
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Tesis Licenciatura en Sociología

Escuela para reclusos: 
¿una oportunidad o más de lo mismo?

Rosana Montequin Reboledo 

2009



1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

<)) 

10) 

ÍNDICE 

l n t rod u ce i ón---------------------------------------------------------------------------------------------P ág. 3.

t 1 prob 1 e ma ---------------------------------------------------------------------------------------------Pág. t• 

Preguntas de l nvestigación ---------------------------------------------------------------------------Pág. 7. 
l-1 i pót e"i s-------------------------------------------------------------------------------------------------P ag 7

Objetivos genera 1 es y específí cos--------------------------------------------------------------------Pág. 8.

E. trntcgias de i nvc"t igaci<1n---------------------------------------------------------------------------Pág. 9 

Anteceden tes--------------------------------------------------------------------------------------------P ág 1 1 .

ivfarco T córi co------------------------------------------------------------------------------------------P ág 11

Funda m entac i ón----------------------------------------------------------------------------------------P ág 2 2.

Integrador Social 

1 O 1- ·'Tun1bcro nunca la paiahra'" Motivacione" y expectativas de los intcrnns que ª "i"tcn a la

escu e 1a---------------------------------------------------------------------------------------------Pág.2 5.

1 O '- ··se aprende andando CtHl ello.:;'" Ln-. vínculos en el aula entre los alu1nnn" v lo<> a lumnos v 

e 1 d oc ente------------------------------------------------------------------------------------------Pág. 3 O 

1 O 3- ··i\'lc hago vi.:;ihlc porque fui invisible por mucho tiempo" La relación nivel socioernnómico

y asistencia a la educación Carcelaria--------------------------------------------------------Pag. 3 2

11) Proveedor de equipamiento cultural

i 1 1- --Trabajando dentro de los límites permitidos" Lo.:; contenidos programático, de las clase, y 

las estrategias pedagógicas utilizadas en las mismas--------------------------------------- Pág.35

1 1 2- "Panoptico · cárcel un á nihitn de castigo, nn de recuperación,. ----------------------------Pág 19 

12) C oncl u siones------------------------------------------------------------------------------------------Pál!.. 4 2.

l 3) B i b 1 iografí a----------------------------------------------------------------------------------------------Pág. 45

14) A ne:x.0-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pág. 4 8



l- I NTRO DUCCIÓN 

Este t rabajo presenta los resultados de la i n vestigación rea lizada en el Ta l l er de Educación dura nte 

lo' ai"íos 2007 y 2008, snbre la educación primaria en el Centro de Rcclu,ión Cornear en

Montevideo . 

El objetivo es estudiar cómo la escuela para reclusos puede ser una estrateg ia  que permita lograr la

int egración socia l y el eq ui pam iento cultural, partiendo de la  base de qu ienes as i sten a l a  escuela del  

Ccntw Penitenciario Cornear hu,can mejorar "LI calidad de vida una vez cumplida la cnndcrrn.

Las pregu ntas que guiarán la  investigación cent rarán el i n terés en conocer l a  percepción que tienen 

de la escuela los rC'clusos, las c1'pectativas que depnsitan en ella. la educacic)n que necesit an y l a

q ue efectivamente reciben. a s í  corno e l  q u é  s e  les ensei'ia y cómo s e  l l eva ade lante .  La  escuela: ¿es 

una C''t rategia 1.,11ficicnte para la integración .;;ocia ! del rcclu.;;o a la "ociedad0. ¿,qu<..� bencfíci')"

obt iene un  rec luso que as i ste a l a  escuela y ¿por qué lo hace0 

Se ana l izara l a  educación como i ntegrador socia l ,  considera ndo en una pnmera etapa. las  

111otivacinnc1:; de los internos que ª'isten a lt1 escuela Se identi ficarán kv.; vínculos que se 

desarro l l an  en el espacio de au la  entre a lumnos  y entre éstos y l a  maestra .  Posteriormente. se 

tratará la relacic'ln entre el nivel ocio ccnnomico del recluso y la asistencia a la e1:;cucla de l centro 

de reclus ión 

Se est udiará l a  educación como proveedor de eq uipamiento cul tura l .  Se ident i ficarán los conten i dos 

programáticos de l as c lases y las L'"trategias pcdagngicas u t i  1 izadas en ella"· fí na l izandn con e l

t ratamiento del centro penitenciario corno centro de castigo y no de recuperación .  

La  rea l ización de esta invest igación supone una opo1tunidad para contribu i r  a l a  difusión del  

prob lema que enfrenta la educación, como uno de los tan tos que caracterizan a las cárceles de

nuestro paí s .  E stas  célu l as  soc ia les  son una de las  problemáticas más presentes. las  que demandan 

cambios e"lruct ura lcs, siendo necesaria la investigación que promueva el conocimiento para la 

propuesta de solu ciones estratégicas y duraderas. 

Se consi dera que la escuela es un medio en el que se opt i mizan l a s  cond iciones de rec lusión y se 

recupera en rncnor tiempo la libertad Un c1:;pacin de .;;ncialización en el se adquieren conucin1icntns,

formación, conducta, h áb i tos, et c .  que le s igni fi carán a l  i nterno u na fortal eza mayor. 
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Es a t raves de la escuela ,  de la educacion y del amb iente de no violenc ia necesario para desarro l l ar 

el proceso educat ivo, q ue el sujeto pude visual izar otra rea l idad, otra forma de in teraccionar, de 

reconocerse a sí m ismo y a los demás .  La  escuel a  fac i l i t a  l a  i ntegración del sujeto dentro de este 

111cdic.1 provisorio. mediato. pcrn a su vc..'7, lo integra máo;; rapidamente y de mc.ior forma a l a  

sociedad . 

La  situación de a i s l am iento del s i stema de rec l usión requ iere mod i fi car el concepto de 

rc<..n�ia l izaci<'in pnr C'i de reintegración o;;ocia l De esta manera. la escue la es un;;i in"1itución que 

busca cont ribu i r  a l a  causa. Las  funciones resocia l izadora s  para un  recluso i nc luyen d i ferentes 

actividades que conforman un proceso complejo , i m p licando procedimientos que deben 

correlacionarse a s i tuaciones endógenas y exógenas a l  rec luso .  

El  t rabajo se rea l izará en un  cuadro metodológico de coite cua l i tat ivo. por medio de un  estud io de 

caso . Para este se emp leara la técni ca de observación. con el  fin de exa minar el desarrollo del 

dictado de clases en las au l as y el re lac ionam iento entre a lumno-a l umno y a lu mno maestra . 

Tarnhi �n .;;e reali7aran entrevi<..ta a !ne; alunrno<.. y maestras del cntrn d' rccluo;;ión  

F i na l mente, se rea l i zará una rev is ión docu menta l  para conocer datos est ad í st icos de  los  i nternos 

que as isten a la escuela del centro y además conc;tatar las formas de evaluación y p lan ificación que 

rea l izan las maestras en el desarrol l o  del curso, as í  como para conocer las  áreas temát icas y 

cc;trategias empicadas para abordarlas 

El  i nterés por l a  elección de este terna se encuentra en la  preocupación por el incremento de la 

pob lac i <">n carcelar ia  de menores recursos No ua lquier delito termina en un centro de rcc luc;ión . 

Según el i nforme parl amentario de 2009 rea l iLado por el comi sionado Dr. Ál varo Garcé la  c ifra de 

internos en Jos centros de reclusión es criti ca La pob!acion carcelaria supera las 8000 personas, 

s i tuación que ha  agravado la emergenc ia  humani taria en las cárceles.  El hac i namiento supera la 

densidad pob lac ional que c;c considera cnmo crítica, por lo que se p resentan prob l emas del t ipo 

corrupción. h igiene. a 1 i 111entación, evidenc iándose 1 i m it aciones para garant izar el cu rnpl i m iento de 

c iertos Derechos { lurna nm. comn eo;; el derecho a la educación 1 

Se considera q ue a traves de l a  educación, el rec luso lograría con stru ir herramientas q ue le 

perm itirí an rcinsertarse a la sociedad que lo privó de l ibertad Ahora, ¡.se podrá considerar reinsc11ar 

' 
larcpúblJca.com.u\: 20 de 1rnir10 de 20ll(J. afio 1N''121-i 



un sujeto que tuvo una i nc l us ion desventajosa') La educación para rec lusos puede ser u n  med io para 

l a  const rucción de potencia l i dades ind iv idua les  necesari as  para la  i n teracción soc ia l .  La pautas de 

soc ia l ización de estas personas se sustentaron mayoritariamente en la violenc ia .  La i n st i tución de 

recl usión por sí misma es v iolenta y c<;to lo podemot' visualizar en e l castigo. el rnntrt1I y l a  

amenaza. como estrategias  de i ntervención en l a  v ida cot id iana del interno. 

Se ent iende necesario ser conscientes de las  d ificu ltades metodológicas q ue obl igan a real izar una 

interpretación prudente de los resultados. sin embargo podemos adelant ar que se confirman la" 

h i pótesi s p lanteadas en el t rabajo .  A l a  v ista  de los resu l tados. se puede afirma q ue la  escuela para 

reclusos resulta eficaz. dado el ni vel de signifi cación obtenido. Pero por otra parte. se puede esbozar 

q ue la pri s ión de Sant iago Vázquez -Cornear- funciona como centro de cast igo, donde la  mayor 

parte del tiempo no ,e respeta Jo, D DHH de quicnc' all í "e encuentran Es un espacio de ocio,idad 

e i nacción, q ue carece de programas q ue busq uen cambiar  hábitos y conduct as. En el caso 

específico de la educación. el centro de reclusión no cuenta con estrategias que faciliten su acceso 

La escuela es para l a  i n st i tuc ión carcelaria un "objeto ext raño", al no formar parte de una pol ít i ca de 

rcintcgracion social De esta fcirma . la escuela es v i sta  como ajena por 'tlS actorc". por lo que ellos 

no logran j u st i fi car esfuerzos q ue colaboren en su promoción La educación en carceles es una de 

las estrategias de intervención que le reporta al sujeto conncimicntos. habi l idades y carnbio' de 

hábitos. los q ue contribuyen a su rei ntegración a l a  sociedad. pero no es justo  exigirle a l a  educación 

rc�ul tado' qul' depl'nden de un conjunto de med i das dentro de un programa de rehabilitación 
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2- EL PRO BLEMA 

Se decid ió  rea l i zar  u n  estud io  de caso e n  la Escuela para Recl u sos del Cent ro Pen i tenci ario Cornear 

en Santiago Vá7qucz, fündamentalmente por dos razones Fn prim er lugar, por o::cr el centro de 

mayor cantidad de rec l usos del pa ís1, obten iendo as í ,  las  mayores pos ib i l idades de acceder a una 

población representat iva de  todo el universo y en segundo lugar, por un cri t erio de accesibi l i dad, a l  

encentrarse dentro de los l í mi tes  departamenta les de M ontevideo. 

La e lecc ion de este tema surge de la preocupación por el  i ncremento de la  pob lacion carcelaria de 

menores recursos, cono::iderando además que no cualquier del i t o termina en u n  centro de rcclusi<1n 

La i n vestigación tratará de anal izar las  expectati vas que los rec lusos colocan en la  educación que 

reciben en e l  centro, tratando de comprender el  ignifí cado que tiene la educación para esta 

población . Se estudiará l a  re lación entre la educacion que necesi tan rec ib i r  y la que efect i vamente 

n_'<.'.ibcn \'  finalmente se determinará los bcneficioo:: que k reportan o no, a aqui..'llns qut.� a-.io::tcn a l a  

escuela .  

Por lo anterior, se  considera que es de sumo interés est udiar l a  "Escuela  para rec lusos", q ue 

funciona d .sde que existen las cárceles, tanto cuando eran del Ministerio de Educación y Cultura v 

desde 1971. como del M i n i sterio del I nterior. Como se p lanteó, habría que part i r  de una eva l uación 

que estab lezca la� posibles necesidades educacionales del recluso. constatándola con la oferta 

exi stente. si se responde o no a esta necesidad, ya que podría suceder que la  ed ucación se 

cnnvirticra en una im pos ic i ón 1 11á-. Tam hi en "e deberá considerar ¿,que se le en,eña a lno:: 

rec lusos'): ¿,cómo lo hacen?: ¿,para q ué lo hacen'7: ¿es su fic i ente'7: ¿contr ibuye a la i nt egración 

social del recluso que en general ha tenido un bajo nivel educativo, y que carece de.: hábitos de 

estudio'7 

: �egún dalos de la Di\ isión Estadís11ca � Anúlis1s Estratcg1co del Min 1 stcno del Interior. la poblac161 1  recl usa a 111ar10 
e le 2001J en Comc;1r �s de 2 7ú2 personas, ele las cuales el i 7° o son primarios � el (i.1°o reüicidcnte. Ver labia en púg 1 
del Arn..:'o 
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3- PREGUNTA S DE I NVESTIGACI ÓN 

' '  

• i,Cómo es perc ib ida la escuela por los rec lusos que as i sten a l a  peni tenc i ar ía  "Sant iago Vázq uez"') 

• e.Que e'\pectati\ a:-. colocan e n  l a  e cuela'7 

• ¿Qui én es son los que  as i sten a la escuela') 

• ¿Qué educacion necesitan lo rec lusos que asi sten a la escue la  y cuál es !a que 

efec t ivamente reci ben') 

• t,Que y como se les enseña a los reclusos·¡ 

• La escuela: ¿es una estrategia sufic i ente para la  i nt egración social del  rec l u so en la sociedad'7 

• UCua!es son !os benefic ios que obtiene un recluso que asist i r  a la escuela'7 ¡,Por que lo hace':> 

4- HIPÓTESIS 

4 . 1- Los reclusos q u e  as isten a l a  escuela del Centro Penitenciario Comcar e n  Sant iago Vázq uez 

buscan en ella mejorar su expectativa de v ida, una ve7 cumplida su condena 

4.2- La escuela para rec l u sos es un med io  con el que opt i mizar sus cond ic iones de reclusión v 

recuperar en menor tiempo su l ibertad 

Se considera que la escuel a es un espacio de socia l i zación en el que  los rec lusos adquieren 

cnnncimicntos, hcrraJllientac;, fonnación, conducta. hábit1)s, 'te, necesarios una ve/ en lihc11ad 

Además, facilit a la i ntegración del  suj eto dent ro de este medio provisorio, mejorando sus 

cond iciones de reclusión. pero a su vez lo integra a la sociedad más ráp idamente y de rncjnr forrna 
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5- OBJETIVOS GEN ERA LES Y ES PECÍF ICOS 

Objetivo general.-

Estudiar la Escuela para Reclu. os del Cen tro Penitenciario Com ca r en Sa nt iago Vúquez como 1ma 

posi b l e  estrategia q ue l e  permite a l  rec l uso lograr su i ntegración socia l  y su eq u ipami ento cu l tural 

Objetivos específicos.-

Eje 1- lntegrador social 

Oimí'nsionrs: 

1 .  Ident ificar las  moti vaciones y expectat ivas que  determ i n a n  l a  as istencia a l a  E scuela por 

parie de los reclusos 

2 .  Anal izar los v íncu los q ue se desarro l l a n  en e l  au la  entre los a l u m nos y los a l u m nos y e l  

docente 

3. Anal izar l a  re l ac ión entre e l  n ive l  socioeconómi co, el n ive l  de i nst rucci ón de los  rec lusos, e l  

tipo d e  delito y ·u d i spo..,ic ion a asistir a la Escue l a. 

