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Pandillas y naciones en Ecuador: 

diagn6stico de situaci6n 
Andreino Torres 

Las "pandillas" 0 agrupaciones juveniles son un tema que intere
sa al debate de la seguridad ciudadana en la medida que estas 

pueden 0 no verse relacionadas con fenornenos violentos y/o 
delincuenciales y no tanto por la representacion que se ha construi
do de estos grupos como "anti" sociales, "enernigos" del bien cornun 
y agentes de la"inseguridad". Por otro lado, es necesario entender que 
estas agrupaciones pueden ser un reflejo de fenornenos de exclusion 
y violencia que afectan a los y las jovenes que las integran y no solo 
de las violencias que se ejercen desde y por los jovenes, Con esto se 
pretende generar un diagnostico preliminar que promueva un debate 
mas concienzudo sobre el tema, con el fin de aportar a la construe
cion de pohticas publicas de seguridad mas integrales y mejor estruc
turadas. En principio hago una descripcion breve de los estudios exis
tentes en el Ecuador sobre el tema, planteo interrogantes sobre la 
definicion de "pandillas" y presento algunas c1asificaciones aceptadas. 
Por ultimo, presento algunas reflexiones sobre la relacion entre pan
dillas y criminalidad, un analisis de las pohticas publicas que se han 
generado en torno al tema y una reflexion final sobre lasviolencias en 
las cuales se enmarcan las vidas de los y las jovenes del pais. 
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ANDREINA TORRES 

Estudios sobre pandillas en el Ecuador ' 

A modo de introduccion, se puede decir que el tema de las pandillas 
es un area de analisis que sufre de una profunda "incornprension", esta 
tefiido de estereotipos, y visiones moralistas, 10 cual se agudiza por el 
hecho de que aun en el pais la produccion cierrtfica sobre el tema es 
fragmentaria y no existe un debate serio entre diferentes posturas y 
autores/as. La rnayona de las investigaciones se concentran en 
Guayaquil,mientras que en Quito y el resto de ciudades, donde estas 
agrupaciones tarnbien han tomado fuerza, los estudios son pocos si no 
inexistentes. 

No obstante, dentro de los estudios realizados se observan algu
nos esfuerzos por evadir miradas estereotipadas sobre los y las jove
nes en general y sobre las pandillas en particular: Los trabajos de 
Mauro Cerbino (2000,2004), por ejemplo, se abocan a "comprender" 
a estos grupos, poniendo un especial enfasis en el analisis de sus "sabe
res", consumos culturales, formas de expresion, etc. Por otro lado, 
existen estudios de corte cuantitativo realizados por organizaciones 
no gubernamentales con fines muy especfficos, como la generacion de 
acciones y programas concretos. Tal es el caso de una encuesta apli
cada en Cuenca por la Fundacion Paul Rivet yen Guayaquil por la cor
poracion SERPAZ, en el ana 2004 (no se encontro un estudio similar 
en Quito). Estos datos ayudan a caracterizar cuantitativamente el 
fenorneno, aunque carecen de la minucia del trabajo cualitativo. 

EI trabajo investigativo de SERPAZ, y en particular de Nelsa 
Curbelo, se destaca por estar apoyado en la estrecha colaboracion 
que existe entre la ONG y distintos grupos juveniles de la ciudad de 
Guayaquil, por 10 tanto constituye un trabajo valioso. 

Tarnbien cabe destacar que aun no se estudia el grade y la forma 
de participacion de mujeres jovenes en las pandillas ni las relaciones 

Basado en Torres (2005). "La seguridad ciudadana en Ecuador. un concepto en construccion. 

Estado del arte de investigaciones producidas sobre el tema entre los aries 2000 y 2004". 

Informe de investigaci6n no publicado. 
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de genero que se establecen al interior de elias, pues estas aun son 
consideradas principal mente como organizaciones masculinas. 

