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I. ANTECEDENTES

I nve st iga cione s R ea lizadas

El Paper se fundamenta en cuatro Investigacioncs empíricas realizadas por la autora y tenninadas

en Mar zo 1992, patrocinaclas por la Universidacl de Clúle, Gendarmería de Chile y una de ellas por

coucvr. Estas son las siguicntcs:

l) "Teoría del Continuo Subcultural de la Delincuencia: aspectos Subculturales y Psicosociales
asociados".
"Actitudes de los Condenados hacia la Rehabilitación".
"Los Disciplilrarios".
"Comportamiento Scxual Intrapenitencizu io".

2. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

El conjunto cle estirs Investigaciones, de canicter complementario ¿i olras desarrollad¿rs durante los

años 1983 a 1988, intentan describir las principales características de la Delincuencia Común en
Chile y en Sanúago, d.1da la carencia de antecedentes empíricos de runpüa cobertura respecto de

este Problema Soci¿rl y el crecientc interés actual que reviste a nivel gubemamental y ciudadano.
Hasta 1983, se concibe y dcscribe la Delfurcuencia en Chile corno ur fenótneno de carácter

homogéneo, distribuido alazm y sin diferencias tipológicas. Sin embargo a partt de una primera

investigación exploratoria y posteriormente mediante la realización de un Survey de carácter
Cross National Research en 1983, se verifica empíricatnente la existencia de cinco Tipos de
Delincuencia-

Desde esta perspoctivA las lnvestigacioncs realizadas intenLan aportar un conjunto de cono-
cimientos respecto de la realidad delictual, con el fin de conl¡ibuir a la revisión de Políticas y
Programas de Rehabiütación y Prevención de la Deüncuencia de caracter diferencial.

Las investigaciones describen aspectos criminológicos, dernogriificos, antropológicos, eco-
nómicos, sociológicos y psicosociales de los cinco tipos de delincucrtciaempíricos y diferenciales
existentes en nuestro país, utlizando unaperspectiva de carácter interdisciplinario.

Se profundiza además particularmente en la problemática de la Contracultura Delictual, la
Rehabilitación, Comportamientos Sexuales intrapenitencia'ios y aspectos psicosociales, y subcul-
turales etiológicos asociados, así corno en los comportamientos desvlrdos, relativos a la drogadic-
ción y alcoholismo.

En síntesis se intenta aportar conunadescripcióngeneral y csprcíficaen determinados niveles

de análisis diferenciales, así como con um perspectiva etiológica respecto de las variacioncs
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Tipológicas de la conducta delictual social, con el fin de enregar antecedentes empíricos y
teoricos ref'erentes a la Delincuencia Común y de Clase Baja en Chile.

3. OBJETIVOS GENERAI,ES:

3.1. Describir las características sociodemográficas, subculturales, contraculturales, económi-
cas y psicosociales del Comportamicnto Delictual Común Diferencial en Chile y en Satiago.

3.2. Describir la relevancia de la Delincuencia Juvenil en Chile así como sus principales
caracteísticas.

3.3. Analizar elementos etiológicos asociados al Cornportamiento Delictual en Chile.
31. Describir y Analizu los procesos de Rehabilitación existentes.
3.5. Describir y zuralizal eI Comportzuniento Sexual Infapenitenciario.

4. RELEVANCIA PRÁCTICA, TEÓRICA Y METODOLÓGICA

4.1 . Relevancia Práctica:

La relevancia Práctica de estos estudios consiste en el aporte al conocirniento de las principales
características que asrilnen los diferentes Tipos de Delfurcuencia Común en Clúle. De esta fonn4
se contribuye a la posibiüdad de generar un proceso de revisión o reformulación de las actuales
Políticas de Prevención y de Rehabilitación de la Delincuencia, imperantes en el país.

Se posibilita además, en caso de ser necesario, la génesis de nuevas Pofficas y Programas en
oste c¿unpo, que propendan a implementaciones racionales basadas en la ernpiria y en proposicio-
nes teóric¿x nacionales referentes al problcrna de la Delincuencia cn Chile.

4.2. R elevanc ia Teór ica :

Esus investigaciones, basadas en la Teoría del Continuo Subcultural de la Delincuencia, desarro-
llada por la zutora en 1990, permitieron ¿r verificar un nuevo conjurto de hipótesis complementa-
lias a la proposición teórica furicial y en este sentido, posibilitron su ampüación en otros niveles
de an¿ilisis, no verficados en una primera aproxim.rción.

