
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Tesis Licenciatura en Sociología

 Lucía Pérez

Tutora: Susana Mallo

2004

sgalvez
Para quedarse afuera … Iniciativas de apoyo a la vuelta a la vida en libertad



ÍNDICE 

1. Introducción . ..................................................................................................................... 2 
2. Antecedentes y Marco Conceptual ................................................................................ 4 
2.1. Cárcel, ¿qué es y qué genera? . ...................................................................................... 4 
Historia de la prisión ............................................................................................................ 5 
Historia del Sistema penitenciario en nuestro país .......................................................... 7 
Características y condiciones actuales de nuestro Sistema Penitenciario ..................... 9 
2.2. La cárcel y el preso: secuelas de su pasaje por la institución punitiva ................ 11 
El ingreso a la institución punitiva: ................................................................................. 12 
2.3. Las instituciones intervinientes: iniciativas para dar otra oportunidad ............... 14 
Las diversas modalidades: un asunto de perspectivas . ................................................. 16 
3. Pertinencia Social y Sociológica del Tema ................................................................ 17 
4. Problema y objetivos de investigación ...................................................................... 19 
4.1 Tema ................................................................................................................................ 19 
4.2. Objetivos ........................................................................................................................ 19 
5. Estrategia metodológica ................................................................................................ 20 
5.1 Técnicas de análisis ....................................................................................................... 21 
5.2 Universo de análisis ...................................................................................................... 22 
5.3. Temporalidad y espacialidad del trabajo de campo ............................................... 23 
6. Análisis de la información ............................................................................................ 25 
6.1. Análisis general del escenario institucional ............................................................. 25 
Origen, estructura y características generales de las instituciones .............................. 25 
Móviles y objetivos de las organizaciones ....................................................................... 32 
Dinámica y metodología de trabajo .................................................................................. 35 
Selección de la población .................................................................................................... 37 
6.2 Alcances de las diversas intervenciones institucionales .......................................... 39 
7. Conclusiones ................................................................................................................... 45 
Bibliografía .......................................................................................................................... 54 
Anexo 1 ................................................................................................................................. 57 
Impresiones y experiencias del trabajo de campo .......................................................... 57 
Anexo 2 ................................................................................................................................. 62 
Descripción del CNR: un espacio de reclusión supletoria . ........................................... 62 
Anexo 3 ................................................................................................................................. 65 
Presentación de documentos ............................................................................................. 65 
Paut.as de entrevista ............................................................................................................ 65 
Entrevistas ............................................................................................................................ 67 
Agradecimientos ............................................................................................................... 111 



l. Introducción. 

El presente trabajo se propone investigar -desde una perspectiva descriptiva y 
compnrnda- las dHercntes iniciativas institucionnles que se implementan a nivel 
departamental (Montevideo), como respuesta al complejo y problemático proceso que 
atraviesan los sujetos sometidos a una condena carcelaria durante el desarrollo de su pena y 
luego de Ja recuperación de su libertad. 

La compleja situación socioeconómica que atraviesa nuestro país, el sustantivo 
crecimiento de la población carcelaria y la crisis del sistema penitenciario, conforman un 
escennrio problemático pnra los individuos que atraviesan o han atravesado una pena de 
encierro a la hora de reintegrarse socialmente. 

A su vez, las dificultades a las que se enfrentan los liberados en su vuelta a la vida 
libre se ven agudizadas por dos procesos pnrnlelos: por un lado, el aumento del estigma que 
sobre ellos recae - que obstaculiza aún más el sentirse parte del colectivo- y por otro, la crisis 
socioeconómica que atraviesa nuestro país -lo cual se refleja en una disminución de las 
oportunidades laborales de esta población-. 

En este marco encontramos en nuestro país, instituciones que desde diversas 
modalidades y enfoques, desarrollan estrategias de intervención, que apuestan a facilitar la 
futura reintegración de reclusos y liberados. 
Son estas entidades, sus orígenes, percepciones, proyectos y objetivos, lo que nos 
proponemos explorar aquí. 

Este trabajo propone realizar un acercamiento analítico a las iniciativas institucionales 
que, en este contexto, desarrollan intervenciones -tanto dentro de los establecimientos, como 
fuera de ellos- con el fin de facilitar el proceso de vuelta a la vida en libertad de estos sujetos, 
para combatir el fin que todos damos por cierto; esto es, la reincidencia delictiva, la no 
readaptación de estos sujetos a la vida libre. 

Si bien somos conscientes que estas alternativas son respuestas urgentes a un proceso 
que emerge y se origina mucho antes de la reclusión - siendo este el último escalón- y que 
involucra varias problemáticas originadas en diferentes espacios y etapas de la vida, 
consideramos igualmente relevante generar algunos insumos y reflexiones en torno a estas 
entidades, pues constitu yen las únicas iniciativas que prestan atención a esta problemática en 
nuestro país. 

La pretensión de ésta investigación es entonces, reconstruir el mapa de organizaciones 
-públicas y privadas- que conforman el escenario de ofertas dirigidas a ésta problemática, con 
el fin de detectar en las diversas modalidades de intervención: las características y 
particularidades de cada entidad, objetivos, procedimientos en sus diversas modalidades y 
especificidad en el desarrollo de su intervención. Se busca contemplar además de cuándo, en 
qué contexto y cómo surgen estas respuestas institucionales, sus marcos de referencia, 
objetivos, población objetivo, metodología, líneas de acción y orientaciones generales. La 
npuesta es abarcar el abanico tipológico que existe en este universo: sean organizaciones 
civiles, estatales y religiosas en sus diferentes estrategias de intervención. 

El enfoque de la investigación es exploratorio y la metodología seleccionada de corte 
cualitativo dada la necesidad de captar comprensivamente además de los ejes centrales de los 
discursos institucionales, la especificidad de cada propuesta. 
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Veremos en el desMrollo del trnb<ijo, t1ue los objetivos y e!'trntegiíls de intervención, es 
decir, los resultados que rndíl cntidnd persigue, se encuentr<i directamente relacionndo con su 
lug<ir de procedencia, foctor que determina su visión y di:-ignóstico del problema íll que 
dirigen :::u ;ücnción. Así, dentro de las di�linlns mod;:ilidndes, encontrnremos uníl divcrsidnd 
de propuestas que se orientan íl la "tención del problema desde perspectivas más ó menos 
sistémicas, nlgunas veces enfatizílndo la din1ensión espiritual -en especial los espncios 
confesionales, que poseen ílclcmás una irnportm1te presencia en este escenario-, 
proponiéndole a los sujetos un camino de salvación y el comienzo de una vida 'nueva'. En 
otras ocnsiones, se :-ipunta más él la construcción de 'unél vfo legi t ima ' mediante Ja adquisición 
de nuevas herramientas -habilidades y hábitos- que le permitan 'hacerse un lugar' en el 
mundo sociíll -éstas son iniciativas lideradas por ex reclusos gue trabajan con el ejemplo y la 
referencia del 'se puede'-. 
Estos son los ílspectos que pretendemos analizar en ésta investigación. 

Vale ílclarar que este trnbajo no persigue aníllizar las características y condiciones 
estructurales de ]a lnstitución Cnrcel<1ria, ni tampoco indílgar acerca de los múltiples factores 
cuya incidencia explicarían 1íl crisis que íllraviesa el modelo vigente. Sería un objetivo 
inabnrrnble por su magnitud y complejidad. Existen además al respecto, anáJisjs nacionales e 
internacionéllcs profLmdos, con diagnósticos minuciosos y propuestas alternativas que harían 
ésta propuesta poco innovadora. 
Nos orientamos al estudio de iniciativas y acciones concretas, civiles y estatales, en el marco 
y/ o como respuesta a un modelo rnrcelario en colapso y una aguda crisis del Sistema 
Penitenciario de nuestro país1. 

Sin embargo para comprender este fenómeno y fo importancia que revisten las 
inicinbvas insbtucionales en este contexto, se hnce necesario enmarcnr estas respl.1cstas. Para 
ello hemos desnrrollado una breve descripción de la prisión como inst i tución social y más 
específicamente del Sistema Penitencjnrio Uruguayo, que nos permjta comprender qué es Ja 
cárcel, observar las diversas funciones gue ha descmpd'lado a lo largo de Ja historia -por 
tanto las concepciones sociales que han regido en torno al delito y delincuente- e 
introducirnos al momento actual, donde este espncio atraviesa una crítica etapa. 
Posteriormente elaboramos un breve di•1gnóstico de los efectos que la prisión genera en los 
sujetos que trnnsitan por ella, que nos permite visualizar más cl<lramente, el escenario en el 
que se desarrollan estas intervenciones institucionales. 

1 Ddwmos dcstncnr n !:\u vez, que nuestrn intención, constituye un esiuerzo de nccrcnrniento inicial a la 
tcrnélticn que exploraremos, un primer pnso e n  el prnceso tfr l:'Vílluilción de líl ofl:'rta institucional dirigidn a esta 
poblnción especifica. Esto redundn en que el trnbajo tengn un car<Ícter fuertemente descriptivo y exploratorio. Si 
bien este aspecto no quitíl rclcvnncin a In propuestn plnntenda, somos conscientes que delimita sus alcances. 



2. Antecedentes y Marco Conceptual 

Pocos autores han reflexionndo profundamente aceren de la prisión como institución 
soci::'1l: su historia, sus funciones, los n1odelos de intervención y sus perspectivas, Jos efectos 
que genera en los sujetos que Ja transitan, etc. 

M. Foucault constituye un c;iso p;n;idigm.-ítico, ya gue lrn dedicndo gr<1n parte de su 
obrn a ;inalizar esta temntica desde una perspectiv;i histórica crítica. 
Su mirnda analítica acerca del rol que ha cumplido este espacio en las diferentes etapas de la 
soc iedad, generó aportes en una reflexión gue abarca desde el lugar simbólico hasta su 
función disciplinante. 
Su perspectiva, nos brinda un m;irco general que permite situílr de forma clara, el lugar que 
ocupa la prisión en el escenario socio institucional. En este sentido, nos nutriremos de este 
autor2• 

E. Goffrnan nos aporta una nítida definición de la drcel corno espacio omniabarcante 
de cbusura mural que la carncteriza y delimita claramente, haciéndola ílcorde a nuestro 
objeto y orientación. 

E. Zaffaroni elabora una resumida, pero completa reconstrucción de los paradigmas 
que han regido a la prisión desde que esta se ha irn;talado como el espacio de cnstigo por 
excelencia, brindándonos una visión general acerca de cunles han sido, a lo largo de la 
historia, las diversas concepciones de delito, castigo y tratamiento. 

Los primeros dos autores nos élyudarán a delimitar los contornos del escennrio en los 
cuales se enmarca nuestro estudio; Zélffaroni por su pélrte, nos permitirá comprender la 
evolución de la institución, facilitnndonos ndemás, la introducción a la historia y 
características del sistema penitenciario de nuestro país - para lo cual nos basaremos en 
Landeira y Scapusio-. 

Así, hemos seleccionéldo a estos élutores pélra definir enmarcar y contextualizar las 
intervenciones institucionales objeto de nuestro estudio. Sin embargo no nos introduciremos 
profundamente en sus perspectivas, hncerlo impliGlría desviarnos de la orientación 
establecida para este trabajo. 

2.1. Cárcel, ¿qué es y qué genera?. 

En la década del 60' Goffman definió como 'Institución Total' aquellos espélcios -bnrco, 
hospital, establecimiento psiquintrico, prisión- donde un grupo de individuos en la misma 
situación y aislados del resto social por un lapso considerable, comparten una rutina diaria 
determinada y administrnda forméllmente. Estos sujetos des;irrollan allí, ámbitos de su vida -
como la residencia, el tr<i bajo y lél diversión- que non11'11 mente se rea]jza n b<ijo espacios, 
autoridéldes y en compañia de diferentes actores. 
"Lns cnrncterísticas ce11trnles rle 7os i11stit11cio11es totnles ¡111cde11 describirse co1110 111111 rn17t11rn r¡11e 
sepnrmz de ordinario estos tres á111/1itos rle In vidn. Pri111cro, torios los aspectos de In ·uid11 se rles11rrolln11 
en el 111is1no lugar y bnjo 111 111is111n 1111toridnd ú11icn. Scg1111do, cndn l'fnpn rle In ncfii1idnd dinrin del 
111ie111bro se lleva a cabo en In co111¡in1/ín i11111edintn de 1111 grn11 111í111ero de otros, 11 q11ic11es se dn el 
111is1110 trato y de quienes se n•r¡11icrc r¡ue l111gn11 j1111tos las 111is111ns cosas. Tercero. Todas /ns nctivirlndes 
cstá11 estrictamente progrn11indns, t!e 111odo r¡ue 111111 octi"uidod co11d11ce eu 1111 1110111e11to ¡m'.fijndo n In 
sig11ie11te, y toda la secue11cin de ncfit1id11des se i111¡1011e desde 11rribn, 111edinntc 1111 siste111n de 11am111s 
fom111/es explícitas y un cuerpo de f1111cion11rias." (Goffman 1994 pág. 19 y sigs.) 

2 Sin embargo, introducirnos mas profL1ndnnwnte en su construcción teórica -su nivel macro y general de anñlisis 
genealógico de la cárcel y sus diversos modelos- desviaría nuestros propósitos iniciales. 
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Estas instituciones cuniormtln esptlC'Ítb �<ici;1l1·� L'on c,ir;wkr1�tictl�, di11,1mic,1� l' 
interncciones propitls y p<lrticultlres. L<l lnstitudun 'I ot,11 n1nlt'111pl;1 y ;1h,H'Ctl todtl ltl vkfa dvl 
st1jeto, esa es su rnrnctcrístirn bílsicn. 

En ésta mismtl línea, cunndo Fournult <lll<lliz<l l,1� L-.11-.KlL'rístic.i� L'L'nlrnk:,, dl' 1'1 drcL·I, 
plnntea que uno de sus r;:isgos fundnmcnl<liL's l'S l<l tllt,1lid,1d de �u ¡1rL'�L·nri<l l'll lns sujvtus 
institucionaliwdos: " ... /17 ¡1ri:;h111, 11111c/10 11111� 1711<' /11 1·�ml'i11. l'i /111/<'1' o d 1:i('/'cilo, t]llc' i111¡1/i, 1111 
sien1pre 111117 cspecinliznció11, e:; '011111iiliffi¡1/i1111rio'. /\clc11111:- /11 ¡1ri-io11 110 li1'/I(' c.1lcrior 11i i'llCIO; 110 ·'" 

i11/i:rru111pe excepto 111111 ¡1e: nrn/111tf11 /o/11l11H'Jlfc :-11 /11n·11; :-11 un 1<'11 :;o/1r1· d i11tfií1ii/110 t!d11· :-cr 
i11interr11111pidn" (Foucault, 1998 pílg. 238). 

La e<írcel trndicinnal todo lo contrnl,1, todo lo ddl'rmina. L;:i vilfo del sujl't(I �l' 
desarrolla ín tegrnmen te en el esta bleci m il'n to pl'l1 i ll'nci.irio, no h,1 y con t<1cto L'Oll 'ot 1-.1 
reaUdad'. Se puede <1firn1tlr que el sistcnrn carcelario crn1�tiltt}'l' un,1 micro �ncit•dad L'll dnndl' 
se desarrollan hábitos, rutinas, conductm;, vtllorcs y modps p.1rticulares dl' intcraccic'in. 

Historia de Ja prisjón 

Desde el inicio de In Era Moderrn�, In privaci(m de libnt<id ha sido In lwrr<imil'nt,1 rníl:-
utilizada como medidn punitiva, pero no fue hasttl mcdi<1do:-- de 1800 l¡ue 1<1 prisión lot<1liztl 
ésta pena y se convirtió en lo que conocemos hoy, l,1 institucinn -y l<i pentl- L'l1Cllrg,1d,1 dl' 
cubrir ''entre In 11J11ertc y /ns ¡w1111s ligerns loilo el cs¡111cio ilc 111:-liso" (Foucault, 1988 pag. l JlJ). 

Los móviles, funciones y objetivos que Sl' lv h<in ,1djudicado ¡:¡ este e:-.p<1cio �oci<1I, 
también han ido evolucionando a nwdidn que las crnwvpcionL'S de delito y G1stign �L' h;111 
visto modificadas. 

Realizaremos a continuoción un pt•quL'ño r.icconlll ,1cnc<"l de l<)s filnSt'lÍÍ<i� quv h,rn 
regido al sistema penitenciario desde cnloncl':-- hn'-l<l IHtL'strns dí<1�, ¡1resent<lndo 11lll}' 
generalmente, sus características centrales y l<is c0tKL'l1cion1':-. de dl'litu, c.1sligo y cil'lincuvnlL' 

que rigieron en cada modelo�.�: 

Inicialmente se concibió el delito como rL'Sull;1d11 dir<'cln de un<1 vid<l dl'snrdl'n<1d;1 \' 
amoral. EJ objetivo L'ntonces, se di rigfo ,, '°L'ndl·rv;; .. 1 r" ;i 1 i nd i vid uo, :-.nnwt il'ncfolo ,1 
prácticas estrictas y pautas ordenadas que rLYurs<lrt<111 su v:-.L1do c;iútico. l .<1 p1·n,1 <l¡1ostilh.1 
a un mejornmiento de sus prácticas mor;:ilc� y 1·�!11 rn¡uL'rÍ<1 qul' l'i individ ll\) l ul':--t· 
controlado en form<l const<lntr. Aquí el mPdl'ln p.11w¡1licn til'tll' su m;hirn<l ,·igl'l1CÍ<1 0H11\l 
pauta ideológica, pero también estructur<ll dcntn1 d1· '" pri:,,inn -r1<inúpticll: <1p<u,1to 
arquitectónico ideéldo para que con el mínimo dv l':-.il1l'r;;.11 se pudÍl'!->l' uhll'tll'r \'I ll1<ÍAÍ11H1 
de control en este lrnttlnliL'llto disciplinílnll'. 1-:n l''-''' llHHk'lu tmlo �L' nh�l'r\'<1, l\ld(l �t· 
controla y todo se sabe-. L<l p níctirn del 'gr.111 (ljp' ltll'P �11 <Hlgc l'n h1 l·urn¡1;1 d1•l S XVII, 1w 
solo en la cárcel sino en v<lriéls esferns de l;:i ,·id,1 �nci;1I -l'ntrv cll,1s l,1 �.1lud-. l'.n ID:-. l'l'nlro� 
de reclusión la vida de los rl'OS csttlbél dur¡1mcntl' l'�lruclur<1d,1 �' llll'l'.1niz,1d<1, ¡•ul's L'1-;1 ,,..,,, 
con una rutina firme y rígi d<l, C(11110 pod Í,lll nbll'rwr�v 11111d i 1 ic<lcin1w:-. l'll l\1s h<ibi lo:-. dt· l l)-. 

sujetos. 
Tal como plontcé'I ZélffMoni 11[�/11 corri1·11/1• mf/111·111·1111/11 ¡111r /11 'lr11rn1 tic/ 1111·i1111111111·11/11' tl1· 

orige11 gem11111n co11Cl'/1í11 o /11 ¡w1111 111i:;111t1 y 1111 /1 �11 1111'1'11 1'/<'1°11!'io11 nn1111 1111·¡om111i1·11/¡1 111om/" 
(Zaffaroni 1991, png. 37) 

J Para esto nos bnsan•m1l:' vn 1•1 r;-iccnnlo d1• lo� 111nd1'ln� 1·l.1hor.t• lo¡ irn /..11t.1rn11i ( l llli l 1 
4 Este desarrollo es pl'rti rwnk .il nuidl•lo l'llropl'O. En A 1n .. rk,1 1 .111 n.i "' I'' P1, ·�p �" h,1 , l.1dn "" 111.11wr•1 di h '1 <'111 <' 
en general a través de l'lnp.1s :-.olap.1dn:-.- no h¡¡bil·ndo llq�,1do ,1t111 ,11 1111111111 n111nwn111 """' ntn (111· 111•l 11w1or "" ¡,,. 
casos, iniciando recién dich,1 l'l,1p.1) 
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Este tratamiento disciplir rnnte rcqueríé'I no solo rigidez en lél rutiné'I sinL• tílmbién un 
permanente control de léls ílcciones individuíllcs: nílLfo podín esrnpéu ni ojo vigilílnte, 
todas las ncciones, conductns, movimientos crnn controltidos por los gullrdié rnes, nllda 
podfo. hncerse que no fuese medido. Ord('l1<H y mornlizllr lll dclincucnl<' cxigíll de un 
control permanente y la arquitectura de las cé lrceles se dcsl11-rolló de formll funcioné'll él 
estos objetivos. 

En un segundo momento, viendo el poco éxito que obteníél el discurso moralizmite y 
corno consecuencia de un cambio en líl perspectivíl del trntllmiento crirniníll, este modelo 
fue reemplazado por un nuevo p<rrndigmé'I :  el denominado "positivismo pcligrosist<l", 
donde el delincuente, elemento de riesgo para el resto social, debía ser tr<ltado con el 
objeto de disminuir su grndo de peligrosiLfod -lílnto parn él como pílrn el re�to-. Es llquí 
donde se desarrolla la ciencia criminológicn y con ella, todn una serie de sistemas y 
prácticas 'científicas' -con un claro corte médico clínico- en relnción <ll trntíl micnto del reo 
y su recuperación. 

La criminología clínica retomó de su parndigmé'I predecesor líl estructura 
arquitectónica, por lo que el panóptico continuó en vigencia como la estructura más 
funcional a los objetivos persegu idos en los cstnblecimientos de reclusión. 

Surge en este mismo contexto el trntamiento eliminlltivo, medida muy utiliznda mientras 
el positivismo peligrosista mantuvo su vigenciéi. Estíl técnica se basaba en la necesidad de 
aislar del sistema social Jo amenazador pnrn la comunidad cuando se consideraba 
imposible su recuperación -lo cunl sucedía frecuentemente-. 

Esta concepción comenzó a perder hegemonía cwindo In criminologín emélnc1po su 
desarrollo y comenzó a prestar más íl tención n las áreas psíquicas y a las conductas 
causales de los sujetos, abriendo paso asín una nueva perspectiva de corle mns hunrnnistn 
y comprensiva. 

Con el auge del Estado benefoctor se introdujo un giro, "e11 clo11de se ndo¡1tr1 ro11 co 11n•¡1tos ch.' 
teorías sociológicas menos clnrn111en/e orgn11icist11s, ¡1ri11ci¡in/111e11/c del ji111cio11nlis11w sisl1�111ico ( ... ) 
ern la hora en que Keynes en lo eco116111ico se corres¡1011dín con '/'o/col/ Pnrso11s e11 lo sociológico". 
(Zaffaroni, 1991 pág. 38) 
La acción de un delito o infrncción, es decir, el origen de una conductél dcsviadél, comenzó 
a considerarse como efecto directo de falencias y follas en la socinJiznción de estos sujetos. 
Por esto era el sistema social qu ien tenin el deber de corregir éstns conductas y solucionar 
las desviaciones mediante un trntamiento 'resoci<llizndor', que focilitase líl incorporación 
de los elementos no absorbidos durnnte la socialización truncada. 

Este paracligma dio lugar al surgimiento de toda una gamn de "filosnfíns 're'" (prefijo 
del latín que indica reiteración o repetición) que dnban '' idc11 de que 11lf;o /117f1í11 Ji1//11do y que 
j ustificnba una segunda i11tervc11ció11 " .  Lis nuevas oricn taciones: recd ucélción, rl'hri bi 1 i tación, 
rendaptación, continuaban ponderélndo la ncción de la criminologb clínicn como 
herramienta fundamental para 1<1 modificación de lns conductas delictivas, abriendo élSÍ 
un espacio de emancipación desnrrollo e intervención de In p�icologíé'I y lél psiquilltría en 
ésta problemática -más abierto y profundo que durnnte líl vigencia del positivis rno 
peli grosis ta-. 

A mediados de los 60' los frarnsos y l'fcctos dctcriornntcs que la prisión genernbn en los 
sujetos que transitaban por ella y In ausencia de resultados positivt1:-; en lri impkmcntnción 
de éstas filosofías, dio lugar n una fuerte corriente críticn ''rle�dc d 11111110 ele• c•i::;la ::;ocioltisico 
progresista y desde el n11gulo J'Olítico cri111i11ol: ////OS /101/CI/ de rclieuc el t/i•c/o dc/eriom11/1' de In 



prisión; o/ros rcspo11s11/1ili:n11 111 'tmt11111imlo' 11or el 11110 111111n·ro de rei11citlc11ci11�" (Zl'lffr1rnni, 
1991 pág. 40.). Surgió l'lSÍ un poll'ncil'll cspl'lcio de dl'Sl'lrrollo pl'lra ll'l tcoríl'l sociolúgicil ;  SC' 
introdujeron nuevos l'lportes: L'l L•nlnrno -l'lLfrm;í� del sujeto- •1dquil're un 1w�o rl'll'Vl'lnle L'n 
el l'l n'11 is is de los ('lemcn lns r;i u�:'l k·� dr l:'ls cnnd uct:'ls del irt i\':1�. f>.ir:'l kl<rnwn te cnbr,1 n 
i mportancia las i nstituciones L'ncMg<"ldl'ls del Cl'l�ligo y l,1 pt'nn, t'S dt'cir todo L'I �iskma 
penn 1 y represivo y ::;us efectos �obrl' el su jeto sonwtido ;i el ll'ls. Se puso de 111.111 i ficslo "111 
nr/Jilrnriednrf e¡1isle111o!t\i¿icn r¡11c i11111lirn la 11rt'le11�ió11 tic• cx11lirnr los t'o111¡1orl11111i1·u/os tic lo� 
cri111i1111liz11dos presci11tlic11tlo tic los co11111or/n111h·11/os tic· (l/m� ¡wrso11ns ( .. .)¡1oco �1· 1111ctl1· 1•11/1•111/!'r, 
por 110 decir 11ndn, si se 0111ilrn los 1:/i·c/os r¡11e ¡111'm el i11diuid110 lic11c11 los cn111111>r/11111i1'11los tl1· los 
po/iCÍnS, /os jueces, los 811111'1/i11C1ÍrCt'il'S, los CC>tll/!l1fi1•ros d1· /IJ'c'SÍIÍÍO, /os 11/CtliOS 11111SÍ1IOS, l(JS 
nbogndos, In opi11ió11 111í/Jlirn, los Jiw1ili11re-:., lo� ¡1cci11os, lo� co111¡i11Jiern-:. tic I m/111jo, 1·/1. ". 

(Zafforoni, 1 991 pág. 39) 

Arribamos entonces a la coyunturn actual donde el cnnlcxto, ll'l biogrntíl'l del �ujL'to y ll'l 
dinámirn del sistema pemil entero son foclores que se tienen en cuerltl'l l'l In horn de C!--lílbll'ct'r 

modelos o modos operativos de trntl'lmiento de los individuos que cometen acto� delicti\'o�. 
La resocinlización, reinserción, etc., es decir, ll'ls f ilosofíl'ls 're' no hl'ln sido desplnzndas nt'111 y 
siguen vigentes en las metodologías de intervención, pero el lugar tiL•I l'ntorno l'n la 
explicación de las conductas dclictivns h;i l'ldquirido un espl'lcio propio e importnnk. 

Ahora bien, más l'lllá de ll'ls filosofías y pl'lr;idigml'ls que In han regido ¿Cuñles son los 
carncterísticas actuales del sistema pL'nitcncil1rio en nuestro país?. Es decir ¿Cuál e� el 
escenario en el que se enml'lrc;in ll'ls intervenciones orgnnizacionales objeto de nuestro 
estudio?. 

Historia del Sistema penitencil'lrio en nuestro país 

Ll'ls f ilosofías y paradigml'ls que hnn regido la h istoria dt•I Sistemn Pcnnl en el mundo 
lo han hecho también en nuestro pl'lís. 

Antes de la legitimación socil'll de In pns1on como espl'lcio de cnstigo, L'I :-.uplicio 
corporal fue la primer medidl'l l'ldoptl'lLfo ante agrnvios l'll orden público o pr iv<1do. Eslíl!'> 
instnncias de tortura d nominildl'ls "Cuestión de tormento", junto con l'I dL'Sticrro y 
esporádicas penas pecuniélril'ls, formnbiln parte del l'lbl'lnicn de medidas punitivas quL' se 
utilizaban parn mm1tener el orden socil'll. 

La constitución de '1830 inspirndn en l<ls dnctrinl'ls y f i losofi,1s L'urnpel'ls 
(particularmente el espíritu libt'rl'll -huml'lnistl'l frnnc6s gestor cil' l;1 vigcncin ck los dL'rl'chn!-

del hombre y el ci udnda no, In l r;id ici<in h ispñ n icl'l de ll'ls 1 ilwrl;idt•s i nd i vid Lrn ic� v l,1� itk.1� 
regentes en el pcnsl'l miento rl'\'Ol uciona río oricn til 1) ;idnpta u nl'l vcrticn tL' cb r•rnwn ll' 
hu míl nis ta y salvagua rd in de lo� dl'rL•chos y 1 ibcrtl'ldl's i nd iv id un le�, con ll'l n1,1 I lél lnrtu rn 
corporal era inconcebible. Se dcbí.1 ''/J11ir tic/ lrndiro�o �i:-./1•11111 tle 111ortUirncic>11t':-- i1111ti/1·� q111· 110 
so11 11uís r¡11e 1111 c11sn1/11111ie11/o co/lonlc n111/m el 11rns111lo, 11/ rn11/ sr le /m11�/on1111 tlt' wl¡lfl/1/e 1·11 
vícti111n i11er///e11 (Landcirn y Sl'lc;ipusio 1997 p<1g. 58) 
Así la herramienta de castigo dejó dL' �er In proporción de dolor fbico, PL'rn é:-.tl'l nwdid.1 tr.ijo 
consigo la apropiación -por p;irte rk los gL'Storl':-. Lkl ordl'n- del cul'rpo compldo l°kl 
individuo penado "E11 111 l'Pol11cio11 ti<' 111 /1islori11 tld I l1'1(·t'11t1 ¡1rn11I, rn1111tlo :-1• :--1111nJJt1' ('/ �11¡1/it'i(I 
corpornl y d lorn1c11/o y se i111111s11m /11 ¡11·111"/im111rcd111111 "t ' rmli::.11 111111 1111t/11t"io11 �1,...11111rnli ,¡,. 111 
f1111ciá11 ¡1l'llnl r¡11e 11!!..:"ª 'de 11/11J'1tt('1t/11r r/ rner¡10 11 11/un111•11/11r t'i 11IJ11111 1111ro11i1111dt1�1· tld <'111'1'1''' tld 
i11di11id110 e11cerrndo" (Lnndeirn y Sl'lrnpussio 1997 p'1g. 59). 
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En este momento se inicia en nuestro pnís ln historia de la cárcel y de l a  pena privntiva 
de libertad. 
El Sistema Penal uruguayo adopta para sus establecimientos de reclusión el pnrndigma de 
tr;itnmiento progresivo donde �us penns se difcrencinbnn en: curntivns, prCVl'ntivns y 
elimimitivas. 
El cimfonto conceptual del sistema era la recupen1ción del sujeto si esto era posible, pero 
igualmente y aunque no se hallnran soluciones o caminos de recuperación "en 11i11g1í11 cnso se 
per111itirlÍ r¡u.e lns cárceles sirvn11 ¡mrn 111ortificnr, y si solo pnrn nseg11rnr n los procesados y penados, 
¡icrsig11ie11do su rccrlucnción, In n¡itit11d ¡mrn r/ trnlmjo y In ¡irofilnxis del delito" (Decreto de Ley 
1934). 
El trnbajo fue conceptunlizndo como u no de los ejes de disciplinamiento y reeducación más 
importante para el Sistemn Penal de nuestro país. 

Si bien desde 1830 Ja privación de l ibertad se constituye como In pena fundamental, la 
construcción de establecimientos de reclusión no <tcompm1ó este proceso sino gue Jo hizo 
mucho más tarde. Hasta 1860 In planta b<1ja del Cabildo de Montevideo -sede del Poder 
Legislativo de nuestro país en ese entonces- alojaba a los presidiarios en condiciones por 
demás míseras y de abandono. 

En 1896 se dicta una ley en la que se dispone la construcción de una Cárcel para 
Mujeress, pero es recién el 28 de diciembre de 1900 que se innugura el establecimiento de 
reclusión femenino tal  cual hoy Ja conocemos. 

Los diversos establecimientos penitenciarios y correccionales fueron concebidos en la  
época de su construcción como proyectos modelo y de vanguardia para América Latina. 
Cada establecimiento fue construido en función del paradigma vigente en ese contexto 
histórico. 