Un aporte importante de las investigaciones existentes es que 
demuestran la necesidad de trascender las tendencias represivas y 
moralistas que predominan en el tratamiento del tema de las agrupa
ciones juveniles. No obstante, representan esfuerzos aislados que no 
han sido incorporados al disefio de pohticas por parte de los organis
mos del Estado, 10 cual se refteja en el discurso oficial que manejan las 
instituciones encargadas de estos temas. 

iQue es una pandilla] 

Es pertinente planterase esta pregunta pues, como afirma Nelsa 
Curbelo (2004), "[IJa aplicaci6n del terrnino "pandillas" tiene una con
notaci6n polrtica que estigmatiza a sectores juveniles de estratos 
populares". EI terrnino "pandillas" ha adquirido una connotaci6n nega
tiva, que es alimentada por los medios de comunicaci6n y los organis
mos que se ocupan de su "control". Entre los y las j6venes que con
forman estos grupos, el termino tiene poca aceptaci6n. 

EI modo como se define 10 que es una pandilla, entonces, tiene 
repercusiones pohticas tangibles. Por ejemplo, la rnayona de las defini
ciones que circulan establecen una asociaci6n autornatica entre pan
dillas y delincuencia. Por ejemplo, Torres Chavez (2003) define a la 
pandilla como "un grupo de tres 0 mas individuos con un interes 
cornun, un enlace 0 actividad caracterizada por conducta criminal 0 

delincuente" y en el Diario la Hora se las definio como "organizacio
nes delincuenciales juveniles". 

EI organismo encargado del control y monitoreo de estos grupos, 
la Polida Especializada en Nirios, Nifias y Adolescentes (DINAPEN), 
define a las pandillas exclusivamente como agrupaciones juveniles que 
participan en algun campo delictivo. Operativamente, esto puede oca
sionar que agrupaciones de j6venes con ciertos rasgos "pandillescos" 
sean asociados autornaticarnente con acciones delictivas y se convier
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tan en "sospechosos". Finalmente, la definicion de una pandilla 0 un 
"pandillero" se convierte en un proceso altamente visual, que se pres
ta a la estigrnatizacion y la confusion. Si bien no se puede ignorar las 
conexiones que existen entre el pandillerisrno y acciones violentas 0 

delictivas, el enfasis 0 la importancia ontologica que se Ie otorga a 
dichas acciones debe ser relativizada, es decir; existen tam bien otras 
razones y fines por los cuales se forman estas agrupaciones juveniles. 

Pandillas y naciones 

Existe una diversidad de grupos (pandillas, clanes, gangs, naciones, 
imperios, etc.) que son Ilamados de manera indiferenciada "pandillas". 
No obstante, en el Ecuador dos definiciones han sido mas 0 menos 
aceptadas, elias plantean una distincion entre "pandilla" y "nacion", 

Entre grupos como SERPAZ, la definicion de estos dos tipos de 
agrupaciones evade la asooacion entre agrupacion juvenil y delito. 
Nelsa Curbelo define a las pandillas como "grupos de jovenes entre 
20-30 integrantes con edades que van desde los 13 a los 30 aries. 
Estan compuestas por jovenes de ambos sexes,se reunen en parques, 
para conversar; planear paseos, "echar cabeza" 0 "ver quien pasa" 
(Curbelo, 2004). Estos grupos son de un caracter mas eflrnero y su 
conforrnacion puede estar ligada a procesos mas bien improvisados. 
Generalmente, carecen de una estructura de organizacion piramidal, 
presentan una gran diversidad en sus caracteristicas y no tienen linea
mientos claros. Por estas caracteristicas se conoce muy poco de estas 
agrupaciones pues estan en constante cambio. En Quito, existen pocas 
"naciones" pero se conocen pandillas de una gran importancia nurne
rica como los Bayardos, Slimmers, MKS, Nenes Lindos, Hechiceros, 
Punto y Coma, etc. .. En Guayaquil las pandillas mas notorias son Los 
Contras, La Muerte, Los intocables y Los Rusos, entre otras. 