Desde estaperspectivA los estudios conüibuyen a ampliar y precisar planteamientos teóricos
nacionales crilninológicos.

4.3 . R el a,anc ia M etodo ló g ic a :

l) Se conuibuye con la elaboración de un conjunto de escalas de carácter psicosocial en el iámbito
de las Percepciones, Motivacioncs y Actitudes.2) Se claboraunaEnfrevista que comprende ítems
cerrados y abiertos específicamentc des¿urollada para pcrsonas rotuladas como Delfurcuent€s.
3) Se deserrolla una aproxirnación cualitativa desde Ia pcrspectiva eürometodológica, que incluye
la opinión de los actores sobre las constucciones de segundo orden objetivizadas en 3 Teorías
Crininológicas Metropolitanas.

5. MARCOTEÓRICO

Se uúüza un conjunto dc Pzradigmas y Teorías en términos deductivos-integrativos en el marco
de la "Teoría dcl Continuo Subcultural de la Delincuencia", Teoría elaborada por la autora y
presentada al Congreso Mundial dc Sociología 1990.

Las Teorí¿s utilizadas son desdc una pcnpectiva sociológica, la Teoría de la Anomie y
Anomia deR. MeÍon, Srole, etc.;LaTeoríade la AsociaciónDiferencial deE. Sutlierland: Teoría
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de Sykes; la Teoría de los Gluecks; En el marco de la Antopologí4 la Teorfu de la Marginalidad,
de las Estrucfuras Transicionales, del Prejuicio; Desde una perspectiva económico-social, la

Teoría del Desarollo y muy pzrúcularmente, la Teoría de la Dependencia así como también la
proposición de la existencia de una Economía Contracultural Redistributiva Violent¿; Desde ut

angulo psicosocial, la Teoría del Modernismo Actitudinal, las Percepciones Sociales, Actitudes,
Valores, Atribuciones cle Causalidad y Motivaciones integradas a la Teoría del Continuo Subcul-
tural cle la Delincuencia; Finalmente incorporamos el Interaccionismo Simbólico, laEtnometodo-
logía y la Teoría del Conflicto.

La TeorÍa del Conúnuo Subcultural de la Deüncuencia integra las Teorías de Merton,

Sutherland, Sykes y Gluecks anteriormente mencionadas, para explicar exclusivamenfe algunas
cl imensiones la Delincu encia Mascul ina Urban¿l

La Teoría del Desanollo y la Teoría de la Depcndencia se constituyen en Paradigmas de
relevancia en el calnpo de Ia Criminologí4 en la medida que nos orientaron en la construcción
tipológica elaborada pmúculannente en cuanto a la prcdicción de la existencia empírica de Tipos
DiferencL{es rle Delincuencia existentes en ¿ireas ecológicas con grados de desarrollo infraes{ruc-
tural diferenciales en el contexto de rluesúo pitís y en general, del mundo capititlista complemen-
tario y dependiente del me[opolitano.

De esta forma, fue posible detecuar dos Tipos generales de Delincuencia (que comprenden los

cinco tipos específicos de Delincuencia mencionados): un Tipo de Delincuencia Moderno y un
Tipo de Delhrcuencia Tradicional, asociadas a á¡eas ecológicas relativamente desan'olladas y a
iíreas ecológicas t¡adicionales en el marco de las economías de autosubsistencia, respectivamente.

La Teoría del Continuo Subcultural de la Delincuencia utiliza además las Teorías Antropoló-
gicas mencionaclas ¿urteriormente para indagar en la problemática delictual del Migrante Ru-
ral-Urbano y dc la Delincuencia Indígena-

Las Teorías Psicosociales son incorporadiu paradevelar los aspectos Pcrceptivos, Motivacio-
nales y Actitudinales difercnciales existentes e¡r los actores socialcs representatjvos de los cinco
Tipos de Delincuencia.

El Interaccionismo Simbólico nos permiúó indagar en aspectos de relevancia central, asocia-
dos a la autopercepción y a lapercepción social de la sociedad desde laperspcctiva contracultural
y entrc oü.os aspectos, conocer la Economía Contracultual Redistributiva, los roles laborales de
los ladrones, el Código Ético y Pcnal de la Cont¡acultura Delictual Urbana, etc. Por otra parle, se
¿nalizó en el narco de este paradigma tanto el área temática de la Rorulación como la existencia
de valores subterráteos.