Veamos los siguientes ejemplos: 
En 1909 se funda el prin1er pabellón del estnblecimiento penitenciario alojado en Ja 

zona de Punta Carretas, el cual fue construido de ucuerdo a los requisitos establecidos por el 
Consejo Penitenciario, el Consejo de Higiene y el Depmtnmento Nacional de lngenieros. Este 
establecimiento se enmarcaba en el paradigma de la higiene moral mediante la profilaxis del 
trabajo por lo que el edificio poseía talleres de labores y oficio. A su vez, dentro del Penal de 
Punta Carretas se alojaba el Hospital Penitenciario donde se centralizaba toda la atención 
médica para los reclusos. 
Luego del motín originado en 1 986 este establecimiento trnslnda su población alojnda al Penal 
de Libertad y clausura definitivamente sus puertas. 

�n 1933 comienza a construirse un nuevo estnblccimicnto: el "Penal de Libertad". 
Enmarcado en el paradigma de positivismo pcligrosista este nuevo establecimiento, 
conceb.ido como un centro de m<1xima seguridad, apostó a In creación de una "Colonia 
educntíva de trabajo" para penas de penitenciaria y elin1in<ttivas. Un 'modelo humanitario de 
tratamiento' apostando al nprendizaje de oficios y al trnbnjo al aire Libre y en Ja tierra, bajo el 
lema "Aquí se reforma el hombre por la tierra y Ja tierra por el hombre". "Se 17ropo11ín 
co11stmir un verdadero Co111plejo Pe11ite11cinrio siguie11rfo el 111odclo "pn11ó¡1tico", co11 fon11n de 
11rc/1ipiélngo, integrado por In Co/o11in con r¡1 1i11ie11 tns cclrfns repnrtirlns en cinco pisos y 30 ccldns de 
cnrrección o cnlabozos de castigo " (L1ndeira y Scapussio 1997 pág. 1 72) 

" Como dato anecdótico, hasta la  intervención militar de los establecimientos penitenciario�, la  Cárcd dP Mujeres 
fue dirigida por una hermandad católica denominada las religiosas del Burn Pastor de Angers. 
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Por folta de recursos y de gestión, la obrél dl' lél Coloniél n u ncn fue fi n éll izadél y sus 
construcciones i nconcluséls fueron deterioró n d ose. No fue si no hélsta 1972 que con el 
m i l i tarismo se vieron exced i d éls léls cnpélcicfodt:'S pL'n i lcnciílrias con1unes y se concibió lél 
culmi nélción del Pcníl l de Libertíld con el kmíl " ;i qu í se viene ;i cu mp l i r" . Se íllojílbíln u l l í  lo� 
procesél dos polít icos a l ojéldos en el Penal de P u n t<1 Célrret<1s y de todas léls dcpcndencius del 
p a ís <1cusodos de 'acti vidodes subversi vas ' . 

E n  1975 -pleno período de focto- comicnzíl íl conccbi rse ¡., construcción del Complejo 
C<lrccl<lrio Sílnt i élgo Vázguez -COMCAR- el cuul se innugurél de hecho en 1985. 
Este estílblecin1iento se proyectó bíljo un píl rnd igm<1 más human istn y en función de u n  
sistenrn progresivo de reeducación con l ibertíld progresivíl -modelo ílCtuíl l men te vigente e n  el 
Sistemn Pcni tcnci�irio Nílci onnl-. Los reclusos i ngrl'S<1b<1 n a un mod u l o  de d iílgnóstico y en 
función de su desempe1io se los nlojnba en m<Íxima, med i a  o mínimél seguridad.  El tn1bajo y 
est u d i o  eran concebidos como dos p i l n res fund<1mcntules en l;:i recuperación y rehélbi l i télción 
de los i n ternos. Aquí el trntíl m iento coti d i n n o  no estílba íl c<1rgo de oficinles de líl pol icí<1 s ino 
ed ucéldores o funcionarios cnpac i ta d os . 

Este proyecto d e  VélngLmrdia, n u nca logró i m plementurse y l a s  construcciones concebidas a t'.u1 
no están culminadas en el presente. 

Como vemos, en n i ngün caso -salvo !él Cárcel de M ujeres- el proyecto in ic ia l  del  
estableci miento peni tenciélrio logró concretnrse. Los dos li lt i rnos edi ficios construidos se 
elaboraron en la égid a  del período d ictatori<1l. 

Características v condiciones <1ctu<iles de n uestro Sistema Penitencinrio 

La élctual  a d m j n istración de los estílblecim ien tos penitenciarios depende del 
M i n isterio del l n terior. La D i rección N<1cion(ll de Cárce les, Pen i tencia rías y Centros de 
Recuperación (DNC) t iene bíljo su j u risdicción: el Penéll de Libertad (estublecim icnto dL' 
máxima segu ridad),  e l  Complejo C<1rcela rio Sélnt ingo Yázquez (COMCAR) -en e l  cual  SL' 
encuentrn recl u idíl casi el 50% d e  la población reclusa de todo el pa ís-, l a  Cárcel de M ujeres 
(Cárcel de Cnbildo) y los Centros de Recupernción N'' 1 -TACOMA- y Nº 2, -est<1blec i m ien to!-> 
nbiertos o de semi J ibertíld, concebidos parn l íl etélpn pre egreso-. Las cíl rcL'lc:-
depílrtnmen tílles ( incl uyendo la Córcel Centrnl ubirnda en el dep<1 rtamento de M o n tevideo) 
no dependen de la D i rección N<1cional de Cn rcck8, s ino de las jefoturas de Policía de Cíldél 
departa mento, aspecto que d i ferencia de manern importonte el tra tn miento de los reclusos en 
estas ü l tim<1s en comparación con las primerns -lllS estélblecim iL'ntos bajo la égida de lél DNC-. 

Hélsta 1971 los cometidos y competenci<1s relacionados al Sistema Penitenciorio 
Nacional y sus establecimientos se encontraban en de líl órbita del MEC. Esto SL' 
fu ndamen tabél en el  entend i d o  que el deber f undn mentol de los estélbleci m ienlos 
peni tenciarios es la rchubi l i tílción y l a  rccd ucílción, por lo tarl to la inst i tución rectorn de la � 
cárceles debfo ser la rnismn que ílSumiern !él rcsponsnbi l idad del Sistem<l Educativo N¡:¡cional.  

El 21 de enero de 1 971, -cuando el Penal de Punta Cnrretas n lo jn ba '1 20 p resos por 
éltenrndos a l<i Constitución de líl Rcpüblic<i, cspcciíl l mente del movimiento Tup<1muro-, el 
Poder Ejecutivo, por mcd i d <1s de muyor scgurid<ld, transfirió por decreto los cometidos y 
competenciéls  que en m a teria cnrcelariíl ll'ní<i el M i n isterio de Educnción y Culturíl u l  
M i nisterio del I n terior. Treinta y tres aiios desp ués, luego de 1<1 reconsol idación de l;:i� 
inst i tuciones dcmocní tic<1s, In Dirección Nílcioníl 1 de cíl rccles con ti  n (m en líl órbi tél del 
M i n isterio del I n terior el cu<il tiene como conwtidn bn�ico el con twl del orden y l<i represión y 
no Ja reed ucélción y el trn tamiento de su jetos que h<in co!T'1etido del i tos 
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A l gunos datos sobre la realidad en n u estro país. 

El porcentaje de reinc i dencia en n uestro pé1ÍS es grnvemente a lto, un 35º/t, d e Ja 
poblélción carcelaria cumple u na n ucv<i rnndcna en la d rccl .  (En Montevideo E.'Ste porcentaje 
se agudiza, sobre todo en l as dos prisiones mns s u pcrpobladns:  55% COMCA.R, 75% Penal de 
Libertad. 

A su vez las condiciones cstructurn l es y h u marléls de la cárcel en nuestro pnís son cada 
vez más negativas. 

Actualmente existe en el país una poblnción recl usa gue alcanza Jos 5914, d i s tribuidos del 
siguiente modo: 

Dependenci a Procesados Penados Total 

C. CENTRAL 70 1 5  85 

LIBERTAD 1 75 277 452 

COM.CAR. 1 853 601 2454 

C. RECUPERACIÓN 1 9  57 76 

C. MUJ ERES 1 26 29 155 

TOTAL MONTEVIDEO. 2243 979 3222 

TOTAL 4224 1 690 5914 

Fuente: Informe de los monitoreos reaJizados por el equipo de Derechos civiles y políticos de SERPAJ. 

Según un informe realizado en el 2000 por el Centro Nacional de Reh a b i l itación, en eJ 
marco de un diagnóstico del sistema penitenciario de nuestro país, se han detectado Jos 
siguientes problemas en los establecimientos: 

A la superpoblación y '1nci'lln111ie11to sufrido por In 1wblnció11 reclusn y n In esrnsn dot11ció11 del 
perso11al técnico y custodial, se su111n In i11existc11cin rfe progrn111ns rfe rel1n/1i/itnción y seg11i111ic11to. 

No se cuenta con actívidndes y estruct11 rns pemin11e11 tes de npoyo n In poblnció11  rec/ 11s11 en el 
n111bito de la educación a pesnr de que grn11 porte de dios prese11 tn11 i111portn11tes ntrnsos t.'11 éstn 11interin. 

En el ámbito laboral, no existen /11/lercs o bnrrncnsfu11cio11n11do 1!11 for111n estnble 1 1 i  ¡wmin11e11/c 
y el 11.ú mero de reclusos que se e11c11e11trn goz1111do de 1111n plnw 1it.' tmbojo i 1 1tm11111ros es re11/111rnte 
ínfimo. 

En cuanto a la ubicnción de los i11 ternos den tro rfe los estn/Jleci111ie11 tos, éstn dc¡ie11de de In 
disponibilidad de espacios en los 111órfulos y 110 de In i11dicnció11 r¡11e rcs11/tn de los i11fom1cs tfr11icos. 

La infraestructura edilicin del sistenin 11e11ite11ci11rio cnpitnlino se ce11trn fu 11d11111c'11t11l111ente e11 
dos establecimientos, en los cunles se co11ce11 trn 1111n ¡10/?lnció11 rcc/11sn de nproxi11indn111c11fl' 2000 
personas. 

El Establecimiento de Rec111sió11 Libcrtntl y el Cn11117l1jn Cnrcelnrio 511 1 1 / ingo Vrí:r¡11e: 
(COMCAR), carecen de espncios y co111p11rli111e11tos Fsicos r¡11e posi/7ilih'11 trntnJ11ie11 tos / lersn11nlizndos 
y por In distancia entre el centro y In cn¡1itnl, lincc11 dijlc11ltoso el trnslndo de los i11 ta11os 17uc - ¡mrn 
trnbnjnr- egresan en las primeras liorns riel dín y rcgres1111 ni  fi11al dr cndn jomodn. !\ ello se  s1111111 In 
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i11existe11cin de tm/Jnjos i1 1 /rn111 1 1ros y 1 1 1 1 1 1  d!flrn//111/ rml c11 el tfcse11 1¡wiio rlc 111 l11reo 1 in�(csio11nl, r lrn l ro 
de u11  111nrco de s11¡ 1t.:rpo/1/11cicí11 rei111111/c 1•11 los t'�/11/1ll'ri111ic11/os y 111 d1/irn//ntf del I mi in jo coordi1111do 
con los e11c11rgndos de los esl11'1lrci111ic11 /os L'll 111 ¡1 1 1es/11 L' lf ¡}J'(k/ic11 rlc los ohjclii'os ¡1/1 1 1 1/endos. ( C N R, 
2000) 

Las sistemíl ticas qut>j<is y rccl0 mos que SL' prL'SL'n t<in con rcl0ci6n él lns condiciones de 
vida en los estnblccimientos pcnitcnci0rios d('  nw•stro pní� g irnn en torno a l0s p(•s im<is 
condiciones s<ini tarias y nl i men ticfr1s g ue vi ven q u iL·ncs se cncucn t rn  n 0 Joj0dos a 1 1  í: /1 c11fen11os 
que estnn sin nsiste11cin tfesde lincr Jh·1 1 1¡ 10, 1·11 ¡111rfirnlnr c11.ft•m1os dc SIDA q11c 110 lic11c11 
1 1 1edicn111e11 tos; q11ejns por In co111irfn (sálo /1 • 1 1í1111 11111 711s y :111 111l1ori11s y 11lg1 í 1 1  /h'rlnw de rnnrc de <1cz L'll 
cun11do); se q11ejn11 de /ns dificult11dcs de los ji1111ili11 J'l's, c¡1 1e rn11111/o ·u1111 ríe r1ísil11 /Íl'llL'll que lincer 1 1 1 1  
lnrgo recorrido, n ricces ni sol y otms peces c11 tfí111- 1 1 1 1 1.1¡ .fi'íos; se qu1•j1111 ¡mr / 1 1  f11lt11 rlc i1�fc)/'/llf1CÍCÍ11 so/ire 
In 111nrclin de sus experfíc11Jes; por los tmtos c 1 1  rt'quis11s, c¡111• n 11ec1's s1' /111ce11 co11 r1iole11cin 1 1or equipos 
i11cluso nje11os nl personnl pen11111 1c11/e1 lo que c11 In jcr,..:,11 cnrcl'i11rin se dc110111i1111 " ucn/11g11eo" . . .  
nec/n111n11 di1 1ero pnrn c11n11do les toCl1 :;;nlir, y l l Í  /111/1/11r ¡111rn C/1111/IÍO t]lll'ttn11 l'll li/1cr/11d. "l• 

Las cá rceles están cada vez más poblndéls, la inscguritfad social se <icrecienta y pa rece 
ser que el aumento de las penas y un end u recimiento del sistema represi vo es l<1 ú n ica 
respuesta que los <1ctores políti cos con capacidad de decisión h a n  prioriz<i do. 
A su vez, los efectos adversos que genera la pcrrnnncncia en un est0bJccimjento penjtenciario 
tal como se señaló, agudiza aun rnns la problcm<Hica que presenta este tema en nuestro p<lís. 

2.2. La cárcel y el preso: secuelas de su pasaje por l a  i nstitución pun i tiva 

Para poder com p render lél i m porl,rncin que n.'v islen l0s in tervenciones que re0 l iznn l<is 
organizaciones objeto de ésta i n vestigación, se torn<i necesario entender su encuadre y la 
problemática específica que at ien den. 
Caracterizaremos e n tonces, brevemen te, el p roceso que u l ra v i('Sun los sujetos d u ra n te eJ 
período de reclusión y posteriormente ornndo recu pernn su l i bertad -liberndos- p<lri1 
después, centrarnos en los rasgos concl'pluíl les que más nos i n tcrcs<1 d c t i n i r  d e  la 
intervención organizacional existente. 

Como ya se expresó, en n ueslrns cárceles no existe sepi11·ación de presos por tipo de 
crimen, intensidad y n u mero de reincidenci<i, s ino que los sujetos con ingreso pr imar io, 
desarrollan su cotidi<ineidad con m u l t i rl'incidcnlcs. Así 1 <1 interacc ión más 'hnrizont<il' y 
cotidiana de los presos primarios se d a  con 'viejos p resos', los c u 0les, poseen en genernl, unn 
cultura delictiva mayor y mns profu n d a .  No debería l l a ma rnos la 0tención entonces, qul" el  
grupo de identidad del  recién ingresado sc0n los sujetos q u e  l0 111bién a t ra v iesnn uné l  peníl y 
los referentes los que l leva n  más íl 1ios ;i l l í, om mñs experiL'nci<i y arostumbrndos y n  él lns 
perversas dirn1nticas que ha a d q u i rido l a  vida i n trnrn rcel<i r ia .  

Este mecanismo ha sido y0 0 na l izadn por vnrios a utores: 
1 1  Ln 111ismn depriv11ció11 de In li/lert11tf ¡iaso1111I, 111 tfc¡1riu11ció11 di' /1ic11es y scruicios, /11 dc¡1ric111ció11 tic 
relnciones '1eterosex11nles, In depriv11cin11 tic 111 1111/0110111 10, y 111 d1•¡1ri·1111ci611 r/1• In sc•g1 1rid111/ t 'll rrlnt'in1 1  
co11 los otros reclusos, es fn11  dolorosa r¡11c el  coli·cliuo rnrcc/11rio crm 1 1 1 1 1 1  1 1eccsid11d de dc/t'1 1s11. [sn 
11ecesidnd se sntisfnce est11/Jlccie111f<1 1 1 1 1n co111 1 1 1 1 it!11tf rn rccl11rin co11 sus ¡m>1 1i11s 11on1111..; y 1111lorcs. /.11 
vidn en esn co1111 1 1 1idnd 110 l111ce 1 frs11p111'L'cer d dolor ¡wro sf lo 1 1 /iui11, In 111orlcm. E�/1 1  c1 1/ / 1 1rn co111 1 1 1 1  
protege con trn /ns p resiones del n111/1ic11 I< '  ci rrn 11rl 1 1 11  / t '"  ( M <i  t h icscn, Thom0s, '1 990 pág. 26.) 

6 Extraído de una entrevista real i7.adn n Oscil l' Rnlwca, l'rt•t-.idl•flk honorario dl' l  l 'nlrorrnlo Nacional de 

Encarcelados y Liberado. 
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La cultura creada funciona tmnbién para npoyar y cnnalizar el rechazo que los internos 
sienten hacia aquellos que los rechazélron (policía, jueces, operadores penitenciarios y 
sociedad en general). 

Por otra parte, dentro de los estnblecimicntos penitenciarios se des<lrrolla una 
convivencia bastante peculiar: la del c;iptur<ldo y el captor. Los que controlan y establecen las 
rutinas y actividades de los presos, Jos c;-irceleros, son los mismos policías gue detuvieron al 
sujeto, quienes fueron capacitados pMa ''el 11in11tc11i111ie11to del ortlc11 publico y 111tfs cspccíficn111ente 
pnm In prevención y represión del delito y In 1117rcl1e11sió11 de i11Jmctores. Esto, olmin111cu te, 11i11gunn 
rdnción gunrda con la tarea de trntnr dinri11111e11te n los i 1 1 tern11dos de u11n cárcel prorn rn11do npoynrlos 
pnrn r¡ue esté en /ns mejores co11dicin11es de rei11scrtnrsc c11 el J11t11ro e11 s1 1  11idn f11111ilinr y socinl" (F.J. 
Ottonelli, 1997 pág. 246). Esta combinación de funciones, cnrga aún mns de percepciones y 
juicios negativos la imagen de uno al otro " lo r¡11c pert11 r/1n c11nlr¡11ier propósito de pro111oció11 
/1u11in11n de estos que se puednn i11te11tnr" (F.J. Ottondli, n pág. 246). El policía odia al preso y el 
preso al policía, pero su interacción es permanente: "Cada grupo tiende a represe11tnrse ni otro con 
rígidos estereotipos hostiles: el perso11nl suele juzgnr a los i11ternos co1110 crueles, tni111ados e indignos 
de confinnza; los internos suelen considerar ni perso11nl pctuln11te, despótico y 111ezr¡ui11o "(Goffman, 
1994). 
Paradójicamente, se desarrolla dentro de la drcel una fusión de valores y hábitos, donde el 
preso adopta pautas del cuerpo policial y este último Jdquiere pautas y códigos -sobre todo 
lingüísticos y de interacción - del delincuente. 

A su vez, el grado de corrupción que existe en estos establecimientos, acentúa el poder 
y la manipulación de los .encargados de establecer e] orden dentro. El abuso, Jos chantajes y 
'coini.as' son monedas corrientes en las cárceles de nuestro país. El elemento empírico que 
ftmdamenta la anterior afirmación, es el hecho de que los anteriores directores de todos los 
establecimientos de Montevideo han sido procesndos judicinlmente por causas de corrupción 
y abuso de funciones, lo que devino en Ja rcasignación de todas las autoridades 
penitenciarias. 

Junto con este proceso de consolidación grupal identitario ya descrito se produce un 
fenómeno aun más profundo en Jos individuos que ingresan a ésta institución total: Ja 
asunción del rol preso. 7 

El ingreso a la institución punitiva: 
De una m ultirrealidad a una realidad omnipresente. 

El individuo desde su nacimiento, se encuentra inserto en un orden social con una 
dinámica y orden intrínsecos que lo definen como tal. Este orden es internnlizndo por los 
sujetos durante su socialización, entendida como el proceso de "i11d11ccióu n111plio y co/iercute de 
1111 iudividuo en el mundo objetivo de una sociednd o e11 1 1 1 1  sector de él" (Berger y Luckmllnn 1997 
pág. 166). 

De este modo los espacios en Jos cuales se suscita lll vida cotidiana, las instituciones en 
las que interactúan y de las que son parte, Ja familia y Jos ''pares" con quienes comparte ésta 
cotidianeidad se convierten en 'su mundo', 'su reolidad' la que guía y orienta sus acciones. En 
este contexto, cada actor social asume roles y funciones específicas devenidns de ellos, que 
exigen la adaptación e internn]ización a normas, p<1utas, códigos y conocimientos que les son 

7 Pre:;;entaremos este proceso basándonos en los conceptos mnncjíldos por BcrgN y Luckman, pílrlicularmente en 
la elaboración de la socialización secundaria donde se adquieren y clabornn los roles sociales en función de los 
espacios en los cuales el individuo desarrolln su cotidianeidnd. 
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prop ios a cadn rol!!, el cun l n su vez l'S cn m u rCO l'll u n  espuc i o y t iempo i n st ituc i onu l cnncrl'ln". 

Así su reulidnd se compone dl' In cun j u nc ión de u nn m u l t i p l ic id ad de sub l'l'íl l i d 0 des - o d icho 

de otro medo de I n  i11 ll!rrelnt"icí11 rnln' "�11/ 1 1 1 1 1 1 1 1 c los " i11stif11 t"io11n!t's o l1n�ndos so/1/"l' i 1 1stit 1 1ciC111c:-- " 
Construye d e  este modo, u n íl idl 'nt icfod b0s;1 díl en niles y fu nc i c 111l's -Sl' e:-, p;1d rl' 

(responsu b i l idnd de educílr, fo rmnr, criílr), t rnbojudor (se cu m p l e con u n  hornrio, una scril' de 
torcas determ i n a das, en función dl' t' l l n  se f'l 'rc i lw un<l re t r ibuc ión monct<lrÍ<l, etc.), VL'Cino 
(pertenenci a n un barrio o zona)- y un gnq10 de idt•nt idad conforme <l su en torno i nnwd in to . 

Cunndo este i nd i v id uo l'� ::>l' ll tl 'nCÍado <l u n n  �>L'nél pcn itenc i ar iél -por q ucbr;ir con 
alguna pnu ta socinlmcnte cstnbkcida- se lo 0ísln de lo q ue hi.l::üíl ese momento cons t i t uyó 'su 

mundo'. 
Se introduce al sujeto ;i u níl i nst i t uc ión total -de líl cu<ll  )'él d e fi n i m os su!-

carncterísticas, pero debemos rL'Corclílr quL'  L'll c�c t's pncio t rn nscu rren tod<ls Iris acl iv idn dcs de 
los sujetos con "pares" en s i m i l a r  si tuaciún,  b0jo u níl t'i n icn ;i u lorid<ld y en un m ismo espaci o 
físico- que nada tiene que ver con el ' m u ndo' del  cun l  prov iene. 
En la prisión, l as pautas, códigos y hábi tos nd qu i ri d os en los d i versos rolt:.·s descmpc1i<1dos 
quedan deshabi litados, fuera de contexto. 
El sujeto se encuen tra por tanto n n te u n n  nueva re<l l idíld con u n n  d inám irn y orden que le sDn 
propias y difieren signjfiCíl tivílmentc de su medio n n terior -ln ren l i d a d  socinl- .  En tn nto debe 
sobrevivir y adaptarse debcríl busrnr i n form<lción, <1prendcrá n uevos códigos, p<1 u tíls, 
habilidades y hábitos, neces<l rios p<1rn d l'senvol vcrsc coti d i 0 n<l y coheren tc1nen te en t'sa 
nueva realidad. Debe asimilnr este n uevo rol y ést<l n uevn i nsti tución que l o  enmnrca, con u n n  
di ferencia fundamental: en este ámbi to n o  existe u n a  m u l ti d i versidnd de roles e in st i tu ci ones, 
por tan to 'su mundo', su 'nuevíl f"l'<l l i d n d '  no se con1pone de u nn p l u rn l idnd de ro les y 
escenarios, sino solo u n  con texto y u n  solo p<1 pe l : ser preso en u n  establec i m iento d<ldo. 
La omnipresencia de este rol h;icc que lns func iones, el lcnguílje, los códigos y hábi to!-- que le 
pertenecen se encuen tren perm íl nen tcmcnte h ab i l i tad os y en nct i v idad . Así el su jl' to ;i s i m i l;i 
este rótulo excluyente que se íl n tcpnnc él cu0 lqu icr stntus o función - fo m i l i;1r-prt'S\l, 
trabajador-preso, etc.-. Esto a su vez, i m pi  irn que su a s u nción sea fuertemente íl rrn igndo L' 
in terna liza do por ellos de formíl ndemns, m ucho mns reí p i da que la lu1 b i  t u  ación y ;id g u i s ic ion 
de otros roles sociales. 

Rápidamente entonces, esto -por más rccl10zndo q ue sea por todos los i n volucr<ldo!--

se convierte para el in div iduo en 'su m u ndo'  'su rc<l l id <ld ' .  Construye <lSÍ u níl n ueva idcnt idnd 
y u n  nuevo grupo iden titíl r io en f u nción d e  su n u evo entorno, con fuertes lazos n fectivos -no� 
referimos a ello en In png. JO- y u n  i m pm l ,rn lc gr;id o de cohesión i ntrngru pél l .  

Cuando el individuo es l i ber,1d o  y comienzn su trnyectori a de re i n tegrnc ión <l J,1 
d inámica propia de Ja vida en l i bert<l d , se encuentrn con dos obstáculos fu ndri menl0les. 
Por un lado se desarro l l él un fonónwn o s i m i lílr <11 qut> deb i ó enfren tMse en el momento de su 
reclusión: debe renpropi<lrsc de dctl'ITll i nn dns norm¡1s y p;1 u tas, i.l horn , J;1s q uc gu í,1 n "1 v itfa 
social cotidi ana, asumien d o  n u cv<lmcnle los ro lt>s y fu nc iones que le er;in prop i os prev i o ,1 su 
reclusión. Debe por tílnto, dcspnjll rsc d e 'ser p reso' y todo lo  que esto le  s ign i ficú, pues lo 
0prehendido d urnnte su reclusión p i l•rd l' \' igl'nc i ;i y por el  contrario, m uchíls veces Sl' 
contrapone con las cxi genci ns y cxpt'rl,1 t i vris colect i vns. 
Por otro Indo, este i n d j  vid uo se L ' l 1l' L IL' ll lr,1 fren le ri u n<l soc ied nd gue l o  t i  p i  fic¡1 dL' cri  111 i nn I ,  
cargá ndo l o con un est igm él qul' nin nota profundo rechnzo y m ied o : "lo:-- n·c/1 1�0:- /11111 lwc/10 

� Rol entendido en In concepción pnrso11 i ;1 11.1 , 01111> :  u 1 1  :-i:-ll 'm,1 tk "t'l\f't'd;1tiv;1s que est;1bll•n•n t.1:- dl ' l inki<lll\':- dl· 
cómo hay que actuar (en un contexto d\· i 1 1 tl'!',1n:it111 p.Hlind.1r) <'11 rt·laci<in a los otTos" y qul' impl ic.111 u 1 1  «. >nju11 to 
"de sanciones- grati ficaciones qu<' pr<'mi,111 l , 1  conl l lrmid.id y \'<1:-lignn In desviación" ( Pnr:-nn� 1 9/h, ¡1;ip . .  -lb , 
sigs.) 

· 

� I nstitución entendida como "un (OlllJ'l('jo dt• intq;rnt· i 1 1 1w� dt• rol in:-titucion,1lizadas CJll< '  t i L'llL'll signi 1 i<ncio11 
estructural en el sistema socii'tl en cut•sti<\ 11" .. un nirnplvjo dl '  <0l<'l11<011to:- pautndos romt' l':O..JWl·t;'lli\·as d,• mi" 
( Parsons 1976, págs. 47 y si¡.;s.) 
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� 1 1yos los vnlores, 11or111ns, prñctirns y 11intices rn rcdnrios r¡11e le 17cn11ilicro11 s11/Jsistir co11 éxilo c11 In 
i 1 1s l  i l 11ciáu [de los cun les resul tn nrny difícil desprenderse] ( . . .  ) Por al rn 11n rte, /1111 to In e.1perie11cin 
tle ln reclusión co1110 el cstig111n 1 1 /terior r¡11e In socierlnd i111pri111e eu el ex recl11so, illlpidcu de /Jec/Jo n In 
11//lyorín de los li/?ernrfos in tegrarse 11 11c1111111e11tr en lo rn111 1 1 1 1 idnd y lit'unr 1111n exislcucin 17rotl11ctivn 
uon1111/ (Landeira y Scapussio, 1997 pág. 164) 

El liberado se encuentra entonces ante un escena rio complejo: rcchnza el 'mu ndo' que 
ncnba de élbandonar pero en el cual 'tiene l ugur'; desea in tcgrnrse nuevn mente al  'mundo 
�ocial' -más aDá de las d i ficultndes que le implica n.�éldnptn rse a una d i námica de la  cual fue 
<i i sl<ido por u n  lapso considerable-, pero se ve rechazado y estigméltizéldo por este. 

Este es el escenario tipo en el cual intervienen las orgn nizaciones de las que se ocupa 
ésta in vestigación. 

2.3. Lé1S instituciones intervinientes: in iciativas p<ira dar otra oportu nidad.  

En el contexto presentado anteriormente encontramos en n uestro país, iniciativas 
insti tucionales y espacios oficiales que plantean, desde di versas prácticas y enfoques, una 
intervención en el proceso de encierro y pos encierro de estos sujetos, con la intención de 
facilitar la reintegración social de ésta población y disn1inuir los efectos adversos y perversos 
del pasaje por los establecimientos de reclusión. 

Se hace necesario en tonces conocer el marco por el cuél] aparecen espacios habil it<idos 
pílra la intervención de este tipo de entidades. 
Partirnos de una premisa inicial :  el repliegue de las funciones estatales, es decir, la pérd ida de 
solidnrirfnd estntal, impulsa y permite a la vez Ja emancipación de la sociedad civil, de la 
sol idnrídnd societal. 

El modelo de desarrollo que imprimió los rasgos fundamentales de nuestro país, así 
como también de los países del Cono sur y Chile, se caracterizó por una presencia muy 
i rn port<inte del Estado en todas las esferas de l a  vida social colectiva.  El modelo de Matriz 
Estíldo Céntrica (MEC), se basó en líl creencia de un Estado neutro, colocado por encima de 
las clases, en tanto arbitro social, que atendía las necesidades antes de que éstas se 
convirtieran en demandas. La tutela y paternalismo estntal, cubría todos los espacios y 
esferas, tanto económicas como sociales y culturales. 

En ésta línea se conforma en 1934, el Patrona to Nacional de Encarcelados y Liberados, 
el cual nace con la intención de velar por las necesidades de los reclusos y sus fomilias, 
dentro de un proyecto de ley que íldemás de crenr éstíl nueva figura, prescntabn n los 
cstnblecimientos de reclusión como espncios rehnbilit<intes y con u n  modelo de trntílmjcnto 
progresivo en base a etapas -vanguardia en Latinoamérica-

La dinámica de l a  MEC, se carncteriwba por lél existencia de un sólido mecanismo de 
solidaridad estatal: "Se deno111i11n de este ///Orfo n In riel Estndo r¡uie11 /J/edin11te In ejernció11 rfe 
¡ }()/ílicns socinles pretende in troducir cn111bios y 1110dificncio11es e11 In rlislrillllcicí11 del i1 1sreso e11 pos de 
los sectores menos fnvorecirfos sin pe1j11dicnr ni resto dl' los sectores socinles. Por d�fí11 ició11, e11 los 
so/JiemOS de111ocrátiCOS, la so/idnrirfnrf es/nin/ tif.!llC C0/110 objeth10 e/ i 1 1 terés ge11ern/ y /11 defe11s11 de /os 
i 1 1 /ereses y vnlores generales se rcnlizn 111edin11te el logro de 1111 111í11i1110 co111 1í 1 1  de /1e11tficios socio/es ': 
( Fernando Salas 2002, pág.5). 

