i ntentos fallidos, fracasos o tener a l iados que no le 

s i rven a sus fines busca relac ionarse con sujetos que lo  ayuden a cumpl i r  sus necesidades. 

Hay otro tipo de infractor q ue defi ne Kessler  y que se pudo identificar  en la i nvestigación . 

Este t ipo se lla ma  "ba rdero" y se defi ne como aquel  q ue ve al delito como pa rte del rompimiento 

de las reglas que  propone la sociedad. E l  del ito pasa a ser una experiencia excita nte que  provee 

dive rsión para aq uellos jóvenes q ue no t ienen otras aspiraciones que el rom per con las reglas 

establecidas. Kessler  defi ne al robo j uvenil como una expe riencia básicame nte grupal, lo cual se 

asoc ia  de a lguna forma a la teoría de Asociación Diferencial  que sostenía q ue e l  de l ito es 

a pre ndido e n  un proceso de i nteracción con otros agentes. 

Es i nteresante notar a la hora de la descri pción de l perfi l  de los i ntegra ntes de los grupos 

cómo los e ntrevistados diferenc ian aq uellos que  va n por el mal ca m i no ( los q ue del i nq uen,  los que 

se droga n, los que  toman)  a los que son "bien" q ue son aq uellos jóvenes que estudian ,  q ue 

tra bajan ,  q ue son "tranqu i los" y que ten iendo necesidades como t ienen los pr imeros no deciden 

robar. Se observa en el total de los entrevistados una fiel confi anza y respeto por su grupo de 

amigos ya que  todos coi ncidieron que a ú n  cumpl ie ndo penas en algún progra ma y cont inuando 

con sus trayectorias del ictivas, el grupo no ha sufrido fracciones o dista ncia mientos: 

V: y alguno de ellos se les ocurrió salir a robar?
E: no, el que me di vuelta fui yo, que me fui así... 20

V: o todos decían que sí?
E: claro ... hay pibes bien también21

Relación  con drogas y alcohol. 

La depende ncia con las drogas se ve como una razón por la cual se comienza a deli nqu i r  

( aunque no se da e n  todos los  casos) y a su  vez a lgu nos afi rmaron que su i ntermitencia en los 

progra mas  de PROM ESEC t iene su origen e n  el consumo. Si bien más de u n  entrevistado afirmó 

que en varias ocasiones rap iñó pa ra comprarse drogas no fue esa la  razón principal que se perci bió 

en el resto de los ent revistados. De todas formas es i nteresa nte ver que los que consumen drogas 

'0 Ver Anexo, Entrevista nº4 
21 

Ver Anexo, Entrevista nº6 
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comenzaron a hacerlo cuando i ngresaron a nuevos grupos y cuando obtuvo dinero en sus rapi ñas. 

Algunos de los jóvenes, si bien no confi rma ron que consumían drogas, sí dijeron que t ienen 

fam i l i a res (muchos de el los directos) que han ten ido prob lemas con drogas y se e ncue ntra n 

i nternados o fuera de su casa. Estos son hechos que han  ma rcado a dichos jóvenes ya que a través 

de esas situaciones han  dejado de del i nquir o en su defecto, de droga rse : 

V: y eso lo empezaste con los del barrio también?
E: claro, con mis compañeros, robábamos y fumábamos y nos comprábamos ropa ... si pintaba 
robábamos, si pintaba robábamos boca o lo habilitaban ahí en la Teja ... . los traficantes como los 
conocíamos, nosotros íbamos y ponían los porros ahí y ta ... fumás ... 22 

Sentimiento de pertenencia con el grupo de  pares 
Hay una c lara disti nción que rea l i zan  e ntre al menos dos grupos de refe re nc ia .  U no de 

ellos, que es de sus a migos, pertenecientes princ ipa lmente a su n iñez y un segundo grupo que 

conoce a part i r  de la adolescencia y con los cua les genera lazos con gente vi nculada al delito. Su 

perma nencia en dicho grupo es una de las razones por las cua les comienza con su trayectoria 

de l ict iva.  En la mayoría de las entrevistas se puede perc ib i r  un a lto grado de apego con sus grupos 

in ic ia les de amigos y resa lta n su fide l idad cuando comenzó a del inquir y a ú n  cuando i ngresó a 

a lguno de los progra mas de l I NAU.  En  ca m bio cua ndo se habla del grupo de pares a l  que i ngresó 

en forma reciente, demuestra no tener confianza con e l los y se ha mostrado dista nte cuando 

ocurre n hechos en su vida que no va n por el mismo ca m i no de aquel los i ntegrantes. Los jóvenes 

con los que los e nt revistados de l i nquen sólo se reúnen para rea l izar dichos actos, por el lo no 

conocen mucha i nformación respecto a sus vidas y a actividades aje nas a su com porta miento 

delictivo (sa lvo aquel los que de l inquen con su grupo de am igos). Esto da i ndicio de la 

difere nciación que los propios jóvenes hacen cua ndo hablan de los grupos a los que pertenece y su 

senti m iento hacia e l los. 

En  esta pri mera categoría podemos ver cómo se a rticulan los grupos a los que pertenecen 

los jóvenes e ntrevistados, cuá les son los perfi les de sus i ntegrantes y el senti m iento de 

pertenencia de dichos jóvenes con sus respectivos grupos. Estos datos nos da n cue nta de la 

re lación que tienen con amigos/compañeros y nos da un i ndicio de cómo comienzan sus 

trayectorias del i ctivas, las cuales en va rios casos surgen e n  contacto con grupos a los que el joven 

i ngresa ya siendo adolescente y a través de los cua les puede obtener i nformación que le s irva para 

comenzar  a de l inquir .  También se puede observa r que en a lgunos casos las trayectorias comienzan 

con el grupo de pa res de la  i nfa ncia de dichos jóvenes y por razones de curiosidad y/o necesidad 

deciden logra r sus fines media nte una i nfracción .  En un m ismo grupo conviven personas que 

de l i nquen y otras que no lo hacen, las cua les son disti nguidas por ser "b ien" y "estudiosos" con 

fa mi l i as  que los respaldan .  Sin embargo estas diferencias no fraccionan al grupo s ino que a l  

contrario, en varias ocasiones sucede que son el soporte por el cua l los jóve nes decide n dejar  de 

de l inqui r. 

'"
ver Anexo, E ntrevista Nº6
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Relación entre e l  m enor y la fam ilia 

Composici ón fa m i l i a r  

E n  esta segunda categoría se  prevé da r cuenta de la relación que existe entre los  jóvenes 

entrevistados y su n úcleo fami l iar. Como primer i ndicador se recabó i nformación acerca de la 

composición fa mi l i a r  de dichos entrevistados. E l  tota l  de los entrevistados vive con al menos uno 

de sus padres, pr incipa lmente su madre y ta mbién herma nos. Dos de los jóvenes vive con su 

madre y un padrastro, cuatro viven solo con su madre y sus herma nos y e l  resto t ienen fa m i l ias 

com puestas  por los dos padres y sus herma nos. N i nguno es h ijo ú n ico y de los que viven con sus 

herma nos t ienen a lgunos que se e ncuentra n viviendo con sus actua les pa rejas e h ijos. Lo que se 

pudo observa r respecto a este i ndicador es que a quel los que t ienen herma nos menores no le 

i nculcan el deseo de del i nquir, de hecho, a ú n  tenie ndo padres, herma nos o padrastros con 

problemas con la justicia i ntenta n que no siga n ese mismo camino. En este punto es i nteresa nte 

prestar le atención a la pol ítica l levada a cabo por PROM ESEC, dado que dicho progra ma tiene 

presente e l  hecho de que los jóvenes que concurre n a cumpl ir  su pena son derivados a ese lugar 

toma ndo en cuenta la com posición de la fami l ia ,  dado que si es un joven que vive con una abue la ,  

t ía  o a lguien que no se puede hacer ca rgo e n  varias ocasiones lo envía n a centros con privación de 

l ibe rtad. Por eso, si observa mos la conformación de las fa mi l ias  de los entrevistados hay un 

e lemento desestructura l que puede poner en tela de juicio el criterio fami l i ar  que pone PROM ESEC 

como i ncentivador para permitir que un joven sea derivado a dicho centro y no a uno de privación 

de l ibertad. 

Ant ecede n tes del ict i vos de la fa m i l i a  y posterior influencia sobre e l menor. 