Firnlmente, el Paladigna Eürometodológico, fue utilizado fundzunenl.alnente para conocer,
desde unaperspectivacualilativa, larealidad fenomcnológica de los actores soctdes involucrados
y la construcción social de la re¿rlidad a partir de esta perspectiva perceptual primzu'ia.

La cxplicación de Ia conducta delictual fonnulada por los propios actores, furvolucró la
posibilidad de conoccr y describir un conjunto de procesos motiv¿rcionales diferenciales y de
radical importancia, asociados a los distintos Tipos de Delincuencia- Pololra paflc, permitió
exponer a la crítica explicaúva de los actores, un conjunto de tres consoucciones de segundo orden
correspondienles a tres clásicas tcorías criminológicas metropoütanas y obtcner de esúa forma una
medida analítica del grado de concordarrcia de la explicación teórica y la explicación de los actores
involucrados cn la Deüncuencia.

En estc sentido, se integra diferencialmente la perspectiva Etnometodológica con amplia
coberturano solamente en cuanto a sus implicaciones metodológicas cualitativas sino fi¡ndamen-
t¿ilmente en cuanto a la consideración radic¿rl del actor social y sus perspectivas de percepción
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social ideológico-subculnral y contracultural e interpretaciones explicativas de la realidad coti-
diara de clzuse baja marginal.

Por riltimo, la Teoría dcl Conflicto ya implícita en el marco de la Teoría de la Dependencia,
permite reflexiona¡ teóricame¡lte acerca de la sobrenepresentación de la clase baja, la extre¡na
pobreza (lumpenproletaliado) y rnarginalidad del sistema de los actores involucrados en la
problemática de la Delincuencia Común, así como respecto de los Tipos Diferenciales de
Delincuencia existentes en el mundo desarrollado y el complemento tercer mundista.

6.MARCOMETODOLÓGICO

Se rcaliz¿¡r 4 Surveys tipo Cross National Rescalch, en dos Regiones: Región Mctropolitana y
Región de la Arauca¡ría, arnbas rcpresenlativas, en detenninadas áreas ecológicas, de los polos
más relativamente desancrllados y tradicionalcs del sistema, respectivamcnte.

Sc reconen un total de 22 Unidacles Penales, se analizan 3900 casos, se entrevisla personal-
mente a 640 Condenados, conlrolando pertenencia ecológica, migraciones, sexo y ctnia y se
recogen Datos Prin¿uios y Secundarios legales.

Se utilizt una Entrevisla con í¡.ems cenados y abiertos, un estudio cualitativo tipo Emometo-
dológico y l0 Escalas, siete de las cu¿rlcs h¿ur sido claboradas por la autora.

Se estudian dos subuniversos (el Universo Rural Mapuche y no Mapuche) y se utiliza un
muesreo aleatorio esúatificado en la Región Metropoüuura, confonnado según sexo, euúa y
pertenencia ecológica en una primera aproxirnación y en segundo lugar, en función de los Tipos
atípicos-especíllcos de Delincuencia asociada a Homicidios y Delitos Sexuales existentes cn las
grandes Urbes.

Las Lrvestigaciones se realizan elltre enero 1989 y noviernbre de 1991. Se trata de Surveys
ex-post-facto, de corte fansversal y cl anírlisis de los datos comprende adelnás un estudio
compar:üivo respecto de surveys realiz¿dos antedormcnte en l¿rs mismas Regiones enfre los años
1983 y 1988.

De esta forma, estas cuauo Investigaciones son sstudios cornplementarios ampliados en
términos de profundización, en cuanto al Planteamiento del Proble¡na, al Marco Teórico y al
Marco Metodológico rcspecto de las Invesl.igaciones Criminológicas realizad¿x entre 1983 y 1988
en cinco Regiones del país.

CONCLUSIONES GENERALES

En Chile, se distinguen al menos 5 Tipos Dil'erenciales de Delincucncia Común, en el rnarco de
laClaseBajay laExtrtrnaPobteza: l) UnTipodeDelincuenciaMasculinaUrbanaex[ema; 2) Un
Tipo de Delincuenclr M¿sculina Rulal Mapuchei 3) Un Tipo de Delincuencia Masculina Rural
lto mapuche; 4) Un Tipo de DelincuenciaFemenina Urbana; 5) Un Tipo de Delincuencia Feme-
nina Rural.