Cuando la MEC comenzó a erosiona rse y los pilares fundamentales en los gue se 
b0saba (Estado de Bienestar, redistribución social de l a  riqueza, proteccionismo y tutela 
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cstu tíl 1 ,  pn rticipoción ci udéldílnél y u n  él scnsnc1on de h i peri n tegrric i ón socin 1) comen zíl ron él 
tcmblm, el equilibrio sistémico se derrumbó. 
Se generó un derrumbnmicnto del ll n t iguo Estíldo de bienestllr ( i n terven tor y n mort iguéld or 
de líls desigullldlldes) el cuíll cons t i tufa " 1 1 1 1n serie tfe cslmlesin;-; defc-·11,ii111� nmtm d ¡1oda 
des/ me/ ivo del 111ercnrfo sobre In ·uidn co11 1 1 1 1 1  i tnrin " (Filgucirn 1990 pcíg. 1 47). 
El n uevo modelo irnplllntndo, presen tó un proyecto en donde la <1 t1 torrcgu lnci ón del 
n1erct1do, una reducción en l a  intervención del Estndo y I n  nperturn económico soc ill l  serin n 
l os p i ln rcs del cambio en nuestro pílís. Este Cél mb i o  generó u n  efecto dominó en el sistema 
sociéll urugunyo: la crisis económica, generlldn por lél éluscncill de proteccioni smo estll ta l  
desembocó e n  u n a  crisis societal i mportante. 

Y é1SÍ como l a  ncción Estéltal se rep legó en lo económico, lo hizo lil mbién en lo social 
genernndo erosión en los rnernnismos de est<1b i l idad social  y una sensación de insegu ridad e 
incertidu mbre en el colectivo. Parn pa l iar  estos t'Íectos, el sistema pu n i t ivn cobró m<1yor 
importnncia "El rfesl/ln11teln111ie11to del Estndo social corre de In 11111110 con el for/nlcci111ic11/o del Estniio 
pe11nl, resul tndo rfe In 11ecesidnrf rfe npoynrse en In policín y /ns i11sl i l 11cio11cs ¡1c11 i trncinrins pnrn 
co111¡1c11snr los efectos rfe In insegurirfnd sacin/ 1 1 (UNESCO, 2002 pág. 19). 

E n  ésta misma coym1t ura y corno consecuencia de ella, l a  sociedad civil que hllsta ese 
momento se desarrollaba bajo Ja égida estatal, con una pa rt ic ipación temprana pero tutelada, 
comenzó a despegarse de l a  sombra paternal ista y a emprender i n ici a tivas y ucciones desde 
una posición más independien te, i n tentando además, su pl i r  n lgunns de l as ílusenci éls gue 
comenzaron a notarse con el  repliegue social del Estado en nuestro país. 

Cuando a su vez las instituciones democrcíticas comenzaron a erosiona rse culmi nando 
en el periodo dictatorial  que rigió por 1 2  a rios nuestro país -1 973-'1 985-, l í l  soc icdíld c i v i l  se 
vio en lél necesidad de suplir  los espacios y acciones a n tes leg i ti mn das y custodilldns por l a  
d i nñ m ica d e  la MEC. Encontnmdo más problemñticas descontempl ;1 das se v i o  L'n la 
'obl ig<1ción' de expandir su gama de acción y consol idar espacios que est<lbnn socavn dos por 
el régimen de facto. 

Fue durnnte el proceso de reconsol idación democrática, cunndo estos impu lsos civi les 
se fort<1lecieron, ejecutando llcciones y tarens en Jos espélcios que a n tes eran il tendidos por el 
Estado. Es aquí donde adqu iere valor e l  mecéln ism o  dcnom j nlldo Sol i d a ridad societal: " Se 
de110111i11n rfc In/ 1 11odo n !ns ncciones e i111p11lsos de ln sociednrf civil -l1eterogé11eos c11 origen e i1 1lcreses-, 
que i11 teruie11e11 en in pres/'nció11 de nlg1í11 sen1icio social e11rn111i11ndn 11 [Je11eficinr 11 11lg1í 1 1  coll'Ctivo 
dclern1i11ndo, supliendo In nuse11cin de nccio11es y resp11estns riel Estado" ( Fernando Sll lns 2002, pcíg. 6 
y sigs.) 

Vemos entonces que fueron una serie de cond ici ones estructurales y coy untu rn les léls 
que genern ron l a  existencia de espélc i os potenciales parn el su rgi m ien to de l'Stos i mpu lsos 
civiles concretos: por u n  lado la íl pn r ic i ón de espélcios vacíos, y agudlls problcmíl tirns sin 
resolver desatendidos por el Estado y la existencia de Lrnll sociedad ci vi l  con l ug<1r pli m llCtLrllr 
y In fuerzn necesaria para plantear intervenciones y acc i ones pt1 rt icu la res ind ependien tes de 
l a  ég id a  es tatal . 

Por otro l a d o  el a u mento del rol pu n it i vo del Estndo que trll jo dl' lll mllno u n  
crec im iento abrupto d e  l a  población recJusa y con é l  unll agudi zación e n  líls probl emcí t irns del 
Sistema Penitenciario Nacional rnda vez más desatendido y deterio rnd o . 

Sin embargo y más a l líl  del ma rco en el cua l  su rgil 'ron, é:->t<l� o r¡..;,1 n i :t.i1."iones 
respon den a una problemát ica especifica desde d i vcrséls \ ' is ionl's, pl'rSpL'Cl 1 v.is y 
modll l. idndes de acción. ¿En qué d i fieren unas de las otras? ¿Qu0 detl'rrni níl su forma de 
i n terven i r  y lo que persigu en al hacerJo?. Estas preguntas 1)ucden cncc 1 1 1 trnr a lgu n íls 
respues tas en la form a  en que rndíl u na i n terpreta la reíl l idnd que C'nma1-c<l su ,h·l· ión .  
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Llls d i vcrslls modll l id lldes: u n  nsunto de perspectivas. 

11 Ln uidn tiene el color del cristnl co11 r¡ue se 1 11im" 

Si bjen, como parte i n tcgrnn tc de unn socicdnd concretn enmarrnda por unn cultura y 
una historia -la uruguaya- comprirtimos los princi pnles vnl ores y 'modos de ser y ver' el 
m u ndo, nuestro entorno fo mil iar  y grupnl -del i m i tado en ki socinl iwción primnr ia-1 las  
inst i tuciones con las que in tcractuílmos y n lns gue pertenecemos - Ja social izllción 
secundaria- y nuestra biogra fía -es decir Jos ncon teci micn tos gue han sucedido durante 
nuestra vida- constru yen y moldean !ns percepciones e in terpretaciones de 'Ja ren l idad' .  

La in terpretación y sign i ficnción g ue l'stos nctores se h"cen de los  objetos soci"les, 
mllteriales y culturn]es que componen su sistema de ncción -en el sentido pnrsonia no
determinará las características y J n  or ientnción que i mprim iríln a sus acciones. 

Así cada organización desnrrol la su i n tervención con Ja población prisionada de 
ncuerdo a su interpre tación de Ja rel1 1 idad y de cómo Jn perciba y caracterice: " In pcrso11n nchín 
respecto de lns cosas o i11cluso respecto de /ns otrns paso11ns, sn/1re In /inse de los sig11ificndos r¡ue éstns 
cosns tie11e11 para ellas" (H. Mead, 1990 pág. 193) 

A modo de ejemplo: si se trata de una colectiv idad religiosa, su i den tidad determinará 
un modelo de intervención y la orientación de sus objetivos -definirá y ubicará en cierta 
categoría al sujeto "preso", al del ito, al  sistema penitenciario, así como a las a menazas y 
oportunidades que deberán resolverse para aportar soluciones a ésta temática-. Mientras que 
si n os referimos a u na organ ización cuyos m.iembros fueron parte de ésta problemática, es 
dec ir pa rte de la h istor i a persona l  de los involucrados transcurrió por u n a  experiencia 
cnrcelaria - vivenciaron el  proceso-, la estrntegia de in tervenci ón y los resultados esperados 
serán muy diferentes. 

Estos aspectos serán considcrndos a la hora de anal izar lns d iversns propuestas 
organ izaci onales, en especi a l  sus d i ferentes identidades, vis iones y estilos de intervención. 
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3. Pert i nencia  Socit1l y Soc i o l ógica del Tema 

Los procesos de exclusión y segregt1ción socia.I de ciertos sectores pobbciono lcs son 
fenómenos que est<Ín nlc;1nwndo preocup<1ntes proporc i ones, con v i r t iénd oSL' L' l l  uno de lo� 
prob lem11s más severos e iJ 11portantes en nuestras sociedades. 

En este marco, l<is d i ficult<ides que encuentran los l iberados p<1ra l"L' i n tcgrn rse y 
sen t i rse nuevamente ciudadanos activos del todo social se ve complej izado por u n  o urncn to 
en 1<1 d iscri m i nación -hija pred i lecta del m iedo- la i nsegurid<1d colectiva , y u n  <1 unwn to -

objetivo- de la violencia en nuestrns sociedades. 
El rcsul tndo se mn ni fiesta en una gran dificultnd de las pos ibi l idades l<1bon1les de l'sto� 
suj0tos <1sí como también una -fun damentnda- pe rcepción de rechazo y m iedo del co lect i vo 
hacia él. 

Pocos son los i mpulsos que encontramos, tanto en el ámbito estat;1I como de I n  
sociedad civil, que se orienten a vi abilizar y faci l i tar e l  d i fícil proceso que estos sujetos 
atraviesan y cuyos obstáculos princip<lles encuentra sus rníces mucho antes del ingreso n i  
sistema peni tenciario, pero que se agudizan con este fenómeno. 

Sin embargo existen en nuestro país, insti tuciones que enfocan su trnbajo a ést<1 
vertien te; entidades que, desde d iversas prácticas, enfoques y n iveles de acc i ón, desmrnllan 
estrn tegias de i ntervención, que <lpuestan n facilitar la integración futura l)  cnncrctél dl '  
reclusos y liberados, para que no sea evidente el  cnmino que casi todos damos p o r  Sl'guro: lél 
reincidencia. 

Son éstas entidades, sus or.ígenes, percepciones, proyectos, objetivos y rcsu l tndos, lo 
gue nos proponemos investigar aquí. 

Es claro que anal izar éstas alterrn1tivas, es 'poner el ojo' en la punta del iceberg, e::-. 
analizar el final de un proceso que comienza mucho antes y gue i 1w o l u crn va r i ,1s 
prob lemáticas en d iferentes espncios y et<ipas de Ja vida .  No obstante, considl·rnmos 
altamente relevante conocer los t'micos impulsos y espncios reales que existen en nuestro país 
orientados a este_sector poblacional , analizando las luces y sombras, los componL·nks certero� 
y efectivos así como también las debilidudes ex isten tes, con la asp irnción de gencrnr o lgun os 
i nsu mos y reflexion es en torno a un ternn tan controversia] e importante, no solo en nuestro 
país sino en el contexto region al e internacional. 

Desde hace décndas, reinserción social, reeducación y resocial ización son conceptos 
que se m<inejan cotidiannmente en los d i ferentes discursos desde el deber ser dl'I t r<1 t<1 rn iento 
hacia la poblnción carcelaria. Pero no existe un estudio sistemntizado de lils l"l'spues tas y 
al terna ti vas des<1rrolladas por a lgunos actores ci vi les y estatales gue existen l'n rcl,Kión íll 
tema. Nos encontramos frente a una escnsez en el debate conceptual, podrí,1111os deci r en 
términos generales que encontramos <1 qu í un <1gujero en l<1 producción sociológi c;:i dL' nuestro 
país. 
No podemos decir que el sistema Célfcelario y la institución penal sean tem íl:-. i 1wx p lorado, 
algunos autores en n uestro país han dedicado pélrte de su trabajo a este tem,1, r\ero s 1  
cons ideramos que e l  m<1terial empírico y Jos m1tecedentes i nvesti gativos son muy escasos, 
sobre todo si nos referimos al objeto de estudio al cual se enfoca este trnb<1 jo. 

Por otro lado, la población carcelaria de Uruguay, aumenta sign i firnti \' ,inwnl l' dL' ¡11io 
en <11io. Las cárceles a lojan en la actualidad el t ri p le o más de personas part1 In cu< 1 I  l u c ron 
d iseriadas y el pronóstico para Jos próx i mos nños es verdadernmentc nq.;.1 t i vo. Lt1 
superpoblación y el hacinamiento son a lgu nos de los problemas más acuciíln ll's d L' I s istema 
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pen i tencinrio. Ln sociedad urugunyn se s ien te cada vez mns inscgurn y Ja violencin u rbana 
pa rece élumentar de un modo vert ig inoso . 

Por úl timo, u n  fundamento que por subjetivo no es menos v:í l ido es Ja motivnción 
persona l acerca del tema. 
Desde que comencé Ja ca rrera, la si tuación penitenciaria y Ja real idad de los presos d entro y 
fuera de la cárcel, es una tcm:ítie<1 que me preocupó y l lamó la éltención, sobre todo por su 
J in1itada p resencia en las esferns de producción de conoc i miento en nuestro país. 

Hay además una dnra ausencia de polít icns sociales focalizadns y específicos, con objetivos 
délros y evaluables, con i nstituciones responsllbles de ejccu tn rlas, su pcrvisnrlas y 
red iseñarlas. 

Sllbiendo ésta renlidad injusta y deteriornd a, sabiendo también que l a  cílrcel no 
prod uce ningún el emento rcinsertador en su población, sino que actúa contrariamente a esto, 
me pareció altamente relevante, ílnalizar los espacios que apuestan él logrnr mejorn_ en las 
condiciones de estos sujetos y que son él su vez, los l' in icos i mpu lsos y espacios preocupados e 
invol ucrados con una realidad téln sesgadél y compleja como es Ja de los convictos y ex 
convictos. 

Mi propuesta es en tonces, que el desél rrollo de ésta investigación genere insu mos no 
sólo para la comunidad universitaria, sino y sobre todo para éstns organizaciones y su tarea. 

Considero también que ésta experiencia será éldemás de un aporte importnnte a mi 
formación, una instancia en riquecedora a nivel personal . 
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4. Pro b l c111<1 y objet ivos de i nvestig<1ción 

4.1  Tema 

Este trnb<1jo centra su <1lenciún en las in ici<1tivas civ i les y esl<1 tn l es d i rigidas a 
faci l i tar Ja re.integración soc inl  -futurn- d e  los presos y -presente- d e  los l i bcrn d os en un  
con texto social e instituciona.I dctcrior11do en  e l  nrnl se  profundizan los obstnculos que 
ntraviesan estos individ uos en el proceso t1ntes referido. 

La d ifícil coyuntura socioeconómirn de nuestro pnís, el n u mento explosivo de l a  

pobloción cnrcelnria, y la crisis del sistcmn penitenciario -hacin<1miento, folta d e  recursos, 

personal no rnpncitado pnra ntender éstCI poblC1ción, v iolcnciC1 in trncarcelt1ria, etc.- consti tuyen 
un escenario muy problemClt iwdo pCirn C1qucllos individ uos que ntraviesnn o han n travesndo 
u n a  pena de recl usión a l a  hora de reintegrarse socin lmcnte. Es í lquí donde éstns in ici11 tivas 
enmarcan su intervención 

Ante J a  problemá t ica recién p lnn teadél nos preguntélmos: 
¿Cuáles son las principales características d e las i nst itucio nes que desarro l l a n  iniciat ivas 
dirigidas a la probl emática del preso y el  l i berado; sus móvi les y objet ivos, cómo 
i m plementan sus propuestas y el  a lcance de l as m ismas? 

4.2. Objetivos ' 

4.2. a Objetivo general : 

Analizar desde una perspectiva deso·iptiva y comparada, la  oferta institucional 
ctirigida a la problemática del preso y el l ibcnido en sus d iversas modn l idéldes d e  

intervención. 
Esta investigación se focnliza en lns propucstéls existentes en Mon tev.ideo. 

4.2.b Objetivos específicos 

Renlizar una descripción del escennrio insti tucionnl compuesto por éstas orgnniznciones. 

Describir desde una perspccti vn nnnl ítica y compnrndél lns diversns propucstns 
institucionales. 

Recabar los objetivos insti tucionélles de rnda oferta, nsí como también los paradigmas y 
conceptos fw1dnmentnles que explícitn o implícitnmente gu ínn su nccionnr. 

Reconstruir las d iversns tipologfris de intervención y léls cC1rncterísricC1s centrn les de cndn 
una. 

Detectar, dentro de !ns propuestas, !ns d i ferentes ofertéis y los d iversos resul tados que 
presentan las intervenciones. 

Definir el papel y función que cumplen éstas propuestns tílnto civiles corno estntales. 
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5. Estrategin metodológica 

El tema y Jos objetivos de este tr<1b¡1 jo hnccn que el tipo de i nvestigncíón cxplorntoria 
sen Ja m<Ís conveni ente yn que nt 1L'Strn intenci6n L'S n•n l iz::i r un primer nce1-cnm iL'nt0 ;i (stn 
tem<Ítica. Al respecto no poseemos un et.'1 mulo de informnción suficiente, tnmpoco se obtuvo 
nn tcccdcntes importantes de investigación del tema, como para re<l liznr unn i nvestigLlción 
descriptiva o explica tiva por lo Cll<ll se seleccionó l a  moLf a l kfod de investignción élntes 
referida. 

El enfoque metodológico que hemos elegido pn rn lleVéi r él rnbo nuestra propuesta, es 
de corte cualitntivo pues queremos descubrir Jas cnrncterísticas, nspectos y 
conceptualiznciones más relevn n tes de las instituciones que orientan su trnbnjo a ésta 
población, con la i ntención tnmbién, de rcscn tnr los elementos csencinles en sus estrntegias 
d iscursivas, pues es esto, lo que considcnunos m<Ís li t i l  pnra cnptar sus perspectivas y 
modelos de acción. 

Por otro lado en ]as investigaci ones de corte cunl i tntivo, el objetivo central es 
comprender a los sujetos dentro de su propio m n rco de referencia, es decir que la 0 puesta es 
comprender como las personas ven las  cosas y por t<1nto como es guindo s u  0ccionar. Este 
principio es fundamental para la investignción que nos hemos pro�uesto desarrollar. 1º 

Los objetivos que persigue este trnbnjo -exploración comprensivista- hace que l a  
técnica m á s  adecuada de recolección d e  d a tos sea la d e  entrevistas de corte CLwJitativo. 
¿Porque realizar entrevistas? : Pues " No porie111os obserunr cunlr¡11ier cosn. No 17ode111os ohsenmr 
se11tirnientos, pensnmien.tos e in.te11cio11es. Tn111poco porie111os obserunr In ca11ductn r¡11c tuvo /11gnr lince 
un tie111po ntrás. No podelllos obscrvnr co1110 /11 gente /in or�n11 iznrlo el 1111111rio y los sig11ificnrios r¡ue le 
n triln 1yen a lo que está ocurriendo e11 el nca11 tecer cotirli11110. ( . . .  ) L11 l'l/ trevisln cunlitntivn supone r¡11e In 
perspectiva de los otros es sig11ificnfiva, co11oci/7le y capaz rfe ser /1eclin explícitn. Ln tnren del 
i11ves tigndor es, hncer posible r¡ue In perso11n sie11do e11 trevislndn, lo lleve n s11 1 1 1 1. 1 1 1da, posilii/itn11rio nsí 
s11 i11 terpretación correcta." (O. Mella, 1998 pág. 35) 

Sin embargo, la intención no es reconstru ir  l a biogrn fín de los sujetos, por lo gue no 
i mplementamos las clásicas en tTev istas en p rofundidad.  Recordemos que el móvil 
funda mental es comprender la  perspectiva instituciorwl desde sus ejecutores funda mentales 
y exp]orar sus conceptua1izaciones y visiones respecto n un 6ren temáticn concretn. Por tanto 
se realizaron entrevistas semj estructuradas, con una pnuta clara y bastante detallada de 
preguntas que nos enmarcaron en Jos tópicos de in terés, pero l o  bastante flexible para 
pennit irnos captar elementos que no siempre se desprenden de un d iscurso l i neal o 
demasiado orientado. 

En todas las instancias las entrevistas fueron grt1bt1das, previa a u torización de los 
entrevistados. 

Por otro lado, el Interaccionismo Si mbó l ico posee pe rspectivas y conceptos que serán 
ú tiles a la hora de captnr las esencialid ades de las intervenciones. Esto se debe a que 
consideramos fundamentnl, tomar en cuenta desde 'dónde se pa rnn' los sujetos que lideran 
este tipo de intervenciones, -míls 0 u n  en las orga niz0cioncs confesiona les y las cre<idns por ex 
rec1usos- para comprender cómo y porqué desarro l l a n  este tipo de tareas. 
Esta corriente, asigna una importancia pri mord i n l  a los s igni ficados sociales que las personas 
le adjudican al mundo que les rodea. 

IO Seleccionado de Taylor y Bogdan, 1986. 
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Se basa en tres premisas i n icia les, ;1 lg u nn de lns cunles ya hemos hecho referencia :  " In 
perso11n nctiía respecto rle /ns cosns o i11rl uso res¡1l'Cfo de las o/ rns ¡ 1aso11ns, solire In /111:.c rlc los 
sig11ificnrlos q11e éstas cosas tie11e11 ¡mrn ellos " .  
La scgu ndn premisn plnn tcn que " El sis,11 !firndo 1711e ti1 •11c 1 1 1 1n coso ¡1nrn u1 1n /1t'l'So11n S¡' 1/t·:.11,.,-p/111 11 
pnrtir de los 11 1odos e11 que ot rns ¡1crso1111s acl 1ín11 co11 res¡1cc/o n din l'll lo que co11cicr11e 11 /11 rns11 ilc 
que se trnta. Una perso1111 11prc11de de los o/ rns 17erso11ns a z1er d 111 1 1 1 1do " .  
La tercer premisa (lfinrn1 ] (I  i d  en de gue " los neto res sociales 11sig111111 sig11ifirndos 11 sil 1111n1i1 1c:., 11 
otrns perso11as, a !ns cosas y n sí 111is1110 11 t rm1és de 1 1 1 1  ¡ 1roceso de i1 1 Jer¡m'/11ció11 11 •  ( Tíl ylor y Budg<rn, 
1986 pág. 24 y sigs.) 

L(IS prem isas uno y tres scr<1n C1 l i les n la horn de explorar el modo en que un nctnr -en 
este caso ejecutor- i ntcrprcta los ncon tcci mi en tos e incl uso íl otros nclorcs de�íl rrnl In ndo 

estrn tegias enraiz(ldas en un origl'n religioso (la s cun les se verán t1ltC1mentc mod i t'ic<1d(I , 
respecto de l a  religión a Ja que e!-tc pertenezca ) o un ex rec l uso (q ue posee expl'rienci C1s 
vivenciales códigos y pau tas mnrrndas por su experienc ia, que dctern1innrc1 In fonmi en qul' 
ve las cosas y los sujetos). Son aspectos fundamentales si pretendemos desarrol lar  un ;i n¡í l isi s 
exploratorio que apueste a co111¡1rc1 1 1 /cr las d i ferentes perspectivas y por tnnto l a s  diVl'rsns 
modalida des de acción y sus móviles esenciC1les. 
A su vez la segunda premisa puede d<irnos i n d icios de una posible forma de i n tcrwnción, 
'enseftarles a ver el mundo desde la  perspectivn en que éstC1s insti tuciones la ven'. 

En síntesis: como nuestra i nvestigaci ón desea cnptar desde la perspectiv<i de los 
ejecutores, las características y conceptos que componen su visión del proceso, -tílnto dc'I 
preso durante su recl usión, como del l iberndo en su rci ntcgrnción íl l a dinnmiCíl soci,1 1-, los 
componentes que -según cnda pt•rspectiva- perm i ten uníl rei n tegración exi tosíl y lns 
paradigmas que insp ira n a cada i nst i tuc ión, en tonces n uestra perspectiva dclw ...,cr 
comprensivista y debe contemplnr ' el  1 i 1u1 1do del :.'11jeto y : 0 1 1  fomm de i11 terprl!far /o::; /1ec/10;; .11 /11:-; 
cosas ' 

Hemos uti l izado tamb ién el C1n<1 l isis de docu mentos ílportados por l é1s  propi<is 
instituciones lo cual nportn dC1tos secundarios y complcmt•ntarios C1 I n i n formación rL'cogida 
mediante las en trevistas . En las instancins de encuentro cnn las orgt1n iz<iciones sclecc i n 1 1,1das 
en ésta in vestigación, proc u rnmos obtener m a terial  y documentos escritos rclncion<id o!- nm e l  
desarro.llo d e  s u  trnb<ijo y con l a s  rnrncterístirns d e  In  pobl<ic ión n la  que d i r igen éstn t<i n.\1. 

La observación ha sido otrn técnicn u t i l iznd n ,  tanto en los encuen tros pau tados con los 
en trevistados como en Jns oportunidndes en que nos fue permitido observnr el desnrrol lo de 
sus actividades. En cnda instílncias d e  entrevista se prestó especi nl  a tención íl dos a spL'Ctos : <i)  
l a s  características p(lrticu lt1res de ct1 díl cntrevistndo -su expresividíld, la  c fu si v i dnd con líl que 
desarrolla su d i scurso, su lengunje y mdt1lcnguílje-. b)A su vez nos dctuvi mns vn lns 
características ed i l icias de cndn i ns ti  t uc ión -In cun 1 rcflejn no so.lo de su solidez est ruct u rC1 I ,  
sino ndemás l a  i n frncst ructu rn, rccu rsos espt1cin les y mn terin les con los que cu en tíl n ri\l r·a 
desarrollar sus tareas-. En lns ncti\ ' id adcs, observamos como se rclC1ciona el ejecutor con In  
población objetivo, cunl es la d i nnmirn y ca rnclt.•rísticns del  cspncio y l íl  resput'stn dl'  lns 
participantes (sean estos reclusos o l i bernd os) . 

5.1 Técnicas de nnnl is is 

Nos adheri mos al  plC111 teo de 13n l l  y Smi th, ílu tores que a fi r mnn que In rcl<iciun entre 
análisis y perspectiva teórica es determinante íl líl horn de scleccionnr el modelo y los ni tcrios 
de las técnicas a empleé ir. Onda n uestríl perspectivíl exploratoria y e n foque cnmprL'li:-. i vistíl, 
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no ulil iz<1remos modelos exp l ie<1 l ivos o constructivos de tcorí<1s, sino más bien i n tc rprct<1 tivos 
y más específicamente exp loratorio de conceptu<1l iz<1ciones e ideas. 

Nuestrn i n tención gira en torno <1 dos \'l'r l Í l'n lt>s : l'n primcrn instGncii'l pn'll'ndemos 
rei'l l iznr un anál isis l ineal de contenido de los d;'l tos recogidos en l;:i exploración del universo 
selccciom1do en n u estro trabajo. Por otro l;:ido, en scgund<1 inst<1ncia, se aspira a rei'l li za r u n  
nnál isis meticuJoso de Jos d iscu rsos orgnniz0cioni'l lcs, a modo de foci l i la rnos I n  comprensión 
de sus vertientes ideológicas y móv i les de <1cción, dctcct0ndo nsí lns d i fercnci<is sustnnciales 
entre las d i ferentes práctkas de i n tl'rvcncicín y por cons iguien te 1<1 rclílción entre 
concepttrnlizaciones centrnles y metodológicas de trnbajo. 
P<1ra conseguir los objetivos perseguidos creernos neces<1rio rcn l izar una m i x t u ra entre vílrias 
técnicas de análisis. 

Por un lado, para desarrol lar ílmbos pílsos es nccesílrio rea lizar un mnpeo claro y 
detectar las categorías y propiedad cenlrnles que encontramos en los dntos obtenidos 
mediante las entrevistas. Por este motivo rea l i7amos el trabajo de codificación pues nos 
brinda un escenario más o menos clnro y nos facilita ngrupar conceptos y elementos 
clasifica torios. 
Elabornmos así, u n  conjunto o CL1erpo de ide<ls en las que concentr<1remos todos los elementos 
d iscursivos que se refieran al rnismo tóp ico Cl fin de con trastar y m1u l iza r  las diversas 
modalidndes que se desprenden de los d i ferentes discursos. 

Como hemos planteíldo, la segund a etapa se compo nd rá del desarro l l o  de un anfüisis 
discursivo. Aquí se u tilizará el an6J isis sociológico del discurso presen tado por Martín Criudo 
en el cual estarán contemplados no solo el modo de desarrol l o  del d i scu rso " las 111nrcos de11 tro 
de los rnnles se /in construido el se11 ti do, In refcre11cin " del d iscu rso, si no también " In rclnció11 del 
discurso con sus co11dicio11es de prod11cció11 " ,  es decir 'los ma rcos y las situaciones concretas de su 
desarrollo' (su contextualización) y "In rc/nciri11 tfd tlisrnrso con In ¡msiciri11 e11 el C!-J1ncio socinl de 
los e11111 1cindores y con su posición r11 el es¡incio idrológico del /e111n objeta de n11nlisis" (Va l les, año 
pñg. 376 y sigs.). Es decir miembro de u na orga n i z<1ción civi l, con experiencia en el sistema 
penitenciario -liberado-, perteneciente a una colectividad rel igiosa evangel ista o cristiana, 
agente estatal, etc. 

5.2 Universo de anál isis 

Es importante resaltar que este trabajo cen tra su ntcnción en un nivel micro de 
estu dio. 
Por tanto n o  abarcaremos el universo comp leto de insti tuciones que des¡uroll�rn este t i po de 
tareas sino un muestrario que con temple líls d i versíls mod a l i dades ex isten tes . 

La ntención está centrada en Mon tev ideo y abílrcílrá las orga n i zílciones que poseen un 
trabajo sistematizado y sostenido con temp lílndo el abanico modal ex istente pnra captar la 
diversidad de modalidades organi zacionales. 

Por otro lado, no existe en n u estro pílís n i ngún t ipo de registro al C'unl acudir para 
acceder a las orga n izaciones que rea l izan L'Sle tipo de i n tervenciones. Recurrimos en tonces, en 
pri mera instancia al Patronato Nncional de EncíllTL' lados y Libcr<ldos qu ien nos mencionó 
una serie de instituciones que desnrrol lan <1c t iv idndes d i rigidas a la poblacion prisionada, 

<ipc la ndo l uego a l a  técnica 'bola de nieve' pa ríl tlcceder a nuevíls cntidíldcs 1 1 .  Oímos por 
cu l m i nndo el trabajo de campo cunndo se dio líl saturación teórica, es decir, que las nuevas 

1 1  Este aspecto se encuentra desarrollado t•n el informe dl' campo. VL·r anl'xO 1 
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en tid ndes en trevistndas -íl n te la i n  tcrrogn n te ¿conocen ustedes organizaciones que 
dcsnrrol lcn nct. iv id<ldes con esta población?- hncían mcnC"ión a inst ituciones ya rclevudas. 

Lis org¡rn i z0ciones l l t i l izéld;-is pé1r0 el ;-i n;) l isis fueron léls s iguien tes : 

Inst i tución Cnr6cter 
- Vida Nueva U ruguay C i v i l  
- Coopinser (Coopern tjva de lnserción) 
- SER PAJ (Servicio de Paz y J usticia) 
- Pnsto rn l  Pcnitencinria. (Vicé lrfo de l a  Sol idaridad, lglcsia Cntólica) Rel ig ioso 
- M isión Vida (lglesiíl Evangélica) 
- Testigos de Jehová 
- Putronato Nacionnl de Encnrceludos y Liberados Estn tal  

Los i nterlocutores que hemos sclcccirn1íldo, no son las pri.ncipales a u toridades de las 
orgm1 izaciones elcgidéls si.no los ejecutores de éstas propuesta, es decir quienes efectivamente 
est6n a ca rgo de la tarea y l levíln a cabo las act ivid<1des que ésta i m pl ica . No i nteresan 
d i recta men te -d<1dos los objetivos propuestos aquí- el d iscurso de quien l i dera l a  
organización, s ino como éste es interpretudo y vehicu l iwdo en el trnbe1jo concreto, por 
qu ienes d e  hecho se vinculan y conocen l a  rea l idad de la  población prisionada y sus 
pr incip<1les d i ficul tades. En algu nos ocasiones hemos constntado que la a utoridad m6xima de 
l a  entidad, coincide con quien ejecuta la propuesta i nstitucional. 

5.3. Tempora l idad v espacinl idad del trabajo de rn mpo 

Los contactos y la  ejecución de l a s  entrevistas con las organizaciones se desMro l l a ron 
en las oficinas donde su trabajo se centra l iza, sea este dentro del estnblecinl iento pen i tenci ario 
o fuern . De este modo, en su propio terreno, polencinmos un espncio más propicio y cómodo 
para Jos i n terlocu tores de l a s  inst i tuciones, perm i tiéndonos también ncceder fílcilmente n 
documentos y datos que posean o hayan elaborado. 

Durante el trabajo de cumpo hemos desarrollado 1 2  entrevistas y 5 observnc iones en 
<1ctividades i nst i tucionales: 

Dos entrevistas con el Patronato N ac ional de Enrnrcelndos y Liberndos; la  Di rectora 
Crjsti.na G i l  y el Presidente honorario Osear Rabeca 12. 

Una en trevista con el Presidente de Coopinser Roberto López; observación participante 
d u ra n te un plenario de los miembros - en el  cual se trn b<l jó el Proyecto que Ja i nstitución 
presentaría en "Foro de Acá"-. 

