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El largo trecho de los 
niños vulnerados para 
llegar a la universidad 
Cada año más jóvenes destinados a residencias de Mejor Niñez llegan 
a la educación superior. En 2025, de hecho, fueron 101. ¿Qué 
determina que uno de ellos logre terminar sus estudios? Según los 
expertos, poder cortar con quienes antes los dañaron. 

Por Gianluca Parrini 

ablina Díaz Maldonado 

hoy tiene 31 años. Lo úni- 

co que dice recordar de su 

infancia, con sus otros 

cuatro hermanos menores 

en una población de Qui- 

licura, cuyo nombre no re- 

tuvo, es que a sus nueve años pasaba ham- 

bre. También dice que sus padres no esta- 

ban pendientes de ellos: su padre no 

trabajaba y su madre estaba desbalanceada 

psicológicamente por la violencia intrafa- 

miliar que él ejercía sobre ella. En alguna 

ocasión, dice Díaz, intervino para que él no 

le pegara a su madre: 

-Se estaban vulnerando muchos dere- 

chos de nosotros. Y los vecinos se estaban 

dando cuenta de esto. 

El hambre la movilizaba para su propia 

subsistencia y la de sus hermanos chicos. 

-Trabajaba en la feria, ayudando a una se- 

ñora a vender útiles escolares. Luego, me 

daba una vuelta para recoger verduras que 

estaban botadas para llevarlas a mi casa - 

dice-. También recuerdo cómo me paseaba 

con el coche de mi hermano revisando en la 

basura. Lo nuestro era pobreza extrema. 

Días antes de la Navidad de 2002 llegó una 

patrulla de Carabineros a su casa. También 

había una fiscal. “¿Dónde están los niños?”, 

recuerda que preguntaban los policías, 

quienes tenían una orden para llevárselos 

por vulneración de derechos. Díaz, porins- 

tinto, ocultó a uno de sus hermanos en el 

entretecho de la casa. Pensó que algo malo 

les estaba por pasar. 

Luego de pasar por el Cread Galvarino, 

una residencia del Sename, Díaz fue deri- 

vada, con 10 años, a la residencia de María 

Ayuda que quedaba en Maipú. Sólo había 

niñas y sólo quedaba un cupo. Eso, cree, 

hizo la diferencia y cambió su vida por 

completo.       
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-Ahí conocí lo que era tener una cama y 

clóset para ti sola. Me duché por primera vez 

con agua caliente. Era como estar en un pa- 

lacio. 

Adentro conoció a Érika. Hasta el día de 
hoy, Díaz la llama “su mamá”. Conversan a 

diario. Ese cariño que tenía esa cuidadora 

contrastaba con el de sus padres. En todo un 

año, cuenta, ninguno de los dos la visitó: 

-Yo pensé que ellosiban a cambiar como 

padres. Que en ese tiempo iban a recibir al- 

gún tratamiento psicológico. Pero siento 

que ya estaban en otra. 

Más tarde, Díaz se enteró de que dos de sus 

hermanos chicos, que también fueron de- 

rivados al Cread Galvarino, habían sido 

“abusados sexualmente por otros niños in- 

ternos”. Hasta hoy, dice, no se sabe quiénes 

fueron. Ese fue el contraste que más le do- 

lió. Ella sentía que sus hermanos eran lo más 

importante y que ella no estuvo ahípara pro- 

tegerlos. Esa sensación la sumió en una 

profunda depresión. Dos veces intentó qui- 

tarse la vida y, además, se fugó en febrero de 

2010 de la residencia de María Ayuda en 

Maipú. Dice que caminó por horas hasta que 

un auto con un extraño la acercó a su casa 

en Quilicura. Cuando abrió la puerta, seen- 

contró a su madre sentada, viendo televisión. 

-Solo me dijo te escapaste. Y le dije ob- 

vio, sino me has ido a ver. Ahí me contó que 

le quitaron a mis hermanos, que aún no en- 

contraban trabajo. Me di cuenta de que no 

había cambiado nada. Que les habían qui- 

tado un peso de encima al llevarnos. Ahí 

algo se rompió. Una semana después tuve 

que defender a mi mamá, porque mi papá 

le quería pegar. Lo tuve que echar. 

Cuando volvió a María Ayuda, Díaz ya era 

otra. Tenía dos cosas en mente. La prime- 

ra era que no podía volver a su casa. La se- 

gunda era estudiar. 