Cada uno de estos Tipos dc Delincuencia tiene características cu¿urtitativ¿ts y cualitativas
específicas, con diferencias estadísticarnente significativas, diferencias que describimos y expli-
camos en el contexto dc la Teoría del Continuo Subcultural de la Delincuenci¿r-

Estas sustentan en tútninos absolut¿unentc sintéticos las siguientes características crirninoló-
gicas:

I ) La Delincuencia Masuilina Urbqna Extrema se asocia a las gmndcs urbes industrtdcs y
comerclrles y se caracterizn por concenlrar cn la actualidad un 90 o/o de Delitos conll.u la
Propiedad. Presenlan urur alta Reincidencia y Habituatidad Delictual comparativa. Estc Tipo tle

126



REVISTA DE SOCIOLOGIA

de mayor incremento de la Población Penal es de 1982 a 1989, elemento que consideramos
directamente relacionado a un desarrollo rconómico con altísino costo social y a las consecuen-
cias de la crisis económica de 1982 (Cooper D.1992).

La Violencia Delictual es efectivamente mayor en las urbes en la acnlalidad. Los Robos con
Violencia y los Robos con lntimidación que alcanzaban la cifra de un 3lo/o en 1983, en 1991
representan un567o. Si sumamos a esta cifralos Robos con Homicidio,los Robos con Violación,
se alcanza atníTVo del total de los Delitos Urbanos ( Santiago - l99l).

Del total de estos Delitos, de robos un59Vo son "Cogoteos" y un 4l%o son Asaltos, pre-
dominantemente a Taxistas y a Domicilios habitados y en seguldo término a botillerías, almace-
nes. fábricas. terminales de micros. servicenlros. etcéter¿.

La Delincuencia Utbana es eminentemente joven: un 305Vo de ellos son jóvenes de l8-M
años y 36.9 Vo son adultos jóvenes de 24-29 'años,lo que suma un total de 6770. La mayor parte
de ellos pertenece al Esfrato Bajo (86.8% considerando el esüato de origen en el caso de los
refractarios laborales normativos y 90Vo si consideramos a los l¿dtones en el Estrato inferior de
el Instrumento Rogers-Sepúlveda), y el complemento que corresponde a obreros especializados,
etc. Sólo un 2.5Vo pertenence a la clase rnedia baja o media. En general son solteros y poseen
baj ísimos niveles educaciomles.

El 8l.3Vo de ellos consume habituahnente mezclas de hasta cinco componentes de psicotrópi-
cos como ¿rlcohol, malihuana y f-iinnacos y en un bajo porcentaje de casos, cocaína base, hachis,
bencina, peyote, etcétera.

La Delincuencia Juvenil Urbana se expresa en dos Tipos principales: una Delincuencia
potencialmente Profesional (se encuen['an haciendo "la carrera de Ladrones') o Profesional,
enlnarcada en la Contracultura Delictual y el Harnpa, y una Delfurcuencia no Prof'esional consti-
tuida por los "Choros de Esquina ' o Pandillas de Poblaciones Marginales, que no constituyen una
conl¡acultura deüctual propiamente url sino que se enmarcan en la objetivación de fonnas de
conducta desviada de la normativa.

Este últirno Tipo de Delincuencia se car¿rcteriza por ser ocasioml pero ex[emadamente
violenta, dado que suele realizarse bajo los efectos de pisoconópicos. Entre los Delitos predomi-
nartes figuran los Asaltos a Taxistas y a Domiciüos habitados, resultando muchos de estos c¿sos
agravados por la comisión conjunta de Delitos de Homicidio o Violación.

Entre las principales motivaciones de este tipo de Robos se encuentr¿n las siguicntes: "Para
los vicios"; "Por necesidad y Droga'; "Para J¿uan¿r"; "Para Bacilaf'; '?ara divertinne"; "Para
hacerme ver"; '?ara vestirme"; "Por falta de Educación y Necesidad".