Respecto a este punto, hay una desagregación entre las apreciaciones que hic ieron los 

jóvenes e ntrevistados. Están por un lado las figuras fuertes que esti mulan  e l  de l ito y por otro 

aque l los que desest imula n dichas acciones. En las entrevistas se pudo observar que hay quienes 

no h ic ie ron refe rencia a su fa mi l ia  como un e lemento que genere i nfluencia al momento de haber 

come nzado una trayectoria del ictiva y otros afi rmaron que su fa mi l ia  no tenía a ntecedentes 

de l ictivos, que el ú n ico que hab ía ten ido confl ictos con la ley era él y que por lo ta nto se ve una 

cla ra i nfluencia de los grupos de refere ncia a la hora de decidir comenzar a rea l izar de l itos. Por 

otro lado encontra mos aque l los casos en que i ntegra ntes de su fami l ia  t ienen a ntecedentes 

del ictivos: 

E: ... mi hermano pasaba todo el día adentro pero después se decidió, porque mis padres no le 
compraban nada. Roba con un compañero ahí de Colón y después ta ... empezó a robar con los 
pibes del barrio ... 23 

Tam bién  es importa nte destacar aquí que la madre y los herma nos con figuras que 

neutra l iza n las acciones del ictivas, dado que su opin ión o reacción frente a la rea l ización de 

i nfracciones puede i nflue nc iar  en la decisión de a leja rse del delito. La fa mi l ia es considerada como 

2 3  Ver Anexo, Entrevista nºl 
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un actor déb i l .  Si b ien se habló de a ntecedentes de l ictivos en el núcleo fa mi l i a r, no ubicaron a la 

fa mi l i a  como e l  factor pri nc ipa l  de motivación a la hora de comenzar a infringir  la ley. Solo a lgunos 

entrevistados t ienen a ntecedentes del ictivos en la fami l i a ,  lo que nos i ndica de a lguna forma que 

la fa mi l i a  no es el desencadenante pri nc ipa l ,  además el hecho de tener a un miem bro con 

antecedentes muchas veces funciona como motivador para dejar  de de l i nquir: 

V: y no les gustaba mucho con quienes te juntabas?
E: no, porque no sabían que mis compañeros tenían antecedentes, pero ... siempre me decían: tené 
cuidado con quién te juntas, mirá que, que si esta persona anda robando y vos te juntas con él, 
para la Policía vos también andás robando, cosas así me decían ... y yo les hacía caso, pero ta ... un 
día me dijeron para salir y dije que sí ... 24 

A su vez, e n  dos casos se puede notar un a prendizaje de del ito: en e l  caso de l herma no 

mayor que ya se encuentra preso en e l  COMCAR y que e n  varias oportun idades se reun ía con el 

grupo del joven e ntrevistado, y por otro lado el caso del joven e n  e l  que su padrastro también se 

e ncuentra preso. Su presencia en el hoga r dura nte a ños pudo ha ber causado un i nterés por actos 

de l i ctivos ya que parte de su i nfa ncia y comienzos de la adolescencia se crió con dicho sujeto. La 

i nteracción con agentes de l ictivos aumenta las defin ic iones positivas hacia el de l ito (dependiendo 

a su vez de te ner un contexto favorable para la i nteriorización y puesta en práctica de dichas 

defi n ic iones) ,  por lo ta nto la presencia de fa mi l i a res que i nfringen la  ley, sumado a l  contacto con 

grupos de l ictivos i ncentiva al adolescente a tener deseos de rea l izar del itos. 

Aprendizaje del del ito en el menor. 
E l  tercer i ndicador que se tra baja e n  esta categoría es la presencia de aprendizaje del 

de l ito en el n úcleo fami l i a r. Del total  de los e ntrevistados solo tres comenta ron que tenían 

fa m i l i a res  cum pl iendo penas o con a ntecedentes de l ictivos, con lo  cua l se puede perci b i r  que de 

a lguna forma pudo adqui rir i nformación y/o consejos de cómo comenzar a de l i nqui r. El convivir 

con padre/padrastro/hermano que de l i nca puede aumenta r las defi n ic iones positivas hacia el 

de l ito, que es pa rte del proceso de la  asociación diferencia l ,  e n  el que e l  joven a través de la  

i nteracción con otros agentes comienza a adoptar pautas de com porta miento que lo vi nculan a l  

á m bito de l i ctivo. 

V: ... y de tus hermanos alguno tuvo problemas con la Policía o tuvo que ir al INAU?

E: sí ... yo tengo dos ... uno que también está engarronado por la Policía 16 ... ahí en el COMCAR ... y 
otro que ... ta ... ese tiene problemas con la pasta base ... que se fue de mí casa ... no .. . .  no molesta a mí 
madre, no molesta a nadíe ... 25 

E: mí madre ... tenía un novio que .... que robaba y había caído preso y tenía que ir a visitarlo y todo 
viste? Y ya a veces ... síempre cuidaba a mis hermanos ... mí madre empezó a trabajar y tenía que 
trabajar todos los días 14 horas ... 26 

24 Ver Anexo, Entrevista nº8 
" Ver Anexo, E ntrevista nºS 
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Este proceso no solo se cumple en la socia l ización prima ria l levada a cabo por la fami l ia 

s ino que  también se puede percib i r  en la i nteracción con su grupo de pares, como se puede 

comprobar en las e ntrevistas cua ndo aque l los que no t ienen fa mi l ia  con a ntecedentes del ictivos 

comenta n  q ue a prendieron a roba r dentro de sus diferentes gru pos y en contacto con ex 

carcela rios, fami l i a res de conocidos, etc. que  hayan del inq uido con anterioridad o que t ienen 

i ntención de comenzar a hacerlo. 

Crado de apego con l a  fam i l ia.

Otro i ndicador releva nte a la  hora de pensar en la  re lación del joven con su fa mi l ia  es e l  

grado de apego que éste t iene con aque l la .  Tres de los entrevistados ten ían una relación 

confl ictiva con su  fami l i a  pr incipa l mente con sus padres, otros ( la mayoría de los e nt revistados) 

afi rm a ro n  que sus padres conocía n los actos que rea l i zaban pero no reaccionaban al respecto ni lo  

aconsejaban  pa ra cambiar  su  com portamiento. Otros dijeron que se l leva ba n bien con sus fami l ias  

y q ue, pese a q ue e n  determi nadas ocasiones discutía n acerca de los comenta rios que tenían 

respecto a los grupos de a m igos, los a poya ban e n  mome ntos difíci les como cua ndo les fija ron la 

pena e n  e l  INAU :  

V: pero cómo te llevás con ellos? Tenés una buena relación?
E: no, le pasaba hablando mal, no me dicen nada ... a mi padre le hablaba mal, a mi madre no, ( ... ) 

desde los 9 que fumo y todo y no me dicen nada, qué me van a decir ... 27 

V: y ahí qué te pasó .... decidiste no robar mas o como fue?
E: no, y ahí se me enfermó mi madre ahí ... le sacaron un tumor ( ... ) dije ta ... nunca más ... hasta el 
día de hoy ya . .  ya fue ya ... no quiero saber más nada ... ( ... ) estaba internado, me llevaron a verla a 
mi casa ... estaba conectado con caño y eso y ta . . . allá adentro pensando viste ... ( ... ) me llevaron a 
verla y ahí yo me puse a pensar allá adentro y dije ta .. no puedo estar acá( ... )ahí dije nunca más 
porque si yo llego a matar a mi madre por algún disgusto ... .  28 

Qpi11iú.n__ü�.-1ªJBn_ülia r:Q.s_p_Q!.JQ .d el es t �1 d i  Q...Jra b ªj_Q_,jnJrn.cdóJJ_fD_mfili.dª-Y.J!HlPQ _<l.c_¡J_gn:s e w1 
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Para fi na l i zar  con la  categoría que  a nal iza la  relación del menor con su  fa mi l ia se puede ver 

q ue, con respecto a la opin ión que  la fami l i a  tiene del tra bajo, si bien a lgunos dije ron a q ué se 

dedica ba n sus padres (genera lmente los padres son obreros y sus madres no tra bajan  o lo hacen 

cu ida ndo a pacientes o a ncia nos 12 o 14 horas por día), éstos no h icieron refe rencia a dicho tema. 