4. Exa m i nar l a  relac ión  exi stente entre l a  cant idad de rec l usos de l  Centro Pen itenc i ario Comcar 

que asiqen a la Es uc la. y l a  totalidad d e  reclusos analfabetos o ana l fabetos funcinnalcs. 

como posib l e  i nd icador. de l as expectat ivas que esta población t iene sobre la educación  

formal 

Eje 2- Proveedor del equipamiento cultural 

Dimensiones: 

1- Descri b i r  y ana l i zar los  cont enidos programát icos de las  c l ases y l as est rategias pedagógicas 

uti l izada .n l as nii,mas 

2- Cotejar las neces idades educacionales del rec l uso con la oferta educat i va exi stente, 

dctcrminadn ,¡ 'e responde o no a esta necesidad 
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6- ESTRA TEG I A  Y TÉCN ICAS DE I N VESTIGA CIÓN 

. '' 

Se realizó un estudio de caso a t ravés de una estrategia exploratoria, por medio de una 

tria ngulación ínter met odológica É:ta permitió un conocimiento prof undo del objeto de estudio, 

pero se requirió compl ementarse con una estrategia descriptiva. 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación, la entrevista y el aná lisis documental.  Se empleó la  

téc nica de observación participante pasiva. desarro l lando un rol de e pectadora, siendo necesaria 

una aplicación prolongada en el tiempo. para lograr un conocimiento del  objeto de estudio. S e  

anal izó el dictado de clase, así como e l  relacionamiento alumno-al u mn o, y a l umno-maestro. 

Se realizaron entrevistas en profundidad a 20 al umnos ( 1 3  primarios y 7 reincidentes), y a la casi 

tota lidad de l a s  maestras de l  centro de reclusión (dos pertenecientes al Ministerio del  I nterior y 

cuatro a Anep). A Jos a l umnos: para conocer quiénes son, por q ué asisten a c l ase, cuá les son sus 

cxprcta t ivas, motivaciones, cómo se relacionan entre sL corno son vistos por los otrns que no 

concurren y cuál es el  rel acionamiento con los maestros, etc. 

A Jos 1m1cstros: para saber cómo se trabaja. cómo se motiva a l os rec lusos, qué educación necesitan  

y cuá l  es  la  que efectivamente se  les brinda. Si  se  experimentan cambios a lo  l argo del  ai'ío escolar, 

cuál es r;;u relacionainicnto con los alumnos, c:on los policías, quiénes son los que asist en a clase, si 

hay abandono escolar, etc. 

L uego de ser autorizada por escrito la realización de las entrevistas a los internos -de forma 

anónima-, a ccidenta lmente se realizó la pr irnera entrevista grupal a solicitu d  de ellos. Todos querían 

participar conjuntamente y había tiempo -en el trabaj o  d e  campo- para eval uar este procedimien to. 

Para dcsc:artarln por no generar mayores aportes, o para conservarlo, como una estrategia 

a l ternativa. Se consideró, que los resultados de esta úl tima técnica fueron más que beneficiosos, por 

l o  Lanto, si l os internos solicitaban nuevamente la entrevista grupal , se accedería. La primera 

entrevista grupal fue de internos primarios y l a  segunda de reincidentes. 

Tanto las observaciones corno las entrevistas tuvieron l ugar en las au l as de l a  escuel a, realizándose 

en condiciones adecuadas de vent i lación y luminosidad, con una regularidad de dos veces por 

semana, durante las  08:00y las 1 2:00 a. rn., por un mes. 
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Al princi pio se hab 1a  determi nado a lgu nas de las  caractenst icas de los suj etos a ser entrevistados, 

pero la rea l idad obl igó a mod ificar el  patrón pri mario defin ido .  Se debe agregar que la i nformació n 

personal  de los rec l usos no fue faci l i tada. por lo cua l no se rea l i zó l a  se lección de el los y no se 

pudo conqatar el perfil de recl uso que asi�te a la escuela 

Durante el trabajo de campo se observaron modificaciones en l a  asistenci a  a l a  escue la, lo que 

tarnbil�n alten) lns parámetros que se hab ían definido pri mariamente . por lo que '- C  optli por 

entrevi star a l os q ue concurrían a c l ase. 30 en un total de 1 62 a lum nos i nscriptos. 

Se rea l izó una i nvestigación documental ana l i za ndo fuentes de datos secundarias obt enidas de las 

e�tadí.:;tica' facilitada' por la Dirección Naciona l de f'árcelc", con el objet ivo de determinar la" 

característ icas socioeconómicas que present an los rec l usos del  Centro de Rec l usión Cornear. Se 

accedió al Programa de Educación  para Adulto" utilizado en el dictado de la cla,es y a copia" de 

l as pruebas que deben rendir l os i nternos para aprobar el año escolar. así como a documentos 

brindados por las mae tras, comn c;;cr el diagnost ico de los grupo� Se pudo wpiar el cuaderno ck 

p lan ificación d i aria ut i l izado por l as m aestras para registrar  el desarrol l o  del  curso . Este  t ipo de 

documentación facilito la vi,ualización de loe;; temas y la" est rateg ias cmplcadac;; para abnrdarh; 
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7- ANTECEDENTES 

" 

Se han encontrado muy pocos t rabajos de i n vest igación rea l izados en Uruguay sobre esta temát ica.  

de !ns C'\i"lentc'. 'ólo 'c mencionarán aquelln " que ayuden a comprender su e'peci+lcidad 

M i che le  C h iff l et rea l izó una monografía t it u l ada '"Cárce l es :  ¿ lugares de rehab i l i tación?, en el 2002. 

tutorada por Ora Carolina Gonzál es. la que no trata cspccí tica111entc el tema de las escuelas para 

rec l u sos. s ino sobre lo que es l a  cárcel ,  cuál  debería ser su función y lo que efect i vamente concibe .  

Principalmente. es un t rabajo cualitativo, empleándose la técnica de entrevistas y el manc.io de 

a lgunos datos estadíst icos bri ndados por el Depaitamento de Estadi st ica y Censo del  M i n i sterio del  

1 ntcrior 

Ernesto Carnpagna en un trabajo t i tu lado : '"La pob l ac ión rec l u ida en l as cárcel es y su proceso de 

rc..:ociali?ación". realiza una investigacion de corte cuant i tat ivo sobre l a  poblac ión de los centros de 

rec l us ión de Comcar y del  Penal de L ibertad, considerando por un l ado, el t i empo de privación de  

libertad y por otrn. las actividades que se desarwllan en el proceso de resocializacinn 

En e l  Uruguay l a  mayoría de los trabajos sobre cárceles t ratan: l a  reforma penitenciar ia .  los  modelos 

de cárceles. diferentes tco1ias obre la cri mino logía. l a  revisión de la historia de la' cárceles cnmo 

i n st i tuc ión. los d i ferentes s i stemas ap l i cados en e l  país, l a  s i tuación de los D D H H  e i nformes sobre 

l a  si tuación del sistcrna carcelario 

El Servicio de Paz y J u st ic ia  ( Serpaj ) de U rugua� es una organización no gubernamental  const i tu ida 

en 1081  con el nb.icti-.o de defender y pro mocionar los derechos por igual lntcrc adn por In' 

crímenes de l a  d i ctadura desde un  pr incipio,  ha real izado variadas p ubl icaciones sobre l a  temát ica. 

pero también se han interesado en la situacinn de las árccles en el Uruguay El enfoque de 'ª' 

pub l i caciones son den u nc i a ntes de esas condi ciones .  Todos los años vista l os centros de rec lus ión 

d �1 pai'. realizando cnrrcvi,tas a la.;; autoridades rcspon ,ables y a los reclusos, con el oh,ietivo de 

constatar el estado de  las  pris iones y de las  condi ci ones de rec lus ión .  

En la  bibl iogratia c arcel aria se pueden encontrar trabaj o  de desarro l lo  t eórico. como el  de Franc i s 

Cullen. �'¡ a rehabilitación de lo' in frrictores Intervención correccional efectiva'". y el traha_io de lai n  

Crown. t i tu lado :  "E l  tratamiento y l a  rehabi l it ac ión de los  infractores' ' .  Ambos centra n  s u s  estudios 
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en d i scusiones sobre los exi tos y fracasos, de los d i ferentes enfoq ues q ue se desarrol l aron de l a  

rehab i l i tación, d urante e l  siglo XlX y XX 

En I nternet hay trabajos sobre l a  educación carcelar ia y específicamente el q ue más i nteresó y 

apunta a lo que es el ohjeto de esta investigación, es e l estudio realizado por las Nacio nes U nidas y 

el I nst i tuto de Educación de l a  U N E SCO, en 1994, t i tu lado: "La educación básica en los 

estableci m i entos penitenc iarios"' Además de hacer referenc ia a la ni ctodología empicada, establece 

cuál  es el objeto de la educación en los centros de reclusión y l os efectos de la enseña nza sobre los 

reclusos Se presentan casos cnncretns como el de Finlandia, China, Sri Lanka, Botswana, 

A leman ia, E E . U U ., Egipto, Países B ajos y Costa Rica. 

La i nvestigación de J osé Scafaro t i tu lado: ''E l  Derecho a la educación en l as cárceles como garantía 

de la Educación en Derechos Humanos", realizado en Costa Rica en e l  2001, pub licado por la 

Revista del I nst i tuto I nteramericano de Derechos Humanos, t iene un enfoque s im i lar  a l  anterior 

j ustilicando a educación en los centros de reclusión como un med io para garant izar el respeto pnr 

los Derechos Humanos. Los recl usos son reconocidos como la población más vul nerable de la  

1;ociedad, por lo  que nece,itan e l  desarrol lo d e  po l i ticas intcgra le' por pa11c del [1;tado. que 

rest i tuyan a los c iudada nos sus derechos fundamentales, para así obtener un  cambio real .  

1 2  



8- M A RCO TEÓRICO 

' "  

' Ia.1 cie11cws h11111m10s 11n 1·m1 a re1 · 1 1 ·irlo. l lorán .fá/1n m1ns 1 ·  tn11teo.1 \ '  

trw1.1/or111oci1 111P.1· ¡ >ara deter111i11ar q11t' l:'S lo r¡11e /im· q11e cas11gor \ '  crí111n, i ·  s1 

ca\'/1gar /lene ulgu11 .1c111ui11 . .  1 · s1 es po.11hle . .. ( l ·o11c:r111/1: / ')'):!: :! 1 1  !. 

Para lograr el abordaj e  y comprens1on de l a  i n s t i tución estudiada se panio del enfoq ue teórico 

planteado por Foucaul t  sobre la caracterizac ión  de los centros de rec lus ión, para q u ien se presenta l a  

paradoja  d e  q u e  u n a  de l a s  ra 1 ces mas só l idas d e  la pena d e  mue rte e s  e l  pri nci p io  moderno, 

huma nitario.  cien t í fico. de q ue lo q ue se j uLga no son crímenes. s i no cri m i na les .  Es menos costoso 

económicamente, i nt electua l mente más fáci l ,  más grat ificante, para los jueces y para la opin ión  

púb l i ca. y más sat i s factorio para l o s  apasionados de la  idea de ··rnmprmdi•r al hnmhn: " en l ugar de 

veri ficar los hechos. La forma de cast igar s iempre fue uno de los rasgos más fundamentales de una 

sociedad . 

Desaparecen los  sup l ic ios, castigos menos fi si cos, d i screción en el arte de hacer sufri r. más sut i l es. 

má-; " iknciosos. F.I cuerpo dej a  de ser ob.icto de la  represión penaL ent ra ndo en la so mbra. un 

mecan ismo admin i strat ivo .  E l  cast igo pasó de un arte de las sensaciones i n sopo11ables, a una 

econom ía d e  los derechos suspend i dos. "/,a uccir)11 sohrf fi cuftpo tampncn n'!Ú ,·u¡lf'imtda f.o 

/)('fll l ha dejado de estar e11 el .rnplh:o como térnica de Sl(ftimie11to: ha tomado como objfto 

/J/'i1 1cipa/ lo l'ádido de 1111 hi('fl n de 1111 der< 'chn · · ( Foucault:  1984 :23 ) . La prisi ón es u n lugar 

puni t i vo que considera e l  cast igo del cuerpo, a través de la  determi nación de c ie11os aspectos. como 

ser qué al i mento y cuán lo. l a  privación sexual . l os golpes, la celda. El cast igo se tra sl adó del 

cuerpo a l  a l m a. y sobre la vo luntad y el  pensam i ento. 

La cárcel espac io cerrado. recortado. vigi l ado, en el q ue el  m enor movi miento está controlado. todo 

está regist rado, en él,  el poder es ejerc ido por entero, d i spuesto por una figura jerárq u i ca cont i nua. 

en donde el i nd i v iduo está s iempre loca l i zado, exami nado y d i str ibu ido, consti t uyendo un  model o 

compacto del d i sposi t i vo d i sc i p l inar io  "t: crímn ¡Jodria dejar de ser la j)risirí1 1 la ¡w110 !'º" 

excelencio en "na sociedad en que la lihertad es 11n hien que pel'lenece a todos de la mismo 

manera l' al c"al n'fú ape¿{mln cada 1111n JJOI' 1111 w11timie11to 1111i1 ·er.ml y cn11,,1uJ11i! ! ". ( Foucau lt .  