Este tipo de Delitos de Robos con Homicidio o de Robos con Violación, son fuerternente
rcchazados por el lurnpa profesional, quienes sustentan corno valor dentro del Código ético
contracultural, el "¡to hacer daíio" en fonna innecesari4 salvo ¡religro de pérdida de libertad o
muerte inminenteparaellos o sus compañeros. Elhampaprofesional señala sentirseprofundamen-
te preocupada por estos hechos que los desprestigian frente a la opinión pública y los agentes de
control social.

El Efecto Demostración, la búsqueda de status viftuales altemativos y de válvulas de escape
frente a situaciones de no parúcipación y marginación ecológica y socioeconómica generan en los
jóvenes marginales rotulados de "Choros de esquina" autoagresión y violencia que no sólo
preocupan ¿rl Gobierno y a la ciudadrnía sino incluso, como se ha señalado, al Hampa-

La búsqueda de Shnrs virtuales de clase medlr o media alta, se objetiviza en el uso de ropas
de rna¡cas que sirnbolizan la adscripción a un status socioeconómico de referencia rnagnificado
por los medios como de logro social conjuntamente, la violencia asociada a la pertenencia a una
cl¿ue social sin oportunidades en el ámbito de la desepeuuua aprendidA decanta en una autoagre-
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sión objetivizada en una altísima ingestión de drogas erunarcada en "ritrrs de posesión" fundamen-

talmente gruPalcs.
La ausencia en el marco de la percepción social generalizada actual, de utopías asequibles y

de canales políticos abiertos de participación cultural y societal, incremenüan la búsqueda de

válvulas {e escape insertas en los rnesianisrnos (predotniruurtemente entre los adultos) y los ritos

cle posesión (enfe los jóvenes) para quienes son marginales extremos y no tienen otras alternativas

inmediatas. La ausenci¿r en el marco de la ideología predominante de utopías viables y próxfunas

subrayadapor los medios, potencia la deseperanan aprendida-
El ámbito del sistema contracultur¿l del Hampa cn cambio, se m¿urif,testa en ténninos

absolutamente distintos y disrupúvos respecto tlel stablishment. Son margirlles pero además son

marginales contestatarios-críticos, aunque evidentemente sin una proposición políticzt- Rochazan

el sñtema normativo y se insertan en una estructura cultural altcrnaúva conespondiente a una

estructura económica redistributiva contlacultur¿I.
Los adultos y jóvenes Delincuentes Profesionales, sustenlan un Código Ético contracultural,

un Código Penal altenntivo, un Lenguaje particular (Coha), y se fursertan en üla escala de

Estratificación Social Contracultural que comprende 9 Estratos muy bien delirnitados' Esüa

Estratiticación Social alternativa conlracultural se conforma en base a esfatos deümitados según

sea el status de prestigio asignado y socialmente percibido de el rol "laboral" que cumplen en el

marco cle la Economía Redistributiva conlracultural detictual del Delito Económico de la Clase

Baja,
El prestigio confacultural soci¿ünenle asignado y socialmente percibido se delimita en

función de los roles labor¿úes específicos, graclos de esper:ialización y habilidad requeridi¡

ingresos, así como t¿rmbién y especialmente por el cumplimiento cstricto del Código Etico

confracultural.
Los roles laborales de los Ladroncs-Laclrones (corno se autodefinen y autopercibcn) implican

horarios, localidades ccológicas especíhcas dc trabajo, días regulares de trabajo a la semana,

compañeros laborales, utilización de ropas adecuadas (uniformes laborales que penniten "pasar

piola'), pago de "el apunte", "la parte", o la "salvá de pelo", y repartición de las utilidades entre

ios compañeros, si el trabajo requiere cle dos o mas participantes. Si "cl compañero" o "lnachucao"

tra¡sgrede el Código Ético y "hace labicicleUa o tirapal monte" (apropiárdose de dhtero o especies

inequitativamente), será sancionado por el Harnp4 en el m¿uco de su Código Penal.
El rol laboral de Ladrón colúleva un riesgo, zrl igual que todo rol laboral y en cste caso la

pérdida cle la übertad o cle la vicla, son riesgos asulnidos por el prof'esional. De esta fonna la

rigurización del Código Pcnal normativo, incluida la revisión de la aplicación de la pena de muerte
(propuesta por algunos representantes de Partidos Políticos), c¿[ecen de sentido en el ámbito del

ladrón profesional. Enfrentan la muerte cotidianamente.
La mayor partc de los Ladrones proviene de la extrema pobreza y comienzan a participar en

actividades delictivas preclominantemente entre los 8 y 12 años, siendo la edad inferior límite, de