Una entrevista con Jorge Tcchera, vicario de la Pi1s loral Pen itenciariél; observélción 
pnrticipante en unn actividnd l i túrg icn rralizada en lél C6rcel de M u jeres y entrevista en 
profundidad a una reclusa 'J. 

12 La entr1:•vista con O;,c,1r R:ibec;i Ílll' ca�u;i l ,  -se 1•11conlrab;i en el Pnlronato d u r:intc In scgund,l cntrl•v istél con 

Cristina Gil y cstílblccimos una wnvcrs;Kión, donde volqué much;1s int1'1To¡.;antes- por lo cu;il esl<i inst:inci<i no 
pudo grnb:irsc. 
!) C<lbe destílcar que esta l'ntrevistél se re'1 1izó l'l1 el m<in:o L°h' un 'día de visita'. Por l'Stl' motivo parn rt•alizar el 
encu1mtro tuvt' que som\'IL'rmc '1 IA rutina de rontn)I, lo 11ue incl uyl· el 'c;ichco' t'XPl'rÍl•ncia por dcm¡ís intimid<inte. 
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Una vis i ta a la Bethel (Tglesin) de 'Los Tc:::;tigos de Jehovcí' y unn entrevista a Gustavo 
Nnci f, encnrgn do de lns nclivid<ldes rc;iliz;idéls por ést;i inst i t ución en los estélblecimicn tos 
de reclusión. 

Una entrevista a Wi lson 13rum, d i rector de la ONG Nucvn Vida Uruguay. Visitél guinda a 
l<l insti tución y encuentro con <llgunos pélrtici p;mtcs ( l ibcrwdos). 

Una entrevista con Ariela Pernl t<l, Procu rndorn de SERPAJ y encnrgnda del <Í rea 'Prisiones 
y Derechos Hum<l nos' de ésta inst i tución; parl icipnción en un Seminwrio donde se 
expusieron los resultados del monitoreo'4. 

Una entrevista a Susnna -no m1 torizó su idcnti fic;ición- cnc<1rguda de l<1s nctivid ades que 
dcsnrrolla Misión Vida para léls N<1ciones en los estélblecim ientos penitencimios. 

Una en trevista a Pablo Alvarez, cnc¡:u·g<ldo del nnciente proyecto de Kolping15 -téllleres d e  
trnb<1jo e n  e l  Módulo 7 del COMCAR-

Una E n trevista con Fern<1ndo Erosa, d irector de b Oficina de Seguinuento y Coord inación 
del Centro Nacional de Rd'wbi l i t<lción (CN R /  PSC), donde <1demcís tuvimos encuentros 
con algunos internos y ed ucndores 1<i. -

Una en trevista al Director del est<1blecimjento de rccupernción Nº 2 (TACOMA); una 
v is i ta guiada del establecintiento17 

14 Esto lo hicimos con el fin de captar como esta L'nt·idnd Cllmpll• n111 su rol de 'formador de opinión', tan'a que 
<ipnrece como fundamental en el discurso institucion,11. 
1 '  Esta L'n trevista no la utilizil mos pues l'I prnycctn r""'º a nwno� dl' 6 nw�t·s ck coml'nzar. 
1� Esta entrevista es utilizada en el anexo 2 de esll• t r.ib,1jo. 
1 7 Est<i cnh·evista la reéllizamos pnra conncer estos t'slnhll'rin1 il'nto:-; concebido:> como la l'l<ipu pn• q;reso, 11 modo 
de detectélf si son iniciativ11s d i ferenciale:::. l'n el trntrn11 iL•11 t 11 d1• bs probk'm<Íticns del recluso. Descubri mos guc 
si mplemente constituye la últimil etnpn dd sistema penik11ci.i r i o  progrt•sivo de nuestro pc1ÍS y sus célrncterísticm:, 
no di fieren significativamente del resto ele los est<ibleci11111 · 1 1 ln� peni lt•ncinrios, por lo cual, no u t i l iznmos est<1 
in formación para esta investigación. 
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6. ;\ n ;l l i s is de l ll i n fo nnélc i ó n .  

Los re::.ul tlldos y an:í l isis reílcxin1s d e  ést,1 i nvestigllción se préSl'n t<H,\n L'n dos ni veles: 
rri mer;imentc se nbordn r:Í un <1 n:í l is is descri ptivo Cl 'n lr,1 d o  l'l'l Cll<ltro d i mcnsi(ines O 
cntcgmías nnC1líticas -en coincidL·ncin con I n  prq:;untn i n ic i .1 1  de este trnb<1jo- en donde 
pre::.entarcmos los princi p<1lcs rn s¡..;os de 1<1:-. L'n t idndcs que h<111 s ido objeto de est ud io. 
L<1s d i mensi ones n n n l izadas, pnra reconstruir "su lugnr c11  el ' 1 11 11 1 1 1fo soci1 1 / 1  y /11 sig11 Ulrncicí11 qur 
de él se /1ncc1 1 " serán IC1s sigu ientes: 

Q11 ié11es son -Origen, cstructu r<t y rn rnctcrísticns gt'nern les de bs i ns ti tuciones 
Porque y ¡mrn qué dcs11rrol/1u1 1;sl11s i11 / ( ' /'Ut'11cio111's -Móvi les y objetivos de l<1s org<1 11 izC1ciones
Ccí1110 i11 Jr.:rvic11e11 -Estrll tegin :  Diníl 1 1 1  icas y mctodologíns de trn bajo-
Co11 q11ié11 lo /1nce11, -es dec i r, cuíll es el sujl'to de i n tervcn<.:ión, selección de 1<1 pobl<1ción-. 

En segunda insta nci<1 y a lll l uz de determ inados conceptos teórico C1nnl íticos gue seríln 
i ncorporndos, presentaremos unn reflexión t1ccrrn del ¡1lcnnce de Ja i n tervención en cad<1 
mod a l i d a d  i nstituci onal .  

6.1 .  A n íl l is is  general del escen<1 rio inst i tucional  

Origen, estructura y carncterísticns ¡;;enernles de las i nsti t uciones 

Esta primer d i mensión nos ubic<1 en l<1s c<1rt1cterístirns gener<1les de lt1s orgn n iwciones, 
s i tunndo su l ugar de proced encia y rnsgos fu ndament<1les, es decir contex tunl izílndo l<ls 
i ntervenciones. 
Presentaremos este a n tí l is is  en función de 5 rn te¡:;orías: 

Origen y presentt1ción i nst i tuciorr n l :  cómo prcscnt<1n el t rn bajo y cuando se origin<1 este 
t ipo de i n tervención en su seno. 
Solidez estructural: con esto hílcemos referencia ll lt1 cstnb i l i d a d  de sus ¡ carncterístirns 
inst i tucionales así como l<1111bién " la c lari dt1d y consistencia en su omposición y 
estructura 
Recursos h u mllnos: grndo de profesion<1lización del equipo de trc1b<1jo -nt'

.
1mero de 

técn icos que trabajan, m u l ti d sc ipl inaridad -
Recursos económicos para lll ejecución 
Tarens que ren l iznn:  tipologíél de t1ct ivid ndcs que rL'íl l iznn y d iseño de IC1s mismas. 

Ln primer subdivisión que <1p<1rcce en este csccnt1rio se rclllciona con la  proccd enciJ 
de las en tidt1des: i ns ti  tuciones con fc'>iunn les -iglcsiJs de di versas r<lmas-; orgJ n iwciones 
laicas, dentro de léls cut1 les se ubic<1 n orgt1 n ismos in ternt1cion<1 les, cooper<i ti vas y 
org<1niz<1ciones no gubern<1men t<1les y por t' Jl t i m n  un;-i i nsti tución de la órbitíl esta t n l .  

Comcnzn remos con lt1 presen tílc ión de éstn t'. 11  t i m a .  
E l  Píltron<1to N<"lcionéll de Encíl rcelt1dos y Liberndo�, es unt1 e n t i d n d  est<"l t<"ll  q u e  se encuentrn 
dentro de In órbita del  M i n isterio del  I n terior. Su surgimiento d a tn d e  1 934 crendn en el  m<1rco 
de tmél ley de reform<1 pent1 l .  Es unn de lns i nst i tuci nncs con rnnyor trnyectori<1 y cucntn con 
un<1 i m portnnte presencia, tt1nto p<1rn L'I resto de l<1s nrgn n i znci ones -rcfcrcncin y resp<i ldo en 
muchos c<1sos- con10 pnra la poblncit)n pri� ion<idn -0stn es, en términ(>� genernlcs, In 
i nsti tución m<ls cnnocidn en 1<1 poblnción rnrcclarin-.  

El P<1 tron<1to prescn tt1 un<1 tucrtc :-.olidez estru c t u rn l .  Su trnb;ijn se dest1rro l l íl  en 
d i verso:-. dcpnrta men tos, Cíldíl uno en rncm1do su ll lcnción t•n un á reíl e. pecíficn. "Co11/ 1 1 1 1 10:- COI/ 
1111riu::; tll'¡11nt11111c11to:>: d ::;oci11/ -rt mrgfl tl1 · t1::;i�ll'11 fc::- ::-Pcit1h'::--, t'I tlc¡111r/11111<'J1/o. ;1 1 rítlicfl -1 /01 11/c lr11/111;1111 1•11rio::-



11/1og11dos y 1111 cscri/Jm10-, el depnrtn111c11to tic n•c11rsos !11111111110s -co11 111111 /10/sn /11l1ornl- y el psicolósico. Tc11t•111os 
1111 cqui¡10 térnico 11111y i111portn1 1te, co11 tres nsistc11tcs socinlcs, ci11co ¡1�icólogns, rccrendores, te11e11ws u11n 

1 irofcsorn de coci11n, u11n de costurn, 1111 tulla t!e costurn 1111ís los ft;rnicos que te 111c11cio11é [3 élbog,1dos y un 
escribélno] "  

S u  equipo consta d e  43 íuncionélrios, principnlmente técnicos rentndos pues 
considernn que el  trnbnjo honorurio genernlmente d i ficulta el desarro!Jo sostenido de las 
nctividndes, por tanto el gríldo de profesionnliznción del equipo es uno de los más n i tos. 
Su cstructurn jen:írqt1ica se compone de un d i rector -figurn íl rnrgo del desnrrollo cot idinno de 
ésta entidad- que responde al  órgíl no de d i rección, el Consejo del Plltronato -compuesto por 
presidente, vicepresiden te, tesorero y vocnl-, este sí con miembros honornrios. 

Esta institución se n u tre con fondos gue mensualmente le traslada el Min isterio del 
l n terior con el cunl sostiene su funcionnmicnto d i n rio. Poseen udemás, una serie de convenios 
con orga nismos estatales y con empn.:sns que brindnn mílterinles e insumos péirn implementar 
sus nctividades. "Los recursos fijos s011 ¡inrtidns dd Ministerio del / 1 1terior, orgm1is1110 ni cual pertrnecel!IOS, 
tfes¡111és tenc1J1os co1me11ios co11 otrns rntidades co11 MEC, CECAP, lNDA y el MSP y co11 L'lltpresns que i/011n11 
11111terinles. Tn111l1ié11 11os n11ton/J11stcce1J1os, co11 el tnllcr de costurn que tc11e111os18, In l!lnyor pnrte rle In ropn que le 
¡ 1roporcio11n11Jos n los 11iiios e11 cdnd escolar -In tií11 icn, los dcportiPos polares, etc.- y el nj11nr de los recié11 uncidos 
los lince1J1os nllí" 

Su tr<ibajo se enfoca especialmente en la atención al núcleo fa mil iar  directo de los 
recl usos. Con ellos el Pll trona to desarrolla la mnyor pnrte de sus actividades: "A /01dt•111os 11111cl10 
n los fn11Jilinrcs de /ns perso11ns privnilns tic lilicrtnd. La J1Jnyorín de éstns perso1111s tiene fn111ilin q11c quct!n co1J10 
dejndn n 1111 Indo y, si ernn i11dige11 tes n11tes, 11uís i11dige11tes vn11 n ser después. A tc11de111os los pro/1le111ns de In 
mujer de In personn presn, de sus pndres yf111 1dn111e11tnl111e11te de sus /lijas. "  

Si bien, se bru1dan a u xil ios materiales específicos a los reclusos -len tes, prótesis 
den tales, etc.- y a las actividades que estos emprenden en los establecimientos peni tenc ia r ios -
como por ejemplo nylon para invernaderos, donociones de m<1dera para los talleres de 
cnrpin tería, etc.- ésta organ i znción no desílrrolln ll tención d i recto dentro de !ns prisiones. " Co11 
los reclusos 11osotros 11nce1J1os 111uy pocn cosn. E11 rcnlidnd 11iie11trns el i111lividuo está ¡1reso, 11osotros 11os 
ce11trn1110s en el trnbnjo co11 /ns fn111ilins". La intervención d i recta con estos individ p os com ienzn 
l uego de su l iberación. "  U11a perso11n excnrcclotln tlcsp11t:s de u11 largo lapso de rl!clusió11, rec/11sió11 que 
s11¡1011e In rnp

.
hirn en ge11ernl con los ln:.os fn111ilinres, /ns n111istndes y nde11Jrís co11 los lnzos del trnlmjo .. . Si usted 

rna111to 911/e 110 tiene 1111 npoyo externo, �n/1rc todo de 1111 orgn11is1110 que tirne L'll todn In ntmó:fern tle s11 dL'snrrollo 
el rn111plir con esn fu11ció11 social, n esn ¡ierso11n usted In dejn ¡m1cticn111e11te nbn11do11ndn . "  

Como vemos, ésta orgnniznción desnrrolln su i n tervención en función de qu ién sea el  
sujeto más vulnernble en cada caso. En otros pnlabras, mjentrns la  persona se encuentra en el  
cst<1blecimicnto pcnHenciario, su utención se ubica en la fa m i l i a  dado su exposición al  riesgo 
socinl; en cíln1bio cu<indo In personn es liberudn lu in tervención debe centrn rsc en ell<i pues se 
vuelve m u y  v ulnernble, su s i tunción de 'nbnndono' es más i m portante. 

Pero existe tumbién un o rgumcnto -o mejor dicho una justi ficución- por el cual ést<1 
cntidnd no i n terviene dentro del est1blcci miento: " El 1110111e11to idc11l, lparn empezar a trab<1jnr l  clnro 
cstri, es desde que el recluso e11trn n In crírcel. Pero 111lrn1ris de que 11osotros solo so11ws 43 f11 1 1cio11nrio, existe d 
INACRI que se s11po11e que e11tre otms cosns está 11¡ioynJ1do y trr1/1nj1111do co11 el recluso desde 1111n p1•rs¡1ectirin 
térnicn y eso !IO sucede. Estn se !in li111itnt!o n eilnrnnr /ns salidas t rn11sitorins, /ns lil1crtndcs, i1 1fi>m1es tfrHicos, 
¡1ero trnlmjo de re1111bilitnció11 co11 los rec/11sos 110 existe . "  
Por tanto, su espacio de i n tervención tumbién estcí determ inndo por J a  mis.ión institucional 
ílsignada. No es su rol el trabéljo dentro del cstllblecimiento y aunque quisiesen hacerlo, sus 

1� Esta entidad posee un taller de costurn y con Íl'cción, cspncio de capacitación e inserción lnborn l pnrn las csposns 
de los reclusos. Lo veremos mas é1delante en t•I dt'snrrollo de la::. actividades que realizan 
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funciones y sus Glp<lcid <ldes se ven l i m i t<ld<1s. En �ín tesis, pnr defin iciones inst i tucioníl les, 
problcmílS de orgíl niwción o l'ficicnciíl, ci l rri b;'l jo de e:-le org<l n ismo estíltíll, se remite íll pos 
encierro. 

t Centr<1 ndonos en 1<1s i n icin t ivns de orden con fc�ionnl,  cncontrn mos tres iglesi<ls de 
muy d i verso origen: In l glcs i<l Cntólic;1, ln lglL'sin Ev;:ingélirn M isión V id n  pílrn l<ls Nílciones y 
lé1 protestrinte Test igos de Jehová. 

En este sub grupo Ja  orgri niznción cor� m<lyor trnycctori<l en este tipo de tnrens es la 
PnstornJ Penitenciaria, espncio pertt'necienle <r l<r V i c<r ri<l de 1<1 Sol idnridíld de la Igles ia  
Cíl tólirn /\postól iCíl Romílna -institución religi osél con muchn i n1portíl nciíl en nuestro país no 
tnnto ya en términos de p<1 rl ic i pnción , s ino de lcg i l i m i d él d  e inst i t ucionéll izílción-. Esta 
d ivisión se enrnrga de la orgr n1ización, coord i n ílción y n poyo a todas l <ls nctivi d íldes 
i mp ul sad<ls por l a  lglesin d irigidns a poblílci oncs desfavorecidas.  

Se destaca su solidez estructurnl, su jernrguía y VL'rticn l idnd eclesiiistica : el  Vicario 
responde d i rectamente ni Obispo, figurn rcsponsnble de Ja Diócesis, siendo lél V icn ría Socia l  
un órgano i n tegrante d e  ésta ú l tim a . 

En relación a la trayectoria de ést<l org¡mizac1t�n en el trnbnjo con la poblnción 
carcelaria, el entrevistado hace referencia a que i n tcg rn n tcs de su iglesia desnrrol lan este tipo 
de nctividades desde hace 30 a r"íos. Pero la n fi rmaciún miis sign i fica ti  va en su discu rso fue l a  
sigu ien te: " Pnstoml Pe11itc11cinrin /in existido desde �ic111¡1rc dirín, ¡1nrr¡11c rn e/ cvn11�clio cstlÍ nq11dlo q11e fe�11:. 
en In cwn fi11nl rfice: 'estuve preso y 111e fuiste 11 z1isil11r' 11sf q11e yn le digo /11 Pnsloml Cnrct'inrin vie1w de los 
tie111pos riel pri11cipio de In lglesin " .  
Por tanto, s i  bien s u  experiencia en este t i po d e  in tervenciones se remonta a 30 nños n trós, ésta 
i nsti tución indica el origen de ésta m isión cnn juntnm1:.·nte con su surgimiento. Podemos deci r 
entonces que l a  <itención al recluso se presentn como unn de líls tn rens fundrr mcntrrles que tfe/Je 
desarrollar ésta inst itución. 

Corno v imos, la Pastornl estél b<ljo l;:i l u lorín del sílcerdole encargéldo de la V icnrin de líl 
Sol i da rid ad . Este además, coord ina el grupo dL' trnbn jo, lns act iv i dades que se renl i z,1 11 y v is i ta 
los establecimientos. 

EJ h·nbajo se sustenta con recu rsos propios de l;:i Iglesia mós <l lgunas don;:iciones y 
con veni os que h nn establecido, sobre todo en la Córcel de M u jeres . 
Las tn reas se desarrollan en base a l  trnbnjo honorn rio de mit' mbros pertenecien tes a la 
com u n i d a d  católica que acuden vol u n tnriamen te. 
Poseen nctiv i dndes de 'formnción',  tn l lercs y chn rlé.ls i n formnles pero no existe u n  eq u i po 
técnicos que aborde d i rectamente n lél pnbl<lción Cíl t'CL' lnr in .  Por otrn parte, cucntn n con 
asesores referentes en 11 lgu nos lemns juríd icos, pcnn les y p�icológicos a qu ienes recu rrcn 
como especia.l i s tas para Ja ejecución de tl'l lkres de 'reflexión y c.1 pacitnción' o cu<rndo su rge 
algún p roblema en su t rn bajo. "No.,otn1!> / 1 ·w·1110:- 1'111"111'11 /ros 111111r1ft·::- tfc fiim111citi11 ilc· ilo:- o t res rlí11s i/0111/c 
i11 11iln111os n fiscnlcs 11 oficinles rfe c�ficio, J'C1rt¡11e 11os i11 /cre:::n ir nl111rrn11do /11 ¡ 1ro/1/c111rítirn 1/i::::de torios sus os¡wc/(Js 
y de11tro de In vicnrin tfe In snliilnridnrl .1m /111/111111 11l,<,!_111 1os s11cl'nlc>tcs y 11ls111ws /nicos que i•isitnhn11 .11 11osot ms 
/1e1J1V!.- J'ro111m1ido csns re1 1 1 1 io11es ¡mrn i11il'rm111/1i11r cx¡ 1t'rÍL'11ci11s, ¡1rq111rnr 111nll'ri11I" 

L11 n u send<r de un stnff técnico obedece scgCr n nuestro e n t revist11do o que: "Lo::: 11¡1oyo:
téc11icos ge11cm/111e11/e le11drín11 que sa ¡1rn7•isto::- 11or el C::: tntlo, 1 11 1r /11 111i:-11111 i11stit11ció11 rnrrd11ri11". Sin 
L'lllb<i rgo, estos recurren al  resp¡; ldo profcsion;il concrl'lo antt• dl ' l l'rn1i n<1dn!> situnciorws "/\ wce::: 1 1  l11:
¡1erso11ns r¡11e snle11 nosotros ¡1odc111os daii•11rl11 11 1 1 1 1  Ct)fJS11/tori11 1¡11c csh: Pi11rnl11du 11 11ls11 1 1 1 1  ¡111rrm¡11irr. Le· 
pns11111os el dn/o ni ¡1erso11nl del es/11/1/eci111Ít'11to ¡1t · 11ite11cinrio y rn1111tlo 111 ¡ 1crsw111 tiene ¡ 1osi/11/1i /11rl1•:-. rlc salir y ,¡ 
nosotros se lo podrn1C>S solucio1111r r�f¡l('rn, lo l111cc1110:;. f.11 g1·111'm/ dio:- 1 1eccsil1111 e::-cri/11111os, 11/ 10;.;111/tb, 1 · 11/011cc:. 
trnt11111os de i11vitnr n ¡mifesio11nles y lrny 11lg111w� r¡11e /1n11 11g11rrr11/o p11rio:- rn�o:::. " 
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La Pnstorn l  Peni tencinrin dcs<i rrol ln su in tcrvcnción en tres n ivcles: con los rccl usos, 
con sus familiares y con los gunrdins. Si bien ln  <ictividnd se centrn en los dos pri meros, cn.'en 
i mportnnte ntender a los gu<"lrdias, yn qut> el hecho de que sc:in policíns -mn] remunerndos, 
con nuln  cnp<1citación y gcnrr:ilnwnte con muchos p robk· rrnis económicos- quienes se 
enG1rgan de l a  cotidianeidad de los reclusos es p<1rn ésta orgnnización, una de las 
problemMicas mns importm1tes en lns prisi ones de nuestro pnís. 

Su trnbajo se ubica especia l mente en In Cn rccl de Mujeres si bien visitan una vez por 
semana el COMCAR. Esto se justi ficn por el buen vínculo cslnblecido y la d isponibi l idad de 
Ja d irecc i ón carceJaria del establecim iento de reclusión femen ino que faci l i ta y potencia la 
i ntcrvención que ésta insti tución rcíl 1 izn, nwjornndo Jos resu 1 ta dos obten idos. 

Misión Vida para las Naciones es uníl iglesia cv<ingclistn con pocos a 11os de trnbajo en 
nuestro p<1Ís, pero con un a l to grado de i n serción en In pnblnción -especialmente la más 
desvcntnjada-. Desde 1997 ésta iglesin desnrrollíl este t ipo de i n tervención. 
La a utoridad máxima de ésta orgn niwción en nuestro priís es la figurn del Pristor19 quien 
interviene concertando reuniones q u i ncenales con el equ i po que vis i ta los establecimien tos, 
pero su involu cramiento directo es C<lsi nulo. Quien determina el desarrollo de las actividades 
es la coordinadora del grupo de trnbajo, que se encuentra en esa función desde que ésta 
iglesia inició su intervención en la órbita ca rcela ri a .  

El  equ ipo de trabajo -i n tegrado ún ica mente p o r  mujeres- está const i tu ido 
excl usivamen te por miembros de ésta iglesia, que trn b<1jrin en forma honora ria .  No cuentan 
con respri I do técnico que sus ten te su i n tervención: " tmbnjni11os lmjo In CP/1ert11 m rlc 1 1 1 1estros ¡instares, 
/Jnjo su dirección, se111n11n/111e11te 11os rc1111i111os cu11tn111os lo r¡11e nos ¡insn y niltwris, St' orn i:specífirn111e11/e por el 

110111/1re de cndn u110 de los que vnn n /ns rc1 1 1 1io11es " . Esto prirece ser todo el respaldo que neces i ta n  
para desarrollar sus actividades pues: "Dios 11sn In iglc:;in y n !ns 17cr:>o11ns co11u1 m11nl, co1110 for111n de 

llegnr n Pos, nosotros somos su i11sfm111rnto". 

Esta defin i ci ón -en sí misma elocuente y reveladora- muestra con claridad Ja 
concepción desde la cual parte ésta org<rniznción a l<i hor<i de intervcnfr. La acción es d iv ina, 
ellos, un simple instrumen to, por tanto líl tr irea se fundamenta y tiene razón de ser por sí 
m.isma, "una divini dad no puede eq uivocarse", su correcto cnuce está garantizado. 

Los recursos con los que cuentan para desarrol lar  sus ricti v id<ides provienen de los 
donritivos que perciben por parte de los m i embros de l a  lglesiél, no mani fiestnn tener 
convenios con ninguna otra entidrid n i  que propin lglesiél provea recursos. 

Misión Vida visita semanalmente el COMCAR y solo rillí i n tervienen. Las 3 
nctiv idéldes básicas que desarro1 l<1n  son: evnngclizaci(Jn -prcdic<ln una nueva forma de vivir  
que es a través del  Ev<1ngelio-; cubrir Iris JK'CL'sidridcs bns icíls brind{i ndoles los insunios 
ma ter.iales núnimos -resistencias , ropa, l ibros, ;i l i rncntos, etc .- y su <1cti vi d<1d centrnl, que es 
<1ctua r  de nexo entre el ;:i fuera y el íldcntro. C<irtris, l l íl mridas telefónicas y visi tas a los 
fom i l imes, mantener el vínculo entre el detenido y su rn'.1cleo bnsico. Est<1 ú l t ima aprirece 
como su mayor preocupación "11isit11111os ji111 1i/inres, 110� 111111 rnr/11� ¡1nm que it's llellt'11t0s, 110:. 111111 !t'!Jfo11os 
¡ 111m que 11os co111unir¡ue111os con los fi1111 i/i11res, /mln111os lit' ser 1 1 1 1 lll'XO l'lltre el n.fí1em y C'l 11t!t'11/ro, tmln1110s de 
restn11 rnr fn111ilins '' . 

La Iglesia "Testigos de jl'hovn" desde hrice 12 a iios mantiene rictividades en los 
establecimientos peni tencüirios. Al igual que M isi6n Vid<1 no posee unri d i visión jenírquicri de 
coordin<ición dentro de la insti tución. El grado de indq")cndenci<1 y ri u lonomí<1 es míls <1 l to 
que en el caso a n terior pues, q u ien desílrrollri las act ividades en los est<lbleci micntos 

IY El Pastor Márquez es la autoridad central de l'Sla lgle�ia 



pen itcnciílrios, coord ina el grupo que visi t:1 y orgíl n i ZLI In� rL•u n iones de C\'L1 l uL1ción f uern de 
la  13ethel ( lglcsin) en su domici l io pMt icul íl r  - lugar l'n l'I que t<"lmbit.'n reíl l i znmos In entrL'V i�tn
y con plena n u tonomia de el la . 

El equ ipo de t rílb:1jo se compone dL• dns m iL•mbros -el cn t revis tíl do y ntrn Tc�tigo de 
Jehová- íl mbas rcn J iznn l a s  act iv idad es de mn ncrn honora ria.  Tam poco é�tíl int:>t i  tución cucn té1 
con profesionales que respnldcn su in terwnc ión,  a lcg< rn poseer todo L'I respíl ldo técnico 
necesn rio en los l ibros y fol letos sobre los que bL1sL1n su t r;i b;i jo L'n los est;ib ll'(' i m icnlos: "Podría 
decirle q11e fl.!111•111os 1 1 1 1  gm11 111 1uyo 1 1n!fi•,in1111I ¡•11 111 nrdm /t' i1(/t1m111t'{(Jll que <•h•1w ¡ · 1 1  1 1 1 1c:-lms n•¡iis/11� . Ln 
i11j( 11wnci611 e!> 1 1 1 1estrn cn/1cccrn, 11osntros 111 e�t111 /i111110� y /11eso /11 tr11t11111os tfe rn1¡1/('(1r, d res1 111/do 1¡11c /t'11t•1110s 
es In ¡1ro11in i11for111nció11 q11e tc11«11ws. Porque i11cl11so d tm/111jo 1¡11c /111a11w:- de rn::-11 c·11 rn�11 1H1s 11y111/11 1 1 1 1 1r/10 o 
n1m'lllÍl'r ¡1sicolo�ín co11 In �c11fl' c11111C1 l nrlnr/11 co1110, /111/Jlnr/(' 11 lo St'llfc·. 1\t!c•1111ís lo q11e 1 1ece:-il11 1t'11a rn11lq11icr 
17siq11intm o ¡1sicólogo es s11/1er csc11clrnr, :-i le .fi1//11 eso 111cjor r¡11c se 1111nlc c11 /11 rn.�11. /11c/11sil'c IL'llt'lltci� 1 1 1 1  li/lro 

r¡11e 11osol ros lo es/ 11din1110s totlos los juci'cs: '/ 1rnc:fi'cí1·;.c tic la t'::.rnd11 tld 111i11 i.;fcrio lcocnít ico ' .  Por eso c11 1 1 1 1c::.I ro 
pnís 1111estm org1111iznció11 éstn co11cc¡it1111tl11 w1110 111111 org111ii:11cio11 rt'iisinsn rnlt11m/" 

Sorprende la  l i nenl idt'ld de su pens<l miento, así con10 la l rílscendencia adjud icé1da n Jos 
textos que la org<mización " i mportíl" . Al pn rC'cer los textos y experienciíl en el contacto con la 
gen te -d u rnn te su trabajo de cvri ngclizílción pucrtn a puertíl-, los n u tre de conoci mientos y 
habi l idades, que lo ubicnn en u n  n i vel  sirni lé1r a u n  técnico. 

No cuentan con respa ldo económico de su iglesia, mñs que los recursos d idñcticos -
textos, v ideos, etc.- que .les son su m i n ist r'1dos, el resto de los recu rsos los asume cada 
miernbro del equ i po. "Si n 11eccs 110 1•1111ws 11uí� es ¡1on¡11e :,;01110:,; tu1!t1, IH>1 10rnrios, 110 n>/lm111c>s, i11cl11so los 
�ns/o� r¡11c /e11e111os nllí, los coslcn111os 110:-0/ros, In ors1111 i:nció11 lo r¡11e /((I;. ¡1r111 iorciv110 l'S In lilcm/11 1'11, d 111ntcri11l 
co11 el que trnflnjn111os. " 

Su t rab<ijo se centra en el COMC/\R, <1 u nque d u rn n te líl entrevistri, plL1n teri que 
también se hnn ren l izado actividíldcs en el Pcnn l  de Libertad y en TACOMA. Si bien su 
11(1cleo de i ntervención es In poblnc ión recl usn con qu ienes poseen un ('On tacto semn nal ,  
p lri n tea n  la  i mportancin del  contílctt) con sus fa m i l ias se<i por demrindíl de los propi os 
reclusos o porque eJJos lo considernn u n  elemento f undanwntnl parn u n  cnmbio en ese sujeto. 
Testigos de Jehová apuesté1 principrilmente íl u n  trab<ijn probrc-.ivo en rclílción a hnbi tos y 
conductas morales y vn lores : dC'stlc• !t1 l1i�ic11i· ¡1cr::-01111/ .11 111mt11/ /111stn 'lo r¡uc Oill:- lldin' (11/111sc1 de 
s11s/1111cins, cv111/11ctns 1/elictivns etc.)" su líl reé1 principal es rnornl y ética. 

" Enconb·amos por otro líldo íl las org,rn izLlcinnes de origen l ,1 ico, donde se present,rn 3 
entidades muy diversas entre sí. 

La orgílnÍZílción denominíldíl Servicio de Paz y J usticia (SERPA)) orgíl nismo 
i n ternacionaJ ded i cado é1 l íl dcfen, n de los dl'rcchns h u mL1nos -C'speciíl lmentc de lns minorííls-. 
Como tal  posee u n  orgm1 igrnmn i nst i t ucinníll muy comph:'jo y esrn lonn do. Líl modn l idnd y 
t i pología de ílct ividades que desn rrnl líl n L'st;í n d i:-.l ·ñ;iLfos y progra madé1s l'll función de u nn 
ngcndn i n ternriciona l .  En bé1se a i n formes de lo ,1Ctu,1do el eq u ipo d e  trnbiljo rcspnnde y da 
cuenta a l a  org<in izé1ción sobre su t.ireíl LISÍ ('Omo l<lmbién "L' enca rgíl de d i fundir lns 
resul tados a l resto de Ja población. 