Segun SERPAZ (2003) las "naciones, clanes 0 asociaciones, son 
grupos juveniles mas extensos y organizados que obedecen a una 
cadena de mando segun la antiguedad y rneritos obtenidos. Cuentan 
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con un minimo de 100 integrantes y se dividen en celulas segun la ley 
de las calles": su extension territorial trasciende el espacio del barrio 
pues abarcan el ambito nacional y hastaglobal. Se conoce adernas que 
las naciones cuentan con una organizacic5n jerarquica y piramidal, simi
lar a la de un ejercito u organizacic5n militar; pues cuentan tarnbien con 
un sistema de castigos y retribuciones. Adernas, practican una serie de 
rituales que constituyen procesos iniciaticos en los que deben supe
rar algunas pruebas tendientes a demostrar la lealtad y respeto de los 
y las aspirantes hacia sus lideres y hacia la nacic5n (estos rituales van 
desde el robo de la insignia de un vehiculo hasta el asesinato de un 
miembro de un grupo rival). 

La pertenencia a la nacic5n tarnbien supone el pago de una cuota 
mensual que puede ser de 5 a 20 dolares, dinero que es destinado a 
la organizacic5n de fiestas, graffitis y compra de armas. Segun SERPAZ, 
"su principal objetivo es el poder y el dominio sobre el territorio y el 
reconocimiento de las dernas agrupaciones". Parte de este poder se 
mide en base al nurnero de adeptos, por 10 que el reclutamiento de 
otros jovenes es importante. 

Otro rasgo que define mas c1aramente a las naciones son sus lazos 
trasnacionales. En Quito, las naciones mas conocidas son la de los 
Latin Kings y los Vatos Locos, que estan en guerra entre si, y en 
Guayaquil se distinguen los Netas y los Latin Kings, tarnbien agrupacio
nes rivales en esa ciudad, aunque existen muchas otras (Masters, 
Rebel People, Hierro, Big Clan, l\Jew People, Nemesis, etc.). Sus orige
nes se conectan con el surgimiento de las gangs latinas en Estados 
Unidos como resultado de fenornenos migratorios de larga data. 

Por ejemplo, segun Feixa y Munoz (2004), los Latin Kings se origi
naron en Chicago, a finales de los afios 40, epoca en que confluyen 
diversas gongs de puertorriquefios, dominicanos, cubanos, etc., pero 
su apogeo ocurre a finales de los ochenta en Nueva York. En 1996, 
bajo un nuevo liderazgo, adquieren rasgos mas politicos enunciados 
alrededor de la reivindicacion de la identidad latina.Adopta entonces 
el nombre de Almighty Latin King Notion (todopoderosa nacion de los 
reyes latinos) y luego se adhieren las Latin Queens. Se generan enton
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ces una serie de producciones culturales que luego pasan a confor
mar la Biblio LK. Poseen rasgos my distintivos, que son adoptados a 
nivel internacional, por ejemplo, en su vestuario priman los colares 
negro y dorado 0 amarillo y se saludan mostrando tres dedos en 
forma de corona (su sfrnbolo). 

l\laciones como la de los Latin Kings y Netas se difundieron nacio

nalmente en Estados Unidos y luego en algunos parses de America 
Latina y Europa, reflejando un proceso de globalizaci6n y conforman
do 10 que Hedgehorn (200 I) denomina "bandas postiodustriales", es 

decir; "ya no se trata de grupos estrictamente territoriales sino de 
identidades "hibridas'' que mezclan -a fa manera de bricolaje- elemen

tos culturales de los respectivos parses de origen, de los parses de 
adopci6n y de estilos trasnacionales que circulan por internet" (Feixa 
y Munoz, 2004). Asi, en Ecuador se han generado rnitologfas locales 
sobre el origen de estos grupos y tarnbien de sus rifias. En Quito, el 
ongen de los Latin Kings se asocia con un joven ecuatoriano que vivi6 
en el Bronx de Nueva York y traslad6 su experiencia como rniernbro 
de la pandilla a su pars de origen. 