6 años. En co¡rsecuencia la rebaja de la imputabilidad penal a 14 años, tampoco cottstituye una

solución, sino tan sólo conforma la expresión elitista de una Represión del menor margfurado y que

atenta confa los Derechos del Niño. La Represión no incide en la etiología de la extrema pobreza

ni en sus consecuencias.
Los roles laborales consdnryen, al igual que en la sociedad normativq Estratos Sociales

diferenciales en el marco de la Cl¿xe Baja. En Chile carecemos de Mafia (de canícter eminente-
mente metropolitiuro salvo sus expresiones recientes en el Tráfico) a nivcl de la Delincuencia

Común, la que se comtituye cornparaúvarnonto en el tercer tnundo y en nuesüo país, en urllt

Delincuencia subdesarrollada-
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Estos es&atos en orden decreciente de prestigio estár coluituidos por:

l) Los Asaltanles (generalmente de sevicenüos, terminales de micros, almacenes, farmacias,
etc.). Sólo unl,8Vo de ellos han asaltado Bancos alguna vez en el lapso de su vida delictual .2) Los
Internacionales (Ladrones que trabajan en áreas metropolitanas "ganan en dólares" e invierten en
nuesro país); 3) Los Monreros (Ladrones de casas o fábricas); 4) Los Lanzas (entre los que
destacan los que "¿ndan de mano", los a chorro o esc¿Iperos, y los "rnontados"); 5) Los que an-
dan deToco (robut autos completos o implementos automovilísticos); 6) Los Mecheros (que
hurtan en tiendas utilizando fajas elasticadas en el cuerpo); 7) Los que trabajan el Descuido
(en terminnües de buses, trenes, aeropuertos, etc., dislrayendo la víctima); B) Los Cuenteros;
9) Los Cogoteros (que ocup¿ln el estrato más bajo especiahnente si cogotean a personas de clase
baja);

Los Oc¿uionales y los Choros de Esquirn, no consútuyen pafie del Hampa profesional. l¡s
ocasionales conesponden a obreros que ocasionalmente roban y que se autoperciben como
trabajadores. Estos robos ocasionales son cousccuencia necesaria, según ellos de los bajos
salalios, "que apenas ¿¡lcanzm pam pagar um pieza, comprar pan y pagar la micro".

En relación al Código Ético, encontr¿rmos un conjunto de valores de relev¿mcia, cnüe los que
destacan en términos de Escala de Valores los siguientes: l) Ser Ladrón-L(tdrú¿. Ser Ladrón-kr-
drón implica autopercibit'se como Laúón, sentirse proflndiunente orgulloso de ser percibido así
por el hiunpa en lo posible tener "ca¡tel" (alta cuota de prestigio) y vivir exclusivamente del robo,
el cual es definido como un trabajo. Implica además curnplir rigurosamente con el Código Ético
del Harnpa- 2) No Sapear, es decir, no delatar. La delación tiene graves sanciones y es considerado
uno de los peorcs delitos. 3) Ilobarles a los Ricos. Los que roban a los pobres son marginados de
los estratos superiores y asigrLados al últfuno esfi'ato contracultur¿I. 4) Respetar la Familia del
Ladrón. Quienes transgreden esle valor sufren drásticas sanciones. 5) Tener Corazón.Implica ser
vaiiente, lúcido (el ladrón profesional no necesita psicotrópicos para "agrandar el corazón" como
los no profesionales), sereno y aúnado enlos lnomentos dcpeligro. 6)Tener Sentimientos.El
Ladrón-LadróIl es una persona especiahnente afectiva y solidaria con su clase de pertenencia y
co¡t los compañeros o "machucaos" en las c¿4r'celes o en la calle (El término "machucao" recuerda
el infortutio de los marginales). 7) Ser Correcto. Ser conecto es ser de una sola palabra (los de
estrato superior no necesitrn dar la palabra de hombre o de honor) respetuoso y automarginarse
tle rencillas de poca lnonta. B) Hacerse Respetar. Un Ladrón profesional debe hacerse respetar
aunque en ello vaya su vida- 9) S er de una Líneq. ElLadrón Plofesional es coüecto, no traicion4
es justo y sabecumplil sus compromisos. No cambiasus valores. l0)No hacer daño innecesario.
Se trata de ser Ladrón Profesional. Como se ha señalado el hampa se siente profundamente
preocupado por este nuevo tipo emelgente de Dclincuencia no Profesional que omsiona daños
innecesados. ll) No cometet' delitos sexuales en el medio libre.La persona que comote Delitos
Sexuales jamás podrá fult"egralse al hampa Quien cornete Delitos Sexuales no es Ladrón.