1 984: 234) .  Los meca n i smos d i sc ip l i narios del panóptico fu ncionan de forma más eficaz, tanto en 

los cent ros de rcc lu <:; ión . como en los hosp i ta les  y escue la s. mc.iorando el ej erc ic io del rodcr 
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De esta forma Goffman considera que :  

\, 1,.• , ,  

"/os eslah/ecim1e11/os f)(!l/t/e11cwnos so11 111sf/t11c10ffn lotaln, ya que /a ,· cárceles 

as11111!!11 y oc11¡Jat1 ahsol11/ame11/e la persot1alidad del i11/emado e11 el régimen de 

rec/11sirí11, la /Jf'isirí11 al ohsnrlwr lo 1 ·Í(/lf mciul psicnlrígint y ¡Jxicnsnctal di!/ recluso 

imposi hi lila lll resocillli::aci(m o reeducllci/)JJ relldaptal i l 1a de la cárcel ". ( Goffrna n:  

I C)73 : 1 7 ) 

El detenido o preso lo está porque se le i m puta un hecho del ict i vo. pero esto no sign i fi ca que esté 

i n h i b i d o  de ejercer su " derechos. solo se le suspcndcra la ciudadanía cuand0 "C In haya procesado y 

se le i m ponga u na pena mayor a los dos años, o cuando sea expl ic i tado por la  sentencia .  ( Al eja ndro 

Artucio.  2001 ) . Esto sign i fi ca que las personas privadas de libc11ad pueden ejercer sus derecho'> 

ante la  ad m i n i stración, a nte terceros, ante tribunal es. y para esto solo necesita ampararse en l a  

legislación nacional y util izar Jns recursos jurídicos que ella pone a su disposicion Per0 ademús 

exi sten los inst ru mentos jur íd icos mul t i l atera les de los q ue el Estado forma parte, porque él 

reconoció el derecho de acudir al ánihi10 i nternacional .  cundo no se logran so luciones en el ámbito 

i nterno. 

Con respecto a los orígenes de la cárcel .  l a  Escuela de Fra n k furt, entre otras, considera que está 

l igada a su fü nción económi ca . Esta corriente relaciona el surgimiento de las cárceles con las 

" l t 'ork- ho11ses . .. con las  fábrica s y t ambién con e l  mercado. "C11a11du sohra11 los trabajadores y el 

mercado <'S!<Í <'Xcedido . .  w iflwrglfra /u ¡mictica del . .. ,·cclf<'Sfro socio/ ". u 1ra 1 \;,,. de fu 1 Ú/'Cc/ . .  

( F erná ndez, 1 994 : 25 ) 

Para Fernández, la cárcel es u na ecuac ión  donde l a  l ibertad se convi erte en valor de cambio .  Así,  se 

d ina m iza un aparato disciplinario. cumpl i endo una función política_ Para la cri m inología cl í n i ca el 

i nterno es un sujeto anormal .  es decir patológico, de esta forma, la cárcel es el aparto tera péutico. 

Sin embargo. Fernández plantea que en la  ejecución pen i t enci aria no hay una búsq ueda de 

resoc i a l i zación,  sino de sumisión . sumergido en la cu l t u ra de la imposición "( . .  ) .  lo cú/'l'e/ n1111cu 

podrú oc11/1ar que es 1111a racio11ali::ació11 de la dnig11aldad, q11u el mismo J�"stado prod11ce. La 

cúrce/ e11 í!I 1 !rupu� r  es //JI rew1n·orin o 1 ·ertedern de margi11ados sociales pruducidns en fo , 

ca11terns de lo miseria q11e el /·,"stado no ha logrado s11hsa11ar ". ( Fernández, 1 994 : 26 ) .  
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L a  caree! es el modulo de eJ ecuc1on de la pena pri vat i va de l i bertad .  Los paradigmas de la 

resoc ia l ización conceptuaron a l a  cárcel como un i nstrumento capaz de proveer la  re ocia l i zacion de 

los i nternos. "Res11lta ahsol111m11e11te imposible 1 111agi11ar q11e alg111e11, primJo de lthl.!f'tad. p11eda 

\rJCiuli-::un1• ". ( Fcrnándcz_ l 994 21 ) 

Baratta en Campagna considera que la  s i tuación de a i s l amiento del s i stema de rec lus ion es l a  que ha 

determ i nado el p l a nt eo de mod i fi car el concepto de resocia l i zac ión por e l  de rei nt egración socia l ,  l a  

cual  deber ían  cump l i r  los s istemas penitenciarios .  Las fu nciones socia l izadoras para u n  rec l uso 

deberí an i ncluir di ferente · act i v i dades i ntegradas en un proceso complejo .  

Para Cu l len y Gendreau ha exi st i do en EE .  U U  una v is ión por favorecer esfuerzos q ue reformen a l  

del i n cuente  A pr i nc i pios d e l siglo XX el consenso era e l  idea l  de rehabi l i tación,  siete d ecadas mas 

t arde el t ratami ento de l  del i ncuente reinaba como la fi losofi a pena l  dominante y para med i ados de 

lns  añ 1S setenta e ·ta  post u ra cayó Para Robc11 M arti n son ( 1 974 )_ . . nada ft.111c ionaba .. , a t ravés d e  

estudios eva l uat i vos conf irmó que l o s  tratamientos n o  reducían l a  reincidenc ia .  Para fi nes d e l  s iglo 

XX se desa rrol la u n  movi rn i entn rev i s i o n i sta que cuest ionó las  afirm a ciones de 1\/l art i n son sobre al  

efic iencia de los trata mientos de rehab i l i tación.  demostrando, que muchos de el los son efect i vos 

para di sminuir l a  rei nci dencia H oy, se sost iene que los rrograma s de rehab i l i tac ió n logran 

d i s m i nu ir la rei ncidencia, por med io de tratamientos cogn i t i vos-conduct uales .  

La rehabi l i tación debe consi derar : 

" /- la i111cn·e11cirí1 1 110 e '  1111 1 fco11/<'Ci111ie111n aleu!orio o i1 1cn11.,·1 ·11·1 1I<'. ,;,,o 911e , . ,. 

¡J/anificada o e¡ec1110Ja i11te11cio1wl111e11te: 2- lu i11/un ·e11ch)11 h11scu pmd11cir 1111 

cmnhin 1'11 a�r,;1i11 o.,pcctu dl'I de/i1w1w11/t' q11c. si •  S///)(Jll('. c1 rusn su { '(JJ/d11c11 1 

delicti l •a. tales como s11s actit11des, procesos cog111/1 1 •0.\. personalidad o sal11d 

111c11tal. re/uc10111! ' 'ncwln· con ntrm·. huhi/idodn ed11co/Íl'([S \' /uhnralc '. y cm¡1/co:  

3- la i11/en•e11c1ú11 h11sc:a q11e sea menos prohahle q11e el del111rne11/e ll !frit!/a lus leyes 

c11 "i.fi1111ro: ( ) .  reducir lo rei1wide11c1u . .  (Cul lcn,  Gcndreau _  2006 · 2 7 8 )  

E l  tratami ento e n  u n  contexto de ofen sores está asociado con la  pasi v idad : a lgo hecho por algu ien. 

que a menu d o  ocupa u n a  po,ic ión de experi enc ia, autnri dad y ci erta cuota  de poder F.1 t ratam i cntn 

está asociado con reformación, rehab i l i tac ión .  E stos térmi nos t ienen en común Ja  noción de 

cambio Coy l e con s idcrand0 el conceptn de "oport u n idad.. ent i ende que es un cambio el  

reconoci m i ento respecto a Ja rehab i l i tación.  E l  pr is ionero es dueño de su propio dest ino .  E s  un ser 
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humano c o n  derechos y con responsa b i l i d ades, faci l itarle a l  pr is ionero q u e  asuma tanta 

responsabi l idad como sea posib íe, en l a s  acciones de su v ida .  

Para abordar el t ratamiento de l a  educación formal  se  consideró d i st in tos enfoques. pri nc ipa l mente 

el dr l a  Escue la  francesa de Rourd icu y J a  nortea mericana, teniendo como pri nc i pa l reprei;;entante a 

Apple. 

Para Bourd ieu todo poder de violencia s i mbólica, todo poder que logra i mponer signi fi caciones e 

i m poner l as co 11 10 legít i mas d i s i mu la ndo la.;; re laci ones de füerza en que se fünda,  añade su pror i a 

fuerza s i mbol i ca .  Las representaciones de legit i m i dad apo11an a l  ej erc icio y a l a  perpetuación de l  

poder. rela c iones de fuerza. Se considera que l a  acción pedagógica es una acc i ó n  de v iolenc i a 

s imból i ca. l a  i m posic ión de l  poder arb i trario, el cual  emana de una arbitrariedad cu l tu ral. Es  decir, 

es un s i stema de relaciones de fuerza y de sign i fi cados de fuerzas entre grupos y clases De esta 

forma l a  acción  pedagógica escolar  reproduce la cul tura dominante contribuyendo a la reproducción 

de l a  estructura de las re lac iones de fi.Jerza. El s i stema de enseñanza dominante t i ene el  monopo l io  

de l a  v io lenc ia  s imbóli ca l eg í t i m a, debido a que es el  fundamento del  poder arb i t rario, cond i c ión de 

l a  i nstau racion de una relac ión de CO!llun i cac ión pedagógica 

Para que se pueda desarro l l ar es necesario que los emi sores aparezcan como dignos de t ransm i t i r  lo 

que transmiten.  por lo que los autor iza también a i m po ner su recepc ión y con trolar su i nculcac i ó n a 

t ravés de sanc iones soci almente aprobadas o garant izadas. La  acción  pedagógi ca l egí t i ma,  es decir. 

d ot ada de l egi t i m i da d  dom i n ante, no es más que la i m posición arbi t rar ia  de l a  cu ltura dom i nante .  La 

acción pedagógica i m p l i ca el trabajo pedagógico como t rabajo de i ncu lcac ión,  con una duración 

su fi ci ente  para producir u na formación duradera, un hab itu�. corno p roducto de l a  i nteriorizac ión de 

los pr inc ip ios de una arb itrariedad cu l tura l ,  capaz de perpet uarse una vez termi nada la  acc ión 

pcdag<')gica Lo que noi;;otros incorporamos son  arb i tra riedades cul tura les. I ncorporar sign i fi ca 

corporizar, esto permi te  q ue dure y perdure y vuelve de esta forma reconoc ib le  a las personas  en 

sus orígenes snc ialc�  

Consi derando a Apple la  educación  no es una empresa neutra l ,  los refl ejos manifiestos y latentes de 

los modos de producción materiaL valores ideológicos, relaciones d e  c lase, estru ct uras d e  poder 

socia l ,  po l í t ico. como el económ i co, el  rac ia l  y sexual  opera sobre l a  conc ienc ia  de la gente en u n a  

situac ión h i stórica ocia ! concreta S e  defi nen modos concretos d e  acuerdo a est ructu ras 
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predomi nantes que contro lan  y organ izan las  i nst ituciones, los  modos de producción, d 1str ibuc1011 y 

consumo, es dec i r, dominan  l a  vida cu l tural  

Se p la ntea que los sí mbolos y los  recursos cu l tu ra l es que l as escue las  seleccionan y organ i zan, está n  

d i a l éct i camentc relacionado<.: con los  t i pos de concienc ia normat i va y conceptua l  requeridos para 

una sociedad estrat i ficada.  De acuerdo a Apple Bowles y Gin t i s  consideran que  la mov i l i dad. l a  

sclecc ion, l a  reproducción, l a  d iv i s ió n  d e l  t rabajo responden a elementos det erm inantes de  l a  

manipu lac ión económica conc iente de los  que t ienen el poder. S i n  o l vidar  l a s  med i aciones 

ideológ icas y cul tu ra les que c:x i <:.r en ent re las cond ic iones inatcri a Jcc; de  u na sociedad desigual  y l a 

formación de l a  conciencia de los  i nd i vi duos de esa socied ad.  

Este control  es ej ercido en los  códigos, en la conc1enc1a del sen t ido común que subyacen en 

nuestras v idac; Applc  c i tando a Gramsci enfat iza el  contenido hegemó n ico, entend ido como la 

exi stencia de a lgo que es verdaderamente total, que satura l a  sociedad en ta l  medi da que const i tu ye 

el l í m ite  de lo lóg ico para Ja mayoría de las personas que se encuent ran bajo su dom i n io,  lo  cual sc 

corresponde con l a  rea l idad de l a  experiencia soc ia l .  La hegemo n í a  sat ura la conci enc ia  de l  

i nd i v i duo, mani festándose ai:; í  l a  dom i nac ión, en dos  n i veles, uno en el orden ecornímico creando 

categorías que satura n  nuestra vida cot id iana :  y otro en un grupo de i nte lectua les  que emplean esa s 

categor ías legi t i mándolas a l  hacer parecer que  esas formas i deológicas son natu ra les 

Apple post u l a  q ue l a  escu e la  es una i n st it ución que recrea la desigua l dad .  Actúa como agente de l a  

t radicion sel ect i va ':'! l a  i ncorporac i ón cu l tura l  ayuda a crear personas S e  puede obtener una 

valoración m ás concreta de las v i n c u l aciones exi stentes entre e l  poder económi co y pol í t i co y e l  

conocim iento puesto a d i sposición de  los est ud i a nte L a  escue la puede serv i r  a loe; i nt crcc;cs d e  

muc hos i nd i v iduos. pero a l  m i smo t iempo ser un  agente poderoso d e  la  reprod ucción económica y 

cu l tu ral  de las re laciones de c lase de u na "oci edad como la nucc;t ra . Según A pp lc, W i l l i a m s  

desarrol l a  e l  concepto d e  i ncapacidad para pensar en térm i nos q ue n o  sean i nd iv idua l i st as, cuando 

a rgu menta que la dominación de ln i nd i v idua l d i storsiona la comprcnc; ión de nuestra" relac iones 

soc ia les rea les  con los otros y la  dependencia de los  otros. E s  decir, es una  forma de generar 

ena_i cnaci c'rn en e l i n d i v iduo, cuando éc;te no t iene concienc ia de la s i tuación que cc;ta viv i  'ndo en u n  

t iempo y espacio determ i nado. 