En  lo  q ue respecta al estudio, hay casos en que la  fa mi l ia i ncentiva la  concu rrencia a centros 

educativos, y se e ncuentra n  aquel los que  no ejercen una presión respecto a la cont inu idd de sus 

h ijos e n  la escuela o l iceo. En  va rios e ntrevistados, se da la situación en que éstos deben sa l i r  a 

trabajar  pa ra ayuda r económicamente a sus padres, o de lo contra rio, deben fa ltar a c lase para 

cuidar a sus herma nos mientras que su madre sale a trabajar. De esta forma la obl igación de 

27 
Ver Anexo, E ntrevista nºl 
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concurri r a clase se ve desgastada y otros e lementos pasan a prevalecer. A su vez se e ncuentran 

los casos en que los jóvenes se ma nejan  de una ma nera i ndividua l ,  s in prestar atención a las 

i ndicaciones de su fa mi l ia, aunque ta mbién sucede que hay una ausencia de ésta en muchos casos: 

V: a partir de ahí no hacías nada en el día?
E: no ... pasaba todo el día en la calle 
V: y tus padres no te decían nada?
E: no, qué me van a decirf9 

V: te permitió que dejaras de ir o te obligó a que fueras?
E: ... me dijo que no fuera30

En  terce r luga r tenemos la opi n ión de la fami l i a  respecto a la i nfracción .  En  este punto hay 

diversas opi niones:  hay quienes sost ienen que su fami l ia  quedó afligida por ver que su hijo había 

comenzado a robar, por lo que le aconsejaba no seguir.  Tenemos también casos en los que la 

fa mi l i a  ya sa bía que uno de sus miembros cometía de l itos, si n embargo no hacían ni decía n nada,  

nega ba n lo que estaba pasando. Pero también tenemos casos en los que la fami l i a  no sabía que su 

h ij o  hab ía comenzado una trayectoria del ictiva siendo menor de edad y a su vez desconocía que su 

formaba pa rte de grupos en los cuales había i ntegra ntes que i nfri ngía n la ley. Esto da un i ndicio de 

la ausencia que t ienen estos adolescentes, de fa mi l ias que controlen o que estén a l  ta nto de la 

vida que l l eva n sus hijos, de conocer cuá les son sus amigos o sus a l legados. Los padres muchas 

veces desconocía n la  situación y solo se e nteraron cuando fueron deten idos o cuando la Pol icía 

a l l anó su hogar: 

V: y tu familia no te decía nada? Tu cuñado por ejemplo no te decía que no robaras?
E: no, mi cuñado no, cuando era menor no me decía nada, me tiraba para adelante, sí queres 
robar roba y si no querés robar no robes ... no me decían nada ... qué me van a decir ... . 31 

V: y tus padres cómo reaccionaron ?
E: se querían matar ... no lo podían creer ... no lo podían creer32 

E: cuando me vieron que yo caí una vez me dijeron: pa!, éste va a salir igual al hermano ... lo único 
que él hacía ... no hacía lo que hacía yo ... yo iba y me metía a los locales, él...rastrillaba a la gente 
del barrio ... 33 

Por ú lt imo tenemos la opin ión de la fami l ia respecto a l  grupo de pa res. En a lgunos casos 

las fa m il ias se i magi naban que su h ijo  iba a terminar  en una situación como la que vive 

actua l me nte por las  personas con las que se relacionaba, con lo cua l advierte a su h ijo no 

obteniendo resultados. Dentro de esos consejos se encuentra el que no se meta en problemas con 

29 Ver Anexo, Entrevista nºl 

30 Ver Anexo, Entrevista nº13 

31 Ver Anexo, Entrevista nºl 

32 Ver Anexo, E ntrevista nº8 
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nadie, q ue no se re lacione con determi nadas personas ya que en cualq u ie r  momento puede ser 

detenido. Otros sienten miedo de que sus hijos continúen roba ndo a ú n  asistiendo a progra mas del 

INAU.  Otros toman medidas como prohib i rles a dichos jóvenes que se j u nten con determinadas 

personas q ue conside ra n negativas para sus hijos. 

Resumiendo, m uchas de las fa mi l ias  n iega n o desconocen que sus h ijos tienen relación con 

i ndividuos q ue cuentan con a ntecedentes, por lo q ue no hace n nada al respecto para im pedi r q ue 

su h ijo ta m bién se encuentre v incu lado. Ta mbién hay qu ienes saben que sus h ijos de l inquen y con 

q u ién lo hacen y sin embargo no reaccionan al respecto, s ino q ue no dicen ni opinan acerca de ese 

tema.  Por ú lti mo están los casos de aquel los padres que, conociendo la situación en la  q ue se 

encuent ra n  sus h ijos, i ntenta n aconseja rles o ponerles como ejemplo experiencias persona les y/o 

de sujetos ce rcanos para que no conti núen haciendo este tipo de actos. Pese a l  esfuerzo que 

a lgunos fa mi l i a res rea l izan para a lejar  a sus h ijos del delito, el apego de éstos con grupos que 

t ienen a ntecedentes del ictivos es mayor, por lo  q ue pesa más las opin iones que estos ú lti mos 

tengan y no ta nto la de la fa mi l i a .  

Relacíón del menor con e l  sistema educativo 

.Antecede ntes educat i vos del menor y su famil ia .  
En  lo  q ue respecta a los a ntecedentes educativos del entrevistado y su  fa mi l ia  se pudo ver 

q ue de l tota l de los e ntrevistados solo dos de los jóvenes están cursa ndo el año q ue corresponde a 

su edad, el resto desertó en la Escue la  o el l iceo, pr inc ipa lmente porque no le gusta ba concurrir 

y/o estudia r  o porq ue sus cal ificaciones o comportamiento esta ban por de bajo de lo esperado y 

por consiguiente re petía el curso. Pese a que  los e ntrevistados hayan desertado a lo la rgo de su 

trayectoria esco lar  la mayoría afirmó que sus hermanos siguen estudia ndo y/o trabaja ndo 

(pr inc ipa lmente los menores), lo que i ndica que no se ha transmitido ni i nfluenciado a dichos 

fa mil ia res a deserta r (ya sea por pa rte de sus padres o de l propio i nfractor). 

Las razones por la cuales han dejado de estudiar se deben pri nc ipa l mente a un 

dese nca nto con la  institución y u na fa lta de i ncent ivo a seguir  con sus estudios. Esto puede 

deberse a que e n  la fami l ia  no se fomenta el estudio como una posib i l idad de progreso y futuro o, 

puede ser también responsa bi l idad de maestras y/o profesores el que  el estudia nte haya decidido 

desertar, ya que se dejó entrever en las entrevistas q ue no tenían buena relación con los docentes 

y q ue ha bía vivido mome ntos de fracaso dentro de la escuela o l i ceo que provoca ron su 

a leja miento de los mismos. Por otra pa rte el pertenecer a una fa m i l ia que se encuentra en u n  

contexto soc ioeconómico critico donde, en muchos casos, no s e  est imu la  a l  n i ñ o  a poder 

prepara rse y obtener metas hacia el futu ro (dado que el trabajo es la sa l ida más fácil y segu ra a la 

hora de poder progresa r y obtener un sustento económico) ge nera situaciones de tensión y 

frustración en la q ue las expectativas q ue se pro m ueven desde diversos ámbitos al joven no las 

puede logra r. 

E l  sistema educativo es proveedor de tensiones y de frustración. Es a ll í  cuando m uchos de 

los a l u m nos comienzan a tener bajas calificaciones y un bajo rendim iento escolar  que deriva en 
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sent imie ntos negativos hacia los docentes y tam bién hacia la i nstitución. A su vez se pudo percibir 

c la ra me nte que los jóvenes no desea n concurrir a la escuela/l iceo, no les gusta, se distraen,  no 

logra n a lcanzar resu ltados positivos. Respecto a las expectativas que los entrevistados t ienen hacia 

e l  futu ro, genera lmente se toma como pr imera opción e l  t ra bajo, ya q ue es un método fác i l  para 

obtener  dinero. No ven al l iceo como una herra mienta q ue les pueda proveer  e lementos para 

progresar y obtener mejores posi bi l idades la bora les. A su vez hay q uienes t ienen pensado 

terminar  sus estudios ya que les q ueda n varios a ños pendientes (toma ndo en cuenta q ue aque l los 

que t ienen entre 16-18 a ños a penas han a lca nzado e l  pr imer año  completo de l iceo) .  

A su  vez se pudo percibir c laramente q ue los jóvenes no desean concurr ir  a la 

escue la/l i ceo, no les gusta, se distraen, no logra n a lca nzar resultados positivos y además más de 

u n  e ntrevistado comentó que una vez que se está internado o cumpl ie ndo penas de recl usión, 

cua ndo sa len no q u ieren volver a "encerra rse" en un sa lón de clase y cumpl iendo horar ios, en esos 

casos e ntonces se i ncrementa aún  más el desi nterés por concurrir y no ven como una opción 

valedera n i  prometedora e l  forma r pa rte del s istema educativo: 

E: ... el liceo está mucho mejor que la UTU ... estaba todo bien lo que pasa es que hay veces que 
claro ... yo estaba ( ... ) ya era el segundo año que repetí y todo ya ... ya no estaba para hacer relajo y 
los profesores te encajaban si que estas haciendo relajo y ta . .. 34 

Otro de los puntos a a na l izar es e l  de las expectativas q ue t ienen los jóvenes una vez 

fi na l i zado el período en el progra ma .  General mente se toma como primera opción el t ra bajo, ya 

que es un método fáci l  para obtener dinero .  No ve n a l  l iceo como u na herramienta que les pueda 

proveer e lementos pa ra progresa r y obtener mejores posibi l idades la bora les .  De ntro de este 

punto es i nteresa nte ver q ue la dese rción no se da solamente por las bajas  cal ificaciones o e l  

desi nterés q ue provoca concurr ir  a l  centro s ino que además la  infl uencia del grupo de pares cobra 

im porta ncia y hace q ue poco a poco se a leje del estudio. Este entonces es otro de los e lementos a 

toma r  e n  cuenta a la hora de hab lar  de la inf luencia que t ienen los grupos de pares en el comienzo 

de trayectorias del i ctivas. No solo infl uyen en dichos actos sino que además cobra n un pape l  

importa nte e n  e l  a lejamiento de l  joven de las esferas de las que a ntes formaba parte, como ser  su 

a nterior grupo de a migos, su fami l i a  ( m uchos dije ron q ue cua ndo comenzaron a j unta rse con 

n uevos grupos su relación con la fa mi l i a  se vio perjudicada ) y los centros educativos a los que 

concurría : 