Dado que las Cá'celes son definidas contmculturalmente colno "de los Ladrones", los jóvenes

1' adultos ladronesladrones y no ladrones forma¡r parte de la estructura informal-formal de las
Unidades y par ticipan de la normatividad contracultural y de los beneficios contmcultu'ales de cse
sisteln¿.

Los jóvenes Delincuentes no Profesionales, correspondientes a los Ocasionales (obreros que
roban ocasionalmente debido a la baja remuneración que les impide sobrevivir) o a los Choros de
esquina, y que son considerados "giles", hermosos (o 'Joyas blancas') y "débiles de mente"
(psicología del hampa que alude a rnentes de lácil dominio), o aquéllos que han cometido rur
"error" (Delito conlracultural üpiticado como {al en cl CódigoPenal del Hampa---especialmente
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el ..sapeo"- o los Delitos sexuales) suelen ser utilizados sexualmente de "caballos", ffansfor-

mándose las cár.celes en verdaderos centros de incubación del sr¡rr.

Los roles sexuales intrapenitenciarios en la subcultura carcelaria son objetivados por futdivi-

duos que son "maricones netos" o "caballos". Los caballos son "fabricados" mediante violaciones

masivas y posteriormente utilizados por una "caretra ' (grupo primario base) o por un solo interno

con suficiente cartel o sometido a una lalga condena o a perpetuo'

La existencia de un Reglamento Carcelario de carácter eminentemente punitivo y obsoleto

(cle t92B), que desconoce la existencia del Instinto Sexual y prohíbe la.s relaciones heterosexuales

en el marco de los Venusterios o Visitas Conyugales, ha hecho surgir en las Unidades Penales

formas de satisfacción sexual altemativas.
De esta forma se distinguen estos dos tipos <lc roles tund¿unentales destinados a satisfacer

sexualmente a laPoblación Penal. Los sujetos que cumplen estos roles son cminentemente jóvenes

y conesponden, como se señaló, a "los homosexuales o malicones netos" (por genética) quienes

suelen óonstituir parejas estables en los centros de reclusión en ténninos voluntarios y "los

caballos", que poiel drama que reviste su existencia cotidianarequieren dc ula urgelrte atención

Dor Darte dó los Oreanismos Nacionales destinados a implementar las Políticas de Rehabilitación

I ¿. fiuUili,u.ión (Ávila J. 1991) y de los Organismos Internacionales desthados a salvaguardar

los Derechos Humanos, resultando evidente en este plano la solución Política: el reconocimiento

de la existencia de los Instintos Sexuales y la implernenlación de Venusterios.

El rol de "caballo" es desempeñado en forma obligatoria y frecuentemente bajo alnenaza dc

muerte, pref'erenternente por muchos jóvenes no clelincuentes, de fonna que en la acfualidad estar

con¿enado a la pérdida de la libertad, implica cn gran rnedicla encontr¿use adernás condenado a

muerte dada la potencialidad creciente de contraer el Virus del sna.

Se proponón Políticas Diferenclrles de Prcvención y de Rehabilitación para los distintos

tpos aé Oétincuencia y en particular par¿r la Dclincuencia M¿uculina Juvenil Profesional Contra-

cuinu'al y para la Delincuencia Masculina no Profesionat Ulb¿ura (Cooper D . 1992).

La éxitusiva utilización de la Represión, sólo genera mas cár'celes. Un conocimiento etioló-

gico profundo cle los distintos tipos de delincuencia y un conocirniento exluustivo de las

rnanifestaciones contraculturales delictuales, en cambio, posibil-itan la revisión de las actuales
políticas de Prcvelción y Rehabilitación, así como la elaboración de nuevas Políticas y Progr¿unas

de amplia cobertura en distintos niveles de analisis rruis atingentes a la rcalidad empírica de este

grave problema social.
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