Muchas veces nos preocupamos por el  hombre abstra cto, s in tomar concienc ia  de l a s  re l aciones 

desiguales que produjeron e l  confort del que goza el i n d iv iduo Excec; ivo énfac; i s se l e  ot0íga a l a  
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vida educati va, emocional y social resulta ndo conve11 1 ente para el manten i m iento de una et ica del 

consumo bast ante mani puladora Se podría pen sar que lo rea l de la real idad no nos permite 

d istanci arnos y apreciar  la obra de la que formamos parte, por esto se ent iende que hav ci erta 

ena jenación en e l Hctnr socia l  

Para Apple el curr í culo oculto contribuye a aceptar las ideologías  q ue conforman las regulari dades 

b á s i ca s  de l a  escu e l a .  E� nccesar i0 'ntendcr (,q u i en t i ene el  poder'). 1 .cómo la enseñanza cont r ibuye 

a ello ') ; pero es necesario considerar que el control de las i nst i tuciones culturales mejora el poder de 

rktcrmi nadas clascs para co nt rolar  a otra s  La d i st ribuc i <1 n  de l a  cu l tura se relac iona con la presenc ia  

y ausenci a del poder en los grupos sociales, y por esta razón consideramos a la escuela como u n  

artefacto neutraL s i n  q u e  haya que bu scar los i ntereses q u e  ésta p ersigue Es recon1cndab l c  ana l izar  

¿qué t i po de estud iantes obtienen t i pos parti culares de conoc im i ento'7, adquiri endo i mportancia el  

p roce"o de et i qu etado de l a  escu e la  

E n  el caso de la  educación en centros penitenci arios se busca cumpl i r  tres objet i vos :  

" /- /\-/u11te1 1i'r a /ns /Jf'C m\· n i1111•r1 1n,· ncupm/ns ¡wo1'('chn ,wm•11te: ]- A li:jnror 11 1 

calidad de lo 1 ·idu de la cárcel: 3- ( 'onsex11ir 11t1 resultado útil (ofluo. co11oci111ie1110
. 

cnm1ire11,·irí11, acti!l!lln 'ocialn y cnmpnr/wl//c! l!n), </lll' padure JJ/l Í \' allá de lu 

cúrc<!I y permillf <!1 ucceso al empl<!o o a 1f/ 1u capacitaciá11 superior. Fstu ed11cucl(j¡¡ 

p11ede o 110 redlfcir 1'! 1 1in·I de rei1 1cide11ciu . . .  (Snrfi.m). 2003 · 1 2. 

P ara Scafaro la educación básica para adultos no pude lim itarse a la lectura y escritura. La 

capacidad d e  co m u n i cac i<) n  está l igad a  a la dctí n i ci ó n  de cam b i o  de act i tudes y valo re,_ l a  que Sl' 

puede alcanzar con cualqu i er d isc ipl i na, que esté relacionada con act i tudes comprensivas e 

i n formales  y con la evaluación d e  In:-; progreso.;;, que dependen de las  relaciones entre los  a l u m nos. 

y el alu mno y el maestro. ( Scafaró, 2003 : 1 3  ). 

Para Rafael Grasa la educación const i tuye una act ivi d ad triád ica :  alguien enseña algo a algu ien más 

L0 pri mera relac ión no se d a  en  e l  vació, s i no en u n  contexto pol it i co-sociaL cultura l .  econórn i cn e 

ideológico, y éste debe pait i r  del análisis del mu ndo que nos rodea. Pero Grasa sost iene que la 

edurnción p0r sí sola no puede considerarse el med io para la t ran formación de la sociedad El 

cambio soc ial solo podrá lograrse med i ante la acc ión y es de esta forma part i c ipa la educación,  a 

t ravés de l a  formaci <1n de seres hu manos l ibres, crí t icos. compro metidos y responsable s Más allá dr 

poner atenc ión en lo que se educa, hay que enfat izar el  cómo se hace, es decir ·  "(. . . )  la . fámw de 
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tra11.,·1111tir condiciona la recepcw11 del 111e11.m¡e y s11s efectos, (. . .  ), las c11estw11es 111etodolog1cus 

u/('ct( {ll 110 mio al c111TÍc11/o nplíctto, \"/1 10 al rnrrírnlo omito · ·. ( Grasa; ] 99 8 ·  1 8 ) 

Si el conoc im i ento no t iene reconoc imiento socia l ,  es dec ir, no está l egit i m ado, l as posi b i l idades de 

que ent re rn vi gor rn e l  currí cu lo fracasa, por carecer de l respa ldo soc ia l 

· ·1 .. :s de todu l<lKica que para ser ci11duda110 y ci11Jada11u de' 1111a suctedud modemu se 

re<¡11iere sl'r ,·11je1n de di!recho: nfo sig!llfico ,·er 1111<1 ¡>rnn11a copa::: de' tena la 

¡>osthilidad de tomar decisio11es. as11111ir iniciatims, exigir c¡ue s11s derechos y los de 

ni ros .\('({/! c11mplidm· y n'.'P" tm los. ,\'e i 'S ci 11dm luno-ci 11dm lw"' ,.11 je lo de daechn. 

cuando se tiene la capacidad dt! plantearse crítica111e11/e fi'e11te a la .\ociedad. es 

dcur. l '/11 1/ !(/n se le demanda u (; ,·tu. cn11 urg11me1110.,· cn1 1 1  ·i11ce111es. </11(' 110 estuh/c:::cu 

prtortdades u¡e11as u los derechos o se de1111t1cie púhlicamet1te c1wt1do i11c/11so 11su 

eso., rff11rso., ¡mra 1 ·in/orlo., ". ( M agcndzo, 1 99 8 · 3  8 )  

D e  est a forma ser ci udadano-ci udadana, suj eto de derecho, signi fi ca ex ig ir l a  sat i s facción de 

derecho, d e  necesidades consi deradas  b ás i ca � Y t ener las  habi l id ades y l a  mot i vacic'in para 

part ic ipar act ivamente para q ue los derechos propios y los de los otros sean respetados. Convert i rse 

en un/un a  act i v i st a  Para Schmel k es la escu e l a  debe for m ar va lora lmente, pri nc ipa l  función 

socia l izadora . Sin embargo, ésta se desarro l l a  de forma amorfa y caótica . 

La fu nción soc ia l izadora de la  escuela impl ica  reconoci miento y valoración del  p lura l i smo. 

i n cent i v ando a l  a l u m no/a a rea l i zar propuest as, compromet i éndolo/ la  con lo que c ree La escue l a  

compite con otras agencias  soc ia l i zadoras. más potentes q u e  la  escuela m ism a. perd iendo espacio 

soc i a l i z ador. a l  no ser capaz de i ncorporar el a n á l i s i ,, l a  refl exión 

¿Qui enes son los reclu sos'7 ¿ Por qué hay a lgu nos que son más propensos a term inar en la  cárcel ,  en 

rel ac ión a l  resto'7, ¡,por qué l a  mayoría de los rec lusos presentan pareci d as caract eríst icas0 Se 

ent iende necesario tomar la perspect iva de Fraser. es dec ir, desde e l  modelo de la  ident idad.  e l  cua l 

se i n i c i a  con la  idea hegel i ana de que la iden t idad se cnnstnJye a través de u n proceso de  

reconocim iento mutuo: ''segú11 la c11a/ cada 11110 comemp/a a l  otro s111111/tú11ea111e111e como u 1111 

1g11al y cnmo alp1ie11 di \"/11110 de ,.Í mismo . ._ ( Fra<>er, 2ílílíl · 5 7 ) . El pertenecer a u n  grupo 

i n frava lorado por la cu l tura dominante equiva le  a sufr ir  una fa lta  de reconoc imiento, una di storsión 

en l a  relación que u no mant iene consigo m i smo Así,  l a  pol í t i ca del reconoc i m ient o  procu ra 

subsanar el trastorno i nterior, oponiéndose a l a  i m agen degradada del  grupo que sustenta la cu l tura 
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dom i na nte. Se les propone a estos el rechazo de l a s  estigmatizaciones y en contraposic ion  

construir  nuevas representaciones c i mentadas por e l los  m i smos, con e l  fi n  de prod ucir una cultura 

auto ati rmativa, propia, a través de la cual logre hacerse val er en e l  ámbito púb l i co y l ogrando el 

respeto v aprec io de la sociedad en su c0nj u n t o  

La falta de reconoci m iento es  s inón imo de l a  i m posi b i l i dad de  part ici par como igua les en la  v ida 

soci a l ,  partiendo de u na relación i n st itucion a l i zada de subord i naci ó n  socia l .  Esto sign i fi ca no 

vi sua l i zar el  p leno derecho de ser  pati íc ipe de la i nteracc ión soc ia l ,  manteni da a través de las  

norma.; c u l t u ra l es -de l as i n st i tuciones socia l es- que regu l an l a  i nt eracción, de acu erdo a l  va lor  

cu l tura l  i n stituciona l izado y as í  d i sti nguir a los  " norma les" de los otros. negando l a  pari ic i pación en 

un p lano de igu a ldad , a c iertos m iembros de la sociedad .  Por lo tanto, esto se convierte en u na grave 

viol ación de la j ustic ia .  Para soluc ion ar lo Fraser considera abordar por un lado el reconoc i mi ento, y 

por el otro la d i stribuci <'in "( . .  ). lo injusticia cntTC \f)()l l<li('IJ/e a la di111e11sití11 distrihuti l'(f es fu 

dislrihuch)n desigual, según la cual, las es/mc111ms l!COl/(J171i<.:as, los regímenes de /JrO/JieJud y los 

mercudns de truhojn ¡Jri1·m1 u /ns actores de /ns recursos l/('('('sarins JJoru 11110 ¡mrticipacití11 p/('JIU . .  

( Frasee 2000 : 6 5 ) . 

Los grupos soc ia les subord i nados carecen de un acceso igual itario a los medios  mater ia les  que 

perm i ten l a  igu a l  pa11 ic i pac ión . La econom í a  pol ít ica rcfücrza l o  que l a  cu l tura l ogra 

i n formal mente. Fraser considera que l a  retórica de l a  privacidad económica  bu sca exc l u ir del debate 

pú b l i co a a lgunos ternas presentados como i m pera ti v0s i mpersona l es del mercado, para d i st i ngu i rl o 

de los  asuntos púb l i cos y pol í ti cos;  de esta forma se los  protege del debate o confrontación,  

resu l tando ventajoso pa ra los  grupos dom i na ntes 

Todo el  mundo tiene derechos, éstos no son sol o  para los mi embros  de una determi nada sociedad. 

si no de toda la comunidad humana, adqu ir iendo e l  carácter de abso lutos Los DDHH se caracteriza n 

por apel ar a pautas o estándares i nternacionales admitidos a n i vel regiona l ,  mund ia l . Rafael Grasa 

sostiene que en la Con fere n c i a  d e  Viena d e  l 99 1 se estab l ec ió entre ot ros puntos :  1 - l a 

un i versa l i dad de los derechos h u manos, i ndependientemente del  estado de desarro l lo  de una 

soc iedad , de sus trad ic iones y de sus pauta s cultura les ;  2- la  leg it i m i dad de los  medios  u sados para 

h acer rea l idad los  fines propios de los derechos h umanos, a través de la  i ntervención humanitar ia  y 

l a  cond iciona l idad pol íti ca. es decir, en nombre de los DDHH y de l a  d emocracia :  3 - i nst it uc iones 

supranacionales competentes deben de ocu parse de saber hasta que punto los derechos humanos se 

cu mp l en o nn en d et ermi nadas  zonas 
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lgual mente Honnet h  considera que la reproduccion de l a  v ida socia l  se cu mple a t raves del  

reconoc i m iento reci proco, los  suj etos solo  pueden acceder a una autorrea l i zación pract ica s i  

aprenden a concebi rse a part i r  de l a  perspect i va normat iva de sus compañeros de i nteracción.  N o  

podernos l legar a l  entend i m i ento d e nosotros como �x)rtadorcs d e  derecho , s i  carecemos de l  

conoci m i ento de cuáles son nuestras ob l igaciones normat i vas .  Se entiende a l a  rel ación de derecho 

como una forma de reconoci m i entr1 recíproco Esta preten s ión de derecho se e't i cnde a todo , los 

hom bres en tanto seres igual es y l ib res: "todo sujeto h11111a110 es tenido como portador de c11alc¡11ier 

ti¡10 de di•n •cho' c11a11dn \'C' le rcnmnce como miemhro de 1111<1 cnm1111it/ad \nciu/". ( Honnct h. 

1 99'2/ 1 99 7 :  1 3 4) .  Siempre supon i endo que pueden deci d i r  rac iona lmente acerca de las normas  

mora l es en su autonomí a  i nd i v i dual .  

Tanto Mead como H egel d ist i nguen t res formas d e  reconoc im i ento recíproco:  l a  ded i cac ion 

ernnc:ionaL C' dec i r  rclac ionam i ento de a mor y amistad.  el reco n oc i m iento ju ri d i co y l a  ad hes ión 

sol i dar ia .  Solo desde l a  perspect i va normat iva del otro general i zado, podemos entendernos a 

no,otros mi smos como po11adorcs de derecho 

- -1<eco11ucerse recíprocame111e como persona de derecho. hoy StKt1(fica 111ús de lo 

</11<' pru/rí( f six11i/icur u/ pn11ci¡Jio del dnarmllo modemn del tlerfflur 1 10 mio la 

capacidad ohs11m.:la de poder orientase re.\pi.!clo de normas morales
. 

sino tw11hie11 

la ca¡uwidud cn11cn·1a de merc ·ca In medido J l<'cesariu en 11i i •el w)( 'ial de 1 ·idu. pnr la 

q11c 1111 s11jeto es enlrl.!/01110 reco11ociJo c11a11do et1c11e11tra reconocimienlo j11rídico ". 