El trnbajo en los estableci mientos de nuL'Strn pi1ÍS es ejecu té1d o por el Eq ui po de 
Derechos Civiles y Políticos de SERPAJ, u n L'LJU i po técnico rentado que se L'llC<1rgíl de todLI el 
á reé1 de derechos hum<inos y civ i les en lo� l'Stabll'cirnil'ntos pcni tcn('iílr ios de nuestro p.iís, 
compuesto por dos íl bogildos ju ristns y u n;i procu rL1 dora. Estn ú 1 t i m<i, fue líl personLI 
entrevistada pues nctúa a su vez dL• rnnrd i n,1 d orn dc In� nct i v id<idcs quc rc,1 l izL1 SERPAJ vn 
ésta área. 
Su finnncinmiento prov iene de fondos y coopcrnc i ón i n terrrncionn l .  
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Estn orgnnjznción rese11n su su rgi m icn to L'n L'Sll'I csf ern de in tcrvcnción " tll'sdc los ¡ 1rcso:. 
¡10/ílicos, tl11rn11te el período tle f11clo SCRP!\j e111¡1czri n lm/111j11r co11 los DDHH t'll los csl11/1fl'Ci111ic11/os de 
reclusión " 

Su trnbnjo específico no es de intervención en I n  vidn de Jos reclusos, sino la del 
monitoreo de las condiciones edil icias y personales de los reclusos. Pl¡inte<ln su t"re" de este 
modo: " Noso/ros llev11111os n rn/?o, lo q11e :-c tlrno111i1111 111C111 ilorn>s rn los e:-lu/1/t'ci11iie11/os ¡1u11ilc1 1cinrios. ¿ Q11é 
si¡¡ 1 1 ificn?, /111e1 10, sig11ificn q11c 11osul rus co11 1ro/ni11os, cMl11111 1w1- 1· i11ji 1n1111111os su/Jrc /ns co11dicio11cs c11 /ns q11e se 
c11rnc11/rn11 In i11fri:slmct11rn etli/icin, los se111icios y co11t!irio1H'S dt•11fl'11 /11/cs (nli111c11/os, 11¡¡•c/irn111t•11 /os, 11/1riROS, 
etc.) 11ccesnrins pnrn In nle11ció11 ni sujeto y /ns co111/icio11c::> ¡1síq11ims y .fi'sims e11 /ns r¡11e es/os rccl11sos se 
e11rnc11frn11. Se111estrnl o n11 1111/111e11/e, dc¡1c11dit•11tlo tic los 1111 /oritl11dcs -si so11 o 110 n/1ierlos y 11os ¡1cm1ite11 
tlesnrrollnr 111 1estrn tnren- de fumo y In coy11 1 1 / 1 1 1·11 co11crl'la, 110::"0/ro:. 11isi/1111tos los es/n/1/cci111ic11/os de recl11sió11 y 
11tfc111ris de recorrer y o/Jscrvnr lodn In i11/rt'slr11c/11m, /c1¡¡•11101- c11/re11i�l11s co11 los n.:clusos y co11 In� n11/oriilntles 
del esln/?leci111 iento. " 

Este 1noni toreo es l n  linic" intervención que SERPA) rcalizn en los establecirnientos de 
recl usión . Su trab<ljo posterior se basa esenci"lmcnte, en clnborar in formes en relación a lo 
observado y recabado, con el objeto de d i fundir  -denuncinr- el cstndo del sistema carcelario a 
través de conferencias y seminarios orgnniz"dos por ]¿¡ mism" instüución, d i rjgidas a la 
pobl"ción en general, y a profesion"les de la crimi nologfo en pnrticular. 

Las organizaciones Uderadas por ex reclusos son l<ls más nuev"s en este escenario. 
Ambas datan de 1998. 

Nueva Vida Uruguay, es una org"niz<lc1on no gubcrn"ment<ll fund11da por un ex 
recluso, que dirige, evalúa y determina lns activid" des que se llevan a cnbo. Si bien se definen 
como u n a  organización laica y no poseen form"lmente IDzns con ningun" iglesü1, el  l iberndo a 
cargo de l a  ONG tiene u n a  fiJiación religi osa muy irnport<i ntc. Esta es la fuente dé su trnbnjo: 
"Lo 11 1ío e111pezó u11 dín que 111c prcdicnro11 d t•¡1111 1Rdio, 111c lrn/1/nro11 de In Bi/1/in o/ro ¡ 1rcso, 111c predico el 
evn11gelio y de nlií en 111ris e111pece n seg11ir . . .  n R11i111wc por In Bi/1/in " .  

E l  equipo d e  trabajo desnrrolla las actividades d e  forma honorarié1 o por convenios 
establecidos con algunas entidades estatales. 
Esta organización cuenta con un grupo de profesiont'lles que respa ldan las C1ctividades e 
intervienen directamente con la pobl"ción objetivo. " Y  los prcfesorcs que �011 de CECA P, de 
CODICEN, -111nestros y profesores- dl' ¡n0Rrn111ns cs¡1cci11/cs Y tlcs¡1111;s /c11e111os Rl'llll' r¡11e ¡•::;lri co111rn1ndn, ¡ior 
MEC. 8 uc110, después tie11c11 n In psicólo�n, if1 nsisft•111t· �ocio/, 1 1 1 1n tloctom r¡11c vil.!11e 1111n vez ¡1or 111es y los revisn 
y si 11ecesitn nlgiín 111edicnme11to se lo dn " 

Los recursos económicos provienen de donaciones, gestiones y convenios con 
di ferentes entidades civiles y del Estndo. "El MEC 11os dn lod(l lo que so11 rnnderrros, lripices, lihrus, 
/t0jns, /oda 11 1111 /istn de 1Ífi/es q11e l/OSO//'OS ///JCl'/1105. Oe�JlllÓ iL'llCl//OS tfor111ciOllCS l]llC //OS /l/1Cl'll, 1111/c/tOS jucCL'S 
que co/n/lornn co11 unn cuotn de 150 pesos por 111cs." 

Nueva Vida Uruguay desarrollé1 nctividndes en tres modnl idndes: c0n reclusos en 
régimen de salidas transitorias, con l ibcrndos que se "ccrrnn por volu ntnd propia y con un 
proyecto ASUMIR 
"Nosotros te11c111os vnrins etnpns, 1111n es In que lrn/1njo con ¡1rr·�,1s C(ll/ snlirlns lrn11silorins, y z•11clvc n COMC!\ J�. 
Ln ofrn es Vidn N11evn Ur11guny donde se / /'tl/1t1jn COI/ li/1crntfo:., sc11/c l)llC VÍt'lll' ¡10r :01 1  CllL' lli ll, ¡1orr¡11c q11icrc 
ve11ir, y los otros estrin dentro de u11 ¡1rosm11111 que se /1011111 !\ SUMrn, 1·.- 1111  ¡1wsm11111 tic 11 1cdiil11s s11stilulit>n 11 
In ¡1risió11 preve11tiva. O sen cun11do los ¡1i/1cs w11wlc11 1111 ildilo 111t·11or, t•rr 7>c: ¡/,· 1111111i/11rlo� 11/ COMC!\ /�, lo� 
111n11dn11 ncri 6 111eses. En ese progrn111n cslri In S1 1J1rL'11111 Curie til' }11�1ici11, d Mi11i:.ll'rio tic/ / 1 1 /aior, Fnc11/1ntl de 
Dered10, MEC y nosotros. Es la pri111crn 11cz que �e j1111/n11 /011/os 111i11isll'rto::- ¡ltlrn /roca 1111  pro�m1110. NPs R11slá 
In ¡ 1rop11cstn, hici111os uJLn experiencin pilo/o y nltorn /urce /res mios y ¡iirn que cstn111os L'll es/o. " 



Coopi nser es u n a  coopL'r;1 t iva -CoopL· r;i t i v;1 dl' I nserc ió n- Cl"L'ilLfo l' i n ll'g r;id L1 

excl usiv;imente por l i berndos. Su L'S l ructur,1 L'S horii'.o n l n l  � i n  cnrgos o jL' rn rq u 1 .i�  �u 1_")L•r i orl'� 
más que u n pres i den te elegi d o b i n n u n l me n le por lo� �ocios. 

Su origen díltil de uníl cxpcricnciíl rcn l i 7.11tfa m il'n l rl'ls su� m i embros ;1 t 1 n  con t i nu;ih;m 
recl u i d os: "nos co11aci11ros nde11 / ro y 11!1í l1ici111os 111111 rx¡1cric11ci11 rno¡1cm/iz111 (los /lat>crns tic /11 r!Jo d,· 
011cologín y .firc 111111 /111c1111 cx¡1erit·11ci11 f11i1110:-- n1111n ·¡ 5 In::- 1¡111• 1 m/111j1 111H 1:i, 1 r1·:-- /11:-- rn/1c:11s) que c111¡1c::.tÍ .11 trn11i11 ¡ 1  
ntlrnlrn, tl11ro 4 111eses, f11e 1 1 1 1  lm/111)0 cs¡1en/ico. Y C111111do 11os 1'1 1C o11 / n111t0:-- 1 •11 /11 rnlle, 1 1 1 10 111e /1111110 ¡mr 11'11)011¡1 
n ver co1110 n11ilrí/1n111os de /11/111ro, yo t'rn ¡ 1t·lctao fi110, ,l/t' toill/ 111i Pitlt1 ltin· :-11n1:- tfe ¡1id, i11111si11ti1t· q11t' 1111tl11 1¡11« 
11cr, Jll.!ro 111i oficio se 11111 rió. Y cst11/111 ilt'r/10 ¡)( '1/11:0:-:, cs/n/111 t r11'111j1111tln t/( '  p/1rcm tic /11 co11sln11'ció11. Y rn1111tlo 11H' 
l/n111ó 111i co111¡111tiero 1tll' dijo, 111im, co11s1•s11í  1111 co11111•11io ¿ J1on¡111· 110 11· 1•1•111s y 111•1110� ?.  Y )11i, 11os 1'11t 0111 n11110� 
los frt's que 110 1tos vd11111os destle r¡11c i.:s/11/lt111t0:- 11i/e11/ro .11 11si l'111¡ 1c::.111110:- 11 t mh11j11r" 

Esta i nst i t uc i ón posee un J;izo m u y  vslrl'cho con el Pntrnnl'lln N;icion;1I de 
EncMcelndos y L ibertl dos q u e  los n poyíl y " ' q u l' ;icudL'n de fnnnn sislL'1116tirn -<1 unquc i l'l  
indepen d iznc ión d e  este espélcio es unn de sus mct;is fund;i mL'n lnlC's-

Los recursos con los que cu en t;i n prov il'nen d e  l;is ílct i  v id;ides q u e  estos desmrol J ; i  n 
más cuotas vol u n tnr.iíls y poco sosten icfos dL' los miembws de ILI cooperntivn . l n i ciíl l menk no 
declnra poseer conven ios o gest i ones con l'n t idndes c i v i les o cs tn ta les pnrn l íl obtenci ón dL' 

recursos -a excepción de Ja yn c i tnda estred1él re l ;ición con d PNEL-. 

En cunnto n la cxistenci<l de resp<i ld o técnico en sus a c t i v i d<ides, 1 "  conpcrn t i vn cul'nt<1 
con eJ respn l do y a sesoranucnto del st<lff del P tl tronn to ni qu e  acuden cunnd(l  ncccsitiln ;ilgC1n 

tipo de apoyo concreto -.iguíl l mente intent<in no h<icerlo de modo nsiduo pues como 
menciona mos <lnteriormcnte su mctn es i ndcpcn d i zi1 rse de este orgC111 i smo-. A su vez t'n el 
2003 i ngrestlron a la coopera tivn dos oficiales ;1 l ba ñ iks wn lci i n tención de c.i pnci t;i r ,iJ rt'sto 
de los nuembros mejornn d o  n sí In  prepLl rnci ón en el oficio ,1 fi n de brindéll· un Sl'rv ic in con 
mayor capcicidad de competenciil. 

Coopinser tiene como nexo o móv i l  mot i v;icion;:il  (·on los sujetos, el t r;i bn jo y J , 1  
adquis ición de fuen tes lnborn les, esto es cxplíci l;i rncnte lo q ue los u ne. A h·<lvL'� de e l l o, 

com_ienzan n desarrollar uno tareíl en J;i que se <l pucsta ¡i constru i r u n  modo <l l tern;"ll ivo d e  

vida a l  de l n  delincuencia. Los trnbnjos y jornil ll's los obt iene ;i tr;ivés de J ;i bolsa de tra ba jo ckl 

Patronnto gu íen CLmndo se presenta uni"l oicrta de trl1 b<l jo q ue coi ncide con el perfi l dl' 1'1 
Cooperativa se la derivan a e llos. 

En concordunciíl con los objetivos i n ic i ;i lcs qul' nos hemos pl;i n tell do, cncontrnmos u n  
escennrio i n st i tuciona l muy hett'rogéneo, dc •ntro d e l  cu;il J;1s mod;i l id ;i dcs y tílreas q u e  cndtl 
en t i d n d  desllrrolla presen tan u n  nbn n ico m u y  \'íl rindo.  

EncontrLl mos por u n n  bdo,  orga n iznciones que d l'S<l r rn l l ;-i n  su i n lcrvenc iun d u r,m l l' L'i 
período en q u e  el sujeto se encucntrn rL'C i u ido -m il' n t rn �  c u m p le su pL'nLl- d is m i nt l \'L'n d o l:i 

i n tensi dad cunndo este udqu ierc n u e vil nK'n te su 1 i bert;i d .  r,ste pri mer sub ¡.; ru po L'St.1 

comp uesto cscnci<l l mcnte por orgíl n iz;ici oncs con fcsionn il's: Pastorn 1 Pl'n i tL'nc i;Hi<i , M ision 
Vida, y Testigos de Jehová -SERP/\J rL'<l i iztl l'l c t i v i d ;idl'� i n l r;i c<1 rcelnr i;is, pl'rn como \ ' i mos su 
no son i n tervenciones d i ri gidns al trnbajo con lo� reclusos- . 

Por otro l<1do, otro grupo de org;i n iz<ici onl's qul' cornicnz,111 a i n tcrvl•ni r l'n l,1 

trnyector i <l de los su je to l uego de cumpl kfo su ¡")vnn y cu ;rnd l1 Sl' L'nc ue 11 tr;i nut'v;i nwnll '  L'n vi 
'mu n d o  sociill l ibre'. En este gru po de i n s t i tuc iones Sl' t •nct tcn t rn n :  Coopinsl'r, N uc\· ,1 V i d,1 
U rugi.my y el Pa tronél to N¡ic ion .i 1 de l ·:nrn rce l íld os y Li bl'r,1 dos. 
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Móv i les y objetivos de l<1s org<1n iznciones 

Esta segunda d i mensión, nos ndcnlrn l'SPl'CÍficnmcnte en su i n lr rvl'nción, el 'porgué' 
y el 'pn rn qué' de lns divcrsns org;rniz;-icinncs, c. decir 'b s i¡;n i fir,ic ión ' que L'Slos h;-iccn de su 
lnrea y Jos componentes vn Jorn t ivos por lo Ct1<1l desn rrolJn n este tipo de e�trntegias . 

A l  mrnlizar las razones y motivncioncs por lns cu n les éstílS orgn n izílciones desílrrol la n  
lnrcns con éstn poblnción, encontríl 1nos que l n s  pcrspcct iv<1s coi nc iden e n  J,1s cntidndes con 
origen similar. 

Las i nsti tuciones con fcsioníl les desn rrnllnn sus ílct ividlldes movidas por la 
m ise ricord ia y el mandato religioso: "Lo que 11os i1111111J�11 es 1111 111 1co d 11111111/olo L'i'1111gdico. Es 1111n tic las 
o/irns de 111 isericordin con u11n de /ns ¡10/1/ocicn1L':- 1111í:- 111111):,i11otf11s y i111/1H'm/1fl'�. Lo rnzcí11 ¡1ri1 1cipnl cs esn " 
(Pastoral Penitenciaria). 

Su actividad también se ve impulsada por grn ti tud y devolución: "El 11wtiPo es �mlit11d n 
Dios por lo que hizo con 111i vidn. Y fue ln11/o lo q11c recihí tfe Jll1rle tfe Dios, y f11e nsí q11e 1111r1 iic: q11e 111e Sl'll lÍ 
rcsln11rndn c111pece n i11vo/11crnm1e e11 las nctil•itf111ies tic lo Jslc�in, 110 pon¡11e nlg11il'll 111e lo 11itliern o 111e lo 
exigiern, sitto porque n11/1clé de nlg1111n 111nm•rn ngmdeccrlc n Dios lo que lin/1ín lwc/10 c11 111i ." (Misión Vida) 

Así como también por 'a mor n i  prój i mo' :  " 11dc111IÍ:- Dios te ¡1C111e 1111n mrgn tle amor e11 ellos, 
nlg11ie11 lie11e q11e nyudnrlos "(Misión Vida), que es n su vez u n  rnandílmiento evnngél ico . "Oc 11111nr ni 
11róji11101 el 111n11rin111ie11to, n111nrás n Dios so/1re todns los cosos y ni prcíji111C1 co1110 n ti 111is1110" (Testigos de 
Jehová) 

Las entidades de origen líl ico l idcrndlls por ex recl usos se ven impu lsndos por empatía 
y sol ida ri dad con los sujetos que lltrnvicsnn proceso que el los ya su peraron -n rgumentando 
testi moninJmente l a  d i ficultad, pero a la vez la neccsidnd de un c<1 mbio de vida luego de la 
liberación-. " Yo tn111bié11, ve11rfín 111ercn, IC11i11 11111jercs lm/1njn11do, cni 11or m11i1in, /t• 11otles i11in8i1111r r¡uc 110 cm 
111i 11111111/o este. Y si lo pude cn111binr yo, dio:- /11111l1ie11 lo ¡111cdm cn11i/1inr" ( Nueva Vida Uruguay). 

El móvil fLmdamental es mostrar la pns ib i l idíld del rnrnbio, facilitar el proceso que 
ellos ya han a travesado y que solos es muy d i fícil de supernr : " Yo �oy tn11 tf¡:/1i/ como 11os, pao :njb 
11orq11e /c11go gn11ns si yo znfé vos 11odés ln111/1iéi1 y ¡111rq11c esloy ni Indo luyo y POS llll' cs/ás dn111lo fucrzns, y nsí 
snli111os los dos. Y eso 11os 11111eve, el znfnr j1111tos" (Coopinser) 

SERPA] plantea sus móvi les con u n  d i scurso que ll pucstn mñs a una perspectiva 
objetiva, en un marco ju ríd i co y de nusencia de políticas pt.'1bl icas, dentro del cual se ven 
movidos a intervenir para ga rant iw r  los derechos humílnos bósicos de d ignidn d parn los 
prisionados: "Nosotros le11e111os 1111 sisle111n 11e1111I q11c es 11rcnico, que es i11jus/o, que es 1111Jiq11ísi111Cl, 
i111¡uisilorio, que 110 se 11sn e11 11i11R1111n ¡1nrle del 11111111/p, i¡11e L'S 11fo•ol11/11111e11/e 11oco ROm11/isln tic los j11slicin/1/cs. 
!\ s11 11ez In cárcel es vio/e11/n. Porque sirn1¡1re es 1111n sil1 111ciá11 ¡1iolm/11 1inm el i11tlil•itl110 d 1 10:;11je ¡1or /11 
i11sli/1 1ció11 penitenciaria . . .  E11to11ccs el l'<'S1tl!ntlo tic es/o e:- que u1111 ¡1crso1111 que �olo tlc/1erín lcua ccrcc11ntfn :;u 
li/1er/nd n111/ntlntorin, tie11e11 torios los ticrt'clws Cl'rct'1111tfos y d rc:-/o tic In ¡10/Jlnciá11 uo :-1• ¡1crcnlc tic L'llo". 

En comparación con los discu rsos nntes mt'nciom1dos, el pl<tntco de SERPAJ presenta 
d i ferencias. Su análisis parte de un dingnóstico con ful•rtes componen tes ideológicos y 
críticos . Esto se debe a su origen e ident idad,  es u n  orgíl nismo internncional que se L'ne<irgn de 
sn lvaguardar Jos derechos políticos y civi les. A�í ubiclldo sus argumentos presen ta n p lena 
coherencia. 

El Patronato por otra parte, n rguyc C] llt' su cnmel ido se L'ncuentra L'St<1 b k•cido por ley y 
sus objetivos se centran en cumplir  con su rol de " i1 1s l i / 11ció11 soci11/ pnrn lo:-. e11rnrcl'i11t ln:-., los 
li/Jernrfos y todo lo que res¡iectn n sus .fi1111ili11� " contcmr lando l<is neccs idn des y d i ficul tades 
básicas que aparecen en nmbos procesos -el de encierro y el de l i bernción-. 



Por tan to, si b ien p ueden perc ib i rsr mo t i v<1cioncs pcrsonn les i rwo l ucrndos en l,1 ta rPn, el 
d i scurso presen ta obl igaciones forrn•iles derivadas de �u compn� ición como I nst i t uc ión dl'I 
Estado. 

En relación n los objetivos perseg uidos, L'xiskn dos g rn ndl'S pe rspect i vas quL' m'ick'an 
los p ropósi tos básicos de las d i fl' tTn tcs modn l idndcs ins t i t ucion<lles: por un l;1do un grupo 
org<rn iwcional persigue I n  1 nscrci ón socill I como nwtn t'i l t i  mll -éstns son el Pn t rnn\I to 
Ntlciom1I de E nrn rce lndos y L i bl'rc1dos, Pnstornl l )l'n i lcnc i n r in y Coopi nser- micn t 1-.1s CJUl' e l 
resto npucsta a l  logro d e u n  c,1 111bio de vida y de 1 1 1cnt,1 l idnd del sujeto corno ob jL't ivo 
fund<lmental -Nueva Vida U ruguny, TC'stigos d e  Jchm•;í y M is i c'in Vid<l-.  L<ls d i ferenci8s son 
slls tn ncin les, pues mientrns el pri mer grupo de orgnnizllc ioncs �1rcsc1lt<l nspirncioncs dt' corte 
más sis témko, e) otro su bgru po ns pi  rn n obtL'ncr t rn nsforn1;1Cioncs d e l su j<'to de índo le mnr<l I 
y csp i ri tu al 

l gun lmen te, dentro del pri mer su bg ru po rnenciorwdo, encontrnmos d i ferencias en 
cuanto a los nspectos prioriznd os por cnd él e n t i d n d .  "El lt'11111 ti<!! lm/injo CC111 In fn111ilí11 1·� 
i111porln1 1 lísi1110, pri111ero porr¡uc 111nyor111c11/c In n11�c11cin tic/ J 'rc�o e11 t'I 11 1íc/eo fn111ílínr >í,r;:11(tic11 In n11::;rncin tic 
i11s11111os 111nlerinles, ntle111ñs ¡ior o/ro lntlu, ('::;/o !111ce q11e d ¡ irc:;o SL' /í/1cr(' ti!' /11 /e11siú11 tic :-n/Jcr que �11 fn111ili11 c::;lri 
soln y " i lesn111pnrndn ", In lrn11r¡11 ilid11tl tli! s11/1cr que 11/ 1111·1 10::; c111 · 1 1/n11 w11 1 1 1 1  !11xnr tlr rtfcrc11ci11 ,1/ re:-¡111/tlo r
i111portn11te ¡mrn los presos. Este l rn/l/ljo 110::; / lt'n11í/1· ln111/Jí1•11 1 · 1 1 /rnr 1·11 11:.¡iccto:- fn111ili11rc� y 111od1J1cm 
detern1i1111rfos nspcctos r¡uc so11 11111y i111¡1or/n11 /cs, e� ¡1rc¡111mr el 1 1 1 íclco .ftw11/111r ¡1t1m In llcg11tlo de/ 17reso, t'� tlffir, 
si él l'llclve n u11 c11os lotnl, difíci/111rnll' ¡111crln i11icinr 1111n clnpn 1111crn y ¡10sil iun e11 s11  uítfn. 

Y por otrn ¡1nrte, yo 111e ¡1rcy,1111/o sí i;slns pcr:::o11ns nlR111111 <'e:: ¡111t lícro11 sa cu11sitlemilos i11scrlns 
socinl11w11/e e11 el 1 11111 1rfo lnbornl. E11to11ct·:- ¡inm 11 1i  110 es 111111 rt'i11:;erriun 110 1·� rcsocinli:nció11, /lftm 111i '111y r¡11c 

co111e11znr 1 1 1 1  proceso rfe i11serció11 socio/, de í11sercíó11 In/mm!. ( Pll trnnl1 to) 

Not<1mos llqu í  que se prL'SL'n tn n vnrios elemen tos : como primer punto l a  mll n u tcnción 
de un mín i ma rnl idad de v i da del nt'.1clco fo m i l in r  del rec l u so es uno de los L'lt'lllt'ntos qul' 
preocupan a está org8 n iz8ción. Esto d er iv8 d i rl�ctnmente de su origen. Como 8gente estn t,1 1  
debe gíl rnn t i zar la  cobertura d e  l<ls necesid<ldes b<isicns d e  s u s  c i u dn da nos, pues ést<l es unn 
de lns funciones pr imord i n l es de Estndo por definición. SL' wri firn en tonces, I n  incidencia del 
origen i ns t i tucional en In determinnción del modelo de i n tcrvcncic'm. 

Por otro Indo se persigu e 'prcpnrnr e l nt'tcleo fo m i l i a r  pn rtl la l legad a ' .  Este L' lcmen to 
unido a l  tercer objetivo p la n tend o -i nserc ión - p léln tea I n  necesidad, segün ésta en t idad, de 
unn verdadera inserción del tod o  el m'icleo fo m i l i M  " la  sociedad, nsq;urn ndo así que el 
entorno será fu nciona l -y no obstncu l iznnte- ni procl'sn q ue se prc lL'ndl' desmrollar. Pero n su 
vez se conci be J a  inserción como In entrndn él l  m u ndo labornl, elemento por demás 
sign i ficativo pues h;ibla de su con cepción . En tonces el p roblema , lo  que determi na si un 
individuo está o no i nserto en u n  orden socin l, si  es o n o  cxcluído, se dctcrrninn por I n  
posesión -o no- de u n l uga r  en el mcrcndn ln born l , l'krnl'nto que, seglin t.'stll cnt id<ld no 
poseía su p oblaci ón objetivo -'no esta ba n insertos sockl l mcnte'-. 

En este mism<1 línen concL•pt un l Sl' ubic;1 lél Pnstnrnl Pen i tencia ria , qu ien ;isocia 
reinseción -por tn n to parte de !<1 b,1 sL' de que cstl' sujl'to l'St u vo él lgunn vez inc l u i do en l<t 
d i n<im ica social- a l a  misma condición q ue l <l  ll n lc ri or cnt id8d:  18 inserc ión l8bora l .  "Q11L' �i· 
¡wedn rei11scrtnr c11 In sociedad. Sn/1(•1110� que co11w J111y 1111 1c/111:- ilí/irn//11i/,·:- c · 1 1  d ¡1ron•so n i 't'fl'S 110 se lh-,r;:o. 
Nosotros lo r¡11e /J11scn111os c;s q11c /11 f'C'rs<11111 1t·11,i,:11 rm/111c111t· lo:- 111ct!io .... ¡111rn '1'i<'ir ilis1111111c11/t'. rJ t'Í<' 1 1 1 ¡ 1 1 1  e:- /11 
cn¡incitlntl de n11 /os11sle11to r¡11c solo se lo,r;:m 11 lrtWI'!- t!r /11 oflll'llrio11 tl1· 1 1 1 1nf11c11/e de ll'llf 111jo. "  

Por otro l<ldO, los objet ivos d e  c()Opinscr son rnfü; concretos y l<ingi blt'S:"'Ln� f ' l'OJIO�i1t1:-
1111cs/ros so11 /1im clnros. El o/ljcli110 1 1 1 i 1111·rn 1 1 1 1 t )  e� /11 rcí1wít!mci11 n·ro " .  

S i n  menc i onar cuales son los foctorcs q u e  pL'rm i tl'n ésta nn re i ncidencin,  Coup i nser present<1 
este objetivo con un clnro propós.i tu " 'q11c·n·1110� olm Pr: 1 1 1st·r/11riw:; que i·.; 1111111 tmf,11¡0:,;p" 



Aparece aquí también el entorno co mo foctor f und<1 rnt'n tíll "Los r¡11c 11 ( 1.; ¡ 1reocu¡in 11111c/10 t!S 
s11 11i11rnlo fn111i/inr y nfecliuo y co1110 �e tf11 t11tfo d 1 · 1 11 1 1rno �oci11l 1 ·11 d 1 11111 d se 1111 1ciw, ¡1orr¡11c eso es lo que 
n w1¡1licn 11111cl10 el ¡miccso n veces. "  (Coopinser) 

En el segundo subgrupo i n s ti t ucion<1l los objetivos que se present<ln son l os sigu ien tes: 
" Nosotros r¡11ere111os llcgnr n r¡11e esn ///.:r�o11n �en 1111a 11ujor 11cr�o1111 1 1orn !11 :oocicilnd, 1111 111cjor Jlf1l lre, esposo e 
/11jo. Y r¡11e e11c11e11tre11 1111 1 1 1 1evo estilo rlc 11ii/n " (Testigos de Jehovíl) 
" Dnrlcs /1errn111ie11tns de cn111l1io ¡mrn r¡11c dios 1111cdn11 m111/iinr 111 1111111cr11 de 11h1ir. L/11 cn111hio ilc 111c11 /nlirlnil y de 
corazón. "  (Misión Vida) 

Ve111os que en en tre estíls dos org<1 n izr1c ioncs no se presen tan m nyores d i ferencias en 
sus d ingnósticos y resultados persegu idos. C<l mbio de mentíl l idnd pnrn obtener un cambio de 
vida son los elementos priorizr1dos n q u í. Esto soln se consigue -scgün éstns organ i zaci ones
siguiendo a Cristo, o como p l n n ten Testigos de Jehovíl r1doptnndo sus creencias que no son 
"1111n si111ple religión sino un 111odo de vida". 

El trasfondo en todos estos d iscu rsos es el compone n te religioso: origen, guía y objeto 
de su i ntervención. De modo m u y  claro M isión Vida expone el trasfondo de la necesi dad 
espiritual. E l  diagnóstico del  que pn rte todo este subgrupo se presenta clnrnmcnte nquí :  
"Nosotros c/l fc11riemos por 11 11estrn t•11selin11zn /1í/llirn r¡11c 111 1cslrn 1iit/11 s e  cu11117011l' de c11cr¡10 nl11111 y es¡1írit111 
cuerpo es lo que vemos y el n/111n se co111¡m11e de 111e11te, 110/1111/m/ y t•11wrio1111s y el espíritu es In ¡mrlc r¡11e Dios 
creó pnrn volcnrnos su espíritu dentro de 11osolros. C111111tfo 1 1 1 10 conoce 11 jcslÍs, el Espíritu Snttlo llt'11n ese l11xnr 
que está co1110 seco ltnstn que lo co110cc111os No�otros 110� n/1ocn111os n /lc�nr 11 s11 n/111n, 11 sus se11t1111ic11tos n su 
volu1 1 .tad" 

Pero más al lá del b<lgaje conceptun l que define cada modalidad de intervención -y a l a  
c u a l  n o  le quitamos releva ncia Y" que e s  l a  esenciíl de cndíl entidnd- nos l l n m a  ln <1tención 
encontrar determi n ados objetivos en todos los d iscursos orga nizncionnles. 
Es evidente que la desinstitucional ización -<:'n lendidn como el desprend i m iento de la  
i nstitución carcelaria y l a  no depcndenciíl con In orgr1 n iwción i n terventora-, la inserción 
laboral y el respaldo fa m i l iar  son nspectos clnves que según los d iversos d iscu rsos -y todos 
coinciden en esto- deben concretnrse p<:ira que el i n d i v iduo p ueda rea l izar el cnmbio -ya sea 
i. nserción laboral y social, ya sea cn mbio de vida-. 

'El rlesnrrollo personal' 'In 1111 tol'sli11111' 'n·1111/omció11 '  ' rern ¡ 1ernr In dig11  idnd', etc. son 
expresiones que aparecen a menudo en los d iscu rsos inst i t ucionales. J u nto con esto, aparece 
con igual pondernncia el quebrnr con los hñbitos, p<1 u tns, normns y vnlores n d q u iridos 
d u ra n te la reclusión en el establecim iento peni tenci <:i rio. A l  deci r  de las ins t i tuciones, el modo 
de ser y relacionarse asimilado en prisiún es u n  elcrnl'nto tr1n intern<1lizíldo que resulta un 
obstñculo d i fícil d e  superar. Es a su vez un de los foctores que más d i ficultn el p roceso de 
reintegración social. 