34 Entrevista nº12 

V y después no reenganchaste por qué?
E: porque no ... después ya me dieron la libertad .. .la segunda audiencia después ... me, me 
dieron una licencia, salí y después me vine acá 
V: y no se te dio por enganchar en el liceo?
E: no 
V: no te gustaba?
E: una vez que salí a la calle 7 meses ahí adentro, una vez que estaba en la calle 
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V: no querías entrar 
E: no35 

Ana l i za ndo esta categoría se puede tomar una de las ideas pla nteadas por la teoría de 

Anomia de Agnew, q u ien pla ntea que hay diversos eventos que pueden da r l ugar a tensiones que 

pueden ser positivas o negativas. Toma ndo estas ú lt imas, se encuentran los sentimientos de 

frustración, tensión, i ra, a ngust ia ,  etc. Y es a l l í  cua ndo los sujetos ela bora n estrategias para poder 

l idi a r  con dichos sentimientos. Ocurre que en los grupos de pa res, podemos encontra r aque l los 

miembros que pueden omitir las tensiones negativas uti l iza ndo canales q ue sirva n para su 

expu lsión, pero por otro lado tenemos jóvenes que no pueden ma nejarlas y deciden del i nqu i r  

como respuesta a la  disyuntiva entre aspiraciones y expectativas, entre las expectativas y los 

logros rea les o e ntre e l  resultado j usto y los logros rea les. La frustración y la  tensión son a lgu nos 

de los sentim ientos más comunes q ue e merge n a parti r de eventos que le ocurren a lo l a rgo de la 

vida . Dichos sentimientos se concentra n  y desa rro l lan  en la etapa escola r  y l icea l ,  por el lo, 

a na l iza ndo la  re lación de los jóvenes con el sistema educativo podemos ver que esta i nstitución ha 

generado dichos sentimientos en muchos de los jóvenes entrevistados. El repeti r de a ño, e l  tener 

bajas  ca l ificaciones, e l  ser cata logado como un estudia nte con problemas de apre ndizaje ,  e l  tener 

mal comportamiento, l leva a que se com iencen a acumular  sentimientos negativos que no 

pueden ser ca na l izados mediante diversas estrategias y que necesita n por consiguiente 

expresar los media nte actos va ndá l icos, de l ictivos, o por el contra rio, a través de la deserción del 

sistema.  De ah í  el desencanto con la i nstitución educativa y la imagen hacia e l l a  como u n  sistema 

en e l  q ue no van a lograr  resu ltados a futuros y que no provee herra mientas para dese nvolverse 

en el futuro. 

Fun cion a m iento del grupo de pares 

PresPnci a de no rmas. respo nsab i l idades o códigos. 

Este punto es sumamente interesa nte porq ue no sólo se pudo obtener información de 

dicho i ndicador s ino q ue además los ent revistados deja ron entrever su punto de vista acerca de la  

Justic ia,  de la  Pol icía y de los valores mora les que poseen a la hora de rea l izar  los  de l itos. En  primer 

l uga r, dentro de los códigos que se ma nejan  a la  i nterna del grupo, los entrevistados pla ntearon la 

idea que dentro del grupo se decide qu ién  va a roba r, lo  q ue no qu ie re dec ir  q ue existan l íderes o 

cierta jera rqu ía dentro del mismo, s ino q ue cua ndo se reúnen se dividen para i r  y rea l izar la 

infracción .  

E n  lo que  respecta a la  manera e n  que actúa e l  grupo, se puede ver q ue cua ndo van a 

de l i nqu i r  van j u ntos y vuelven juntos, mientras q ue otros deciden q ue una vez que  ra p iñan u n  

l ugar determinado l uego s e  separa n y s e  vuelven a e ncontrar en la casa d e  a lguno de e l los. Otro de 

los códigos que  se plasma a lo l a rgo de las entrevistas es la elección de los compañeros con los que 

hacen las  i nfracciones. Hay q u ienes t ienen como norma no sa l i r  a robar con mayores de edad ya 

35 Ver Anexo, Entrevista nº9 
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que éstos t ienen una pena mayor si son detenidos por la Pol icía . S in embargo otros, cua ndo sa len 

a roba r con personas mayores, deciden asumir  la responsa bi l idad del hecho, l leva ndo e l  a rma por 

ejemplo o controla ndo la i nfracción para que de esa forma, si l lega n  a ser detenidos, le den la pena 

al menor:  

E: el que tiene el arma es el que lleva la mayor responsabilidad . . .  porque los otros son coautores 

( ... ), yo soy autor, el que lleva el arma es el autor de la rapiña, el que está contigo es el 
coautor ... ( . . .  ) si vos querés ir a robar es así ... si vas a robar vas a robar con un mayor, si vas a robar 
con un mayor es así ... ya vos vas36 

V: y eran con armas?
E: claro!! Yo me gustaba ir con mi fierro yo y encañonarlo yo ... mis compañeros llevan los de el 
V: y no tuviste miedo de que se complicara?
E: no!, miedo no ... entraba a las tiendas y hacía como que es mi casa, me ponía ropa, hacía lo que 
yo quiera, es mi casa, hacía como que estaba en mi casa, buscaba ropa y ponía adentro de los 
bolsos y hago cuenta que me estoy mudando ... (. .. ) ... Yo entraba hacía la mía ... tenía una cara de 
loco! . . .  la gente piraba ... aparte donde se retobe le agarro un culatazo ... era más tranquilo, le decía 
no te pares malo hace lo que tengas que hacer, dame las cosas y ya está y no es nada de 
ellos ... ellos están trabajando como toda la gente que trabaja están trabajando, la gente los 
dueños tienen plata, esta mal ir a robar a la gente esa pero ta .. . los dueños ni se tocan 37

A su vez comentaba e n  re lación a dichos códigos: 

E: . . .  si nosotros éramos menores nos teníamos que hacer cargo nosotros los menores nos 
teníamos que hacer cargo de las cosas ... porque sino los mayores ... una rapiña a nosotros siendo 
menor caemos 6 meses ... ellos caen 6 años ... 38 

V: y ellos fueron los que los forzaron capaz?
E: claro, eran los que me decían: ustedes háganse cargo que son los menores ... todas esas cosas 
así nos decían ... 39 

De esta forma podemos ver que hay roles determi nados en la i nterna de los grupos que 

juega n un rol relevante en las decisiones que se toman y en la manera de actua r. Estos roles no 

son i mpuestos en aque l los grupos que son conformados por sujetos de las mismas edades, pero sí 

ejercen presión en personas mayores que de l i nque n con menores de edad. De a l l í  que e l  l iderazgo 

es eje rcido por dichos actores. A pa rt i r  de la  defi nición de roles e ntre los miem bros es que surgen 

los códigos a nteriormente mencionados. 

36 Ver Anexo, Entrevista nº9 

37 Ver Anexo, Entrevista nºl 

38 Ver Anexo, Entrevista nº9 

39 Ver Anexo, Entrevista nºlO 
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Presencia de l íderes en el grupo 

Pese a que en a lgunos casos, los grupos d e  pa res con que se de l inque sea n efímeros y 

carezca n de confianza suficie nte e ntre sus miembros, cua ndo i nteriorizamos e n  el funciona miento 

del mismo se da la presencia de cód igos que rigen el com porta miento de sus i ntegra ntes y que a 

su vez fij an  modos de conducta que sirven de guía para las acciones que rea l i zan  para con el resto, 

lo cua l no solo se ve reflejado a la hora de i nfring ir  la ley s ino que además, se plasma en la re lación 

que los jóvenes t ienen con otros grupos, con sus fa mi l i as, con la  Pol icía y con e l  ba rr io.  Ta m bién 

esta categoría muestra la  postura que toman los sujetos que son mayores de edad con respecto a 

los menores que de a lguna forma se encuentra n a su ca rgo y bajo su responsa bi l idad .  Se han 

encontrado casos e n  los que los  mayores i ncentivan a los  más chicos a comenzar trayectorias 

del ictivas, expl icá ndoles cómo hacerlo y a quiénes y también poniendo sobre sus hom bros la 

responsa bi l idad de l levar a ca bo un de l ito y asumiendo las posteriores consecuencias. 