En Ecuador; el fen6meno de las pandillas en general surge alrede
dor de los afios ochenta. Aunque se conoce poco sobre sus or/genes 
se presume que fueron agrupaciones a traves de las cuales los/as jove

nes compartfan intereses artfsticos, como el baile, los groffitis y otras 
expresiones asociadas a la cultura del hip-hop. Pero a medida que 
estas organizaciones se fueron fortaleciendo surge una lucha por el 
reconocimiento entre estes grupos (SERPAZ, 2003). En todo caso, la 
aparici6n de estes grupos no parece tener las connotaciones etnicas 
(producto de procesos migratorios internacionales) que se observan 
en la experiencia estadounidense. No obstante, es posible que tengan 

relaci6n con procesos de migraci6n interna como 10 demuestra el 
caso de los "Bayardos" en Quito, conocidos como un grupo de jove
nes provenientes de Cayambe que se dedican a actividades en el area 
de la construcci6n y son altamente "ternidos" entre los vecinos de 

sectores como EI Inca. 
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Discrepancia en los datos 

Dadas estas dific Itades de "definicion" , existen problemas para cuan
ti ficar el nurnero de pandillas que existen en el pais. Se observa gran
des discrepancias de los datos provenientes de distintas fuent es. Por 
ejemplo, SERPAZ afirma que so lo en Guayaquil ex isten alrededor de 
1.200 a 2.000 agrupaciones. Por ejernplo, en ocho bloq ues del barri o 
Bastion Popular' se han iden ificado 84 grupos distintos. En estas cifras 
se incluye un cak ulo de 50 naciones. En total se calcula que alrededor 
de 65.000 jovenes participan en pandillas, 10 cual constituye un 7% de 
la poblacion ent re I2 y 20 anos de la ciudad. 

Por ot ro lado, segun datos de la D INAPEN se registran 1368 pan
dillas en el pais, sin plantear un estimado del numero lotal de rniern
bros (vel' grafico I ). En la provincia del Guayas se calcula 750 grupos, 
dato que difiere notablemente del est irnado de SERPAZ. Estas limita
ciones presentan retos al momenta de medir y cualificar el fenorneno 
en el pais. 

Grafico I : Poreentaje de pandillas por provincia 

• Guayas 
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. EI Oro 
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Manabi 
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Imbaura 

• Napo 

Fuente: DINAPEN 
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La re laci6 n pand illas-delitos 

Esta es una relaci6n que d be ser problernatizada pues no todo pan
dillero es delincuente, aunque no se puede obviar la relaci6n entre 
pandillas y violencia. Como vimos anteriormente, xisten ciertos rito s 
y exigencias (cuotas) que implican aetos violentos y hasta delictivos 
(robos) y criminales. Por ejemplo, segun el testimonio de un joven, se 
Ie otorga un "t rofeo" a quien mata a un miembro de la pandilla ne
miga. Entre losVatos Locos el " rn ro rnero" (lide r principal) debe ser 
un joven que haya obtenido muchos t rofeos (en Herrera y Guzman, 
2005). Segun S RPAZ (2003) las agrupaciones tarnbien incursionan 
en el delito como una forma de generar medios de subsistencia. 

Xavier Andrade advierte que "no se puede entender el problema 
[de las pandillas] desde su supuesta actuaci6n como ejercitos calleje
ros al servicio del narcotrafico y de mafias organizadas". En relaci6n a 
las naciones afiade que "todavia queda por determinar hasta que 

Grcifico 2: Porcentaje de mue rtes atribuidas a diferentes pandillas 
en la ciudad de Guayaqu il 
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Fuentes :SERPAZ (2003), datos obtenidos de los Diano s EI Universe y EI Cornercio. 
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punto este nuevo tipo de forrnacion social opera efectivamente como 
una forma delincuencial mas sofisticada, 0 si es en gran parte una ima
gen rnediatica que ha sido importada como parte de la retorica de la 

globalizacion" (Andrade, 2004: 91). 
Hasta el momenta lasestadisticas y los registros existentes no per

miten establecer una relacion clara entre los distintos tipos de agru
paciones urbanas y los niveles de inseguridad que se viven en distin
tas ciudades del pais ni los diversos delitos que se cometen a nivel 
nacional. Los datos estadfsticos que ofrece SERPAZ sobre la conexi on 
entre pandillas y delitos estan basados en un analisis de los medios de 

cornunicacion; por tanto, son pOCO confiables y nos dicen poco de la 
incidencia real que tienen las pandillas en fenornenos delictivos. Por 

ejemplo, en el siguiente cuadro, la informacion que se presenta solo 
sirve para identiflcar a los Latin Kings como el grupo mas violento, en 
relacion a otras pandillas, mas no se presentan datos oficiales de la 
participacion que tienen las pandillas en la tasa de homicidios de la 
ciudad. 