( H onnct h, 1 992/ 1 99 7 ·  1 44 )  

E l  autor pla ntea que e l  v iv i r  s i n  d erechos i nd i v i duales s ign i fica como miembro d e  la  sociedad no 

t ener n i nguna opo11u n idad para la  formacinn de su propia aut oest i ina El tener derecho i m p l ica 

tener pretensiones socia l mente aceptadas. lo  q u e  le otorga al  suj eto  oportun idades de una activ i dad 

l cg 1 t i ma, con l a  cual  pueda adqu ir i r  concienc ia  d e  que goza el rcspctn de los demás E' perc ib i do 

por los otros como po11ador de este derecho. lo q ue le otorga l a  conformación de su auto respeto. 
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9- F U NDA M ENTACIÓN 

La s i tuación carce l aria en nuestro paí s es crí t i ca .  Los centros penitenci arios no reencuentra n  en 

condic iones fi sica,..; ni instituc i onales para albergar a un número creciente de internos Las cárcclc.;; 

en nuestro pa ís  se han convert ido en depósitos humanos, desprovistos de propuestas que busquen 

rei m:ertar y para e l l o  preparar a l  i nt erno para cuando haya cumpl ido su condena.  

Según Serpaj ( 2006) las crécel es del  U ruguay se caracterizan pri nc i pal mente por: 1 - deterioro de los 

edi fi c i o'. preo:;entandose en cnnd ic i t)nes inaceptab l es de habi tabi lidad: 2- descuido de la sal ud de los 

rec lusos. 3 - fu ncionarios po l i c ia les s in  capacitación para la  función que ejercen:  4- tensiones 

permanentes en la relac ión con los rec l u soc:.. ') _ au senc i a de una pol ítica nacional de cárcclc.;;, deb ido 

a que algu nos centros dependen de la Dirección N ac iona l  de C árce l es, y otros de las  J efaturas 

Departamentales: 6- insu ficienc ia de act i vidades educat i vas. cu l t u rales. l ahoralcs. recreativas. 

depo11 ivas, y además, 7- una superpoblación que genera haci namiento1 . 

Datos de l a  D iv i s ión Estad í st ica y Aná l i s i s  Estra tégico del M i n i steri o del  I nterior para el año 2009, 

n1u cst ra n que la población rccl u c:.a t otal del s i stema Penitenciario es de 823 8 personas. de las cuales 

'2762 se encuentran en Cornear, lo  que representa el 3 3 , 5° ó  del  tota l -i _ 

Para Serpaj todo esto h a  generado l a  ap l icación de l a  L ey Nº 1 7 . 897 de set iembre de 2005 de 

Hu manización del Sistema Carcelar io N ac i onal , que conforma un conj unto de medidas para su pera r 

l a  cr isi s humani taria de los  centros de rec lusió n .  La ley estab leció como ún ica vez u n  regi men de 

l i bcr1adcs p rov i sio nales y antic i padas. q uedando exc l u idos los de l itos más graves
' 

E l  1 3  de j u l i o  de 2006 por el Decreto 2 2 5/06 se aprobó el " Reglamento de l a  Redención de l a  Pena 

por Trabajo y Estudio"_ que prevé la conmutación de un día de reclusión por dos días de trabajo o 

estud io a los  procesados y condenados. Además el 1 4  de j u l io de 2006 por el decreto 226/06 se 

' Lo� parnmctro� 1 1 t i l i1�1dos por el Co1 1sc.10 de Europa. cstablcec1 1  que el haci 1 1a1 1 1 1e1 1 to se c a l i fica de c n t 1co. cuando la 

densidad es igua l o superior a 1 20. ' en el caso u 111gua�·o la densidad promedio osc i l a  en 1 70 en los establec i 1 1 1 ientos 

pcn1tc nc1:mo<. de la !J 1 recuón N acional de Ca1 cc!cs. � en e! caso especi fico de l Comcar la dcnc,1dad a<.cicndc a 1 %. 
1 Para n mpl iar 1 1 1 fo rmación ' er tabla en púg. > del A11e-.;o.  
' Esto permit ió  la  excarce lación de 7(>(> personas: > 1 1  en el  in terior � .J.55 en Monte' ideo. de los c11a lcs solo el ! Y' " 
re1 1 1c 1d10. cuaudo lo ilab 1 l ua l  es e l  50'' .,. De esta forl l la 1 11c_1or:1ro11 los í 1 1d1ce:. de hac111; 1 1 1 1 1cnlo del sistema carcelario. L:1 
capacidad del sistema era ele :16 76 pl<vas � la población reclusa 70.J.2 personas. para el  aiio 2005. Pero postenonnent e  

cc;ta ci fra se ,·oh ió a Í ! !crcrnemar 
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estab lecio la  ob l igatoriedad de i nc l u i r  en todos los p l i egos de l ic i taciones de obras y serv 1 c 1os 

públ i cos un  m í n i mo equ i valente a l  5% del  personal  afectado a tareas de peones y s i m i l a res, a 

personas que se encuentran regi st radas en la  bolsa d e  t rabajo  del  Patronato N acional  d e  

Encarce l ados y L iberados 

Segun datos del Departamento de Educación y E xtensión Educat i va de la D i recc ión N acional  de 

Cárcclc,, para e l  año 2006. el l 00,'ó de los rec lusos eran ana l fabetos, e l  3 0° ·¿, ten ía  educación 

pr imar ia incomp l et a y el  66% ten í a  entre 1 8  y 29 añosc' .  

Para el año 1 997 Ernesto Campagna ident i fi có que exist ía  un 4 7,8% de la pobl ac ión carcelar ia a la  

cual se k debía dest i nar recursos y med ios para logar cumpl i r  con los  ob jet i vos de completa r  algu n 

cic lo de enseñanza. E l  autor ident ificó que del 1 8 , 5% de l a  población s in  i n st rucción, solo el 34% 

h)gró wlm i nar  du ran te  l a  rec lusión el n ivel de  pri mari a, es decir  que, el 6Ci0, o de los  que no pose ían 

i n strucción no lo  lograron.  De l a  pob l ac ión con c ic lo  secundario i ncompleto, el 89% no logró 

completar lo Y de lo' que 1 11grcsaron con formación técn i ca i ncomp leta ( UT U ). el 5 8°, o  logró 

cu l m inar lo .  

Estos datos muestran una pobl ación carcelar ia  m uy joven y s in  i n strucción o muy poca . Por estos 

mot i vo' una poblac ión muy vu l nerable Son su jetos que la  m i "1na soc i edad expul só. no s<1 1o 

porque el s i stema t rata a los  d i ferentes como igual es, s i no que también, los  cast iga por ser lo .  

En e l  rcq1 111cn ejecut ivo rea l izado por  J u l io Lu i s  Sangu i n ct t i  'Obre ' 'E l  acceso a l a  Educación 

Superior en l a s  I nst i tuciones pen i tenciari as  del  Uruguay y casos comparados". se presentan los 

'igu i en tcs datos 

"sobre la poh/ac1á11 carcelaria (. . . )  menos del 10% estudia e11 los eslahlec1111ie11/os o 

. fiwro de el/ns. l 'an la principal cw·ucfl'J'Í.\·tica d< ' /u l'd11cocirín 1'11 fo ,· uírcc/c ,· e '  /u 

existencia de 1 •ei11tití11 criterios difere11/es. A esto se le suma que todo estú p/a11teado 

e11 / it11cicí11 di! la ·''l.:'J.!llridad \' nn de fu necesidad de reducir ¡>ara rci11 ,atur. di!htdn u 

<¡ue 1 10 se Ke11era11 e.\pacios 1 1i m1i11as <¡lfe ¡wionce11 el trahajo o el estuJw. o 

nw/q11h·r octi i ·idm l e1;1ra rec/11,·irí11. FI ¡wnmw/ adcnuís 110 e ,¡,í cupun tudn o 

e.\peciuli:::aJo por lo que lo co1 11 •i l ·e11cia y la aplicaciú11 de procedi1111e111os 1 ·iole11tos 

complican atín má.' las chances defitturn .. ( Sangui nett i .  1006 2 ) . 

' Ver tabla en la púg . .+ del Anc:-.:o. 



' ;  ' ' 

Se considera que los datos j ust i ti ca n  la i n1po11ancia de i n vestigar J a  educacion en los cent ros  de 

rec lus ión Hoy en Uruguay hay u n  total  desconoc i m i ento sobre el tema Se podría dec i r. que Jos 

centros de reclus ión se han convert ido en depósitos humanos. de lo que la  sociedad uruguaya 

cons i dera como despojos "ocia lcs  

Relac ionado con l o  anterior. hay sectores de l a  población que siendo " l ibres" están excl u i dos.  De 

c"ta forma, aquel los  que no lo son no solo no pai1 ic i pan ,  ( part iendo del supuesto de que Ja gra n 

mayona de los rec lusos ten ían u na i nc lus ión rela t i va. con anterioridad a su i ngreso a l  centro de  

rec lusión ). ' ino que tamb ién  la soc iedad se  ha o lv idado de el los. cast igá ndolos pnr haber comet ido 

un de l ito. q ue la  mayoría  de l as  veces es por l a  v io l ación a l  d erecho a la propiedad privada .  

E s  necesario investigar más esta temát ica .  Se debe cuestionar y d i fundir lo que l e  sucede a ciertos 

sectores de la poblac ión.  que n n  c;o lo carece de voz. c; i no que no t iene el hábi to de hacer que "us 

derechos sean respetados. 

24 



1 0- I N TEG RA DOR SOCIA L  

1 0. 1 - ""Tumbero nunca : la palabra'' 

M otivaciones y expectativas de los internos que asisten a la escuela 

Se pudo observar que los rec l usos tant o  pri marios como rei nci dentes asi sten a l a  escuela por las  

m i smas motiv acionc!), pudiéndose ident i fi car l a s  sigu ientes  1 - para aprender, 2- termi nar est udio�. 

3- ª>"udar a mejorar la conducta, y por ende a la causa : 4- q ui tar  días de pena. "e/ 2x I ": 5- sa l i r  de 

io-, módu los. 6- ocupa r de  fnrma product i va d t iem po ociosos. 7- para t rabajar  y 8-por sent i rse b i en 

E l los dec l aran como pnmer mot i vo e l  aprender. Son concientes de que l a  asi stenc ia  a l  centro 

educati vo los benefic ia  en l a  reducción de Ja  pena. contemplada en l a  Ley de H u man izac i ó n  

C arcel aria Los i nternos l e  otorgan a l a  educación un  valor i m port ante e n  s u s  v idas .  E n  e l  sent ido 

de que mu chos de el los dec laran que el  haber dc_j ado los estud ios. cuando eran n i ños, los avudó a 

term i nar en donde están .  Según pa labras de los i nternos :  

-Adr ián . ' Puru 1ruhujur · ·. 

-Waltcr: " "(. J. s1 yo !111hiero oprendido. h11h1em ¡m:studo más a1enc:icí11 \' ho \ '  no eslurío 

L'omo esto \ '  uh11ru ·. 

-Dan id . ' "( '011 32 años q111ero oprender. pero tumhien vengo porque me q111eru 1 1·. o su 1 ·e.:. 

q11i\'m o¡¡rcmlcr, ¡1ol'C¡11e lo q11c oprendu oco 111<' 1 in·c poro 111  cu/le ( ) /'orq11e el dw de 

111m1unu c,·1 1l111do esfl> en l1 her1ud q111ero .l'ff 11110 persono más. Porq11e yo q111em uy11dor u 1111s 

i11¡as u hacer los dchcrcs. ". 

-Adrian: "(  ) . y elegí 1•emr u est11dior ¡wro estudiar. ¡1uru uprender. mc¡orur /u letru. 

Afe,¡orur yo m1s11w . . 

-Artu ro: "A cú l'engu u uprender. poro u_\ '11C.lor u mi c,·o;u /11ctu. ¡>llru so/1r _1· eswr con 1111 

. tmni/iu Y no como c11011du ero ho11.�a A horll es drrnmo A. demás me m·wla en la co11d11cw 

( . ). porque lo que no apr<!ndí. fu Uf)!'Undo lll'Ú · ·. 

-N éstor · A¡1n:mler. J 'encr 11110 0¡1or111111duu' ". 

Se debe considerar que la  responsabi l i dad de los padres es velar por el crec i m i ento y desarro l lo de 

su.:; h ijos y la.:;  d ec isiones educat ivas no pueden ser tomada '> arh i t rar iamentc por los n i ños De esta 

forma se observa ausenci a  de cont ención y responsa b i l i dad de pa11e de los padres de los rec l usos. 

cuando e l los  füeron n i ño s, debido que a lgu nos hab í a n  abandonado la escue la  por problem a s  

fa m i l i ares. Las fam i l i as  n o  contaban con las est rategias  para q u e  sus h ijos conti nuara n  est udiando. 

razones que e capaban a la  voluntad de los n i ños, además de l a necesi dad de t rabajar para ayudar a 

l a  manutenc ión del hogar. E l  abandono si n moti vo aparente es el menos declarado. Pero de todas 

\ 
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formas son los padres qu ienes deben reconocerles ese derecho. Velar porque el los as i stan  a la 

escuela, es una de las responsab i l idades del ro l de padre. 

Según dec l arac iones de los i nternos :  

-Walter .  "J ,on¡11<' 111 1 ·c <¡11c trubujur. y de.\¡mó· '!"'' < "aÍ 1 1n fi1i mús u /u <'s('fw/a · ·. 

-Adrián 2 :  · '!'v/1 madre y mi padre se si!pararo11 y yo me quedé co11 mi madre . .. 

-Alej andro . "/\ fi padrr 11n /JI.! deja ha ir a la rscucla. ¡j cm a/coh1i/ico r yn lo tc11ia 

qur cuidar . .. 

-Né.:;ror "Nn. me dedi<¡m; a truhujur . .  

-Danie l : "No quise i r  mús. y 110 /ili ". 

-M igue l : "} 'on¡ue mis padrn· ,.e �·c¡ 1arorn11 y yo 1 ·1!11! para /\,fnn!i! l 'Íden y ri11e co11 1111 

uhuela 1· loa. era u11a.fa111ilia pohre. se trahluaha la tierra para comer ". 