Comportamie nto del grupo 

(QlJJQ .. .,LLlliL.(Ulé d ('.t;_i.Q.e n de !in.Q_U i r
S i  b ien los motivos por los cua les se com ienza con una trayectoria del ictiva son dive rsos, la 

razón principal se enmarca e n  una in iciat iva o i nterés de ciertos miem bros del grupo de querer 

hacer a lgo d ifere nte, pr incipa lmente por curiosidad.  El querer i nfringir la ley surge a su vez de una 

necesidad y/o deseo de obtener cosas que sus fami l i as  no le puede n  ofrecer como ser calzado o 

vestimenta o d i nero para com pra r ciga rros o i r  a ba i lar. Dado que el d i nero que ganan sus padres 

no a lcanza para poder i nverti r lo en dichas cosas, ve n como una sal ida a lternativa, rá p ida  y fáci l  el  

comenzar  a del i nquir .  Es importa nte destacar en este punto que no se i ntenta deci r aquí que 

todos los jóvenes que presente n carencias económicas pueden deriva r en la rea l i zación de del itos. 

Siguiendo lo  p lanteado por Clowa rd y Oh l i n, para la rea l ización de las i nfracciones es necesario 

pertenecer a un contexto que ayude e i ncentive a de l inquir. Dicho contexto es el que brinda 

herramientas, experiencias de vida, i nformación que influencia a dichos jóve nes a tomar la 

decisión d e  de l i nquir .  Estos e lementos se sum a n, como se mencionó a nteriormente, a una 

curiosidad por saber lo  que es roba r: 

E: nada ... quería robar y ta . .  Creía que era plata fácil ... me compraba mi ropa ... no?, mi compañero 
Estaba peor que yo ... yo era el más mejorcito mis padres y eso me compraban, a ellos no pero 
ta ... yo también prestaba ropa como loco y todo ... 40

V: y cómo fue que se te dio por hacer eso?
E: a buscar una moto para comprarme ropa, tenía que comprarme ropa41

E: fui porque ta .. me dio ganas de ir a robar y eso y fui 
V: pero por qué? Por curiosidad o
E: para ver lo que era 42 

40 Ver Anexo, Entrevista nºl 

41 Ver Anexo, Entrevista nº3 
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E: y nada ... me invitaron y ta . . .  y salí con ellos y ta y después ya no estudié más ... 
V: y que empezaste a juntarse, pone/e te decían después del liceo venite para acá y eso?
E: claro, y ta .. .  y nos hacíamos plata y nos íbamos pal baile ... ( ... ) claro era para joda nomás .. .  ( ... ) 
para tener plata ... como todos43

V: y ahí que te pasó? Por qué volviste a hacer lo mismo?
E: y nada ... ahí ta precisaba plata en mi casa .. .  mi madre estaba sin /aburo y eso pero mí madre, 
ella quería que ... como te puedo decir .... que estemos así me entendes? Pero pero que no salga a 
robar porque no me quería ver allá adentro .. .  y no quería y no quería ella yo le dije: no, no voy a 
volver a robar . . . .  y ta y después me fueron faltando todas las cosas de mí casa y dije que iba a salir 
a robar44 

Evaluación previa al del ito 
Si bien se pudieron extraer diferentes opiniones respecto a cómo se planifica el acto 

del ictivo y el comportamiento mismo de l grupo de pa res, se pudo ver que se da una evaluación 

previa en lo que respecta con la decisión de comenzar con una trayectoria de l ictiva . Dado el 

contexto socioeconómico a l  que pertenece y las referencias que t iene de sus a migos y fa mi l i a res 

con respecto a las  asp iraciones l aborales, educativas, económ icas que pueden a lcanza r, se les 

presenta como una opción vá l ida e l  de l inquir como un medio para obtener un fin que es 

económico .  No se detecta una planificación en lo  que respecta a la organización del del ito, pero sí 

se da una eva luación costo beneficio en la decis ión de infringir l a  ley. Son dec isiones que 

responden a una necesidad meramente uti l i taria y momentánea, y a e l lo  se debe su intermitencia, 

sumado ta m bién a que una vez cum pl ida la  mayoría de edad y asumidas otras responsabi l idades 

como adulto, es probable que el porcentaje de del ito disminuya y que estos jóvenes se a lejen del 

mundo de l de l ito y se dediquen a tareas convenciona les como es el t ra bajo. 

Hay una eva luación costo beneficio en lo que refie re al t iempo que se pierde para obtener 

un monto determinado de dinero con la  pos ib i l idad de conseguirlo en un t iempo reducido, que, 

aunque imp l ique un aumento en el riesgo que impl ica rea l izar dichas actividades, no hay presente 

una disuas ión ta l que imp ida que estos jóvenes rea l i cen infracciones. Si bien tienen un c laro 

conoci miento de las leyes y los procedimientos que se l levan a ca bo en las detenciones y 

procesa mientos, dichos riesgos no son tomados en cuenta, o por lo menos no se eva l úan a la hora 

de infringi r  la ley. Se puede ver c laramente que l as  técnicas de disuasión no son tomadas en 

cuenta por los entrevistados. A su vez los m ismos miem bros del grupo fomentan dichos actos ya 

que la mayoría se encuentra en la misma situación: 

V: pero por qué te querías comprar cosas?
E: ... porque estaba por cumplir la mayoría y ta ... iba a mandarme la última para tener plata ... 45 

42 Ver Anexo, E ntrevista n23 

43 Ver Anexo, Entrevista nº4 
" Ver Anexo, Entrevista nº4

45 Ver Anexo, Entrevista nºl 
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E: si vos vas a robar algo nunca tenes que ir pensando en que te va a pasar algo malo ... nadie va 

pensando en que te va a pasar algo malo ... vos siempre tener que ir pensando que vas a ir y te vas 

a llevar lo que vas a buscar ... 46 

V: y tampoco te ha preocupado? No evaluaste nunca qué te iba a pasar?
E: no ... nunca ( ... ) yo iba por lo bien ... nunca pensaba en que me iba a ir mal.. . .  no, nunca iba 
pensando que me iba a pasar algo malo47

Podemos pregunta rnos en este punto por qué no está presente la disuasión como 

e lemento clave para i m pedi r o disminuir e l  n ú mero de i nfracciones l levadas a cabo por menores 

de edad. 

Por otra pa rte, en este punto es im porta nte da r cuenta de que la decisión de de l i nquir 

puede surgir  no desde e l  grupo de origen del joven sino desde afuera, de grupos pertenecientes a 

ba rrios cercanos que necesita n compañeros para roba r y los i nvita n para rea l izar  ºtra bajos" juntos. 

Y por ú lt imo se encuentra e l  caso de menores que pertenecen a fa mi l ias  con a ntecedentes penales 

y que, ten ie ndo como referencia la experiencia de su herma no, pri mo, padre, padrastro, ven como 

una sa l ida va ledera el comenzar a de l inquir y seguir sus pasos. 

Uno de los entrevistados hizo referencia a la  razón por la  que comenzó a roba r y la 

i nfluencia que e l  grupo generó en sus decis iones:  

E: ... yo desde chico me junto con todos los pibe del barrio y vi que los pibe del barrio se pusieron a 
robar y yo no iba a dejar de parar en la esquina porque no iba a robar y ta ... me pinto robar con 

ellos y también estaba mi hermano ahí ... 48

E n  este comentario se puede ve r c laramente cómo funciona la asociación diferencia l  a la 

hora de comenza r a del inquir. E l  joven siente una presión que lo l leva a seguir lo que hacen sus 

a migos pa ra no dej a r  de forma r parte del grupo ya que, si no lo hace, se senti ría desplazado. 

Ta m bién hace referencia a que com partía e l  mismo grupo del herma no, quien ha bía comenzado a 

de l inqui r desde más pequeño, lo cua l afi rma a ú n  más el aprendizaje de l delito media nte 

observación e i nteracción e ntre sujetos. De todas formas es i mportante ac lara r  que pese a que 

exista un a pre ndizaje desde el n úcleo fami l i a r, el  incentivo hacia el delito se i ntensifica en los 

grupos de pa res, lo que ir ía en contra de la teoría de Control Socia l  que supone que cua nto más 

apego a los grupos de pa res, menor proba bi l idad de cometer del itos. En  e l  caso de los 

ent revistados sucede lo contrario, si bien la re lación con la fa mi l ia  puede ser buena y tener un 

gra n apego a sus i ntegrantes, si el  joven t iene lazos sól idos con sus pa res que de l i nque n es 

proba ble que pueda del i nquir. 

4 6  Ver Anexo, Entrevista nº9 

47 Ver Anexo. Entrevista nº9 

48 Ver Anexo, Entrevista nºl 
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E lecc ión de la vícti ma

E n  lo que  refiere a las víct imas q ue e l igen pa ra q ue sea di rigida la i nfracción,  la mayoría de 

los e nt revistados dijo que  robaba a negocios, pr inc ipa lmente comercios gra ndes (pa naderías, 

supermercados, Ábitab, pizzerías, comercios de ropa, ómnibus), que tenga n em pleadas mujeres, 

q ue no haya guardias en la puerta y q ue manejen gra ndes cifras de di nero. Estos datos los t ienen 

e n  cuenta a la  hora de decidi r qué negoci o  roba r, y la  i nformación proviene por experie ncia propia 

o porq ue a l legados del barrio o fa mi l i a res bri nda n consejos de cómo hacerlo:

E: ... nos enseñaron cuando era chico ... vos si ya robas, si vas a robar robó adonde haya plata, no 
vayas al barrio ... no a la gente que vaya trabajando 

V: y quién te enseñó?
E: gente veterana, que estuvo presa 
V: era gente del barrio o padres de amigos'
E: claro ... gente del barrio que ya estuvieron presos ... que son veteranos y todo eso ... ya sabían que 
yo ya había empezado a salir a robar y ellos me decían ... 