Las estadisticas sobre adolescentes aprehendidos por la DINA
PEN, solo nos indican algunas tendencias sobre los delitos y contra
venciones por los que estan siendo detenidos los y las menores de 
edad, mas no se puede establecer si estos/as jovenes estan vinculados 
a agrupaciones juveniles. En todo caso, los datos dejan entrever que la 
cantidad de adolescentes aprehendidos ha experimentado un aumen
to del I IS, 2% entre 1999 y 200S (aicanzando la cifra de 7.772 apre

hensiones en el 200S). 
AI observar la informacion sobre los delitos mas comunes come

tidos por menores de edad destacan los robos con un 36,4%, les 
siguen los asaltos y robos con I 3,7% y en tercer lugar se ubica la 

tenencia de armas de fuego (6,7%). Llama la atencion la cantidad de 
menores detenidos por "tenencia" de drogas, que deben ser mas bien 
casos de consumo, y las detenciones por violaciones (ver tabla I). 
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Tabla I:Adolescentes aprehendidos por delitos
 
a nivel nacional (2005)
 

No. % 
Robo 
Defitos 

1478 36,4 
Asalto y rose 13,7 
Tenencia de armas de fuego 

555 
6,7 

Tenencia dedrogas 
273 

5,6227 
5,4 

Violadon 
Danos a la propiedad 221 

4,2171 
147 3,6 

Hurto 
Agresi6n ffsica 

2,7 
Otros 

II I 
21,6 

Total 
875 

1004058 

Fuente: DIAN PEN. Elaboraci6n propia. 

En relacion a los datos de aprehensiones par contravenciones que 
registra la DII\JAPEN sorprende que los "escandalos" (28,6%) y los 
"operativos policiales" (22,2%) representan el grueso de detenciones, 
es decir; que las aprehensiones de menores estan sujetas a una alta 
discrecionalidad (0 arbitrariedad) de los agentes policiales. En resu
men, no se observan en estos datos los delitos mas "dafiinos" que 
cornunrnente son asociados a las pandillas (trafico de drogas, sicaria
to, asesinatos, etc.) y el robo puede ser visto como una respuesta a 
procesos sociales excluyentes y una forma de supervivencia socioeco
nornica no exclusiva de los jovenes que pertenecen a pandillas. 

Tarnbien se observa en estos datos que el grueso de las detencio
nes corresponden a la provincia del Guayas, 10 cual podna ser consi
derado como un indicativo preliminar de una asociacion con el feno
meno de las pandillas, dada la visibilidad del fenorneno principalmen
te en Guayaquil. Para el caso de jovenes mayores de 18 aries, los datos 
son de difici] acceso. 

Un fenorneno que empieza a visualizarse y es un claro indicativo 
de la relacion entre pandillas y violencia es el porte de armas entre 
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jcSvenes pandilleros. Segun SERPAZ (2003), solamente en Guayaquil se 
calcula que de los 65000 jcSvenes que se estima participan en agrupa
ciones juveniles, el 15-20% porta armas (9750 jcSvenes). Los motives 

del uso de armas son: defensa (59%), problemas con otras organiza
ciones (17%), robo (8%) y asalto-robo-defensa (8%). Se diagnosticcS 
tarnbien que la edad de inicio mas frecuente en el porte y manejo de 
armas es de 14 afios. EI arma mas comun es el revolver (0 fuego de 
un proyectil que se puede adquirir por un precio de 20 dolares), Ie 
siguen las cartucheras y armas blancas. Existen tarnbien una variedad 
de armas artesanales cuyos materiales son de facil adquisicicSn. Muchas 
veces, el acceso a las armas se facilita en el hogar. SERPAZ estima que 
si las tendencias actuales persisten, en el ana 2007, el 82% de los jove

nes que participan en estas agrupaciones portara un arma y un 54% 
estara vinculado a actividades delictivas como robo y asaltos. 