Acá vemos el p l a nteo de Fraser sobre la ausencia de reconoc imi ento. el cual se t raduce en i nj ust ic ia  

cu l t ural y económ ica . Podríamos entender q ue estas desigua ldades son expresiones de jerarqu ías  

cu l tura les · 

.. lu u11resi<in de clase es 1111 cft•cto ,·11pert'.\'lmcl11rul de la dcsvulori:::< 1c1 C in c1 1l1 1m1I de lu 

iclent idad pmleturio. ( . . .  ) todo di.\' / nh11c.:11in desigual ¡med<! ser i ndi rcctumeme .wl11c1onudu 

l/lt'd1u11te 11na polait·u de reco111Jt ' tl17il'11to · rc1 ·ulon::ar los 1de/7/1tfudt• 1 tll/11 \'tl llllt'flll' 

dC.\' \·'Olort::udas eq1 1 1 rnlc .rn1111ltú11comente o otocar los cm1sos pm/imdas de lo des1g1wldwl 

ern1111m1rn ( ) · ( Fr�scr. ) ( ) ( )( )  'i \l )  

Segun palabras de un i nterno : 

Adrián 3 - " }'  ulwru estoy e.,·cnhie11d11 cartus \' (,'//Wldo 1,·1enc 1111 mudrc lux Ice. Ale lt'L' l'! 

ctwderno. Yo pongo: !11/umá te q111 eru m11c/w. pero todo /11nto ' ' .  

Desde este planteo, Honneth ent iende que no podemos l l egar a l  entend im iento de nosotros como 

po11adorcs de derechos, sino poseemos un saber acerca de qué obl igac ione' normat ivas tenemos que 

cumpl i r  frente a los otros. Para Hegel e l  amor representa  el pri mer estadio de reconoci m i ento 

rcc 1proco Los sujetos se confi rman recí procamente en su natura leza necesitada, en la  experienc ia  

rec íproca de atención a morosa . Se saben un i fi cados en su necesidad de ser depend ientes del otro .  

Por otra parte, l a  educac ión es va lorada corno necesari a p ara el  logro de un mejor posic ionam iento 

en la  soc iedad Según pa labra.:; de un  i nt ernff 

-Dan ie l :  " J·.�1· t1 1dio todo. l'.�1·tuy oprcnc/1cndo de u poco. A ntes no q11eriu. purq11c 110 111e 

1111erc.mho ( . J .  lo que uprcndu ucú 111e s1n·c pura lu col/e . .. 
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La as istencia a l a  escuel a  es una est rategia para el logro de un estud io  superior, vmcu l ado con e l  

aprendizaj e de u n  ofic io Es dec ir, l a  pro fesión e s  considerada como necesaria, pudiéndoles 

sign i fi car un mejor posic ionam i ento en el mercado de trabajo. Además e l  centro de rec lus ión les 

ex ige aprobar pr i rnar ia para cont inuar con estud ios secu ndarios y/o rea l i zar cur<::os dC' formación en 

ofic ios. con  los  programas y docentes del  Consejo de Educación Técnico Profesiona l - UTU 

Asi m i s mo los  posic iona en p ie  de igu a l dad ante  terceros. E l  hec ho de aprobar l a  educación pri mari a 

l es otorga una constanc ia  de A N EP. en la que no se identifica que fi.1era rea lizada en  un  centro de 

rec lus ión .  De esta forma es una nueva oportun idad que se les brinda y que el los quieren aprovechar. 

110 corno cuando eran n i ños .  Es dec i r, l a  edu cac i ón los  posic iona como sujetos de derecho, de lo� 

que son concientes. N o  sólo los u t i l izan, s ino q ue también los exigen.  E l  reconoc imiento que el  

<::ujcto encuentra en !ns otro<::. contribuye a su autonomía indiv idua l .  Para Hegel. la  con fi a nza 

i n d i v idua l  es i m presc ind ib le  para la pa1iic i pación autónoma en la  v ida  públ ica .  

A l  m i smo t iempo. es  pe1ii nente considerar e l  recuerdo que t ienen los i nternos de la  escuela  a l a  que 

as ist ieron cuando eran n i ños . M uc hos declara n  haber tenían m iedo a l as  rerresa l la s de l a s  m aestras. 

ante el uso de cast igos fí s icos por equi vocaciones o probl emas de conducta.  Según dec laraciones de 

los i nternos. 

-Adrián: · Istu, 1>orqul! 1!11  /u otra 1111! ci11chaha11 de la oreja. ( '/uro, yo me portaba 

mu/ ". 

- Mario:  " '/'odos me echaha11, la maestro. porqui! ero re 1 •0/toso" 

-Marcelo :  ' To hin' ¡winwro y sex11mln 11n. 1 1omwi. y pa.'l; a tercern me <¡11edt' 

estudiando. i!St11dia11do, y mi madre me puso 1111u muestra de rec11peracir)11 y 1 ·10 que 

me q11edoha ( '01 1  12 ni/o.\. 13 wins me pasa/Jan por edud. i 1 •in 1 

En su mayoría los i nternos provienen de barrios carenciados as ist iendo a escuelas que hoy 

denom i namos . .  de  con t exto crit ico·· . M uchos de los  rec lusos fueron n i ños, que además de los  

problemas fa m i l i ares a los  que habi tua l mente estaban enfrentados, se  les  sumaba la  v io lenc ia  de 

tener que t rabajar para colaborar o mantener a sus fa m i l ias  Esto k i mp l i ca a un n i ño sa l tcar<::c los  

roles correspond ientes a su edad y tener que asumir los de un adul to,  empuj ándolos a desarro l l a r  

sent i m i entos d e  i ncomprensión y rencor. 

La educación es un proceso de socia l i zación que debe ser desarro l lada por diferentes i nst i tuciones. 

romo ser l a  fa m i l i a, l as amistade<::, los centros de educación formal  e i nformal _  etc. La falll i l i a  es 
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qu ien debe de en señar e l  amor, e l  cariño, el respeto por s1 m i smo y los  otros, l i m i tado por el cap i ta l  

cu l tu ra l  de los  mi embros Las i n st i tuciones ed ucativas, en este caso l a  escuel a, d ebe de procu ra r  e l  

desarrol lo de u n  ser i n tegra l ,  enseñar los  códigos de la l ectoescri tura. así como los derec hos y 

obl ig.acione" que t ienen Jo-;; c i u dada nos. E l  respeto. la to lerancia .  la so l idar idad.  necesar ins para l a  

pai1ic i pación en sociedad .  

"f"u escuelo 1 10 \'C propone socia/car. s11pn11r (ji/e Jste es 1111 re.rnltado a11to111úticn de 

s11 q11t!hllcer ( . . .  ) .  deja de c11111¡J!tt. o al menos de c11111p/1r adec11ada111e111e l!stu 

ji111cir)11. <¡11<' , , ,  cnl l \'fit11ti i ·a dC' lo 11ncir'n 1  di' calidad ed11curi1'll. .\'i lo nnwlo 11nfnrma 

\ 'l lioml111<!11fe, o lo hllce di! .fárma uc11/ta
. 

y por ra11to caática, 110 será co1Ju= de 

dnurrn/lur ar111rinica11n'J1/I! lu\' .fúcultmln del ,·er h11ma11n . ._ (Schmelkt· '· J<J<JS: ./ó) 

Los in ternos fueron sujetos que han sa l teado este proceso de soci a l i zación. educados con otros 

c <')d ig.os. de un inu ndo de adu ltos. cnn re<:.ponsah i l i dadcs y cx igenc ia o,; para adu l to-; L.::to provoca 

q ue se asuma como "normal"  sus responsabi l i dades y que el castigo y la ignoranc ia  hacia su ser y su 

d es rccnnoc i rn i ento sea lo habitua l .  

La escuela conserva y d istr ibuye no solo l a  propiedad económica. smo también l a  propiedad 

s imbó l i ca. el cap i ta l  cu l tura l . Por lo t anto, l a  escuela  crea v recrea formas de concienci a que per m ite 

el manten i m i ento del control  soc ia l .  s in  que los grupos domi na ntes tengan la  necesi dad de recurrir a 

mcca n i  · mos man i fi estos de domi nación El cont rol de la escue la . e l  conoc i m i en to y l a  v ida 

cot id iana pueden ser más sut i les como e lementos de control ,  momentos aparentemente carentes de 

t rascendenci a .  

N o  s e  puede asumir  q u e  l a  fal ta  de educación sea l a  ún ica vari ab le  exp l i cat iva de u n  del i to. porq ue 

.::cría un tota l  a l ej am i e nto de la  rea l i dad Prro en l a era de l a  "111ndcm1dud lí<¡11idu"7
. cada vc7 van a 

ser más los exc l u i dos a l  ex ig i rse más espec i a l i zac ión. i n formación y formac ión para ser 

considerado por lo m enos en el  ··c¡ercitn de reser1 ·0 . .. 
,. De esta forma. la educación ! orna un valor 

i m presc ind ib le  para la pa11 ic ipación y el reconocim iento en l a  sociedad de la  post modern i dad.  

Según palabras del i nterno que desarro l l a  el ro l de adscripto :  

-.l uan ' '/·.�y/o e s  1 1 1 w  po.1 1h1l/l/( I (/  dohle. n o  está solo lu rcdem:1cí11 de lo penu ¡1ur cst11d10. 1)()r 

troho¡u. sino q11e el 1ml1 1•id110 11110 ve.: el l1hertud tiene la posih1/1dml co1110 1111111 1110 de por lo 

flll'llOs rnha ¡>ona rn nomhre. ( }. 11111cha.1 l't'Cc.1 son cond11cido,· alpcgudo. dondl' 1·1 11s!l'd 

Bau111a11. Z� g1nunt .  2rn H l .  
' Mar\. CirL t 975 

28 



¡ 'I;. t .� 

e11c11e111m olg1111 oc111ww h11e110 gente q11e le lea porque s1110 11sted . firmu ulgo c¡ue 110 

suhe . . 

Los i nternos deposi tan  d i st i ntas expectat ivas en l a  eclucacion . Por un lado, l a  i mportancia  de l a  

cducac ic'in como un valor en s í  m i -;ma para lograr l a  formación l ino de los i n ternos p la nteaba · 

-Wa lt1,;r :  · · t  !no ve q11e se puede. <.¡11e se p11cdc hacer todo ". 

-Mano:  " ( '1wndo wrlgu. leer. ¡¡oda llegar o al?,<> 

E l  rec l amarlo se convi erte en un e lemento s imból i co de expresión, de reconoci m i ento general como 

pcr<>ona moralrnentc rcsponc;ab l c, pensarse q ue compart e  cnn el resto de In� m i cmbroc; de l a  

comu n i dad la  facu ltad "q11t.: le hacen capa:: de participar e11 lafomwciá11 d1.\c11rsi \ 'O de la 1 ·ol11111ud: 

y In pmihi/idad dl' rejérinl' a ,.¡ mi,mn pnsi/ii'Ullll'l//e el! Ju/ fnrmu C:'S In <¡11c /lumumns u111u 

rt.:.\fh!lo ". ( Honnet h,  1 992/ 1 997 : 1 4 7 ) .  

Y además la  educación con u n  valor i n stru menta l . Es decir depositan e n  la educación la  expectat iva 

de :  1 - d i sm i n u i r su pena�  2- recupera r  u n  espacio de ocio ( no debemos de o lv idar  que las  cárceks d e  

nuestro pa í s  n o  cuentan con programa de recreación. e l  cual  estarí a i nscri pto e n  pol í t icas d e  

rei n serc ion a la soc iedad De ésta forma la oferta educati va adqu i ere ese va lor para ! n s  i nternos que 

l a  l levan adelante) :  3 - recuperación de un  espacio de l ibertad. Acá  se p uede ver e l  p la nteo de  

Bourd icu en cuanto lo�  actores contr ibuyen a l a  r e  signi ficación de l a s  estru ctu ra.;; socia l es, creando 

y recrea ndo espacios de l i bertad .  La escuela para rec lusos sería un  ejemplo de esto y 4- v i ncu lac ión 

con el m reacio l abora l Según pa labra s  de los  i nternos·  

-Adrián :  · ·Me p11ede uy11dllr. vo.r a .wl1r con 1111 e.\'//1d10. vo 1 ·  c1  conseg11ir 1111 tmhll/o. ¡>oro 

de¡ur lo ct1!/e " 

-Lu is :  . . ( !no espero scg111r estllllwndo · ·. 

-Josc lo · · · J·kctricidad A /go fJOm troha/llr /)(1ro .\'{/l1r y no 1"C'g11ir t/el1m¡111e11do · 

Por medio de las entrev i stas se puede afirmar q ue el los depositan expectati vas en que l a  educación 

Jo.;; va a ayudar a d i smi n u i r  su pena. a segu i r  est u d i a nd o, a ayudar  a sus fam i l i as, a perm it i r  obtener 

m ejores t rabajos y que los va a transformar en mej ores sujetos. Pero debemos considerar q ue esta es 

una de las posi b l es m iradas La que e l los  construyen d esde u na i nstanc i a  en la que restarle t iem po 

a l  enci erro es un  tri u n fo .  

De esta forma la  educación signi fica l a  posi b i l i dad  de modi ficar. de desarro l l ar las potenci a l i dades 

del  ser, de perfeccionar las  func ione superiores del H ombre, cons i derando a éste ú l t i mo corno u n  

todo. L a  educación bu sca i ncenti var e l  proceso de estructuración d e l  pensa m iento, d e  l a  



i n1ag1 n acion creadora, de la expre 1 0 11 persona l  y de l a  con1un 1 cac 1on verba l  y si n1bol ica ,  

e"t i m u l ando los hábito de i ntegración soci a l ,  de convi vencia grupal .  de so l i daridad, cooperación V 

preservació n .  

l 0.2- "Se aprende andando con ellos" 

l .os v íncu los rn rl a u la ent rr los a l u mnos y los a l umnos y rl docrnt e  

A través de l a s  ent revi stas -rea l i zada tanto a los  internos, como a las  m aestras y a l  d i rector de l a  

escuc!H-,  asi romo de las  observaciones. e pudo constatar el buen vínculo existente entre los 

i nternos en la  i n stancia de c lase. E s  de sumo i nterés este aspecto deb ido a que una clase p uede estar 

conformada por internos de diferentes planchadas
'> y a <:>u vez de diferentes módu los Ju  De esta 

forma la i n stancia de c l a se acerca a los  suj etos que en la cot id i aneidad no se t ratan y que muchas 

vece.:; e l  prej uic io de pertenecer a distintos módulos hace que existan enfrentarnicnto" C'ntre el los 

S i n  embargo. este prej u ic io -pertenecer a un  determi nado módulo-.  desaparece en e l  ambito del  

au l a. con tribuyendo a dejar de l ado l o  est igmas de esta pertenecía .  