V: ellos te decían como hacerlo?
E: claro: vos salí ... me decían que no era una buena experiencia, pero si robás no robes a la gente 
del barrio y todo eso ... anda para la plata 
V: y los grandes les avisaban? Les decían cuando había trabajos?
E: claro, nos avisaban ... 49 

También se preguntó acerca de la relación que el grupo de pares t iene con e l  barr io.  La 

mayoría de los entrevistados dijo que la  relación con e l  ba rrio era positiva, q ue muchas veces era 

una tra nq u i l idad para sus ha bita ntes e l  que e l los estuvieran en la esqu ina ya que evita ban que 

vi n ie ra n  de otros ba rrios a robar, porq ue hay que ac larar  en este punto q ue como código genera l 

en todos los gru pos está la proh ibic ión de roba rle a gente del barrio :  

E: ... nosotros n o  dejamos que vayan a robar a l  barrio de nosotros . . .  nosotros si vemos a otro botija 
de otro barrio que quiere robar en nuestro barrio no lo dejamos ... ( ... ). Nosotros no queremos que 
roben porque si ellos van a robar allá y la gente sabe del barrio que somos, nosotros que vamos 
robando ahí y la gente del barrio nos conoce, tiene nombre y apellido de nosotros. Las familias 

nos conocen y van a la nuestra familia a decirle que robamos ... 50 

Otro de los entrevistados comentaba 

E: . . .  la gente no importaba, mientras que no estuviera rastrillando por ahí .. .  era lo que yo le decía, 
yo prefiero andar y que todo el mundo sepa que yo robo en otro lado pero que no me digan: vos 

me rastrillaste la cuadra ... 51 

49 Ver Anexo, Entrevista nº9 

50 Ver Anexo, Entrevista nº9 

51 Ver Anexo, Entrevista nºlO 
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Reb c1ón d e  los menores con la Pol ic ía y el barrio e 1 1  el que viven.

En  lo que respecta a la  relación que estos jóvenes t ienen con la Po l i cía ,  surgieron d iversos 

come nta r ios no sólo de cómo es la percepción que los Pol i cías t ienen de esos grupos s ino de 

comenta r ios que se asocian a la corrupción que existe en la detención de menores. En pri mer 

lugar hay quienes nunca tuvieron problemas con la  Pol i cía (a ntes de haber sido detenidos) .  U no de 

los e ntrevistados dijo que una de las razones por las que se junta ba con personas mayores de edad 

era para evitar que los agentes le pidiera n documentos o lo fre naran para hacerle pregu ntas. Por 

otra pa rte está n a quel los que afi rma ron que la Pol icía fija la vista en un grupo determi nado y 

aunque haya i ntegra ntes que no del i nquen en más de una oportunidad sucedió que fueron 

dete n idos sólo por ser conocidos y porque los Policías tenía n la i ntención de que todos cum pl ieran 

a lguna pena .  

E:  ... porque ahora caí la última vez ... ellos mismos me dijeron: no ves que nosotros te vamos a 
reconocer cuando nosotros queramos? . . .  vamos y le decimos a la gente: miró que éste se cortó el 
pelo hace poco, o que éste se hizo tal cosa ... fue éste miró que ya tiene cosas por esto o por lo 
otro ... mirá que nos creen a nosotros porque somos los Policias ... 52 

E: ... no les importaba ... siguen igual ... hay varia gente que, que cumple 18 y ya quieren salir porque 
vos ya una vez que te agarra un milico de tu zona ... ellos te mira, te reconocen, saben que vos 

andás en esa y después esperan a que cumplas los 18. Te esperan una mínima rapiña o algo que 
hacen en el barrio ... 53 

Ta m bién está n aquel los que bri ndaron i nformación respecto a hechos de corrupción que 

la Pol icía rea l iza cua ndo detiene a menores de edad .  U no de los entrevistados d ijo que una vez 

que det ienen en más de una oportunidad se queda n con pa rte del d inero que roba ron, para de 

esa forma "arreglar" con el detenido su l ibertad 

E: . . .  pasa lo mismo .. .  a mi me han agarrado con 150 mil pesos y me han soltado .. .  se me quedaban 
con la plata y los revólveres y me soltaban .. . 

V: con la condición de que no dijeras nada .. . 
E: claro, para que no caiga procesado ( ... ), es cuando te agarran dos Policías así que andan de a 

dos o de a tres, cuando anda Jefatura ... ( ... ) ... te agarran cuando no te das cuenta y si vos justo 
andás con las cosas arriba, te agarran ellos mismos y te dicen: bueno qué hacemos? . . .  te dicen: 
avisamos de esto o te soltamos? . . .  yo en eso le di todo 
V: así que la plata se la quedan ellos y no la devuelven ...
E: claro, no la devuelven, a ellos les pasa lo mismo cuando yo robaba. Cuando robé el 
supermercado iba con un montón de plata en el bolsillo y la plata en la mochila. La plata de la 
mochila sí la presentaron pero yo tenía un montón de plata en el bolsillo, y un Policía fue de 
costado y me sacó la plata y se la guardó en el bolsillo y yo lo quedé mirando, y otro que estaba 
atrás me agarraba la cabeza y me decía que mirara para otro lado para que no dijera nada ... 54 

52 Ver Anexo, Entrevista n'S 

53 Ver Anexo, Entrevista n'9 

54 Ver Anexo, Entrevista nº9 
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Más de un e ntrevistado d ijo  que Pol icías que viven en su ba rrio conocen a la perfección 

donde se e ncuentra n las bocas de diversas d rogas como ser Coca ína,  Pasta Base, etc. Pero, como 

d ichas bocas ma nejan gra ndes cuentas de d inero y está n dentro de una cadena de vendedores y 

com pradores corruptos, no les conviene denuncia r su existencia porque puede correr riesgo su 

vida y la  de su fami l ia ,  por esa razón denuncia bocas más pequeñas que no son las que mayor mal  

causa n a l  ba rrio y a los jóvenes que compran para consumir  

E :  .. . les pagan y no hablan ... y ellos lo que hacen son las bocas chiquitas, las bocas esas que venden 
porro nomás, van y se les meten para adentro porque saben que a esa hora no les puede pagar, 
una boca que venda porro no le puede pagar a la Policía ... si vende solo porro y el porro está 10 

pesos una palanca ... y en cambio una que vendan merca y pasta base y todo eso que hace 
plata/es, cuando el Policía cae le cobra y se va ... 55 

BgtJgx_i_(:uuws ter i o_r:ªLd_rJlt.Q 
Pasa ndo a la  reflexión que los entrevistados t ienen luego de haber rea l izado i nfracciones, 

podemos ver que si b ien son conscientes que está n i nfri ngiendo la ley, la pri mera vez que roba n 

les gusta ya que tienen  en su poder una cant idad de dinero que proba bleme nte no obtendrían si 

t rabaj a ra n  o lo quisiera n obtener por otro medio.  Logra n una satisfacción a l  saber que sa l ió bien lo 

que p lan ificaron y una vez que "ga nan" desean volver a sa l i r, ya no por una necesidad sino por el 

hecho d e  querer tener e l  d inero, se vuelve una adicción, ta l  como lo dijo uno de los entrevistados : 

E: . . .  yo les decía que tuvieran cuidado ... porque los botijas una vez que ya ... /ue como yo ... . yo los 
entiendo porque si ellos robaron ya les gustó ... es lo mismo que me hacían a mi ... yo cuando 
empecé a robar me decían que no hiciera nada y a mi me gustó y yo seguía, yo decía que si pero 
me entraba por un oído y me salía por el otro ... 
V: ... y vos nunca pensaste en dejar de robar por esa razón ?
E: si ... dejé .... si .... dejé ... pero ... es difícil ... es como .... es como una adicción robar ... una vez que robas y 
sabés como es ... es como .... como una droga ... 56 

H ay otros que, como consecuencia de haber fracasado e n  más de una oportun idad y haber 

s ido deten idos deciden no volver a roba r porque considera n que si e l los "perdieron" significa que 

no pueden ded icarse a eso: 

E: todas las veces que me agarraron ... todas las veces ... por ejemplo la primera vez que yo había 
robado me agarraron ... la segunda vez también y la tercera también ... entonces dije: nunca más, 
ya está ... esto no es para mi y ta ... hasta el día de hoy ya ... ya /ue ... no quiero saber más nada ... 57 

55 Ver Anexo, Entrevista Nº 9 
" Ver Anexo, Entrevista nº9

51 Ver Anexo, Entrevista Nº4 
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CON C LUSION ES 
A lo l a rgo de las conclusiones se i ntenta rá presenta r desde qué ámbitos se puede reflejar  

la  i nfluencia que los grupos de pares t ienen sobre sus i ntegra ntes en e l  comienzo de trayectorias 

de l ictivas. 