El actuar de nexo en tre el n fuera y el nden t ro, ser u n ngente de re vi ncu lnción fo m i l i a r  
como objetivo s e  presenta explícitn o i rn pl ícitíl mente e n  todr1s lr1s o rgn n iz<1ciones. L n  fo m i l i a  
nparece como u n  foctor fu ndn mcntr1I pum e l  logro de u n n  cfcctivn reintegración sociíll de los 
l iberndos en los d iscursos i nstitucionnles. En este nspccto hny vn rios n i veles de tra bn jo : In 
ndnptación del medio fami l inr  pílrn recibir <1 1  preso, líl reestructuración d e  lu rn isJTia, la 
revinculnción y el cambio en Ja rnod íl l idad de relílcionr1micnto de los p resos con su n úcleo. 

Como vimos SERPAJ no rcalizn unn i n tervención d i recta n i  person<ll con los 
prisionados, por tanto tampoco poden1os rea lizar una comp0r<1ción de sus objet ivos. Esta 
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ent idéld tiene como metl'ls, elcrncntos míls cstruc tu r;i les y form<i lcs de l proceso pen i tenc iMi o. 
Su i n tención es Célmbi<u las condiciones del sisll ' m<i ptm i tenci l'l r i o é1 fin de d ism i n u i r los 
efectos nocivos de la d rcel en los sujetos. Su m i r<itl<i es m<lcro y s is témirn , con tcm p ! J n  ,, l a  
ins t i tución y l o s  deterioros que c l l J  . u fre y 1 '1  <i p ul'Slé1 e s  é1 revert i r l'Sé1S cond il' i oncs 
mjnímizé1 nd o l a  pcrn1é1 ncnciél del su jeto en estos l'S tíl bkci m icn tos. " Ri11·1111, 110:.01 ros lrne11ws 
(1/ije/ilios de lnrgo ¡ 1/n:.o, 11/ijdii'OS iuocro. Nt1s<1/ros n¡1u11/11111os n 1 1 1 1  11/1,iu /nje t i!' lvdo el sislc111n ¡1<'1111/ y 11 11 11 1 1  
refor111n e11 torio el sistmin. Entre los (1/1jclii'os 1 1u1cro, ¡1r11�11111ns 1¡11c 11 1 / l ':-/m sislrnrn prnnl 11ccesit11 111111 rc/omtn" 

Diníl m iCél y n1e tod ol ogín de trnbnjo 

El i nvol ucríl m icnto progresivo del ind i v id uo en lns nct iv idades p l ,rnk'ndns por las 
orgnníznciones es la mod n l idnd que mef.or funcioníl con éstíl poblnc ión según lns d ivcrséls 
op i ni ones rec<1badas. "Ln c11lrndn es iil' o ¡ 1oco, gc11crn11do couj/1111:11 y nfcrc•11cin, r¡uc dio� co1wzuw y se 
sic11 tnJ1 c6111odos e11 el e�pncio" (Coop i  nscr). Líl é1 propi<1ci(H1 de ese cspé1cio, el comprom iso personél 1 
en el proyecto y en su propio proceso es l'I segundo pé1so. "Hoccrlos :0c111ir r¡11e esto es de dio� y r¡11e 
/ns cosns /ns /1nce111os por ellos" (Nueva Vida Uruguny). 

En l as orgti rúzaci ones l iderndns por ex p rC'sos b prem isél pr i nc i píl l es la  horizon tal idad 
de las experiencias: 'Yo puede, 11ns po1frs'. Mcdiank el  ejemp lo, desde el yo ::.oy cni110 11os se le  
p l m1tea al sujeto el  d estifío de lo posi ble. 

En Nueva Vida Uruguay la hor izo n tn l id éld se d n  desde las élct iv idades. " Nosotras 
te11en10s por 11or111n que ncrí torios li111pin111os, todos l111u•11H1:; y todo:- 1 1<'�/1ace111os. /\�1 r¡uc /1oy 111c ue:.- de !-il1CO 
porr¡11t! tengo r¡11e ir ni COMCAR y teJl�O r¡ue rlnr unn� 11udlns, / '<'l'P 111111in1111 111c 11c� /1111¡ 1it111do 1 1 1 1  /111 1io. Y los 
enza y les digo, vrní /lo' que le11e111os r¡11e li111¡1inr lo� hnlios. />urn r¡11c <1cn11 r¡11c 1n1c1 tn111/lié11 lo lrna." 
Comp<1rtcn tamb ién el  pnsad o referenciéldo de q u i t.'11 d i ri ge lti orgtiniznción, pero siempre con 
un perfil cjemplificante p ues este ya superó todos los obst6culos (este i nd i v id uo es élhorn un 
ejemplo y una referenc i a i n tach<1ble, no comete errores, no fltiquca). Lo fu nd<1 rncnté1l en el  
trnbélj O de ésta .institución es la  refcrcnciíl person<il - "yo /111u/1it;11 11e11dín 111e1w, cní ¡1or m¡1ii7n ( . .  . )  ¡l('ro 
snlí"-, y el i.nvolucrnmiento ;ifectivo gue los i n d i viduos ci<lbornn no solo con el esp,icio sino 
con respon s<ible d e  la ONG. Su tarea comienzíl pr i nll'r<i men te desde a U í, desde conocer líl 
historia, generar espé1ci os con fesionriles en donde los sujdos s ien líl n que pueden co mp<1 rti r su 
vida, gue son escuchridos, no juzg11dos, q ueridos y é1ccptl1 dos : " Yo 11cd r1 uen::.- 111c ¡1(111�0 1 1  /111!1/nr con 
ellos y !IOS po11e111os n llornr por /ns cirrn11s/n11cins r¡ue ¡111�1111, clnro ¡ion¡uc 11110 n Peces . . .  y ellos le tlicm, 
tenJ1i11nstc /lon111rlo co11111igo, y que r¡ueré:-. 1¡11c /111�11, 111e /111 /liese� COJ1/11tlo 11/�o 111cjor y 11us reín111ci:, j11J1/0s. Y ese 
tipo rle cosns es Jo r¡ue n ellos los 111ntivn. El n¡111yo, nlg11ic11 qu<' los 1·sruclin. Hny Peces que In!:> uco 11 lcs digo, i'L'llÍ 
c:strís u11 poco cnlieJ1fl', ve11í que te prcsto 111111 on')n, t/11/c 71('//Í, ¡1n111os n tn111nr U!IO� 11111tcs. Y IM c::.rncltn� un mto. 
Y n los r¡ue r¡uerín 11intnr ni mio dice, tlej1ílo n este ¡l(}/1rc gil. ' '  

Lé1 <1propié1ción del espé1cio, el hecho de qut' l é1  poblaci ón objet ivo s icntél n ) é l  ONC 
como a lgo suyo es télmbién pnrte de lé1 mc tod o login de t rn bnjo. " Lo� /111cl'J1JOSjc>minr ¡1arte tic lo� 
cosas. Si robnn ncii no 111e rolm11 n 111i, fL' rohn11 n 110::. /11111/1h;1 1 . "  

En Coop i .nser la  horizont<il ilfad es perm'1 ncntc · J 1 1 1  �oy u J 1  c')c111¡1lo :-iRo :.Í<'J/llo i�unl ¡wm /11 
peleo n ilinrio ". La necesidéld del otro pnrn sostener éstél trnycctoria es un é1specto fundélmentril 
del d iscurso. La d i n ámica de lé1s <1ct i v i d <ldes se nsemt.'ja m ucho n lns rnrncterístirns de un 
grupo de él u toayuda -tíll como A lcohól icos Anúni mos- lé1 ideél fuerte es sostenerse y 
con fesa rse en el grupo parn no dcrru mbn rse "110:. 11¡111y1111111� 111 1 1 / u111111 ·11t<' y �nit1 11:;1 ¡ 1<J11L•11111::. �11/1r de /11 
puertn ild juz�ndo2U" y es tisf como se logrn el involucrn mil'nlo íl Ícc t i vn y e l compromiso grupn l ,  
el emen to esencial pé1ra e l  trabél jo ril q u e  <1pues t<i éstn orgn n iz<1ci ón . 
"Y C111111tfo lo ilnce, lo /1iciste. H11e110, n1111c'11/1í/o < uJ1 /tÍ/o c/11/c" ,,¡�te, tc>1110 /111cc11 lo� /\ 1w11i11w�. 110 :,i; �i cu11un·:. d 
siste111n. B 11e110, hoy 11n• c111/mrmcl1J 11111c/111c/1c >:., Ju ¡ 111�<; 1 1ml _11 1 11c ·  11cori /11/1n ti<' lodo c�tc>, /lt'rc> 110 ¡1ut!1· rc"i�tir /11 

20 Se refiere a no reincidir 



/c11/nció11 . . .  y n/IÍ ¡1n11 todos los co111¡1111icros y le 11¡ 1oya11, /( '  11y111 /n 11, 11 ' 1/11111011 ¡10r lch'.fé lllo. E11/011ccs /l11C'110, 11/1í, 
11os 111111Hjn111os nsí. Si11 insistir t lc11insi/)/ln ¡1urq11c /o::; ¡ 1rcsos ::-011 111ctlio, coso, 11istc y :-i 11110 los 11¡ 1rL'f11 1 1 1 1 1c/10 yn 
cstri, yn se r¡ 11e11in11, con rnidodo y n s11 va l rnlnr tle 1 1 10Mmrle L'i (je111¡ 1/o. Yo ¡ 11 11/e :1'.fi1r loco, yu ¡ 1 1Hle zn_fr1r 
¡1orq1 1c estoy ncrí co11vcrsn11rlo co11tigo y In totlo /Jic11 '' .  

Es desde J a  cotid i aneidad compartida d u ra n te lí 1  jornada lnboral que com ienzan a 
trn bajnrse los hílbi tos y ¡.xw tíls de ílcción d ia riél, mcd i<l n te <lcc iones l'jem pi i fiG1 n tes que los 
m iembros míls viejos de In coopcr<l l iv<l n•íl l izé111 de rnodo ' n íl t u r l1 1 '  y sin mucho l'l l l'l rdeo hacia 
l os n u evos ntiembros: " Y  111ie11tms yo estoy /11/111 m11tlo co11 él le c:.toy !111nc11rlo /17 c11/1e::.11, soy 1 1 1 1  co111c coco 
nsí co11stn11 ti:111eu te, todo el tie111po, ¡in', 1 1n ' , 11(1 ' .  Que /111n·s /10 ' ,  co1110 L'!'> tu rns11 . y est17111os to11111do 1 1 11n cer11cz11 
pero yo dc1 1fro de 15 111i1111tos 111e 11oy ¡1orq11c yo tengo 11 1117 .fi1111 ilin, 11i<10 co11 111i /1ijo y yo lo crío y él 110 ¡ 111cdc 
estnr solo Piste. Y /1oy cobré y lo ¡1ri111ero 1¡ue lingo 1111y y digo: loco lioy co/1rt;!. Que /1rír/1nro, un1110' n to111nr 1 1 1 1n 
ccrvezn. Y hrírhnro si. Y voy co111i1 1n 1 1do ¡1or / 1 1  r1 1/lc -y lo l111so ¡1or gusto- y le digo: /10'  ngu11 1 1 trí111c 1111 cncl1ilo 11crí, 
11gu11 1 1 trí1 11c 1111 poquito In cnliezn, vc11í, t'11/m co11111i�o y c1 1hmce::- ''ºY y le co111pro 1111  li/1ro n 111i l1ijo, le co111¡1ro 
unos clinn1pio11es y c11to11ces digo: hoy que ('Sfnr preoc1 1 ¡1/1tlo por In jiwlilin, liny q11e 1111 r/11r co11 rnirlmlo " .  

Ambas orga nizaciones respdl'ln e l  proceso del su jeto Sl'lbiendo q u e  los rnmbios son 
lentos y complejos. Conocen sus cód igos, hílbitos y modos de rc lac ioníl m icnto y ut i l i za n ésta 
ven taja para establecer confianza . "Ci11111tlo llcgn1 1 y c111¡ 1iczo n /111/1/nr co11 el /1111/nnlo rfr In cn11n (digo los 
giles, el 1110110, perdí, y cosns nsf) pnrn11 In orejn y 1iirn:;n11, 111irn, e�te es 1 1 1 1  rlc lo� 1 1 11estros, nsí lc•s e11tro" (Nueva 
Vida Uruguay). Es desde l'lllí, donde p.1 rtcn pt1rn pn u la tinamen te sus ti tu ir los héÍ bi tos y pautas 
-genera l men te violentas- adqu iridos d u rante el encierro, a través de la utilización sistemá tica 
de cód igos a l terna ti vos, pero siempre compartiendo confidencialmente el pnsado y ' Ja  cul tura 
carcelaria' 

Misión Vida y Pastora l Penitenciaria, poseen In misma modalidad de trnbajo y de 
acercnm ien to a su población objetivo, si bien sus contenidos d i fieren de manern i mportílnte -
su origen e institución son d i s i m i l es en prédicn y mnndntos-.  No presentnn unn línea de 
trabnjo ríg ida, sino que "lo fu11dn111e11t11/ ¡ 1nm co111e11znr m11/q11icr ¡ imccso se /J11sn c11 In cn¡mcir lnd de esrnclinr 

i11/erpretnr y cnptnr /ns 11ecesidndes r¡ue los rec/u:;os pl111 1/c11 1 1 '' (Pnston1I) y en función de estos desa rrol lar 
estra tegia s  de trabajo y objetivos para los individuos. Su d i n6 m ica se carncleriza por las 
instancias reflexivas y con fesionn Jes que generan en sus visitas. 
Atender los problemas y preocupac iones cotidinna�, de Jos indiv id uos recl ui dos es su tarea 
funda mental. "Y después clinrlnnws 11111clw to11 ('//os, /111n·11ws rrn11in11e::-, 11 1!('Ces nlf.:u 1ins ¡1res1 1 1 1/1111 u11vs 
te111ns, los clmrln111os, c1 1e1 1 tn 1 1 r¡ue /in ¡ 11 1:-.11rlo rn /11 cñrcd, y �e11cnr/111rnle :;w11os tres o cuntro los r¡ue 11n11ws, 
11/gu110 te pide pnm lin/Jlnr pnrtirnlnr nl�n r¡uc les ¡111so, o /11 fnJJJi/i11 r¡ue lln1110 y 110 ccmtest11ro11 11 11er si les ¡mso 
11/go. Estrí11 11111y preocup11dos por el nfucm " (Misión Vida) .  
" E1 1to11ces nr111nmos grupitos de trnlmjo iles¡1ués tle ¡ 111s11r 1 1 1 1  Pítleo y lo c0111e11t1111ros, n z1ece:; les llez1n111os u1 1  
lexto. E 1 1  In c/inrln siempre snle11 cosns, pero i::- 111cdio i111¡1re11isi/1/c, 1 10  es 1 1 1 1n cosn der1111siadn ¡1/n1 1(fírncin, /ns 
cosns snle11 espo11frí11e11111ente" (Pastoral Penitenciaria) 

Esta entidades no establecen niveles de d i fercnci<lciún de traba jo en tre Jos su je tos que 
ílcuden por pri mera vez a su csp<lci O y los q ue ya rea l izan un proceso míls sostenido en el 
tiempo. El motivo es metodológico "co1110 !ns i111it1111 c11 lo JJJa/o que los ir11itc11 tnm/1it;u t•11 lo /!11c11<>" 
(Misión Vida). La contracultura gue se genera en la pris ión se consolidn en los nuevos 
miembros mediante la i n tt..:rncciún cot idinnn con reclusos 'viejos'. Estas entidades ut i l izan el 
mismo mecanismo pero de modo rever�<), a p u n tando n que Jos míls 'v iejos' en Ja 
cotid inneidad compartida i nvol ucren íl los n uevos miembros en la. <lctividades de l a  
i nst i tución y en los cambios que el la plan tea .2 1  

2 1  Vimos, con NUEVA VIDA URUGUAY que e l  cnmbio del lídl'r dl· I ¡¡  ONG se dio luego d e  ciuP un preso IP 
'predicara el evangelio'. 



Tes t igos de Jchov<1 n i  p rcscn l<H su d i n J m i cíl dl' íunc inn íl m ien to rl'nlizn dt' ITH)do 
constílnte un pn rn kl i sn-10 con líls . i d i v i d '1dcs l'duc<l l ivíl� c u rricul<Hcs "co1110 lu1y t'dw11ci1í11 c11 
/1iolllgín y c11 11111fc1 1117iicn . . .  110solros /1ri11tlni110� ctl11c11citi11 r�¡1irit11nl". 
Uti l iw p<1rn cxpl i c'1 r su mod'1 l i d íl d  dt• i n h·rvl'nci c'ln un'1 nwtMorn que h'1blíl por si �nlíl ílet'TT<i 
de la concepción q u e  tienen de s u  pnb lí'lc ión objetivo. " l  loy 1)11(' 1 ·11:-1·iir11·ft o., dc::-de l'i ¡1ri11ci¡1io, co1110 �¡  
fuese 1111 /w/1i/o, que In 111111111í le en1¡1ic:n 11  dnr d ¡ 1cc/1¡1, 1it's¡111cs les rn1¡1ic:n 17  tlnr d /J / / f't'Cifo tl1•::-111t ' 1111:17tfo. 
A 1111q11e se1111 l10111/1res l1ny que lm/1 1rlos nsí". 

De la i1 n tcr.i or frílse se dcsp rl'ndc c lnrnnwn ll' su pl'rccpc1on de esta pnb luc it ) Jl : 
conciben a és ta pt)bl<lci ón, como sujetos in hn b i l i tndos p<H<i li1 toma de decisiones, i nc<1 p<ices 
de oricntnr su vida sin a yuda -sin s1 1  ny uda-

La progrcsivid<id del prncl:'SO es íumfamenl<il, i n t rnd uc il.'.•ndnlns de íl poco en In 
d i nnmkn de trabnjo es como logrn 1rn1 11tenerse moli v<idn <i l  i nd i v i d uo: " /111�ií11th1110:. c11 1 1 1 1  li/1m, ¡·11 
111 1  folleto rn111os ccmsidrm11do te1nns, estos leo in� 111111 llL'�11 1 1 1/o si11 ¡1rt':.io1111rlo�, t1l 111collo de los r¡t1c /11111 ::-ido s11::
¡im17ios ¡1ro/1/e11111s, qué los l/ctió 1ior cje111¡1/o, n dcli111¡11ir, 11 ól11r e11 el 1111111dn de Jos drogns, n s1·r 111 1  11/coluílico, 
r¡11é los llctio n co111cfer gm11des nse::.i11nfos. No l111y lt•1 111ílicn q11I '  110 tm/1 · 1 1 1 1 1 1e::. lm 111 1/1/irncio11es, ¡1cm se c11111it'l1:11 
de 111c11or n 111nyor, se co111ie11w tmt1111do de 1¡11c se ¡m11gn 111111 /111:-e, ¡1nn11ll '  ¿ t !t' que 11n/e q11<' yo le t!isn lo r¡11c / 1 1  
l1iciste estrí 111nl?. Él  yn lo sn/Je" 

La motivaci ón y recompensa son fund<imcn t<ilcs en el proceso, como a los n rnos 
fcl icitnrlos por sus logros y snnc ion<1 rlos por sus errores es l<i form<i d e  obtener logros en éstn 
pob lnción . Esto se enm<irca en que, según ésta i ns t i tución In fo l t<i de '1rnor, de Menc ión y 
ded icación es l a  expl irnción fund<imental de porque comenten errores: "¡iero el lt'11111 es r¡ttc esn 
perso1111 cnpnz, rnn11do se crió, e11 /11 11it/n supo lo que ero reci/1ir 1 1 1 1 11/1rn:o, 1 1 1 1  /1e:-o, rl'ci/1ir 1 1 1 1  reco11nt'i111 irn to, 1 1 1 1  
elogio, 1 1 1 1  regnlo, e11to11ces se co11vierlm e11 1 1 1 1  /1ic/Jo n111niindo r¡11e 1 1  /11 111c11or ¡ 1 rm1ocrició11 l':tp/Olo, 1711n¡11c 1•,/11 
ncos/11111/?mdo ni 11111/tmto, c11 tcmces de re¡i<'ttfc e:.11 11er::.01117 nccc::.itn 11¡11·1·111/i'r n 1111 1l7r, sn/1cr r¡11e es ser dosiot!o . .. , ., 
reconocidos. Y /111e110 eso es lo r¡11e 11oso/ ros Il/111/0� Jmcit'lltio ¡ 11111 /11 / i1 111 1 1 1r1 1/r, t'll sus csl11 tlios, ./i'licilnrle, ' ¡1/llt ' 
/111e110, qtte rnzo1111111ic11to /1111 /111e110, que 17rosre!>11, co1110 lin::. 1 11ejomdo /11 ft>cl t tm! '  tÍ ' ¡n>tJ/() estás 1 1 1 1 1c/I() 111c•¡or ¡ · 1 1  
tu npnriencin personnl ! ' . "  

Testi gos de Jehovn <i lega q u e  su t r<ibíljo t�s con la  r<izón no con l <i  emoción, I n  i n tenc ión 
es que e l los entiendan que h i ci eron lns cns<is nrn l  pnrn no rcpc l i rl ns l uego . Que cos<is estJn 
bien y q u é  cosas está n m n l ,  Jo r¡11c Dios odin y lo 1¡11e Dio� 1111111 es In b<ise funcl n men ta l de su 
ta rea ed uca tiva. Su 'educnc ión cspi r i t u n l '  es p<i rn dóji c<i mcn tc rnc iona l 

El caso del Pn tronn to Nncion r ll  de Enc<ircclíldos y LibL·rndns es pn rticu ln r. Su trnbnjo 
responde a fas demandns que v uelcan los l i beríldo� cui1 nclo ncudcn a su i nst i tución.  A trn vés 
de una entrevistCl que rc'1 1 iza lél d i rectora de ést'1 l'n t i d n d ,  sl:' rc<i l izn un perfil del sujeto 
med üu1te el cual se busca · e l  l uga r prop ici o y las etlnd ici nncs i n i ci n les pnrn unn i nserción 
bboral, respnl d ílnd olos ndemíls, med i n n tc <1yud<1 mntcr in l ,  s u bsid ios y préstnmos, scgCrn lns 
cond iciones de vida y léls de su nlicleo fo mi 1 i n  r concrl'lo. 

El prob lem a f undn mt'n tn 1 que se k prcscnt n  ;i éstn en t idnd es l <i dcpcndcnci ;i e¡ u c  
genera n los liberados con lí:i i ns t i tución Píltronnto, por l <i n lo el probl emíl no L'S i n vo l ucrarl os ., 
la entidad sino independ iza rlos de e l l a .  

Selección de lél pob l n c i ón 

U n  elemento que nos l lnm6 l<i n tenc iún t'S quL' ,1 L'>..ccpc ión de un l'n l idnd -Coopi nst'r
el resto de las orgn n iznciones n fi rmn no prcsck·rcinn<i r n los su jt•los con los cuíl les des() rrol l,in 
sus élctividades. 



La justi ficación es la m ismri en a mb,1!- m11díl l i d .:HiL'S pL'ro con 0nfíl s i s  l'n d i Íl'rl'ntcs 
¡1spectos: la igualdnd de oportunidíldes d(' I nd os los li ber;1dos o reclusos segt."111 con quienes 
trnbnjen es el nrgumento fundílmL'ntal. 

En las entidrides con fcsionriles L'l n rgunwnto l'S líl incondicionrilidrid del ílmor de Dios 
"/orlos so11 l1ijos rfe Dios y él los n11in n /orfos por ig 11nl". 

En cambio el argumento de líls l'nl idndcs l<liCíls es: "Porr¡11e Jotlos tic11c11 el 111is1110 t fcrcc/10 
tle Jle.'dir ny11 rfn y znfnr " ' 'No 11111rgi1111111os ¡1or L'I Ji¡10 tic tli·litn, 110 11os i11ft 'rC'sn eso, lodos Jh·11c11 t!L'l'l'c/10 
n cn111/Jinr11 • 

Los indi vid uos que se ncl'rc;rn íl Coopi nscr pwvkn1..•n de uné'l St..'lección rcíl l iz;1da por el 
Píltronílto, quien l u ego de una en trcvistíl cvíl l t."l él  si es ;-i pto o no pílra pMLicipar en esa 
orgíl nizílción. 
Esta cooperativa es la ún iCé'l cntidíld que cxplici tíl su selección. justi firndo por su d i n<1 mica y 
la \·ulnerabilidad de l a  poblílción que la in tl'grn, plíln te<1 una scrill selección elribornda en dos 
foses: la del Patronato y la ellos mismos. "Nosotro!> lto110!- te11iilo RL'11te co11 1111/emb l111stn11tc 
c111l1ro111ndos, ge11 te con l10111icidios y m¡1iiin co11 1 1 111cr1t·, 1111rios rn11i1kros /11111 pnsnilo, /11111 1111snilu ¡1nrios co11 
l111rfo, drogn. Lo que 11 1111cn lie111os nce¡1t111lo es n los 11in/11i /pre:. 11i n los n/ca/111cfes " .  " No:.otru:> CPll los ¡1fo/ndores 
ll'11e111os 11 11n distn11cin, porq11e cndn 11 11 te11e111os f11 1111lin !tijas, esns cosns y 11/g11110 de repe11fl' 1111 e/in 1111rti si 110 
n11dn 111uy rnyndo y nrr11i11n 1111 proyecto ¡ 1or 1111n est1111iilc: (si' refiere n si e11trn u11 ¡1iolnrlor n In coo1wrnlii1n). 
[/Jos yn lo snben, i11c/11so los del Pnfrc)//n/o yn 110 11os 111n11iln11 esc: tipo de ge11te" 

Los i n tegrantes de la  coopera tiva, mnntit•ncn códigos y conceptué'llizllciones propias 
de líl cultura carcelllria. Esto, su míldo n su crir<1cter inestable -propio tnmbién de la poblélción 
Cílrcelaria-, impide que l a  aceptílción de un nuevo miembro sea completílmente ílbierta. 

Pero este no es el único CílSO en el que se ílplican criterios de selección. Cuílndo las 
cntidéldes profundizan en sus respuestíls nntri m os que explícita o implícitnmente se rcé'lliza 
una suerte de selección de la poblnción con líl que profund izé'ln en sus actividades.  Sea 
natural -por abandono o deserción- o por una selección previa rca liznda por entidéldes que 
derivan individuos a éstas orga n i zaciones, existe un 'f i ltro' mediante el cu<ll no todos los 
i nd ivi d uos acceden y permanecen en las insti tuciones. 

Un caso claro es el de TJ quien argumentíl que lll selección es natural -y en ésta línea 
l íl mílyoría de las organizaciones plnn tean algo s imi l im·-. "Es co/llo rnnl/(lo te11és 1111n rcilndn de 11eces 
y ms diciendo esto no este si, 110 es q11e 11osolros h>!> ¡111y111110s rle:>cnrtn11do si110 que l11 111is111n 1 1er!-cllin :>e clesrnrln, 
n veces es 1111n cuestión de tie111po, 110 es q11c ::-01110� jueces ele /11 s('ll/e n c11¡in: que lo q11e ¡111s11 es q11e In ¡1aso11n 110 
::ie q11ecln porque existe u 1in i11J711e11ci11 de olrn /'L'rso1111. E1 1 to11ce::o 110:-otros, 11os 1111 ¡insndo rnrins 11cces de e11111eznr 
con 20 o 25 perso1ins y ni fi11nl 111e q11edo con dos o / res, 1mrq11c 111111 F,l'nll c1111Jiilni/ ele los r¡11e 11i11icro11, 11i11 ii•ro11 
¡inrn que les diern el tnbnco el cignrro, /i• llc11nm yrr/111 le lll'l1nrn lo otro. E11 to11cc:- co1110 11n c1 1c11e1 1 /rn11 rsu, 1 1 1 1  
poco scg11i111os In e11sc1in11zn del grn11 11/lll'Stm, l]lll' 11111clws lo srs11in11, l/ 110 L'/'/1 por 11{i111e11to cs11iritunl si110 /101' 
111nlerinl ¡1or In fn111osn esce1in de 111ulli¡1/irnr ¡ 1¡1 11c� y 11ccc::o. ti le;:. elijo t r;1/111j('// 1 1or d 11/i111mtu q11l' ¡1cn11n11cce, 110 
¡mr el que perece. Bue110 e11to11ces 110;:.ptros tn111/1ic;11 �t·s11i1110::0 ese l'ri11ci¡1io, que /11·11rn:- oy111l11do 111/í n nls1111n 
ge11tc, pero se11cilln111c11te les dn1110s In 11y111ln n11111,/o 111 11asc111n 111ni1ijie::.tn �i11n·m111c11tc que ""' s1·11ui110 s11 
in terés, verdndero o 1111 i11terés por lo que 11n111os n clnr . .  " 

La natural selecdón llparecc de modo bast.'rn lt' ind ucido. En I n  'redíldé'l de peces' u n o  
elige con cual  quedarse, por tanto es clílro que existe aquí una selección cncubierté'l -aunque 
ésta institución alegue lo contrario-. 

Un caso d i ferente es el de N ueva Vidn Uruguay con su prngrnmn ASU M I R. La 
selección es hecha por u n  j uez que d ictamina la pllrticipnción en este proyecto como pena 
íl l ternativa. Por tanto si bien In ONC no scleccioníl, trnblljn con individuos que han sido 
seleccionados previamente. 

En los otros progra mas ésln orglln izllción plan tea In  no L'xistencin de seit'cción, no por 
voluntad propia sino por mandéllO d i v i no: 'Cri:>to llt>S 11i110 n s11l11nr n todo::-' '111111que 11 < 1  le SllS/c ft•1u's 



que f111111írtcln'. Aquí v uelven a é1pé1recer los cúdigos in t rncarclearios; 'los viol<idores y 
nlrnhuctes' no seríé1n é1dmi t idos por 0stél orgé1n i2'1ción, pero el mé1nd,1to cv<lngélico le imr1 ide 
tomar ésta resolución. 

6.2 Alcé1nces ele fé 1s d iversé1S in tervenciones inst i lucion<lles 

Luego de este p roceso de descripción y é1níl l isis del un iverso inst i tuciona l ,  se hace 
neces<l río i ncorpor<lr n uevos elcmcn tos ll'\)ricos pé1 ré1, é1 lé1 luz de L'l los exponer é1 lgu nos 
ha l l é1zgos obtenidos durnntc el proceso de reflexión <ln<llíticn de In i n forn1é1ción. 

Prcscntnrcmos en tonces, conceptos dcrivndos del lnll. .'rnccionismo Simbólico de Bergcr 
y Luckmann -el cunl ya hemos mílncj<ido en este trnbnjo- que trntnn ln relé1ci6n cnlorno
socin l iznción, las d i ficultades, los éxitos y los prnbkmns que en e l la surgen <1sí como tl1mbién 
las mod i ficélciones-l1 l ternciones que pueden cfa rse y los mndos en que se opernn estos 
célmbios-. 

Por lo general, la ed;:id de los ind iv iduos que ingn�s<1n ni sistema penitenciario oscila 
entre 19 y 24 afias, período etnrio gue coincide con el proceso de ingreso n J  mundo adu l to. 

El sujeto, ya as imi l éldas las bases pr imarins y h<1bicndo elaborado una ident idnd 
concreta que Jo hace sen t irse parte de un colectivo pilrticulíl r  -su com u nidéld, sus pares, sus 
vínculos primarios- y uno mas genera] -lél sociedad-, comienza él éld q u i ri r  Jos conoci mientos 
específicos y a relélcionarse con el mundo ins t i tucionnl que normnrá los roles y funciones que 
este desempel1ará de allí en más. 

La in troducción primaria a l  mundo socinl  es denominnda por I3erger y Luckmnnn 
corno socia l ización prirnaria y l a  ;:i �1rchcnsión de los roles y funciones, socinl izC1ción 
secundaria. 

EJ p roceso de socia l izaciún es concebido por estos nu tores como el proceso a mpl io de 
inducción de un i nd ividuo a un mundo social concreto. 