-Mi principal objetivo era tener mi casa 

y sacar a mis hermanos adelante. 

Cortar el lazo 
Pablina Díaz dice que cuando cumplió 18 

decidió salir de la residencia y hacer una 

vida por sí sola. Pero cuando intentó volver, 

ya no podía: legalmente era mayor de edad 

y ya no tenía vínculo con el sistema. Para 

2013 ya tenía 20 años, trabajaba y tenía una 

hija de un año, fruto de la relación con su 

pareja: un compañero de colegio de cuarto 

medio. Vivía enla casa de sus suegros, pero 

no lograba salir adelante con los trabajos que 

conseguía. 

Un día, el padre Francisco Pereira, direc- 

tor pastoral de María Ayuda, le pidió daruna 

entrevista a La Tercera. En ella, le confesó 

a la periodista que su sueño era salir ade- 

lante estudiando. Un mes después, le comu- 

nicaron que tenía una beca para estudiar 

con todo pagado en Inacap. 

-Elegí estudiar Ingeniería en Construc- 

ción. Me acordé de cuando era chica y yo me 

construía mis juguetes con madera. 

Allí, dice que encontró varias trabas: por 

un lado, tenía poco tiempo. Por vivir con su 

hija, tenía que tomar ramos que exclusiva- 

mente fueran de mañana y de noche, para 

tener la tarde libre para labores de crianza. 

En la noche, dice, las únicas energías que 

tenía eran para acostarse a dormir. 

Pero Díaz agrega que hay algo que fue cla- 
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ve para que terminara sus estudios: cortar 

los lazos con su familia biológica. 

Esto lo aprendió ya que, después de años, 

siempre que intentaba acercarse a ellos, 

veía algún episodio de violencia. Hasta hoy, 

dice, no ha vuelto a tener noticias de sus pa- 

dres. 

Ignacio Concha, director ejecutivo de 

María Ayuda, enfatiza la importancia de 

esto. 

-A los niños nosotros los preparamos, 

desde el primer momento, para su egreso. 

En ese proceso, buscamos referentes posi- 

tivos para que salgan lo antes posible. Pero 

a veces no los encontramos. Ahí esos jóve- 

nes, cuando cumplen 18, tienen que volver 

a un espacio de desprotección, con gente 

que les hizo daño. 

Díaz afirma que la marcó el bullying que 

sufrió en su colegio. En el Inacap fue dis- 

tinto. Nadie le preguntaba por sus orígenes. 

Hasta que un día, uno de sus mejores ami- 

gos quiso saber por qué nunca hablaba de 

sus padres. 

-Le dije mira, yo crecí en un hogar. 

Con el tiempo fue sintiéndose más cómo- 

da para hablar de esa época de su vida y de- 

cir lo que pensaba. Por ejemplo, la moles- 

tia que sentía al ver que otros compañeros, 

con padres que les pagaban sus carreras, no 

se esforzaran. 

Ovación de pie 
El último año de universidad fue duro   

UN 
“Una tiene una empresa de 
pizzas. Otras terminaron 
hace poco su cuarto medio. 
Pero otras cayeron en la 
droga o se han tenido que 
prostituir”. 

Pablina Díaz, ingeniera en 

construcción 

para Pablina Díaz. Cuando estalló la pan- 

demia del Covid, quedó embarazada. Iba en 

cuarto año, estaba a punto de egresar. Pero 

al no contar con la ayuda presencial de pro- 

fesores y otros compañeros que la apoyaban, 

todo se puso cuesta arriba. Pensó en con- 

gelar en 2021. Sólo que en vez de tomar esa 

decisión, fue a consultarla con el padre Pe- 

reira, de María Ayuda. 

-Me dijo: “No lo hagas. Trata de hacer la 

práctica acá. Tenemos un proyecto acá y así 

te titulas”. 

Pereira se refería al proyecto Casa Alma: 

un edificio diseñado por María Ayuda para 

residencias con un enfoque e infraestruc- 

tura moderno, con espacios luminosos, 

más amplios y orientados a ser un hogar. 

Díaz tomó el puesto y entregó algunas 

ideas. Se basó en todo lo que vivió duran- 

te años viviendo en residencias. 

-Les decía, miren, acá se puede caer una 

niña. O también: esta puerta la puede rom- 

per una niña en un ataque de crisis. Alguien 

se puede hacer daño. Me enfoqué en refor- 

zar la seguridad del lugar. 