;l�.r.u:ºn.diz@�_d el_d.�J.i.t..Q:l 
La asociación diferencial  se produce cuando los jóvenes entran en contacto con otros 

sujetos que de l i nquen y éstos les tra nsmite n defi n iciones favora bles hacia el del ito, con lo cua l si 

se t ienen más defi n ic iones favorables al de lito que las que no lo son, se aume nta n las 

proba b i l idades de que dicho sujeto pueda comenza r a de l inqui r. Por otra pa rte, uno de los 

e lementos que tra baja esta teoría es la presencia de un aprendizaje del voca bula rio y de normas 

que también fomentan el de l ito. De las e ntrevistas se refleja como un aspecto c lave la presencia 

en e l  ba rrio de personas adultas ( los "vetera nos") que le da n consejos a los que recién empieza n 

como por ejemplo la e lección de la víct ima y el luga r para cometer la i nfracc ión.  Estos sujetos son 

esencia les en e l  comienzo de una trayectoria .  Vale ac larar que este aprendizaje se ca racteriza por 

hacerse en forma grupal ya que es el grupo en su tota l idad (o al menos la mayoría de sus 

i ntegra ntes) que obtiene los consejos y los busca para poder comenzar a del i nqui r. Dentro de los 

agentes que proveen esta enseña nza se encue ntra n los vecinos del barrio y los adultos que ya 

del i nquieron y pr inc ipa lmente sus fa mi l i a res y amigos. 

El a prendizaje de l del ito es a su vez observacional ;  la im itación juega un papel clave, 

princ ipa lmente en los comienzos. En este punto se destaca la i nfluencia que tienen los fam i l ia res 

con a ntecedentes del ictivos, ya sea n  padres, padrastros o herma nos que en a lgún mome nto haya n 

rea l izado un del ito y que son los que de manera consciente o inconsciente le tra nsmiten a l  joven 

sus experiencias con respecto a ese tema.  Es i m porta nte en este punto da r cuenta de cómo el 

proceso de soc ia l i zac ión que t iene el joven con sus pares puede defin i r  sus decisiones futuras. La 

figura de aque l los adultos o am igos que comunican sus experiencias son las que preva lecen, a ntes 

a ú n  que sus padres. Éstos cobran importanc ia y protagonismo en la vida de estos jóvenes en dos 

situaciones: una de e l las  es e n  el período i n ic ia l  cuando comienzan con los pr imeros de l itos (si  hay 

un a prendizaje del delito en el n úcleo fami l i a r) ,  la segunda se da cuando la  fa mi l i a  le pide o le hace 

ver al adolescente que deje de de l inqui r. En  este caso los jóvenes toman conciencia de la situación 

en la que se e ncuentra n y e l  peso de la fa mi l i a  pesa positivamente hacia e l  rechazo al de l ito. 

En lo que respecta al grupo de pa res se pueden diferenciar  dos t ipos de grupos: por un 

lado tenemos aquel en e l  que todos sus i ntegra ntes de l inquen y por otro está n aque l los grupos 

conformados por i nfractores y por aque l los que nunca de l i nquieron o deja ron de hacerlo. La 

mayoría de los grupos conformados por sujetos con diferentes opin iones respecto al del ito se han 

ma nten ido unidos pese a las i nfracciones que cometió un porce ntaje de dichos i ntegra ntes. De 

todas formas, e l  i ntegra r un grupo en e l  que sus miem bros del inquen aumenta las posib i l idades de 

come nzar una trayectoria de l ictiva ya que, no solo i nterna sino ta mbién externamente se produce 

una pres ión (que puede defi n i rse como presión socia l  y por qué no psicológica) en la que el sujeto 

se ve con la obl igación de seguir  lo que hace el resto por m iedo al fracaso y al rechazo. 
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Este punto difiere con la teoría de Control Socia l ,  ya que, a difere ncia de lo que ésta 

pla ntea, en la i nvestigación se pudo com proba r que cua nto mayor apego se tenga con los grupos 

de pares que rea l ice i nfracciones, mayores son las proba bi l idades de que se comience con una 

trayectoria del ictiva . Teniendo una bue na re lac ión con la fa mi l i a  y aún cuando ésta no t iene 

a ntecedentes del i ct ivos, e l  tener un grupo de pares que fomente dichos actos, e l  compart ir  

normas y va lores con el los termina de conformar e l  perfi l del  joven .  

Por otro lado, a diferencia de lo  que pla ntea Matza cuando sost iene que los jóvenes 

posee n  va lores subterrá neos (de a l l í  l a  expl icación de la  i ntermitencia de las i nfracciones) que 

l leva n a la  rea l i zación de l del ito, se podría deci r que en caso de los jóvenes de PRO M ESEC, el los 

son conscientes de los actos que rea l i zan  y de las consecuencias que esto trae, t ienen 

conoc im iento de las leyes que los protegen y de aque l las  que lo condenan,  por lo  ta nto no se 

encuentra n en un estado donde experimentan estos va lores subterrá neos y se a lejan  de la 

norm a l idad. En  lo que sí se puede coi ncidi r es que los jóvenes, en muchos casos, no se dedica n 

solamente al del ito s ino que e n  forma parale la rea l izan actividades que se enmarcan en el entorno 

de lo lega l y lo  i legal, por eso es com ú n  que un joven tra baje y estudie y por otro lado de l i nca y 

que a la i nterna del grupo va rios de sus i ntegra ntes com partan la s imulta neidad de actividades. Lo 

que sucede es que en varios casos el comenzar con una ta rea remunerada (toma ndo en cuenta e l  

t ipo de contrato, remuneración y demás que pueden obtener) desest ima las i ntenciones de seguir 

trabaja ndo o sol icita ndo empleo, con lo cual aparece como una opción valedera el de l inqu i r  pa ra 

obtener  ca ntidades mayores de di nero y en me nos t iempo. 

Otro de los aspectos a tomar e n  cuenta a la hora de defin i r  la i nfluencia que proveen los 

grupos de pares e n  varones menores de edad, es la teoría de a nomia propuesta por Cloward y 

Oh l i n  quienes pla nteaban la idea de que si b ien hay sujetos que desean de l i nquir, si no t ienen los 

medios y el acceso a oportunidades es pos ible  que no lo rea l icen.  Al observar los jóvenes que 

concurre n a PROM ESEC podemos aprecia r  que pertenecen en su tota l idad a contextos 

socioeconómicos vul nerables, lo cua l explica de a lguna forma la ca racterización de los mismos, 

donde puede esti mar  que estuvieron i ncentivados por las personas que lo rodea n  y por la  

información a la que t ienen acceso, la cua l es a provechada por  los  i ntegra ntes de l  grupo pa ra 

cometer del itos. 

Otro de los componentes que aparece en e l  a ná l i sis es e l  hecho de que los jóvenes están 

sujetos a dos t ipos de defin ic iones (como p la ntea la  teoría de Aprendizaje soc ia l ) ,  uno de e l los se 

remite a una dimensión normativa y el otro ti po proviene de una di mensión i nteractiva, que es 

aque l la  en la que e l  joven se relaciona con grupos pr imarios (fami l i a  y a m igos), secunda rios 

(escuela ,  vecinos) y grupos de referencia ( medios de comunicación) .  A parti r de la i nvestigación se 

puede dec i r  que e l  t ipo de re lación que e l  j oven t iene con estos tres grupos varía según la  h istoria 

y perspectiva que tiene e l  joven .  Mayorita ria mente e l  grupo con el que t ienen una re lación más 

estrecha es con los grupos pri marios ya que a través de e l los se desa rro l la  e l  proceso de 

socia l ización y donde se as ienta n las bases dentro de las cua les se va a desenvolver el adolescente. 
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Rel ación con el siste ma educativo 
El estar en contactos con grupos de l ictivos, formar pa rte de e l los y comenzar una 

trayectoria del i ctiva, tiende en lo genera l  a que el joven decida desertar de las i nstituciones 

educativas y a a lejarse del n úcleo fami l i a r. En  estos casos no solo juega la i nfluencia de los grupos 

con los que forma pa rte (y en mayor medida si sus i ntegra ntes ya desertaron a nteriormente) s ino 

que también cum ple un papel clave la forma en que los jóvenes se i ntroducen y se i nteriorizan con 

el si stema educativo, dado que para los entrevistados, la escuela y el l iceo son i nstituciones que 

proveen frustración y desinterés como consecue ncia de la no obtención de buenas cal ificaciones, 

progra mas  que no se ajusta n a l  n ivel de apre ndizaje y entendi miento de los a lumnos, mala 

re lación con los docentes, etc. A su vez estos sent imientos que expresa n los jóvenes se suma a la 

eva luación que se mencionaba a nteriormente, en l a  que se est iman costos y beneficios de dejar  

de estudia r  y rechazar las ofertas educativas como herra mientas para la  obtención de un mejor 

trabajo y por otro lado la pos ib i l idad de rea l i zar  acciones i legales pa ra generar ga nancias que por 

otros medios no la consiguen .  