Este proceso nunca es totnl y nuncn terminn,  siempre existen nuevas ílpropíaciones, 
in ternnJ iznciones y resign i ficaciones del mundo social -nuevos ;:ip rendiznjes- "Ln soci11liznció11 
pri111nrin es In pri111ern por In r¡uc el i111fi'uitl110 ntrrmiesn e11 In 1 1i iie:; 110r 1 1 1t•din de din se cmrvicrtc en 1 1 1 1  
111ii:111bro rlc ln socicdnd. Ln soci11liz11ció11 scrn11d11ri11 es rn11lq11ier 11roccso posterior r¡1 1e  i11d11ce ni  
i11rfivirf110 yn socinliz11rfo n 1 1 1 1cvos sectores dd 1111111do ohjeli'uo di! su sociednd. "  (Berger y Luckmann, 
1998 pág. 167) 

La socializnción primariCI cu lminCI cuando el ind iv iduo i ncorpora el 'otro 
gencrnl izado', que muy esqucmílticnmente impl icn que el n iño desmrol ló In ca pacidnd de 
a bstrncción de Jos 'roles' y act i tudes de otros sign i fíen n tes concretos. "su .fiJm11H·ió11 de11 / ro  tle /11 
co11cie11cin sig11ífic11 r¡11e 11/1orn el i 1 1 t lii1id110 se ide11t(ficn 110 solo con otros co11crc/os. sino con 1111 11 
grnernlidnrf de otros, o sen, con 1 1 1 111 socicdntl" (Berger y Luckm;:inn, ·1993 póg. 1 69). Esto es, 
cuando su ident idad y lél de los otros dej;:i de estar dl'term i nndn por la relnción cnr9 n cnrn, 
donde ha establecido una subjct ividnd defi n ida y cohl'rcnte y con esto Ja existencia de unn 
ren l id <1d objeti v a  en la que existen otros sujetos con los cuélles i n ternctúa.  

"Ln sacinliznció11 sc:rn111/11ri11 es  d 11¡1rc111/iz.11jc IÍ<' In  i 1 1 terrl'lncio11 l ' J 1frl' "s11/ 1 1l11111dos" 
iustit1 1cio11nles o bnsndos so/JJ'c i1 1stit 1 1cio11cs " .  [11  /1111/0 :'t' /111 co11stit 1 1 i1/o 1111 yo, cr1111/1i1111 !ns 
i11 ternccio11es co11 el 1 1 1u11rfo y In rclro11li1nc11/11ción desde <'lit' 1 1 1 1u11/o 11/ yo'' ( 13crgcr y Luckmann,  1 998 
pág. 1 76). Es en este momento, ns imi lndos los p;:i troncs normativos que guínn las ilcciones 
cot id ianas y establecido subjetivn mente Jos conceptos de "yo" y "el otro", cuando los 
ind ividuos son capaces de comenzar a dcscmpdw r los d i ferentes "roles" que la v idn  ndu l tn 
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les exige. Estos papeles o tnrens, que son n I n  Vl'Z gl'rwrílles ( pues cu;i l q u iern puede ocupor ese 
l ug<1 r, los roles no tiene nombres, si no rcq u is i  tos y cx igcnci;is i mpcrsoníl les) y p;i rticu líl res 
(pues a su vez, soy "yo" quien dcsL'mpcño ese rol), exigen clcnwntos que son ns i m i ln dos 
recién en este proceso posterior de socin l i znción. 

Como vemos, el i ngreso ;il ' mu nd o' rn rcc b rio se d;i de mndo concom i tn n te con el 
ingreso ni nwndo a d u l to. De este modo la i n t roducción íl In in tcrucción entre inst i t uciones, 
roles y funciones se ve suped i tado íl un cspucio de clnusur,1 m u ra l  donde ndem<ls el rol p reso 
es fuertemente predomj n n n te subord i nn nd o  los ckmñs p0 pc lcs poll'nci;iles que el sujeto 
pueda desempeñar. 

Observamos mñs arriba -en n n tecl'd cn tcs y nrn rco concep tua l-, que la d i .  crcpnncia del 
mundo ca rcel ario con el mundo socinl es t<rn f uertc que L'Sit.' ind iv i d uo necesita desa f i l inrse de 
este ú l t i mo pMa n d riptarse y sobrev i v i r en l'i pri r r n :ro . La ( 1 11mi prescpcia del ro l p reso hace 
que este se encuentre permanentemente h u b i l i ta d os y en nct ividad.  Así d sujeto consol i d a  su 
socinliznción secundarin sobre la bnse de este rót u l o  cxcl u yen te que se n n te pone él ctm lqu i er 
stutus o función . A su vez el grupo de idenlidad que con formél el recién ingresndo son los 
sujetos que también ntraviesan un;i pen;i y sus referen tes los 'viejos' presos. 

De este modo entonces el sujeto prisionéldo construye una n ueva idcnt idnd y u n  
n uevo -y único- grupo i d e n t i tmio22 en función d e  su n uevo entorno, con fuertes lazos 
élÍectivos y un importéln te gnido de cohesión i n trngrup a l .  Crupo e identidnd que deberá 
abandonar si <lspira a la reintegrnción sociélJ l uego de cumplidn la pena. 

A l term1ción, Resocial ización v Soc i0 l i zncil>n Secu ndaria :  procesos en gue la in tervención 
t i ene d i ferente alca nce 

Las organizaciones objeto de nucstrn invcstigllción, desélrrOlléln, volun tn r i a  o 
i n voluntélrin mente, intervenciones mñs o menos fuertes en los sujetos, él través de lélS cuélles 
mod i firnn nspectos ns imi lados d urn n te los procesos de sociéll ización . Los elementos hacia los 
cunles élp u ntan éstélS intervenciones y 1<1 i n tensidéld y profu n d i dad c¡ue la misma invol ucro, 
son los nspectos que más nos i n teresan de ellas.  

Berger y Luckmann, pléltltcnn d i versos ni veles de moci i ficución y a l teración de la 
con fornrnción del sujeto, los cuélks van , desde una mut;ición totnl  de la reél l idad aprehendi da 
inicinlmcnte, hasta célmbios en hé1bi tos o pau lélS de comportn m icn to relélcionados él un tipo de 
rol específico. 

El proceso denonunudo por estos él u torcs de 11/1cmr1ci6n corresponde éll modo m<is 
intenso y profundo de mod iJicélcil>n, el cunl  i mplicn un cnrte ,1 brupto con el pas<ldo subjL'tivo 

del sujeto. En estos casos, la  cxigcnciél no es solo el despojo de su pélsud o inmediélto, en este 
CélSO, el ;i bnndono de los hnbi tos adqu i ridos d u rn n tt· el periodo de recl usión, s ino que el 
sujeto deberá desaf i l ia rse de la conformélción c lo bornd n en su socia l i zación y del entorno en la 
cuéll lo ha desarrollado. Por el l o, en este proceso . e h.Ke necesu rin una rcsign ificación de toda 
la subjetiv idad del .indivi d uo y su trayectoria, es decir, se huce necesél ria la resoci(J l iznción. 

" La nlternnció11 requiere ¡n·ocl!sos tic rcsoci11/i:11ció11, r¡ 11l' se nSL'll/cy1111 n In socin/iz.11ció11 

pril/ln ria, porque radien/ 1/11!11 te I ie11e11 que ¡io/C1cr 11 11/ ri/11/ ir 11cc11 lo:- de re11/ idnrl. . .  ( 13erger y 
Luckmann, 1 998, pag. 1 97). " El i11t!i11id110 nllem11/iz111/o se r h's1'.fili11 de su 11 1 1 1 1 1 1/o 1111 /erinr y de In 
est mcl11rn de plnusibilidnrf r¡11c lo s11s/c11 /11/m, si es ¡ 1osi/1/c·, cor¡1om/111e11/e, o si110, 111e11/11/111e11/c. La 

" 
-- En el mundo social libre el individm1 consolida \'nrios grupos di' identidild en iuncion con los dh·0rsos rolt>s qut' 
desempeña, aquí su grupo es uno y con l;I tÜ>�nrrolla t<1dns lns acti\'idndl's d u rnnlt' �u F'l'riodo d1' r1'd usión. 
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rc11/itf11d n 1 1 t ig11n, nsí cm110 In� colectiui1 l11des y otros sis, 1 1Ulm11 tcs 1¡1 1c 11rn1in111c11te /11 111etfi11tiz11ro11 ¡mm 
L'l i111 li11id110, deben po/uer 11 re-i 1 1 tcr¡1r('fnrse t/('11/ /'(J t!cl 11¡ 111r11/o li·s,iti1 1 1111lor de /11 1 1 1 /C'l'n rcolit!nt!. [sin 
re- i1 1tcrprct11ciá11 1 7rm1ocn 1 1 1 1n m17/1 1m t'll In hios,n�f/11 s11l1jefi71n del i11divid110 L'll In ji1m111 de 'a 1 1 tes 
de . . . ' y ' t !csp11c�s de .. ' .  Esto i1111(ll11crn 11n11  1 1 1wu11 i11 t1·r¡1rl'l11ri1í11 di' In l1iogmfí11 1111/crior, i 1 1  tolo scg1í 1 1  In 
fóm111/n: ' E1 1 to 1 1 ccs yo crcín . . . 11fwm se' ' ·  " ( 1 3erger y Luckmílnn, 1 998 pág. 200) 

Pero existen tíl mbién, mod i ficKioncs que no '1 l <1 i1en o i n volucnrn un cuest i onn m ien to 
de In p rimer ren l idíld n prcn didn (suciíl l izílción pr irn n ri ,1 ), s i no que s imp lemen te, i mpl icé1 n In  
ílprchcnsión de n uevos roles y conductns o el  c'1mbio dl' p<1 u lns y Cé1rnctcrístirns de u n  rol ya 
ejecutndo e in tcrnnUzndo. Esto puede i m p l ic<ir s im plenwntc l<i é1 d q u i sición de n uevos hílbitos 
y práctirns que Je perrn i tnn,  L'n nuestro cnso, rL'<idnptnrsc íl lns códigos de la  v idn soci<il l ibre o 
de dctenl1iníldos espílci os de L'l l n  - cnmo por L'jemplo íll mundo lílboral- pero s in  desnfi l i a rse 
de su mundo n n tcrior n i  resigni ficnr su trayector in .  

Tnl  como cxpresnn los < w tores n n tes referidos: 1 1  [ 1 1  111 ¡míctirn s e  r/1111, 11or s11171 1cs to, 
11111cl1os tipos i11 ter111edios e11tre In n·-:..c 1ci11/iznció11, cn1110 /11 /1c111os tfL'scrito, r¡11e sigue co11str11yc11do 
so/1re /ns i11tcmnlizncio11es pri11111rins. E11 és/11s 1í//i11111� se ¡ 1rod11ce11 11 1odificncio11es / Jt1rcinles de In 
rc11/id11rf s11bjetivn o de sectores tfetcm1i11 11dos ile din. ( .. .)  Pero t;slos tm11�fc,m111cio11es c11 ¡mrtirnlnr 110 
11lcn11zn11 n log rnr In re-socinliznció11. Co11st ru_t¡c11 sobre In lmse de soci11/izncio11es pri111nrins y, e11 
ge11crnl, c11itn11 lns disco11/i111 1itfnrles n/1r11¡1/ns dc11/ro de In l1iogn'.fi·1 1  s11 /1jetivn del i11rfivid1101 1  (Berger y 
Luckmann , 1998 pág. 202) 

Así se presen tnn unn serie df1 mccn n ismos con d i vcrsn i n tensidad de intervención: " E11  
In re-soci11liznció11 el ¡msnrlo se rei11li 'rf'rctn co11.fln111e con In rmlit!ntf 1Jrese11te ( . .  .) . L'll la socinliznció11 
sern11d11rin el presente se i11 terprcl11 de 111odo c11 r¡11c St' 11111/e c11 rclnció11 co11 ti1 1 1 1n co11 d 11n�nrlo . . . " 
(13crger y Luckmann, 1 998 p ág. 204) 

A J u  l u z  de estos conceptos, podemos pl írntcnr !ns d i versas i n tervenciones y sus 
alcances . 

Existen en nu estro u n iverso i nsti tucionn l cnsos pnrad igmó ticos que p resentan clara y 
consistentemente l as d iversas modnl idíl des de i n tervención g ue expusi mos ílnteriormente. 

Tn l es el cnso de M i sión Vida donde el resul tndo n l  q ue se nspira es clnramente al 
al ternnción -re socialización- del sujeto . 

"Alg11ie11 tie11e r¡uc ny111/11rlos o clll11/1inr /11 cn/1e;:.n. Son ¡ 1ri'cio:.:;os si �t· 1h'ln11 1110/rlenr por Dios y rnh11rce!
n eso 1 11111ws, n r¡ue linyn 1111 n11 tes y 1u1 tfe�¡111Js. f\lo�olm� /111/1/11111!1s tic 1111 1111n1!1 1111ci111i('ll/O . . .  lus im1it11 111os 11 que 
vivn11 el 1111cvo 11nci111ie11to ". 
Nacer de nuevo, n n tes era . . .  , nhorn soy . . . , como vemos a pa rece de forma muy específica la  
i n tención de dejar a u n  Indo la  v idn  n n terior. Nncer nuevnmente impl icn comenwr de cero, 
todo lo nn terior dcjn de tener sentido, se dcb1· negm el r'1sado rl'S igni fica ndo la trnyectorin 
é1 nterior pnra que se njuste al 'n uevo yo'. ' U n  nr1 t('S y un d espués' :  quedo qurbrnda l a  
trnyectoria i n d i v i d u n l .  L n  biogrn fín n n terior por tnnto, solo tiene sen t ido e n  tílnto referencin 
negativizada de este n uevo comienzo, un comienzo en el cunl se es 'moldedndo',  reconstru ido 
por Ja entidad cUvina.  

En J a  mjsma l ínea encontrnmos n In Iglesia Testigos de Jehovcí gue p resen tn un 
d iscurso m u y  similar al cnso íl nn l i zn do n n tcriormcnte. De u n modo menos rndicnl, ésta 
ent idnd tnmbién presentn In a l tcrnnción, ln  adopc i ón de un n uevo est i lo  de vidn que susti tuyn 
ni n n terior, es d ec i r lo que n n tes los l levo n de l i nqu i r  "d 111L·tfio 11111/1ic11tc t ' l l  d r¡11e e�os ¡1crso1111s·viz11·11. 
Lns 11111/11s nsocincio11cs cc/1n11 11 perder los h11c110:. /11í/1i/os dice /11 H i/1/i11. (d rnjd11 t!I' 1111111:n1111s) t lc/ic :;er d1j111/(I rlc 
Inri o 1 1 •  

La propuesta es d esn fi l ia rse de su entorno, hóbi tos, códigos y p n u tns <l dqui ricfas en su 
trayectoria n n terior, pues pnrn éstn orgnniznción "('/ cortar 111ir11 f]lll' 1 10 rei11citf1111 tic11i' que St'r 
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rndicnl".  Por télnto el Célmino es qudmir con lo que hílstíl íl hOri1 constitu íi1 su cot id i n neidnd -su 
'mundo'- y íl doptar uno nuevo. " . . .  r¡11c c11rn1·1t1ri·11 1 1 1 1  1 1 111'<'0 l'Slilo tic Pitio. Lo que tc1n·1110s t'll 11 11estrn 
11idn 110 es 11 1 1n si111ple religión sino 1 1 1 1  11wt!a ilc Pitln, los Mlorl'S 1¡11 1 '  lc11t•111os y ¡irncfirn 111os son 1 1 1 1  111oilo dc 
vivir". 

Como vemos, Jos rnsgos del proceso de íl l ternílción se presentíln de rníl nern muy cl<i ra 
en este d iscurso orgnn izt1cion<1 1 . Se ndoptn u n  n uevo es ti lo de vidn y se cortn con el rnedio 
nmbiente anterior. La desíl f i l iación debe cfeclw1rsc de modo rad iCéll y sus n u evos referentes, 
su n uevo 'medio <1mbiente' serón los que <1compíl1icn el dcsi1 1Tol lo  de ese nuevo modo de vida 
" 1  cua l se afifü1ra el sujeto. 
Decimos que este discurso es n1cnos rad ict1l que el que prcSL'nt <1mos en primcrn insti1ncia, 
pues ésta orgnn ización no prescn tn lél i n tl'nci c'in de n<1ccr de nuevo. Lél in lL'nsidnd de la 
a ltcrnílci ón aquí se bnsa en la resign i ficnc ión del pasíldo en pos de lél <1dopción de unél nueva 
trnyectoria, pero sin que la b iogrí.1 fíél n n terior dcsu P" rezcíl. Estn existe y el sujeto se dcsu fi ] ja 
de ella sin negar que 'el antes' existió. 

El d iscu rso que presenta la Ptlstoral Penilenciélria posee una estructurn míls rnci ona l 
y sistémica. Esto se debe, creemos, nl <lito grndo de institucionn lización y legi ti mid íld que 
posee ésta enti dad dentro d e nuestra sociedad . 

No p ln ntenn en n ingún momento l n  necesidé1d de corlar con el pn5111to , nlegan sí, que el entorno 
es i n fl uyen te y debe ser mod i ficad o, pero no errt1d irndo sino tr<1nsform<ido é1 la par de l sujeto 
inmerso allí. Tampoco proponen u n  nuevo 11nci111ic>11to, 1'1 é1 l tcrn'1ción np es el camino en ésta 
i nsti tuci ón . Los ténninos que util iznn son rccupc>mció11 y reprogm11111ció11 -el C il bmo 
sign i ficati vamente sistémico-. Recuperar: recobrar, volver a ad qu iri r l o  que <1 n tes se tenía. 
Este término, en el contexto de u rT<l i nstitución con fcs iom il puede interpreta rse -bíblicélmente
como u n  encauzar a la 'oveja descíl rriada'; que '1 trnvés del pnstor el su jeto ndq11iern 
nuevamente la orientación de su vida.  Recuperar lo perd ido, reprog:rrimnndo -volv iendo a 
dar orden y sent ido- a l a  v ida del sujeto, es histórirnmcnte uno de los trnb<1jos más 
i mportn n tes de los sacerdotes en líls orgnnizílci ones eclesiásticas. 

Pero no solo se recupera nl su jeto en si, sino que todo su entorno es reorientndo, por 
esto no se desnfilia al individuo de su mundo nnterior, sino que se recupera, se reprograma al  
�� en�. 

. 

Su i n tención es incidir en la socill l izílción secundíl ri a él fln de rendaptíl r lns  píl u tns y normas 
en fu nci ón de las socialmente legíti mas . Si bien este proceso l'L'qu i ere un componente de 
resignj ficación del pasado de Jos sujetos, pues i mpl ica el comienzo de un cnmino d i ferente, la 
propuesta se desarrolla de un modo -por Jo rnenos en Jo·"d isc�1rs ivo- menos rad ical  que las 
otrns insti tuciones confesionales y s in cortes ílbruptos con su biogra fín o en torno . 

En el otro extremo encontrnmos el testimonio del fundndor de Nueva V id n Uruguay 
en d onde el pnsado es la raíz del Cíl mb io, no se niegél, no se rechnza sino que se pé11te d e él y 
se l e  ndjudican n u evos signif icndos n las mismns ncciones q ue tendnín posteriormente, una 
orientación di sti nta . Es en defin i t ivél u n íl mod i ficnción pél rciél l de In reél lidéld subjetiva donde 
se ven implicndas algunas esferns y n lgunos ro les específicos. 

" Yo les digo si ustedes pie11sn11: quiero /111ca csfv tic /11 111is11111 ji 1 1·11111, si111¡ iil!111c11/e r¡11c 110 111c 17c1j11tlir¡11t!, 
lo vns n /Jncer 111ejor. A 111í 111e e11cn11 tn/1n In droRn y 1111• c11c1111!11/111 In delí11rnL'llcin y 111i: siR1H' Rttsfn11dn". 
Sin incoherencias con el pnsndo y con t i n uélndo con las mismas pníctiCéls, él unque 
resignificadas, vaciadas y rel le nndas de nintenido, un co11 lt.>n ido socia lmente élprobéldo: 
"E11/011ces ngnrré y ¿qué /1ice?, dije: l111c110 Sáior, In· ¡ 1ro/mtfo lotf11s /ns ilro�ns, q11iao 111111 que 111c de ht1('1/ tfcclo, 
¿ r¡11é ilice?, 111e puse n leer In Bitilin; 111e tfoy cuatro �11r¡1 1t!s con lo• 111.'rsículos /1íl1/ico�, 111c J'l'�n11 J'l1 ' nrri/Jn, 110 
lie11c11 bnjón, no voy en cnnn, es legnl. Fue In 11nyor tfm�n r¡1ll' c11co11 /Tc, cloro!. Y así cw110 exisle Vio�, t'Xi�IL' 
S11fn11rís. Antes robnbn (almas) p11rn Snln11rís, olwrn ro/10 (ill mils) ¡inm Crislo. E11/011ccs siRo rohtllldo, o sen si 1ios 
cn111/1ins el sentido de In cosn pnm nl1í. " 
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Esta frase presenta un a l to grado de significaciún. La apuesta no es convertir n i  sujeto, 
este indjvid uo 'es' y posee gustos y oricntacinncs específirns, no se niega tnm poco lns ncciones 
anteriores, se les adjud irn nuevos significados y oricntncioncs. ' 1e sigue gu.:;tnndo In d roga y 
me sigue gustnndo robar, solo que ahora l o  hngo desde y para Cristo' En ::-íntcsis, no nil'go 
mis gustos, ni rni ser, ni mi pns;ido, no adopto 1 1 na nueva iden tidad �ino que rcnlizo un giro 
en la  orientación de mj conducta. Mi presente tiL'nc absoluta cohcrcncin con mi pnsndo, soy y 
sigo siendo, solo gue <Jhora con rnpacidnd de íldnptnrme sin obstílculos n las norn1ns de ln 
vida social 

Como vemos, la i n tención no es dcsa fi l iíl rSL' de ::-u bingrn fín sino que pílrlicndo de ella 
y dándole una n u eva orien lílción se propone íldq u i rir nuevos h;)bi tos y conductas pa rn ílSÍ 
adaptarse al nuevo contexto -la vida en libcrt;id- y funcicrnnr efectiva mente en los d iversos 
escenarios institucionales que la vida social exige. Se plan teíl aquí u nn i n tervención en la 
socinl ización secundaria de los sujetos, en donde se propone udquiri r  nuevos instrumentos, 
nuevos aprenruzajes. 

En Ja m.isma línen se desarrolla líl propuesta de Coopinser, la intención es aprehender 
nuevos códigos y hílbi tos conductuales aptos para desenvolverse en nuevos escenarios, pero 
e l  proceso se real iza de lm modo mns paulatino. 
Aquí no se resignifican las ílcciones pasadas, se las acep t<rn tal cual son, concebidas como 
errores o "tropiezos" que no deben ser repelidos. Esta es -J a  mílxima '1 puestt1: "no caer míls'', 
pero respetando la d ificul tt1d del proceso y partiendo de una identidad que no ha sido 
superada aún. 

Siguen vigentes aquí algunos códigos y pél u tas de relaciona m iento cél m:larios. El 

respeto, la no intervención en la vida del otro -sa lvo que este lo hnbi l i te- Ja d istancia y la 
franqueza absol u ta -al punto de la d u reza- son pautas que continlian prcscntílndosc en el 
relacionn m iento. La base de In continuidad en estos códigos es Ja delicadeza y sut i leza de la 
intervención para que ésta no sea violenta para el sujeto. "Si11 i11sistir tle111nsi111fo porque los ¡1resos 
son medio, coso, viste y si 11110 los n¡1ret11 11111c/10, y11 estrí, yn !-C q11e111n11, cm1 rnitf11do y n s11 vez trntnr tfl! 111ostrnrlc 
el eje111plo" 

La adquisición de nuevos hílbitos está mucho más relacion;:ida con bs esferas del 
m u n d o  del trabajo : "Pri111ero q11I! scfog11CL'11, r¡11e se.f<lg11ee11 e11 d liornrio tfe tmlinjo, los hríl1ilos, 11Jrís o 111e11os 
se e11cnsille11 por ese Indo, r¡11e ven11, si11 decírselo, cn1110 11J1111ejn1J el di11cro, de r¡11c 11in11ern dios, r¡11c 110 es ¡1nrr¡1 1e 
gminsfe LlllOS 111n11gos y fuisle y le ddirrís y le nsnrrns 111111 Cllrtlrt /!rír/irtrn, o 1t·f11iste n In fiocn, ¡1is/L' COl/10 es " .  

Esto no signi fica gue d urante el proceso que se plrnl tca en l a  cooperntivt1 n o  se rompa 
con determinadas pautas de rclacionnmiento adquiriendo otras n uevns y más legitimas 
socialmente, pero este proceso se plnnten -en comparación con NVU- m ucho míls esca lonado 
y lento, apostando primernmentc n una adaptación a las normas laborales y l uego a u n  
cambio e n  los códjgos relacionales. 
"Naso/ros nrrnstrn111os todo 111i li•11g11nje rnrcclnrio y rncs/n 11J1 1cl10 de:-¡m'llllerse tic eso. Y In� ¡1n/orncic111es, porq11e 
los miares cn111l1in11 nlln, dentro, todo rn111/1in, �e i11vicrle11 los co�ns. E11to11n·s todns csn� cosns tmt11111os de 
cm11/Jinrlns, de n poco 1J111y le11ln111e11/e ¡}()rq11e :.i110 �1· r¡11c111n todc1. /�1111/ /1c111os ido c110/11cicll!n11do n/11111dn11tc, 
pri111ero que se fogueen en los /111/1itos tic tm/1ojo y 1b¡111és de n ¡meo ntnc11111os el tiren de cci1110 110:; relnrio1111111os 
co11 ni ge11te. Alwrn llegn111os y 11os st1/11tfn1110� cn11 1111 /1cso co11 1111 11/1rn:o, co11w 1111dns loco. A/In eso 110, 1w 
porque eso s11po11e cosns . . .  " 

La i n tervención n q u í  se d i rige también a cambios en la socia l ización secu ndaria, sin 
qu iebres radicales con l a  biogrn fín del sujeto. 
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Por otro lado l l<ima la 0tcnción que, míls 0 1 1 6  de sus logros y la const<incia en su 
conducta no reincidente, los miembros de l<i coopcr<iti víl con t i 11 t'1 í ln dl'nomi níl n d ose presos, 
siguen siendo pobbción de riesgo, en defi n i t iva "sie1J1¡ 1rt' csln1110:; l'll In ¡111crlíl tli.:I j11zgndo n ·ut'Cl'S 
1111ís ccrcn de zwces 1 111ís hyos". Suponemos, se debe <i u n  demento v;i ri<ls veces n•pd i d o  por el 
cntrevistíl do d ur a n te csíl instnncin :  In  ins l i t ucion;i l izílción y la dcpendt�ncin con enl idíldes -en 
este rnso el P<itron<lto- por Jo cu<il no pul'de d;irse defi n i t iva mente el qu iebre con su rol preso
l iberndo. 

Por ú l t i mo, en relación <1] tr<ibí1jo que r-col iza el Pt1 tron<ito no podemos rco l iz<ir u n  
<iníl l is is  en función de los conceptos g u e  hemos u t i l i z<ido hnsté'I 0hora. Esto se debe a q u e  l a  
t<ire0 que desarrolla ésta inst i tución no e s  d e  i n tervención e n  e l  sujeto sino de servicio y 
<isistcncin.  Esta en l id<i d  bri nda <isistenci<i mn ter i n  l y sostén psicol6gico, en rn u chas ocasiones 
respn ld<indo el proceso que estos i n d i v i d uos l lcvnn a cnbo luego de su l i beración, pero su 
tarea se centra en brindarle los i nsumos que este dcrnnnde, no en i n terven i r  en su trnycctorin 
med i n n te su incidencin en la  ndquisición de nuevos hílbi tos o pm1 tns conductuílles. 
M uchns veces su ílctividad cu l m i n a  en una Mención ílSistenciíll i5ta ílunque ésta no es su 
i n tención y clara.mente pelenn contrn eso. Esto se debe lnmbién n que en el  con texto ílctual de 
ílguda crisis económ.icíl, los l iberndos encuen t ren míls d i ficultndes para la  inserción lobora1 
por lo cual se hace necesario el asistencinlismo pnrn sobrellevar la ausencin dE recursos 
propios. 

Por otra parte, como ya se ha rnencionndo, tílmbién se genera una relación de 
dependencia de los l iberados con esta inst i tución. Adn1i t ido por ellos y crit icéldo por 
Coopinser se genera una cont i n u idad en l a  insl itucionn l i znción - desde que sale de prisión 
hasta 1 0  años después el sujeto por ley con t i n ú a  siendo l i berndo y el Patronato J e  debe 
asistencia y ayuda-. De este modo el sujeto sigue siendo un l ibernd o-ex preso y con t inúa así 
cnrgondo con el estigma que esto conlleva eM la sociedad, d i ficu l tílndo su plena y efectiva 
rein tegración social. 
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7. Co n c l u s i o n e s  

7.1 . 1 .  L1  hrtcrogcneidi1d de org<1 niz<1ciones. 

Este escenario 0bMrn un0 mul t ip l icid0d de orgr n1 iz<1cionL'S d i ft-•1-cnciíln dosc en civi les, 
l 0 irns y confcsion0lcs, org•rnismos intern0cinni1les y entiLfades del  Esti1do. 

L<1 primer d i fcrcnci<1 deviene de su origen y procl'd cncia, es decir, cnn�Lituyen u n  
espncio que se creó � n  el seno o m0 rco d e  uné'l inst i t ución que curnple m t.' d liples funcior1es y 
tnrc0s o sí, por el contr<1 rio, h0n surgido con el t'1 n ico propósito de 0 lender ést0 prohlerníllic<1. 

La segu nda tiene rcl¡ición con 10 solidez estru c t u ra l .  Así l'ncontrnmos orgM1iz<1cinncs 
con u n n  clílrn cstruclurn y u n  n ít idl)  org<1 1 1 igrílm<1, donde Col.'l --istt-n d i versos com pnrli nwn tos 
que cumplen funciones cspccífic0s y uni1 cl.1 rn pirílmidc jcríl rquirn con responsnblcs de cnda 
d ivisión, quienes a su vez, responden a unn n u toridad ccntrnl referente, que por lo genernl 
eva lúa  -y en nlgunos casos lleva ndelnnte- lns nctividn des que se im plemen tan.  

Estus organiznciones son en gcncn1l, lns que han surgido con el  ünico fi n de n lender 
ésta problern<Hica, pero también existen rnsos con éstns carnctcrísticas que pertenecen a u n a  
orgnnización con mayor complcjidi1d (SE RPA) es u n  ejemplo d e  ello). 

E n  otros rnsos, cuando la i n ic iativa se lleva a cabo por una asociación perteneciente a 
una insti tución "míl d re", el vínculo apn rece de modo mucho mn� l ;-¡ xo. Si bien In identi ficación 
de los ejecutores con la ent idad es total, es decir, se sienten miembros plenos y responden n 
ella de mnnera absol u ta,  no existe control n i  supervisión del trabajo que se desarro l l n .  Los 
<tcerca mientos d e  las  jerarquías son respuestns a demandas concretas que rea l i znn los 
ejecutores. Por lo general éstas son lns organizaciones con menos solidez estructurnl,  donde 
su composición está defi n i d a  por el grupo h u mano q ue lo compone. 

Por otra parte, este u n i verso no Sl' propone activida des de coord inación entre sí, sino 
por el contrario, en lugar d e  esfuerzos rnnncon1 unados parecería existir una implícitél 
competencia í n ter i nstitucionnl.  La descon finnza en el trnbnjo que rea l izan las contrapartes es 
muchas veces explícita y en ocasiones varios testimonios arguyen haber detectado efectos 
negntivos en Ja población íltend i d a  por otras entidndes.  Este aspecto apa rece con más 
frecucnciél en las orga n izaciones con fesiona les, aunque no exclusivnmente. 

E n  el  escenario que componen estas modnl idndes de i n tervención, existe u n a  
predominancia de f a s  i niciativas d e  tipo con fesiona l ,  t0nto en s u  presencia n u mérica, como en 
los estnbleci mientos que ellas abarcan. 

Al parecer los nspectos confesionnles son muy i m portnn tes tnnto como móvil de l n s  
entidades q u e  desarrollan éstas inicia t ivas como pnrn I n  poblílción a Ja cual  s e  d i rigen. Este 
aspecto ha sido verificado en los d i ferentes encuentros que hemos estnblecido. Aün las 
orga nizaciones l ai c<ts por dcíinición íld m i ten la  importancia del  factor fe en el  éxito del 
trabajo con los reclusos. 

' 

7.1 .2 .  Relación i n terínstitucional y con los espñcios oficiales 

La relnción inst i tución -t�spacio/au toritfod oficinl -es decir con los estnbleci mientos de 
reclusión y sus d irectores- se desílrrol la en función a vínculos persona les. 
En los casos en que la i n tervención es i n tracarcdaria,  q u ienes h a n  eslnblecido unn buenn 
relación y cornun ic<lción fl u id íl con las a u toridades de los establecimien tos art iculan v 
coord i n a n  d i ferentes nctivid0des21 " 1 <1  vez que hnccn de voceros de nlgunas demandas 
trasléldadas por Jos reclusos. 