Otra asociacicSn cornun es la que se establece entre jcSvenes-pan
dillas-consumo de drogas-delito. Nuevamente, estas asociaciones 

deben ser manejadas con mayor cuidado. En el caso de las pandillas, 
se estima que alrededor de un 20% de miembros/as consumen dro
gas y, en este sentido, se puede afirmar que el consumo es mayor en 
relacicSn a los datos nacionales, aunque no se cuenta con datos exac
tos sobre que tipo de drogas se consumen con mayor frecuencia. 
Cabe mencionar que algunas pandillas incluso tienen restricciones y 
normas sobre el consumo de drogas, 10 cual choca fuertemente con 
la idea generalizada de las pandillas como espacios a los que acuden 
los y las jovenes para "drogarse". La relacicSn entre el consumo de dro
gas y el delito tarnbien suele ser una afirrnacion que parte del "senti
do cornun". 

Politicas publicas en torno a las pandillas 

Las acciones que se han tomado frente al tema se ubican en un 
amplio espectro que incluye visiones altamente represivas, general
mente provenientes del sector publico y enfoques "alternativos" que 
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representan, en su mayoria, iniciativas privadas que no pueden aten
der a todos los y las j6venes que participan en estas agrupaciones. 
Guayaquil ofrece, tal vez,el ejemplo mas claro de esta "escicion", pues 
por un lade encontramos las duras pohticas represivas, cuyo actor 
principal 10 constituye la polioa y por otro tenemos las iniciativas de 
"pacificaci6n" y "reconocimiento" que Ilevan a cabo organizaciones 
como .5ERPAZ y CEFOCINE. 

Las acciones del sector publico en torno a las pandillas en Guayaquil 
han tendido a ser de corte represivo. En 1986, surgen instancias de vigi
lanciaen barrios marginales como el denominado "escuadr6n volante" 
con el objetivo de monitorear y reprimir las ya evidentes actividades 
de asociaci6n entre j6venes; en 1987, se conforma el GEA, Grupo 
Especial Antipandillas; en 1997, se instaura un "toque de queda" para 
menores de edad a partir de las lade la noche, el cual fue abolido por 
presiones de la sociedad civil y retomado en 200 I ; Y en el 2002, en un 
esfuerzo interinstitucional se disefia un plan "antipandillas" que fracasa 
al poco tiempo, pues la propuesta se limit6 a la acci6n represiva de 
detenci6n de adolescentes (SERPAZ, 2003). 
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Segun SERPAZ uno de los efectos mas c1aros de estas acciones 
represivas ha sido el surgimiento de las naciones, que constituyen 
agrupaciones que garantizan la c1andestinidad de sus miembros. 

La internaci6n en centros para "menores infractores" y en carce
les (en el caso de mayores de 18 aries) tarnbien ha surgido como una 

respuesta que presenta sus propias dificultades, que no pueden ser 
desligadas de las carencias generales que sufre el sistema de "rehabili
taci6n" del pais. Adernas, los procesos de "internaci6n" refuerzan la 
estigmatizaci6n y exclusi6n de estos j6venes y los expone a las ya 
conocidas "escuelas del delito". 

Por otro lado, las intervenciones privadas, alternativas y/o pacifica
doras (que incluyen actividades como el desarme, creaci6n de ernpre
sas productivas, abrir espacios para actividades culturales y reconoci
miento publico, etc ...) resultan experiencias altamente valiosas que se 
contraponen a las iniciativas oficiales. En febrero de 2006, alrededor 

de 240 j6venes miembros de agrupaciones urbanas que han venido 
trabajando con SERPAZ, entregaron voluntariamente alrededor de 60 
armas que fueron destruidas en un acto publico", constituyendose en 

uno de los multiples logros alcanzados por la ONG en sus distintos 
programas. No obstante, estas iniciativas s610 pueden cubrir a un 
nurnero limitado de j6venes (se calcula que el trabajo de SERPAZ 
Ilega a 5000 j6venes) y estan expuestas a la inestabilidad de las fuen
tes de financiamiento. 