Por e l l o  es comú n  que adolescentes que presenten estas ca racterísticas reúnan  en los 

centros educativos jóvenes que viven la misma situación y, como forma de rechazo actúan a través 

de actos va ndá l icos y/o del i ctivos ta nto dentro como fuera de la institución y puede cul m inar  en la  

deserción de l s istema educativo. A su vez debemos tener  en cuenta que la deserción 

pri nc ipa lmente se asocia a la no com pati b i l idad entre las actividades i legales que asp ira rea l izar el 

ado lescente y e l  rol de a lumno que cum ple dentro del s istema educativo. Si se puede ver cómo los 

jóvenes e n  forma paralela pueden trabaj a r  y del i nquir, pero el sistema educativo no les provee 

recursos económicos que son los que en defi n itiva i ncent iva n la del incuencia y el tra bajo. Por otro 

lado no se i ntenta aquí da r cuenta de que todos los jóvenes que viven en contextos de 

vul nerab i l idad socia l  y económica terminan  deserta ndo del s istema educativo, s ino que aquí se 

i nte nta mostra r casos en los que sí se da este t ipo de deserción y cómo las razones por las que 

deserta n son compa rtidas por todos los e nt revistados. 

Papel d e  l a  familia y su opinión frente a l  del ito 

Si  observamos e l  pape l  que cum ple la  fami l i a ,  podemos notar que ésta no cum ple un rol 

crucia l  a la hora en la que el sujeto decide come nzar con una trayectori a .  S i  bien existe n casos en 

los  que hay presencia de fa mi l i a res con a ntecedentes de l ictivos, lo que esto logra es que e l  joven 

aprenda i ndi rectamente, conociendo de a ntemano las consecuencias que sus actos aca rrearon . 

Nuevamente el grupo de pa res se presenta como el lazo pri nc ipal  sobre el cua l el joven im ita y 

apre nde a de l i nquir y sobre el cua l se s iente "presionado" pa ra seguir los pasos que su grupo l leva 

ade l ante.  

A l  interior de l a  fam i l i a ,  la madre es  la figura pr incipal ,  la que cría a sus h ijos y quien 

tra nsmite va lores. De hecho, e l  a lejamiento del mundo del delito es ocasionado e n  gra n  

porcentaje por la presencia d e  la madre y por la op in ión que t iene respecto d e  l a s  i nfracciones que 

rea l iza .  Es im portante ac lara r  que el tener herma nos menores también es un factor que desest ima 

las  pos ib i l idades de del i nquir, de hecho la tota l idad de los entrevistados man ifestaron que no 
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enseñan  a los m iem bros mas pequeños lo que es el del ito, es más, aconsejan  el no hacerlo. Si hay 

herma nos pequeños que de l inquen lo hacen como consecuencia de los grupos con los que tiene 

mayor a pego, no es a través de la fami l i a  que comienza a del i nquir. U na vez más se confi rma que 

son los grupos de pares los que mayor i nfluencia presenta n a la hora de tomar  una decisión de 

estas magn itudes. 

El padre aparece como una figura lejana,  sobre la cua l recaen los confl ictos que surgen a l  

i nterior de l núcleo fa m i l ia r. A su vez  el padre aparece como desi ntegrador ya que la  mayoría de los 

jóvenes e ntrevistados pertenecen a fa mi l i as  no constituidas, formadas genera lme nte por una 

madre soltera o por un padrastro. 

De esta forma podemos hacer una lectura i nteresante respecto a las conclusiones que se 

desa rro l l a ron en este punto; la  soc ia l ización de género repercute de manera diferente en la 

rea l ización de i nfracciones. E l  género (asociado en este caso a la i magen de referencia que se toma 

de padre o madre y a pa rt i r  de la  cua l se da la soc ia l ización) puede da rse como un e lemento 

expl icatorio en lo que refiere a las  decisiones y com porta mientos que l leva adela nte el jove n, más 

al lá de la  i nfluencia de los grupos de pa res con los que se re laciona que pr ima sobre e l  papel que 

cum ple la fam i l i a .  

Có mo y po_r qué d e linquen 
A lo  la rgo de la  i nvestigación se  pueden tomar  e lementos de la teoría actua l i zada de 

elección rac ional  que confirman sus premisas .  Los adolescentes a ntes de comenza r una trayectoria 

del ictiva eva lúan  los costos beneficios de del i nquir, compara ndo este acto con otros que ta m bién 

le provee n  retribuciones económicas como ser el trabajo remunerado y/o estudiar pa ra obte ner a 

futuro una profesión que le bri nde un sustento económico. No son decisiones que se toman a 

l a rgo plazo, ya que en genera l la tota l idad de los actos que rea l i zan en la vida cotidia na responden 

a ese razona m iento ( por ejemplo la deserción esco lar  sigue una línea si m i l a r) .  Las razones que 

están presentes a la hora de del i nqui r responden principa lmente a una necesidad del momento. 

En la  actua l idad no nos encontra mos con jóvenes que de l i nca n para poder a l ime nta rse, sino que 

sus necesidades se traslada n a las que t ienen la mayoría de los jóvenes de su edad que es la del 

consumo; consumo de ropa, de calzado, etc. Por otro lado, las motivaciones son i nstrumenta les 

(di nero, vest imenta, calzado) y no i nstrumentales (obtener diversión, logra r e l  prestigio) .  En  sus 

comienzos la motivación que pri ma es la instrumental ,  pero luego, a medida que se desa rro l la  una 

trayectoria del ictiva comienzan a cumpl i r  un papel importante las motivaciones no i nstrumentales, 

más a ú n  si  se t iene un enfrenta miento con otro grupo de pa res u otro barr io por obtener el 

prest igio y la aceptación del resto, sumado a la identificación del del ito como un trabajo. 

Por otro lado, la i nformación que manejan  estos jóvenes no es perfecta, los resultados que 

obt ienen de de l i nquir dependen en su mayoría de experiencias pasadas o de consejos apre ndidos 

de otros sujetos (ya sean de l mismo grupo o adultos que le transmiten sus há bitos), es por e l lo que 

en varias ocasiones no resulta n fructíferas las experiencias de l ictivas cua ndo recién se empieza 

con una trayector ia .  A esto hay que suma rle que a medida que el joven va i nsertá ndose en el 
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á m bito del ictivo, va selecciona ndo el de l ito con el cua l t iene mayor éxito, según las expe riencias 

que haya tenido y se perfecciona en él .  Lo m ismo sucede con la elección de los compañeros que 

e l ige para l leva rlo a cabo. 

A su vez, si bien e l  Estado ejerce técnicas de disuasión ( la certeza, la celeridad y la 

severidad de la  pena) que pueden frenar  o im pedi r una i nfracción, éstas no se t ienen prese nte a la 

hora de eva lua r l a  acción que se va a efectuar, o por lo  menos se i ntenta no recorda rlas pa ra no 

generar  un freno en la  acción. Queda preguntarnos e ntonces por qué razón no están presentes 

estas técnicas de disuasión, y cuá l es la razón por la que dichas técnicas no generan un efecto tal 

que i m pidan o a l  menos dismi nuyan la  ca ntidad de del itos cometidos por menores de edad. Una 

de las razones por las que se puede e ntender la ausencia de la disuasión en estos jóve nes puede 

re lac ionarse a la i magen que se t iene de la ley. Si b ien hay un cla ro conoc imiento de las leyes y de 

los efectos que t iene el ser detenido por la Pol icía, las experiencias que los adolesce ntes han 

ten ido e n  centros de privación de l ibertad del INAU o en progra mas de medidas a lternativas a la  

privación de l i bertad, le  han dejado de referencia que pueden entra r y sa l i r  con faci l idad y que hay 

una c l a ra diferencia entre los menores y mayores de edad en re lac ión a la  severidad de las penas. 

Por e l lo, e l  que exista n e lementos que ejerza n disuasión no se toman en cuenta . Otro de los 

e lementos que puede juga r en contra de los objetivos que prese nta la disuasión es la i mage n y la 

re lación que tienen los jóve nes entrevistados con la Pol icía . A lo la rgo del aná l i si s se pudo da r 

cuenta de situaciones en las que se da corrupción por pa rte de los efectivos pol iciales, tanto en la 

detención como en la  relación misma que t ienen con estos menores, lo  cua l desmitifica el poder y 

autoridad que la Pol icía como institución quiere generar. 
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