Segun palabras de los i nternos: 

-i\drión:  · " f 'odo., mis t.:ompuñeros son excde111es · ·. 

-N éstor:  "Me don poro udelunte cos1 todos . .. 

Los i nternos reconocen que en el espacio  de au la  se emplea n  otros códigos. Segun palabras de u n  de 

e l los .  -Né<:tor : ·· ... fru cortomo,· con /m· pult1hm '  ko 1· A /lo f7l lhlumos 111mheodm· . .  

Ademá s  s e  desarro l l a n  otras pautas de rel acionami ento como e s  el compaiieri smo U n  i nterno 

cont aba. - Néstor .. A o 1  oy11dn u /11,· com¡1u1/<·ro 1·. ( ). codo 11110 11c1w 1· 11 vel<wulud 1 1 ·1st1 · ,  . .  

Por medio de estas  c i tas s e  p uede vi sual izar e l  p l anteo de Honneth, d e l  auto entendim i ento cul t ural  

de una oci dad, l a  cua l  proporciona 1 1.)S cri terios por los cuales se orienta la  valorac ión social de las  

personas. porq ue sus capacidades y actuaciones pueden ser i nter-subj et i va mente esti m ado. en l a  

medida que cooperara en l a  real ización de valores socia lmente definidos Esta forma de 

' Pla nchada : en  cada módulo ha� ,·a rios pi sos. � en cada piso ha� dos planchadas Cada planchada cst<i conformada por 
doce celdas. 
1 · l::n Cornear e.\15.tc s1c1c modu los El  Modu lo 1 es p:ira ' 1o lentos. ' 1oladorcs. � C.\- pol icías: el �1odulo 1 i es para lo� 
1 ncl i '  icluos que sol ici tan medidas ele seguridad judicia l :  el Módulo 111 IV es para los i n fractores m{1s pel igrosos: e l  
Módulo V es e l  d e  i ngreso: e l  M ócl1 1 lo  V I  e s  e l  d e  Pre- egreso Según el D i rector Nacional d e  C 'úrcclcs l 1 1sp. J u l i;ín 
Rodríg11u el  Módu lo V I I  cstü constni i do. pero fal 1;1 equ iparlo 
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reconoci miento reci proco esta l igada al presupuesto de una vida socia l  cohesionada, cuvos 

m i embro s  const i tuyen una comun idad valora t i va por la orientación a objet ivos comunes 

La auto referencia lograda a part i r  del reconoc i m i ento hace que e l  i nd i v iduo se sepa miembro de un 

gru pn -;;oci a ! ,  capaz d e  desarro l l a r  operaciones con j u ntas, cuyo valor es reconocido por el gru po. 

adoptando el carácter de relac iones so l idari as .  Los suj etos rec íprocamente pai1 ic i pan en su s v idas. 

" a lorándosc entre s i  Cada uno aprende a reconocer l a  s ign ificación de l a s  capac idades y cual i dades 

del otro. Esto le  otorga al  sujeto la  con fi anza para poder desarrol l ar operaciones. o de poseer 

capacidadc' que son reconocidas por los demás m i em bms de un gru po como val i osas. generando 

toleranc i a  y part ic ipación act i va de p arte de e l los .  

Igua lmente, l a  maestra es valorada por parte de los  i nternos. como u na figura nob le. confiab le. y 

respetuosa Segú n l os i nternos 

-Adrián : " No le c1 1 1cha11 de lo orl!¡u " .  

- Mano:  "f/,� 1 ·  11nl l h ueno rl'lllcicÍn. H11enll pcr.10110 . .  

A ntonio :  "/•,'s de . fiaro. /,o qui! le rm la1· (',\'/( / ahí. A demás le esc11<,hu . 

Las m aestras reconocen tener un muy buen relacionam iento con los i nternos. Lo cual también se 

pudo constatar a t ravés de las observaciones y entrevi stas Según pa labra s  de l a s  maestras :  

- Maestra 1 :  "Nos llevc111ws h1en desde el 1winc1pio. ( . . .  ) .  sohemos c¡11e no podemos ceder en 

ddcnn11wdm· t 'o.1·a.1. f !no 1ra10 de q11c ellos l'l'ft'n lo mejor r1os1h ll' · · 

- M aestra 2 :  "Ha.1 · 11nu cierta camuderia entre no1·01ms. ( . ). tienen lo m'cc.\'/llod de rnlllarte 

/ 'e dicen C11 1do1e mm' 1·1ro 1· <]111' 1'i 111·1"c/ nta h 1<'11 nosorros 10111hi1'•11 . .  

M aestra 3 :  .
. ( .). el moc.1·1 ro e s  11111y rc.1·1Jerado. m11y volorodo. ( 'lam. vos represen tus el 

whcr ( ) . y 110 sos el g11urd/(/ q11c lm· rroncll. sos lu persono q11c los Slll'll de lu ccldll. y 

e111onces l'e111s. ohns 1111 l1hro y eso /lego c/1s11mo en ellos · 

Todo el p l antel docente  del Comcar reconoce nunca haber t en ido problemas con los i nt ernos

a l u m nos De esta forma se generan v íncu los d i st i ntos a los que se generan en los módu l os-ce ldas ) 

hasta es posi b le  q ue logren experi mentar otras conductas de no violencia a la que han estado 

habitu ados dura nte todo su proceso de soc i a l i zación, tanto en sus hogare�. como en otra' 

i ns t i tuciones como, por ejemplo. la escuela .  

Cuenta una m aestra que cuando uno de sus a lumnos d io  el examen de acredi tación del aprend izaj e y 

le d ijeron que h a b í a  t erm i nado l a  escue l a. él l e  d io  u n  abra.zo y le d ijo 
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- MaestrJ > :  "( /me/(/.\' por enseñorme o preguntar . .. A l o  que b maestra comento durante b 

cnt1-C\ i slJ . --·( . .  ) . ,. en segu ida rdk., ione , ul suhcr 11w.1 . ¡iudw ¡weg11mw· 1Jl !'u.1 cu.1u.1 , . .  

Este ejemplo considera e l  p la nteo de Honnet h, e n  e l  que e l  reconoc i m i ento rec íproco como persona 

de derecho sig n i fica_  no snl o la capaci dad ah t racta de poder orientarse respecto de l a s  n clrmac;  

morales. s ino la  capacidad concreta  de merecer la  med i da necesar ia en n ivel  soci a l  de v i da. por  la  

que u n  suj eto es entre t a nto reconocido cuando encuentra reconoci m i ento jurí d i co Tener derecho..; 

signi fi ca poder estab lecer pretensiones socia l mente aceptadas, por lo tanto, esto dota al  sujeto de l a  

oportu n i d ad de u na a ct i vi d ad lcg.ít i ma, e n  conex ión con l a  cua l ,  é l  puede adqu i r i r concienc ia  d e  q u e  

goza del respeto d e  los demás. 

1 0.3- "Me h ago vis ible porq u e  fu i i n v is i ble por m uc h o  t iem po" 

l ,a relación n ivel sodoecon ó m ko y ¡1sistencia a la ed ucación carcela ria 

Antes de comenzar e l  t rabajo de campo, l a  ci fra m anej ada  de i nternos que as ist ían a l a  escuela de 

Comcar -br i ndadas por la  Di rección N acional  d e  Cárcel es- era mucho mayor que la  rea l  1 1  De esta 

forma nuestro un i verso de aná l i si s  se vio acotado consi derab lemente, ( podemos decir  que se rea l izó 

casi u n  censo ) .  Además 110 se perm i t ió i ndagar obre el t ipo d e  d el i t o, que hab í a n  comet i do los 

i nternos, que asi st ían  a la  escue la .  E l  fin era preservar l a  identidad de cada uno de e l los .  

Segun pal abras de l  d i rector  de l a  escue l a  para recl u sos·  

-Eduardo:  ' Fn el 2006 se inscnhiaon 500 ol11111nos. ¡¡oro el 200 7 h11b1ero11 1000 mscri¡1tos. 

de los rnoles dehenan de c 1·1ur u.1·1s1icmlo -180 · / fí }  ¡1aru ¡irimurw. el rl' l"lo t 1 / '/ 1 1 '  

sern1ulorio. s m  emhurgo siJlo 1·1ene11 25. / )e lo que vu del uño os1.1· 1en entre 11n 20. 1111 30%. 

, ! )ero el lo c11l¡w es de todos lol" ¡1ar1n , . .  

D e  las  vei nte entrevi stas rea l izada s a l o s  i nternos : 1 3 a pn m anos y 7 a rei nc identes, s e  pudo 

observar que su i; edades osci l aban  entre lo - 1 9  a lo 54 años, proven ientes de barr io..; carcnciados, 

que as ist i eron a escuel as  de "contexto crít ico" . Declaran en una  c i fra signi fi cat iva haber t ransi tado 

durante su v ida escolar  por más de u n a  escue l a .  Se pudo observar una a l ta  t a  a de repet i dores y l a  

mayona no haber superado e l  tercer año escolar .  

1 1  En el 2007 la 1 nseripeión a primana fue ele t <>2 alumnos. sin embrago la asistencia fue del 1 5 .-+º o. es decir 25 
alumnos. 



A modo de resumen, los pri nc ipa les mot i vos de la desercion escolar füeron -para los  in ternos-, por 

problemas fam i l i ares ( l a separac ión de los  padres, los cont i nuos cambios de d om i c i l io ,  por t rabajo, 

( desde edades muy tempranas ten ían que t rabajar para cooperar con sus fam i l i as, o cuidar 

parientes) .  pnr prob l emas de conduct a, ( haber sido d i sperso�, conversadores), y ot ros. como ser por 

problemas de aprend izaje. o que fueron pasando de año por extra edad 

El  d i rector de la  escue la  para rec lusos del centro pen itenciario Cornear a f irmó que cua lqu ier i nt erno. 

sin i m po11ar el  de l i to  comet ido puede as istir a la escuela del  centro de reclus ión 

-Eduardo: "f,11s lwh1/1 fados u co11c111·m· s11n uquc/10.1· tnlcrnos c¡11e no ho.1·011 llfo u la esc111.' lo. 

/ >e uc11ad1 1 ol rl'�lm11c/lfo l'n esa 1111·L'l'ipcián -q11t' se huce c11 /l'hrero- se IL' 1 ' ' '°i.f!.IW 1117 

¡mnto¡c. de acuerdo o la edad si so11 prt morio.1· o scc1111darios. 1)(Jr los necc.\'l( ll !dcs 

l'C011omic01'. por lo cond11cfu J:\e e 1· 1111 /J/11710/I!. \'!! hace 1117a s11mulurio y de , 1c11erdo al cupo 

q11c hayo ingresan o los rnn·os. Fn ese p1111tafcs se someten o lo .J1111tu de f 'rutumie/1/o. la 

c110/ está 1111cgrmlo ¡111r el / )11n'/Or del Fstuh/cc11111ento. mllc1·1ms. f 'cc111co de /A ( 'JU _, . 111\' 

.Jefes de Mod11lo. ,)'e voto r se l!/l/onza o los 111/ernos o concurrir. /,.1·0.1· 300 c:swhun en 

cc 1ml1c1C111c:s de conc1i1Tir . .  

A l  preguntarle a las  maestras y al  d i rector el  t i po de del i to que habí a n  comet ido los in ternos, que 

ª' ist cn a l a  escuela .  el los d ec l a raban que por u n  l ado. que esa i nfr)rmación no era brindada por la 

d i rección de l a  escuel a y en segundo l ugar, e l los  t rataban de ser ignorantes de esa s ituación. para 

preservar aun má' el  ví ncu l o  a lum no-docente. s iendo u na i n 'tancia en la que el  i nterno comenzaba 

presentándose a la maestra por su nombre, no por sus antecedentes. U na vez lograda la  confianza 

entre maest ra y a lu mno.  estos ú l t i mos con fesaban el mot i vo de la condrna, pero nu nca se bu scaba 

i nci tar a l  rec l u so a contarlo. si lo  hacía se lo  escuchada. 

De esta forma el  espaci o  de la escue la  es otro l ugar dentro de l a  cárcel . En  él el  sujeto t i ene la 

posib i l i dad de d esprenderse de su no mbre. de l a  i d ent idad de l a  ca l l e. la que todo' conoc ían  E n  estr 

espacio el  i n terno t iene l a  pos ib i l i dad de re h acerse. de re s ign ificarse. Al  presentarse por su 

nombre, por su ser. por ser en ese espacio u n  est udia nte, un compañero, qui enes  saben lo  q ue el  es, 

por lo que él qu iera contar. Es como empezar de nuevo, una nueva posi b i l idad, en la cual no se esta 

est igrnat izado 

No podemos determinar la existencia de u na relac ión entre el n i vel socioeconóm ico y la asi stenc ia  a 

l a  educación carce lar ia .  Debido a que no se puedo ident i fi ca r  el t i po de de l i to  comet ido, con l a  

asi stencia a l a  escuela .  Además de q u e  cua lqu ier i nterno puede as ist i r, s iempre q ue haya cupo. S i n  
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embargo, el pero esta presente.  No todo depende de l as mot ivacio nes y expectat ivas que tengan los 

i nternos La cantidad de recl u sos del  Centro Penitenciario Comcar que as i sten a la Escue la. en l a  

tota l idad de rec lusos ana lfabetos o anal fabetos funcionales. n o  permi t ió  i dent i fi car como pos ib le  

i n dicador de las  ex pectat ivas que éc;;ta pob lac ión t iene sobre l a  ed ucación forma l  1 2 .  

Los datos manej ados por e l  Departamento d e  Educación y Extensión Educati va de l a  Dirección 

Nacional  d e  Cárceles no es el rea l .  Según su s estad í st ica s  para e l  año 2006 en Cornear estaban 

concurriendo 3 29 a lumnos a pri m ari a. lo cual  representaba e l  79, :29% de todos l os a lumnos de los 

centros de reclu si <"in  del paí s Sin embargo durante e l  trabajo de camro se observó que la  rea l i dad 

está bastante a lej ada de estas estadíst i cas .  Las mi smas ya fueron exp l ic i tadas párrafos anteriores. 