Por tanto, se evidencia la necesidad de plantear una politica publi
ca de alcance global que vaya mas alia de intervenciones puntuales de 

corto plazo, que trasciendan el enfoque represivo, recuperen la expe
riencia de instituciones como SERPAZ y CEFOCINE y que logre afec

tar los patrones culturales y las condiciones estructurales que generan 
un contexto regido por dinarnicas de violencia y conflicto, en las cua-

Segun un joven que ha colaborado con estas iniciativas, a diferencia del trabajo de SERPAZ, 

la Polida demuestra una gran torpeza al momento de generar procesos de negociaci6n pues 

relata que la Asociaci6n Neta estaba dispuesta a iniciar un dialogo con los agentes hasta que 

detuvieron a su hder 
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les emergen pandillas que ciertamente se involucran en acciones vio
lentas y delictivas. 

J6venes como victimas de multiples violencias 

A modo de conclusion es necesario afirrnar que un cambia de enfo
que tarnbien sugiere ver a los y lasjovenes como sujetos/as que estan 
inmersos en relaciones sociales violentas. A este respecto Bourgois 
(2005), establece un continuum entre distintos tipos de violencias:poll
tica (represion militar; tortura policial, resistencia armada, etc ... ); 
estructural (desigualdad social, precarizacion del trabajo, etc ... ); sim
bolica (internalizacion de las desigualdades, consentimiento incons
ciente de los dominados); cotidiana/interpersonal (generan un sentido 
cornun 0 ethos de la violencia). 

Esto quiere decir; por ejemplo, que la "desestructuracion familiar" 
debe ser entendida dentro de un contexto mas amplio, que incluye 
otros tipos de violencias que afectan tanto a los jovenes como a sus 
familias. La "familia" es frecuentemente considerada como la panacea 
y la respuesta principal al problema de laspandillas, sin tomar en cuen
ta que no es una institution exenta de conflictos y que contiene con
diciones que la hacen un espacio privilegiado para el ejercicio de la 
violencia. EI maltrato infantil y la violencia intrafamiliar constituyen pro
blernaticas agudas y veladas sobre cuya incidencia se sabe poco dado 
que apenas se comienza a desarrollar una cultura de denuncia de 
estas situaciones. Otras instituciones "reproductoras de violencias" 
como la escuela, tarnbien necesitan revision. 

En terrninos de la violencia estructural existen diversos estudios 
que dan cuenta de las precarias condiciones de vida y limitados pros
pectos de futuro de los y las jovenes, a pesar de que el Ecuador es un 
pais eminentemente joven. Por ejemplo, en el censo del afio 200 I se 
logro diagnosticar que: "[I]a pobreza representa la mayor forma de 
exclusion que afrontan los y las jovenes en el Ecuador. Segun la medi
cion de la pobreza por NBI, aproximadamente 3 de cada 5 jovenes 
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son pobres en el pais (...) Los adolescentes entre 15 y 18 afios son 
afectados en mayor proporcion por la pobreza que los jovenes entre 
20 y 24 y entre 25-29 afios" (Indice 7- SIISE, s/f: 6). Asimismo, tres de 
cada diez jovenes viven en condiciones de extrema pobreza. Otras 
condiciones (brechas salariales, tasas de desempleo y subempleo, 
acceso restringido a la educacion), a pesar de presentar diferenciacio
nes de genero y etnia, determinan las experiencias de exclusion que 
afectan al grueso de la poblacion joven ecuatoriana. 

En este contexte no deberia sorprender entonces que los y las 
jovenes se aboquen a las agrupaciones juveniles en busqueda del 
poder, respeto, reconocimiento, afecto y procesos de identificacion 
que de otra modo les son negados. En una sociedad regida por fuer
tes desigualdades en las relaciones de genera, la "masculinidad", defi
nida en base a ciertos valores y actitudes (agresividad, valenua, poder, 
riesgo, dinero, etc. ..), encuentra en las pandillas un medio de realiza
cion, mientras que queda por definir como negocian su "feminidad" y 
cual es la situacion/posicion de las mujeres que forman parte de estas 
agrupaciones. La creacion de "nuevas familias" donde se encuentran 
hermanos y hermanas y el "amor de corazon" 0 verdadera responde 
a necesidades de los y las jovenes que derivan de sus situaciones y 
posicionamientos en la sociedad en general. 
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