Pablina Díaz junto a otros 10 jóvenes que 

salieron de hogares, que pudieron estudiar 

una carrera profesional, fundaron el progra- 

ma Re-egresa: que busca guiar y entregar 

alosjóvenes información para enfrentar la 

vida de un universitario o profesional joven. 

Desde cómo postular a la universidad, con- 

seguir becas y financiamiento, hasta expli- 

car cómo funcionan la banca y los créditos. 

El director nacional del Servicio Nacional 

de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia, Claudio Castillo, remarca 

que la ley actual, que rige desde una modi- 

ficación en 2021, indica quelos adolescen- 

tes pueden mantenerse estudiando dentro 

del sistema hasta el día 31 de diciembre del 

año en que cumplen 24 años. Siel residen- 

te no entra a estudiara los 18 años, en tan- 

to, debe abandonar la residencia, al ser le- 

galmente mayor de edad. 

Para quienes sí eligen un lugar donde es- 

tudiar, ya sea un CFT o una universidad, 

dice Castillo, el servicio les ofrece mante- 

nerse en una residencia adecuada, o bien les 

arrienda un lugar o una pensión para quie- 

nes deben salir de su ciudad para estudiar. 

Además, agrega, el 80% de los jóvenes be-   

31 

neficiados estudian con gratuidad, mientras 

que al 20% restante el servicio les financia 

los estudios hasta los 24 años en aquellos ca- 

sos en que hayan elegido carreras que no es- 

tán adscritas a la gratuidad. Es decir, nin- 

guno de ellos se debe preocupar de ningún 

gasto. Desde el servicio resaltan los logros: 

sien 2023 fueron 46 losjóvenes de residen- 

cias que entraron así a la educación supe- 

rior, durante 2024 fueron 89. En 2025 yason 

101. Aproximadamente, el 70% eligió una 

carrera técnica. 

Pablina Díaz hasta hoy habla con Érika, 
la cuidadora. De las que no volvió a saber 

es de algunas de sus amigas en el colegio. 

-Una amiga, la Cata, tiene una empresa 

de pizzas. Otras terminaron hace poco su 

cuarto medio -cuenta-. Pero otras, he sabi- 

do, cayeron en la droga o se han tenido que 

prostituir. 

Cuando llegó el día de defender su tesis, 

estaba nerviosa. Fue un proyecto sobre pa- 

neles fotovoltaicos. Su presentación fue un 

éxito. La evaluaron con un 6,7. Dos de sus 

profesores, uno que enseñaba estructuras 

y otro experto en hormigón, se pararon y la 

aplaudieron de pie. Pablina Díaz entiende 

que, para muchos, haber conseguido ese tí- 

tulo era un logro lo suficientemente gran- 

de como para decir que había derrotado su 

propia historia. 

Pero ella, dice, aún no se siente realiza- 

da. 

-Mis logros están recién partiendo. O 
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Guillermo Morales 
Eo» EL RESPALDO DEUNLIDER ÉS) 

Nalel=)Y TAMBIÉN ES PEUGEOT 

PEUGEOT 2008 
48 CUOTAS DESDE: 

$199.900 
CAE 27,66% 

*Cuota corresponde al PEUGEOT 2008 Style Puretech 130 MT6, 
consulta condiciones legales de financiamiento. 

[¡COTIZA AQUÍ! 
TU NUEVO PEUGEOT 

  

     
Conoce nuestra Sala de Venta y Servicio Técnico- 

Av. Américo Vespucio 4785, Huechuraba (Salida 3) 

Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs. / Sábado de 10:00 a 14:30 hrs. 

(*) Simulación corresponde a producto Crédito Convencional operado por Forum Servicios Financieros S.A, con un 66,86% de pie y 48 cuotas. Válido para 2008 Style Puretech 130 MT6. Precio 
lista corresponde a $20.690.000. Precio con bono $17.290.000, 48 cuotas de $199.900 y un pie de 66,86% ($11.559.429), CAE 2766%, Costo Total del Crédito $9.595.200, Monto Total del Crédito $6.097.159, 
Costo Total del Vehículo $21.154.629. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguro de desgravamen. La contratación de 
cualquier seguro asociado al crédito ofrecido es de carácter voluntario. No válidos para Zona Franca. Vigencia promoción hasta 30 de abril de 2025. Color blanco nacarado tiene un valor adicional de 
$200.000 pesos.
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