23 Tal es el caso por ejemplo de la Pnstornl Penitmcinrin en In C;írcd dl' M u jeres. La excnrct'l,icion por gracia, 
medinnte la visitn de los juecl::'s genl::'rn t-n todas las r�·clus,1� un11 ¡.;rnn expcrtn livn. Cuando e�tas no son 
excMceladas sufren una grnn decC'pción y frustración. Cu;1ndo L•slo sucede, las nuloridadcs le comunican n los 
rnil'mbros de eslél organizllción quier1t's en función de l'llo, n•nl iznn trníl Sl·ril' de nctivil.fodes, tal lt•rTs y grupos dl· 
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Pero hay orgíl ni zílcionl's ciue no cstabl L ·cL'n d i 6 1 ngo <1lgu no con lílS <1 u toridíldes, su 
l rnb<1jo se cst0blcce d i rect<1mcnte en líl i n tervención con l,1 pob l ílción objl' l i \'o, s in íl rticu lílción 
con líl d in6mkn del cstriblecirniento o :ijuste en función de l:is prnblem6 t ic0s que íl l l í  surgen -
si bien en los argumentos d iscursivos se :irguyc que t r:ibíl j íl n  ílCCJTíl de los ll'míls/problcmris 
que presen tan l os recl usos- . 

Lo fondílmentnl ri q uí es l íl no exislcncin de un m0rco rcg u lri tori o o normritivo que 
contemp le e i mp u lse la  coo rd i nílción en el lrílbíljO. Si bien existen ri lgunos convenios con 
c ic rtíls cntidrides triles como A N EP o e l M EC o rilgunri i nst i t ución d epend ien te del M EC como 
es el CílSO de CECAP, que brindm1 respíl ldo técnico íl líls 0c t iv id <1des rt'íll izíldns por la s 
enli díldes, estos se rcíl l izíln en rnílrcos pnrt icu l 0 res y por volun trid de cíld n  org<1 ni wción . No 
in terv iene a llí, l a D irección N0cion0l  de C6 rccles, nsí como lé1 mpoco Jo hélcc !él D i rección de 
Ed urnción de los lnsti  tu tos Peníl les . 

Del n1ismo modo, los diversos i mpu l sos civi les -télnto l n i cos como con fesi onales- no son 
ev0 l u<1dos ni s uperv is;:idos, no existen píl u t íls de lr<1 l0m iento; por ílhora cél da i ntervención es 
un esfuerzo nislndo, islotes de t rn bíljo que no tienen conexión éllguna entre sí. 

Tampoco el Píltronílto Nacionéll de Encmcc lad os y Liberados n.i el Insti tuto Nílcional 
de Cri mi nol ogía24 -cnt id<1des estél t;:iles espec iíl l men te d iseñ0das para ntender éstas 
problemáticas- poseen un registro sisternritizéldo y <icturilizrido ;:icerca de fas d iferen tes 
inicintivas civiles de intervención. 

Aparece así un agujero negro en cua n to él la  superv is ión y normntivas del trabajo y/ o 
evaluación de acciones hílcia l a  pobl nción recl usíl y l iberndél, ílspecto por demás preocupm1te 
pues si el Estado no regula las i n icia tivas, t<1mpoco lo h <1ce con los efectos de la in tervención 
en la pobl ación objetivo -los cuélles podrían ser muy posi ti vos pero también muy nocivos 
para el indjviduo-. 

En síntesis, la inexjstencia de una polít ica estatal o pliblica al respecto es un dato 
insoslriyabl e en este sector. El Estado no aparece definiendo objetivos, regulando y norma ndo 
las i n tervenciones civiles, no evíl lúa result<1dos, s i mp lemente "deja hacer".  

7.1 .3. M ú l tiples colores: l a s  d iferentes mod8l idéldes de i n tervención 

Las modali dades de i n tervención , de "recl u tamiento", élcercíl mien to y trabéljo, 
muestran también divergencias entre si .  
La pri mer subdivisión -que hemos rnencionndo ya- es el momento -y contex to- en el cua l las 
entidades desarrollan sus in tervenciones: ílSÍ a pa recen i n ic ia t ivas d i rigida s a la  pob lación que 
se encuentra reclu i d a  -intervenciones in trnCílrcclnrias- y otras que com ien zíln su in tervención 
l uego de cumplida la pena del individuo -intervenciones extracnrcclari as-. 
Encontramos, cuatro fipos de illtervención: 

a- SERPA] se encarga de moni torear lns condiciones ed i l icias y h u mri nas en las que se 
encuentran los establecimjentos y su pob l<1ción recl u sa . Cu mp le la función de contralor, de 
d enunci a y genernción de opi n ión p t'1 b l ica respecto a cómo desarrollan su pena los i nd i v i d uos 
sometidos a la privación de Ubertad en nuesh·o país. Podemos decir que SERPA] no rea l iza 
u n  i n tervención de hecho, pero su rol es importnn te, pues como orga n ismo i nternaciona l  
tiene capaci dad -y fuerza- para l legar a los medios d e  com u nicación y 'poner en lél agenda ' y 
d ifundir a la pobl ación en genera l sobre l <1 s  condiciones Cílrcelarias, l o  cuíll sign i fica de hecho 

d i scusión para planificar objetivos y proyertos durante el pC'riodn de rt'ciusión que lt>s resta, 111 .ini miz<1ndo en 
alguna medida la angustia provocnda por la no obtt>nciún de la gracia y facil i tando tomar el resto dt' su pt>na de 
manera más positiva. 
24 El INACRI posee un registro de las orgíll1iZélciont•s hnbili tadas él ingresar a los establt>cimientos -por lo gt>rwral 
organizaciones confesionales-, pero no acercil de las entidacit>s que reat i z;in intervcnciorw� cxtrncnrclt'aria:;. 
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prcs1on frente léls n u toridndes, 1.·n ln n to deben 'r1.'nd ir' cuen léls ncerrn de su cjecuci ón en los 
eslnblecimien tos penitenciélrio. 

Sin crnb;irgo su n'lisión i nst i tucionnl es incid ir  en In rcformn del sislen-1<:i pcn i tcncinrio 
desde su 11 1íclco fu ndn mcn l<ll , st1  b;is1.' juríd ic<l. �s ;iq u í  donde S E l� P/\J �""lnne cspl'ci;il  é n f;isis. 

Nos sorprend i ó  igunl mcntc, l n csc<lsn presl'ncia de este organismo, da In sensnción de 
que mientrns "cspern" que se den los pnsos 1wccsn rios h<lci<l i<l rl'Íorm<l del sistema jurídico 
pen'11, no loma in ici'1 t ivas de ncuerdo C1 su potcncinl en t'1nlo org'1 nismo in terné'lcilrn<ll pc1 rn 
mcjor<ir, o a l o  sumo m i n i m i z<ir los efectos de líl prisión -h<lrto cln ros en el d iscurso de esta 
cnt idéld- en los sujetos prision<ldos. 

A l  poseer insumos rna terinles y 'status' internacional,  su pusimos que su i n tervención 
scrín mayor y de mt1s peso, si bien no en unn i n tervención d i recta, re�p<i ld<i ndo y col<1born ndo 
con i ns t i t uciones que rea l i zan u n  t r<1b<ljo serio y sislem<1 l i zndo con esta pobl<1ción; p<lra <lSÍ, en 
e]  rn mino él la  consecución de su objetivo t." il t i mo, colíl bOr('lr en l a  construcción de u n  mejor 
trnt'1 miento pnrn los recl usos y l iberndos que él um1.·nte su potcn cin l de reintegrnción soc i a l .  

M t1 s  n l l á  de esto, creemos que su rol de comun ic<1dor y formndor dt? o p i n i ó n  pliblica 
es un foctor fund<1mental para la construcción de otrn pcrspectiv<l socinl del preso, del 
J .iberndo y de la pena privntiva de J ibert('ld, lo c u a l  es esencial si  pretende fenernrse u n  
cambio e n  esta temática. 

b- El P<1trona to, que como vimos, centra su <1tL'nción en l a  fo m i l i<l y e l  entorno del 
sujeto mien tras éste se encuentra rec lu ido -con In i ntención df' ge1�ernr un c l i m a  positivo que 
pueda contener ni i n d i v i d u o  l uego de su l i ber<lción-. 
Su tr"bnjo d i recto con el i n d i v i d u o  prisioné'ldo se do l uego de su l ibernción y se encmgél de 
brinda rle Jos insumos mélteriales necesMios pélrn reél rmarse una estrategia l<1bornl. Este es el  
aspecto fundélmcntéll  de s u  t<1ren: foc i l i ta r  y orien t<1r n i  sujeto pélrn la obtenc ión de u n  l ugé lr en 
el mundo labornJ, siendo éste -en su perspectiva- el elemento fu n d a mental parn lograr I n  
inserción soc i a l  d e l  libcrndo. Estn télrca es, en el nctun l contexto de nuestro p<1Ís, u n  
i m portante y complejo proceso donde l a s  d i ficul t<1 des son rnda vez m a s  serias y p o r  tanto el  
éxito en el l ogro d e  resul t<ldos -segú n  su propia opin ión-, requieren de un trabajo coord inado 
y con más recursos de Jos que nctualmente cuen ta . 

Sin en1bnrgo, su estrategia nparece más vincu lélda n lél ('Sistencia -con riesgos 
invol u n t<1rios d e  <1sistcnc i n l ismo- que íl u nél intervención en pos de la sociél l ización deJ sujeto. 
Brind<1rle los elementos fundnment<1les pnrn que éste pueda m<1ntener una vida d igna no es 
un aspecto que puedél t i l d n rse como negativo, sino todo lo cnntrnrio, más a ú n  si tenemos en 
cuenta que la crítica coyu ntura nctu<ll <lmenaza rndn vez más la m a n u tención de u n él mínimn 
cal i d a d  de vidél .  Pero "dar pesrndo sin ensei'la r  a pescur'' puede ser peligroso y 
contrnproduccnte. Es claro que éstéls no son l<ls i n tenciones del Patronnto, esta org<1nizución 
se aboca, con todos los recursos que tiene él su a lcance -cursos de capacitación en convenio 
con otras entidéldes, nsistei1ciél sociol y psicológica y un renl esfuerzo en l<l construcción de 
una bolsa de trabajo en función d e l  pl'rfil poblélcion<1 I- él d i sei'lar uné'l estrntegia firme de 
inserción laborn l .  Sin embn rgo, en los hechos -y n d m i tido por Ja propin inst i tución-, los 
l iberndos generan una relélción de dependL'ncin con estél ent idéld, lo que> d i ficu l tél el proceso 
por el c u a l  estos individ uos deben otrn vesélr pélrn des<l rrollnr una vida soci n l  i n tegrnd a :  I n  
desinsti tuciona lización. 

En cualqu ier rnso, el 'rol ' que estn entid"d cumple es muy signi ficél t iva:  el Potronélto 
juega el rol de tu tela estn tnl .  El i nd i v i d  uo Y" cu 111 pl ió e l  rnstigo que el  colectivo le ho nsignn do 
por su d e l i to, y el Est<1do Jo 'recibe' en su vucl tél él In vidn L'n l ibcrtnd respél ldnndo su reingreso 
y brindt1ndole insu mos que le pcrm it'1 n  ser 'ciud<1d<1no' m11.'vamente -que en ésta i nst i tución 
se tra d uce como inserción lélbornl-. Esto posee un éllto con tenido si mbólico pues signi ficél 
teóricél mente J a  reconciliación sujeto-socied nd.  
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e- Los impu l sos que d i rigen a l  sujeto a Ja ;1Jtvrnación -ya anal izados en el c.i p i t u lo 
n n teri or- propon jénd ole el comienzo de una 'nuev<1 vidn' .  

d- L:is org.i n iz.iciones que .ipul'st;rn n u n a  i n tervención L'n l a  snci.i l i z<lci t'>n secu nd Mi a 
res ign i fica nd o  a lgunas pmJtas de cond u eta y a posta ndo a l a  a dqu isi ción de nuevos roles y 
hílbjtos. 

Podemos decir que estas dos t" il t i mas cstrnlegins de i n tervenci ón , son las que de hecho 
p la n tea n  una i n tervención d j rccta en el procl'so de soc i n l i zación de los pris iona dos . Con 
d iversos objetivos y perspectivns, p la n tea ndo ademíls d i versas grn dos de invol ucrn m ien to y 
de i ntervención en l a vida de estos su jetos, cstns in ic intivas pln n tenn mod i ficnciones -
n l ternci ones- en 'los 111odos de ver y de ser' de su población . 

S i n llegar a evaluar su dect i vidnd - no const i tuyó parte de Jos objeti vos que este 
trabajo se ha propuesto y por tanto no ha sido medido- creemos que estas i n ic i n t ivas son las 
que con templnn más i ntegrn l men te las problem íl ticas gue la pobl ación prbi orn1dnd n debe 
en fren tar. No n puestan sólo a la obtenc ión de un puesto de tr;ibnjo, sus objetivos son de 
mayor n lcance, es lograr cnmbios en la formn en g u e  los l iberados se en frentan a la renl idad 
que les toca vivir luego de abn ndonar los estableci mien tos pen i tenci ari os. Esto no qu iere decir 
que sus estrutegi as de i nterven ción senn mejores en términos cual i tat ivos, sino que 
s i mp lemente abordan J a  temática desde una pcrspectivn que con temp la las emociones, los 
miedos y 'ansiedades' de la  poblac ión objetivo. 

Examinando las perspecti vas se pod ría decir que lns 'ofertas' de estns orgnn iznciones a 
l a población prisionada o l iberada se efectüan por d i ferentes ca m inos25: 
Las organizaciones confesionales le proponen al indi v id uo un espaci o en el cual es posi bl e 
recomenzar, en e l  que n o  existen j uicios sino que por el contrario, son nmados 
'incondicionalmente' y perdom1d os por su pasn do que en térnt inos genera les se j ustifica y 
expl ica por la a usencia de un entorno a fectivo y contenedor por Jo cual l a  'culpa ' es resarcida . 
SignHica en tonces una nueva oport un id <id . N o  son estos sujetos los cu lpab les de sus acciones 
sino su b iografía, quedando así exonerndos y con pos ibi l i dades de elnborar 'mi nuevo 
nacimiento'. De este modo los reclusos encuentrnn un J ugnr de destino ex terior que lo recibirá 
y serán su acreditación para el resto de la sociedad . 
Son miembros pertenecientes a tal o cunl iglesia y este certi fic;ido Jes facil i ta la vuelta a la vida 
en l ibertad ya que las mismas legi t i man su presencio y ga rnn t izan al resto del colectivo su 
"regeneración".  

Las entidades l iderad as por ex presos parten del ejemplo de l a propia superación . La 
cons igrn1 clave de éstas entidades pa recería ser "si yo puede vos podés", por lo cu al  p la n tea n a 
los l ibera dos un camino ya verificado por otros sujetos por el cun l transitar, elaborando un 
proyecto de vida socialmen te legi t i mado. El colectivo de p<ircs, consti tuye en defi n i t i va,  la  
garan tía de que se pude sal i r  del  f ünbito del icti vo con éxi to. Sign i fica unn puertn de entrada n 
l a  sociedad con protecci ón y respa ldo "entre pa res" que ya han sido aceptados por la 
comunidad. 

7.1 .4. Una intervención si nguJar 

U n  caso parad igmático de i n tervención es l<i ONG Nuevél Vida Uruguay. Esta entidnd 
tiene solo e l  1% de reinci denc ia en 1<1 pob lac ión con la que i n terviene. El éxito en su empresa 
se debe en n uestra opinión, a la combi nnción al i n terior de una organización de las ventnjas 

� 5  Planteamos aquí las propuestas progrnmntirns de las d i ver�as modalidades, Jo cual nn significa que en los 
hechos -y lo hemos visto en las criticas recogidas d u rante todo eslL' trnb;1jo- estns se concreten cnbnlnwnte. 
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de ltlS dos mod<l l idtldes tln;1liztldtls pri rnt'rtlmente. El ejecutor dl' ltl propuesttl es u n  l i berndo, 
por lílnto una veri firnción em píri ca de líl posible reintq.;ración, pero íl s u  vez su móvil  
religioso lo llevél él brindtlrles tl los l i bertldos ltl posi b i l i <.fo d  de u n  nuevo corn it'nzo con perdón 
y sin j u icios. Co111bi n<1 <1sí los dos elementos que les permiten ¡1 los l i be rt1 d os pndcr prPYl'ClM 
una vidél íl ltcrníltiv<i a ]¡-¡ que n n tes l lcvílbn n :  nuevos objetivos pcrsonn les - trnznrsc lm nuevo 
cn m i n o  leg i t i mndo socinlmente- y csp i ri l uíll -Dios los nn1nr.-í i ncondicionolmente y los g u i n rá 
en su nueva vida-. 

Luego de presentar los r<1sgos principt1les de este universo, creemos estar en 
condiciones tlhorn, de prcsentílr t'I elemento rcvclocior en este est u d io.  Esto es: ¿cuál es el 
ptl pel que cun1plcn éstas orgll n i wci ones L'n b problem�tirn del preso y el l i bertldo?. 
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7.2. El pupe! de J u s  instituciones 

Con el siguiente csquemu pretendemos reulizar una construcción iniciul, grMica y 
sintética del pupe] que representa pura el recluso -libcrndo, la existencia de intervenciones 
insti tucíonales. 

Puerta de entrada, facilitador de la reintegrnción 

SOCIEDAD. 

P�u�as } Dinámica 
Cod1gos propia 
Conductas 

Sujeto: Apropiación 
del mundo social. 
Adquisición de 
múltiples roles y 
conocimientos 

El individuo es retirado 
de lo que hasta ahora 
constituvo SU MUNDO. 

Pautas } 
Códigos 
Conductas 

CÁRCEL. 

Dinámica 
propia. 

Apropiación por parte del sujeto de 
'este mundo'. 

� 
1 

1 

Rechazo, social, 
dificultad de 
integrnción 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

INSTITUCIONES 
rNTERVJNlENTES. 
Sujeto: despojo del rol 
preso. 

Visa de entrada al  
mundo social 
Grupo de 
referencia 
Respaldo 

Un solo rol vigente: PRESO. ------------- - - - LI BERADO: 
Pautas carcelarias 
adqui ridas, deshabituación 
al mundo social libre 

La prisión se constituye para el sujeto en Su mundo, 
adoptando la  din<Ímica intrínseca a este espacio que 
constituye su cotidianeidad complet<l, por el lapso en 

el cual se encuentra recluido. 
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Y<l hemos mencion:-ido íl lo b rgo del tr;ib0jo, vorios de Jos elementos que se preSt.'ntnn 
ílquí, solo intcntílmos cloborar un resumen grMico, í l  modo de ílClíl ra 1· ciertas ideíls y 
reflexiones. 

El  sujeto rn1ce en un contexto sociíll específico del cunl  -mcdiílntc el proceso de 
socin l iznción pri mílriíl- se íl propiíl, cnrw i rliénclolo en 'su mund o', 'su reíl l i cl í ld' .  Estíl se le 
prescn tíl con Cílrñcter m u l ti vmiíldo, en líl que in krnclúíln d i versos nctores e inst i tuci ones en 
dist intos csccnnrios. A medidíl que este i n d i v i d u o  conso l i díl las  bílses de In sociíl l iZílción 
secu ndílria, las d ivers<1s insti tuciones y ílctorcs rnbríln sentido en tnnto csccnnr ios donde 
desem peria los d i ferentes roles y funciones sociílles que íldqu iere, los cu<1les poseen reglas, 
códigos y conoci mi en tos específicos que deben ser ílprchend idos. Así el i n d ividuo se 
convierte en miembro del  colectivo social genernl -sociedíld-, en el cuíll  posee un lugar 
específico, un grupo de referencia concreto, y una serie de roles y funciones con las que se 
desemperia e in ter<1ctúa con m u l t i rreíl l i dades y m ú l tiples otros. 

Cuílndo éste, por romper una norm<l o pauta e. tílblecid<l -con l a  cu<1l violenta a unn 
parte o grupo del colecti vo-, es penéldo con una condem1 de recl usión, se lo i ntroduce en un 
espacio que poco tiene gue ver con el m u ndo <1 1 nw l el  sujeto estt1b<l h<lbitLrndo. Se enfrenta 
ni l í  con un espLlcio ccrrt1do e inconexo con 1<1 'rcíl l idt1d' que hast<l ese entonces constitufo su 
coti dinneid a d .  Recordemos gue In insti tución Tot<ll se Cíl r<lctcrizn por ser un espílcio de 
clausura m ural, donde un grupo de i n d i v i d uos en líl m ismíl situación y íl i slíldos del resto 
social por un lapso considernble, comp<1rten todas bs esferns de la vidn d i<lria -normal mente 
desnrrol ladas en d iversos esccnt1 rios y con u níl mu 1 ti pl ic idad de actores- la  cua I íl su vez es 
determinílda y n d m i n istrnda formal mente, por uníl única n u toridíld.  

Pierden val i dez por t<1nto, las pél u t(ls y normas con ltis que guiílba su accionélr en J a  
d i námica social .  Enfren tándose a I C1  necesidíld d e  adílptnrs1: íl l nuevo contexto, e l  i nd i v i d uo 
debe incorporar léls normas y pautas que g u ííln l a  v i d íl en el cStélbleci miento, asu miendo a su 
vez el ú n ico rol válido y habil i tado a l l í : ser preso26. 

Pero para i n te rn n l izar éstíl n ueva reíl l iLfad que se le presenta, el sujeto debe sino 
desafi l i a rse, 'dejar de lado' los mernnismos y p<1 u l<ls de ncción que hasta entonces gu i<lron su 
conducta27. L<l presencié'\ i n  i n  terru m pidn que cn racteriza <1 la  l ns t i  tución To ta 1 hace gue ést<l 
sea rápi d<1mente ílpropia d a  por el i n d i v i d u o  como su m u ndo, su rea l id a d .  

Sin embargo, e l  proceso m ñ s  problemñtico s e  desél tél l uego de s u  l iberación ; y a  J o  
hemos mencionado en e l  desnrrollo de este trnb<1jo, rápidélmente d igamos que: por un lado, 
este sujeto se ve rechazado por el m u n d o  a l  cual  ílSpira rcingres<1r, encontrnndo serios 
obstáculos e impedjmentos parn logrnr l t1 reintegrnción, mientras gue, por otro lado tiene ' u n  
l ugar' consol idado en el m u n d o  d e l  cu;ll  ílC<ibt1 de síl l i r  y rechaz<i pero sílbe ser<l bien recibido 
si  vuelva a él. 

Es a q u í  donde j u ega un pt1 pc l  f u ndt1 me n l a l  la i n tervención i nst i tucional .  Con 
d iversas m o d a l i dades y grados de in tensidad, éstas i n t erv ienen en la conformación y 
adopción de pt1utas, conductas y roles .1d q u ir i dos d ur a n te e l  período de rec lusión.  A lgunas 
altemnrlo al  suj eto y oh·as re<ldecu<lndo sólo a lgunos aspectos de su persont1 1 i dad, 
desarro l l a n  un proceso de 'despojo' del  rol a s u m i d o  a l l í  -de l ser preso- lo cual con st i tu ye 

u n  foctor fundamental  para rea prop i a rse y re i n tegrarse a l  m u n d o  soci a l .  Sea d u ra nte l a  

2� Este pron'so Sl' refit•re n sujL'los quL' pos1'L'l1 un,1 n•cl usion n o  nwnor ¡i dos ilños. S i  ll'lwmos L'll cucntn <l lll' por u n  
delito d e  rnpiñn I n  pl'nn mínimn son .¡ n11o:-. y 5 11lL'Sl':-., podL'lll(IS ch•dr qui' l':;tc pron'so se cl¡1 L'l1 I n  mayoria dl' l,1 
población red usn 
27 La rcalidnd social y In de lo:, estnblL·L:i 111il·nto::. dl' rL•clusión �nn t n n  divl•rgentl'S qul' rl'sultn muy d i fícil qut> L'I 
individuo pueda ndaptarse a In dinámicn ¡wnilL'ncinrin sin dl'sh,1bi l i lc11" ¡1 l  111undn socinl. No e� posiblL' \" ivir en una 
institución omniprt>Sente y cerradn qut' constit uy;• lLlLln lo rL•nl y cotidinrw y ((111ti11uar rekrL'IKiado il u11<1 l"L'<i l ilfod 
éll1sente, n una dinámica de In cual solo si• l il'IW f'l'f1.'f"L'l1<.:ia :,uhjl'liv.1 y nwmori<1 1 .  
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rec l usión o l u ego de s u  l i beración, éstas orga nizaciones le ofrecen a l  sujeto u n  n uevo 
grupo d e  identidad y referencia al c ua l a d herirse, perm i t iéndole a ba ndonar la referencia a l  
grupo carcelario q u e  const i tuyo s u  núcleo afectivo y referencial .  

Así, éstas e n t idades se l e  prese ntan a l  sujeto como una 'pu erta d e  entrada'  <11 mundo 
social, l a  propuesta de un c a m i n o  en el  cual  los  m i edos e i ncert i d u m bres d i s m i nuyen a l a 
pnr con J a  certeza d e l  fracaso -sea cunl  sea el res u l tado, ésta es la oferta i nst i tuci ona l-. Estas 
significan a su vez u n a  'tarjeta de prcsent¡ici ón', u na v i sa que les perm i te a estos sujetos, 
prcsentMse nnte los otros como s u j etos 'refomrnrios' ya no pel igrosos. 

Este es e ntonces, el pi1peJ que cu mp len estos espacios instituciomiles en la 
problemática del preso y el liberado. Si bien su mod al idnd y objetivos específi cos d i fieren en 
función de su lugar de origen, su función en tnn to ' b i sagra' de dos renlidndes les es comú n a 
todas así corno tanibién son compnrtid os ciertos elementos fu ndnmcntalcs rclnciorn1dos con el  
entorno y los vínculos primarios 

7.3. ¡Efirnces, pal i a ti vas, in tegrales . . . ? 

La situación de la pobl ación reclusa y de los l ibera dos es en n uestro país, cada vez mas 
preocupante y menos atendida. Hemos e lnborado d u rnnte este trabajo un diagnost ico que 
verifica lo recién dicho. En un contexto como el actual,  donde las crisis insti tucionales y 
socioeconómicas se solapan creando un escenario complejo y d e  d i ficil transición, en el cual el 
creciente deterioro del sistema pena l ha gener(ldO inest<lbi J idad, Jos obst<kulos en J a  
reintegración socia l  d e  ésta población s e  ven ngud izados. 
Las i n tervenciones institucionales const i tu yen en este escenario, respuestas pé1 1 i a ti vas a los 
efectos adversos que genera el encierro y l(ls condiciones en las que éste se desarrolla. No 
resuelven �y tampoco es su propósito- Jos problemas estructurales que el  sistema penal tiene, 
n i  d i rigen su atención al deterioro -ed i l icio y hu mano- en el que se encuentran Jas prisiones; 
se abocan a mitigar y minin:Uzar los obstnculos que los prisic.mados encuentran, tanto en el 
desarrollo de su pena, como en su vuelta él Ja vida en l ibertad, obstáculos que son hoy por 
hoy cada vez más difíciles de superar . 

Cada uno de estos impulsos, desél rrolla su i n tervención priorizando los nspectos que a 
su entender son los fundamentales para logra r su c)bjetivo. Pero su é1Ccnto en un á rea 
especifica del sujeto, hace que el resto de lns esforns queden descon tempJndas, genc.rnndo así, 
una Cltención parcial al problema. Por ejemplo, las inst i tuciones confesionales le bri ndan al 
sujeto un marco valorativos por el cual gu iMse, un espncio de referencia aJ que ncudir y 
apoyo emocional, sin embargo no desn rrol lm1 estra tegias de inserción lnboraJ y sin la 
obtención de un lugar en el mundo del trnbnjo -y un snln rio con el que sostenerse- no es 
posible hablar de reintegrnción. Por otro l<ldo, n lg u nas i n iciativas se centran en la genernción 
de hnbi tos laborales, pero ¿no es necesario que p<1rn el lo e l sujeto encuentre un marco 
normntivo por el cual guia rse, que es m<Ís complejo que aprender cómo presen tarse en una 
entrevista y llegar en hora a] traba jo? . 

En sfritesis, la parcia l i dn d de fa ntenc ión reduce la eficaciél de estas i n tervenci ones. De 
existir una política especifica e intcgrnJ y unn propuesta de trabajo nrticu lndo entre lns 
d i ferentes organizaciones, incluso mnntcniendo los d i ferentes perfi les, estnríamos en otras 
condiciones para dar una respuestn eficiente y eiect iv<l o la probJemntica que encuentra lé1 
poblélción prisionada en su vueJtn a la vida soc ia l l ibre. 

Lo más grave a ú n ,  es que existen espac ios que p0d ría n permi ti r  la implemcntnción de 
progrnmas integrales sin que esto regu ierél esfuerzos materinles excesivos. La n rticulación y 
reorgan ización de las entidndes ya ex is ten tes -L(I Di recc i ón N<1cionnl de Cnrceles, 1<1 Dirección 
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de Ed ucac ión de los Inst itutos Pcnalc�, el Pll tronato Nllcinnlll de Enca rcelados y Liberlldos, el 
Inst i tuto Nacionnl de Crimi nología- evita ría la supL'rposición dl' recur::-os -materiales y 
técn icos- y pcrmiti rín que los esfuerzos a islados dc�L'rnbtKMl1n en una propuL'�ta i n tegral. 

Por otro lado, c<.mt<1mos con u na ,·asta c>.periencia en n uestro país, lo demuestra la 
existencia de orgn niwcioncs con rníls de tres décadas de trnbajo en torno íl esta prnblemntica. 
Por tanto, partir del ll prendizaje de cada una, de los éxi tos y frl1casos ¡1 prender de los 
obstnculos que ellas h a n  encontrado, const i tuye un buen pu nto de partida pnra elaborar 
polít icéls sectoriales que a puesten vcrdadcrnmcnte al respaldo pos reclusión de los sujetos 
sometidos a penas ca rcelélrias. 

Ln propuesta no es CL'ntrnlizar el trnbajo en manos del Estéldo, creemos en la acción 
civi l  y un Estado cu mp l iendo su rol rector, supervisor y eva l uador a rticu ln  ndo las i n icia ti vas 
que se origi nn n  en el seno de lél socicdnd. 

Sin d u d a  que es imprescindible unn n. :formn del sistema penal en nuestro pa ís y que 
sin ello, cu t1 lquier inicit1 tivt1 no deja rÍél de ser un él respuesta pt1 I intiva a 1 deterioro su frido por 
el individuo prisionado. 

Alcnnces de este trnbajo v futuras líneas de invcstignción 

No podemos olvidar que nuestro trnbt1jo const i tuye unél m i rnda descri ptiva de los 
propios ejecutores de lns diversns i n tervenciones inst i tuciona les, es decir de cómo In oferta se 
ve a si m isma. Para realizar u n  aníll isis de In o ferta en sí h u b iese sido necesa rio capt<1r la otra 
mirada, Ja de los beneficiarios, nspccto fundnmentnl para eva l u a r  un servicio. 

Sin emba rgo las complejidades del escena rio, hizo muy d i fícil contactnrnos con los 
usuarios y poder cnptar el ab<inico comp leto de bencficinrios -que contemplara las d i VL'rSas 
inst ituciones, los casos exi tosos y los su jetos que reincidieron l uego de la i n tervención, los 
diversos tramos etari os y perfi les poblnciones, los di versos tipos de de l i to y constitución 
personéll, etc- condición necesaria para t1lcanzar In  rcpresentnth· idéld ndecuada en función de 
nuestro propósito. Por este motivo, porque era necesario deli m i ta r  nuestro campo de 
invest igación y por lél clara él usencin de iln tecedentes en torno n este tema, nos nbocamos a lil 
exploración del escenario institucion a l .  

Estamos con formes con e l  resul tado, considernmos e l  presente trabnjo constituye u n  
pun tnpié inicial que arroja, e n  este sen t ido, muchíl l u z  sobre e l  tema, siendo a s u  vez, u n  
an tecedente sobre e l  cual pueden basa rse fut u rn s  investignciones. 

Dejamos pnrn próximos trnbnjos -y como futuras líneas de investigación- nna liznr lt1 
perspectiva de los beneficin rios rcn l izando unn invcstignción de corte rníl� cxplicél tivo e 
indllga torio que npueste a u n a  cvnluación de estos �L·n·icios y se oriente n d a r  respuest.1s n 
pregu n tas del t i po: ¿cuó les son las d i ferenciils L'n el proceso de rein tegración entre sujetos que 
ncced ieron a estas instituciones y q uiénes no?; ¿los efectos de lns in tervenciones varía n en 
función deJ perfil deJ l iberndo?, ¿en qué mcdidn?, ¿dónde se observa n  mejores resultndos?, 
¿pueden proponerse nuevéls estrategias que rcúnt1n llspectos exi tosos y con pntencialidndes 
de cnda una de las n l ternativas existentes en la actualidnd?, etc. 
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