A esto se le  puede atri bu i r  dos grandes mot ivos.  Por un l ado, una l i m i tada capac idad locati va. de 

rec1 1 r"ns 1 miteria les  y humano<:: Segt:m palabras del  d i rector  de la  escuel a en e l  a i'ío 2007 se 

i n scrib i eron 3 60 i nternos, pero : 

-Entrevi stadora · "/Hoh 11 1 rnpn ¡>i lm '' '" 1 1· .wre · · 

-Edu:irdo: · ·No. de ucuerdo ll lo cuntidad de docentes. se eluhomn las listos \ ' los otros es1ú11 

en /1.,1< 1 de ópera · 

-Entre' 1 stadora: ··J)ero s1 11sred q11itu los c¡11e cstuhan en listo de espem 1. ( 'llánlos deher1u11 

de nrm· r.:011c11rric11do ., 

-Eduardo: ··23.¡. · ·  

-Entre\ i stadora · ··(. e  '11ontm co11c11 1.,-cn · ·  ., 

- Edu:irdo: ·· ¡ 00. A horo con todos eslus prohlemos ho mc:rmudo mus · ·  

Además. se v i sua l izó la i nex istenc ia  de estrategias en los  centros de rec lus ión q ue promuevan e l  

c_icrci cio de uno de l o s  DDHH como es l a  educación .  Es te  ú l t i mo punto será tratado en el  cap ítu l o  

s igui ente. 

1 ' Scg.ú11 dalos dc l a  DHccciún Nm:io11< 1 l  de Carcclcs el  1 0% <lc b pohlai.:iún can:clana dcl  país cs ana l ü1bcta. 1 111 .\O" o prcscnla 

pi!!HLtr!d l llU'l11 ! ' lct!. ' el  -10'�·\, L"Lllll l'klu.  cs Jcu1 q uc !u arnpl m 111'!\ t'l !i.l de el los son amil fobclos o anul l¡1l>c!ll� !"ullL hl!lH!ó 
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1 1- PROVEEDOR DEI EQ U I PA M I N ETO CU LTURA L  

1 1 . 1- ''Trabajando dentro de los límites permitidos" 

' ' 

Los contenidos programáticos de la  da�es y las estra t e�ias pedagógicas uti lizadas. 

Los conten idos programát i cos de las c lases en los centros de reclus ión del  pa í s. son los empleados 

en la escuela t ra d i c ional  1 '  Se pudo ident i fi car dos tramo. El objet ivo del pri mero. es l ograr 

s i stemat izar y profund i zar el  conoc i m i ento del que  es portador el adulto. en re lación a su entorno 

i nmed iato Para c l l0  se p lantea el est i mu l o  de la  cc:imun i cación. a t ravés de la  i n ic iación a la l ectura 

y a la comprensión l ectora . El maest ro/a t iene la total l i be1iad de e leg ir  el método de enseñanza que 

mejor consi dere. En el  área de las  c iencias y tecnología se promueve la  i ntegración del  i n d i v iduo a 

los  aspectos que i nc i den en su v ida personal ,  fa mi l i ar y soc ia l ,  para que e l  estud iant e  pueda 

comprender q¡ entorno. e iden t i fi car su rol en la organi zac ión socia l .  po l í t ica-jund i ca de la  sociedad 

que i ntegra . Se tratan aspectos referidos a la fam i l i a  y al E stado. 

En el  segundo tramo se proporc1onan e l ementos tendi entes a la auto construcc i ón de una v is ión 

si -.t emát ica de la  rea l idad El obj et ivo e-. s i st ematizar y profü nd i zar e l  connc irni cnto de la 

organ ización sociaL  en aspectos pol í t i cos y j uríd i cos.  Se  promueve la i ntegración de los proceso de 

cambio en la  soci edad. a través de una vi s ión rac ional  de  la  s i tuación en J a  que está inserto el adulto 

Para poder abordar esta temát i ca se hace necesario ident ificar l as  acciones i n st i tuc ionales que 

posih i l i tan y fac i l i tan la a t ivi dad educat i va en el centro de reclus ión,  y para le la mente descr ibir y 

anal izar las  l i m itaciones de la  propia i nst i tución carcelar ia  a l  desarrol lo del proceso educati vo .  

Como se ha  p la nteado anteriormente l a  educación en cárceles exi ste desde que  exi sten las  carceles .  

Pem el desarro l lo  de l a  educacion en los  centros de rec lus ión tom0 mayor i mpu lso en nuestro pa1s a 

pa11 i r  de 2005 1 .¡ . En el caso especí ti co de Cornear l a  escue la  para rec lusos funciona desde el año 

'.2006 

1 '  S..: < 1p l icu d "/'r0Krm1111 de h"l11caciri11 ru1m . !01'<'/H'\ 1 • . li/11/10.1 ". J ·:n d rn1s11 10 sé pu..:Ji.: id..:1 1 t 1 Jicar dos 1 1 1 \ <.:ks. i Jn\l tk 

a l l abél11;1uut1.  •. J L IL' u111 csp11nck al  lru111n d..: pnm<.:H' a l..:! L él aihi d..: ..:scu..: la  Y 1ll!U Jc•tlllll l ! ! !dlk /\u ..:J1t<1LI1H1 Lkl /\pn.:nd11u ¡L! p1>1 
¡ : ,p..:riéIH.: 1 a··. qué l'tHTéspomk: a los ú l tunos tr..:s at'i\l� -dé cuarto a 'é\lo dé ésrnda- C uando d ésludiuntc ésta én rnnd1l'H\11és d..: 
1 ..:nd11 d é\Wlléll -J..: ucréJituc iú11 dd aprénd11.u¡é-. rn1ll'llné un 111spéclor \ dos macslrns/os dd J'rogrnmu d..: ( i..:r..:ncia parn i.:l 1 1 1 1sm\l 

S1 lo .iprucba. d altU111hi ..:st:1 i1c1h1i 1!;1Jo p:1rn cuhnr l' t L i o  l i: 1s 1c1i l l111u1. o lo:; r.f1c10s de l l f l 1. 1 �\<: pnic:éso de .:.-;Ul!an1a.:1u1 1  �e 

1 c; 1 ] 11a c11 apro\miada111<.:11lé dos ; 1 1l\ls. d..:pcml1éndo del a l t 11 11 1 10  l lm ulg.1 11 1 \ls q 1 1..: en un aiin pu..:d..:n rendir d <.:\a111..:1 1 .  

1 1 1 t.:\ !'·.J" J 7 X'.'7 tic' l l unw1111a(.;1óll d d  S 1�tc;ma C1n;d; : n o  N;:cai1wl 
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Para el d i rector de la escue la :  

- Eduardo- "A hora c1111 lu ley de I ht11w111:::.uc1<i11 el ( 'omcur hu sido pro1·1 1·w de todos lu l' 

gomos de lo cnscFwn:::a ( in comhlO ha huh 1d11. 1 1110 i11/e11c10n del Mimstro I >w:::. de que se 

truhu¡uru en ed11cucwn en lu cárcel. .\'i!1 handerío ¡>< >lll1cu. es 1101onu lu difi>rcncw . .  

L a s  propuestas ed ucat i va s  d e  pri maria e n  Cornear se adecuan a las  necesi dades y mot i vaciones d e  

l o s  i n ternos D e  esta forma u n  i nterno analfabeto fu ncion a l  en u n  a ñ o  puede estar prepa rado para 

rend i r  el examen de acredi tac ión del  aprendizaje .  Se puede ident i fi car d i ferentes factores q ue l o  

faci l i t a n, com o  ser 1 - Los ternas t ratados bu scan e l desarrol lo del  conoc i m i ento práct ico, 2- l a s  

maestras adaptan e l  Programa d e  Educación de J óvenes y Adultos a los  i ntereses de l a  c lase :  3 - son 

gru pos pequeños, con un  máx i mo en l i sta  de qu i nce a l u rn nos, de los cuales en la rea l idad a-.; istcn 

sei s o hasta uno.  

Pero también están las  l i m itantes i nst i tucionales al  desarro l lo  de la educac ión pnmana.  La no 

ex i stencia  de un programa de educación para rec lusos específico.  Se emplea el "Frn 1 ·ec1n 

1�:rpemne111u/ de /<J<J / de J•.d1fcac1á11 ¡;ora Adlff los1 5" 

5cgú n pala bras de las  macstrn s 

-Maestra .+ : - -Nosotros tmtomos oh¡et1 vos del l'mgramo de .Júvc111!s y A dulws. c¡ue es 1·1e¡o. y 

no 1·c t1du¡1to u li1 rcal!dad No lL'nemos daro c11úl l'S el JiL'rfil l 'cmos en /u i liurti t ' 

Y además se pudo observar:  ! -ausenc ia  de coord i nación entre l as maestras y la d i rección  de l a  

escuela, las q u e  se rea l i za n  son producto d e  la  a fi ni dad persona l ,  2-cl escaso t iempo real de c lase, 

deb i do a que n unca l legan a tener l as  dos horas rel oj, -este punto será desarrol l ado posteriormente-: 

)- ausencia de una i nstanc i a  preparatoria para las maestras  que recién comienza n, sa l vo una reu n ión 

grupa l  en  la q ue se  les faci l ita  la l i sta de los a l u m nos. se  l es enseña e l  área de est udio, 

cspec i !i cándose l as  exigenci a · de l  traba jo y pautas de orientación de l o  que  se debe v no hacer en e l  

au la :  4- los i nternos no cuentan con ú t i l es de c lase, como ser cuadernos, láp i ces, los que muchas 

veces son faci l i tados por l a s  maest ras,  .:;_ ausenc ia  de persona l  pol ic ia l  capacitado para t ratar con el 

rec luso: 6- l a  i nex i stencia de un  esca lafón docente para el ámb ito pen itenci ario. esto genera una a l ta  

rotacion, ocasi onando que tod0s los  años se  comi ence d e  nuevo y 7- en el área adm i n i st ra t i va se 

t rabaj a  con el ementos tecnológicos obsoletos e i nsufic ientes 1 <' , en lenteciendo la efic ienc ia  de la  

act iv idad 

1 � E laborado por Ancp. Conse.10 D i rect i \  o Central .  Conse.10 d e  Educación Pruna ria. la I nspección Nacional de 
f'"du<.:a · 1m1 ck Adul tos \ la Co1 1 1 1 sió11 de Curric1 1 l 1.1 1 1 1  
' 

No cuentan c o n  !mea tckf611 1c�1 prop1n .  n i  c o n  ra,, o 11111,.;rnct. 
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De esta forma podemos presum i r  que no es suficiente con l a  existencia de una ley para q ue las 

i n st i t uciones fu ncionen Se puede visua l izar la  poca trascendencia que t iene e l  desarro l l o  de la  

educacion en los cent ros de recl u sión de nuestro país, deb ido a que por un  l ado, no ex i ste una 

pnl i t i ca de educac ión carcelar ia, - i nex i stenc i a  de un programa de cducacion espec í fi co-, y ademas 

no se cons idera -por el momento- como u na necesidad la  capaci tac ión espec í fica para e l  docente. 

que l e  permi ta  t ratar a un  púb l i co que  no es el usua l . Su mada a l a  ausencia de capaci tac ión poi 

parte del cuerpo pol ic ia l  para t ratar con recl usos.  

Se puede tomar como otro i nd i cador la  inex i stenc ia  de presupuesto para desarro l l ar  e l  programa de 

educación en cent ros de recl usión, tanto desde el M i n i st erio del I nterior corno el de Educación v 

C u lt ura De ésta forma, l a s  cárcel es de nuestro paí s füncionan como espacios de ociosidad, en los  

cuales no solo nn <."x i sten e<>tratcgia para carnbiar  los hábitos de lo' i nt erno , " ino que se faci l ita el  

desarro l l o  de otros vicios socia les .  

Puede ser que los i nternos no tengan desde el  com ienzo el  i nterés por termi nar l a  escuela ,  pero es 

parte de la e · trategi a docente seducir  en estas artes E l  i nterno no "Olo no tuvo u na formación 

académica en su vida, s ino que la  m ayoría de las  veces, e l la  fue nefasta .  De esta forma, l a  educación 

en cárce les  seria una pol í t ica  no solo de camb iar determi nado hábi tos, - los que han contri b u ido a 

que muchos de e l los estén donde estén-, s ino la posi b i l idad de ej ercer a lgunos de sus D D H H  v 

conju ntamente re i nsertar ciudada nos a l  si stema educativo, que e"t c exp u l só 

En b ase a l  a ná l i s i s  documenta l  de l a  p l an ifícación de las  maest ra s, se pudo constatar que los 

objet i vos persegu idos se cu m p l ían  por med io  de l a s  est rategias antes mencionadas, es dec i r  

fortalecer l a  equ idad, para q u e  puedan aprender respetando l a  d i vers i d ad, est i m u lando l a  

"oc i a l i 7ac ión med i a nte act i v idades grupal es, j erarqu izando y desat acando maneras propias d e  

aprend izaj e  y eva l uando procesos. 

A t ravés de las observaciones rea l i zadas en c lase. se pudo apreciar que las m aestras consideraron 

los t ie mpos de aprend i zaj e de cada a lu mno, también e l l as ap rovecharon p la nteos que d ios 

rea l i zaron,  para ser t ratados y di scut idos en forma grupal .  

Se puede considerar como otra estrategia format i va, que e l  a l umno tenga conoci m i ento y 

responsab i l i dad de su proceso ed ucat i vo Las maest ras a l  comenzar el scmc,trc p l a ntean l o s  
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objet ivos a a lcanzar y a medida que se va n cumpl i endo se van m arcado como su perados en el 

cuaderno del estud iante 

Los temas p lanteados no solo buscan l ograr la a l fabet ización del rec l uso. s ino también se pro mueve 

la toma de rnnciencia obre la necesi dad de desarro l l ar est rategi as  comunicac iona l es, por m d io de 

de debates sobre la i mportancia de la educación. de los derechos que deben gozar y de las 

obl igacio nes que deben de enfrentar como ciudadanos S iempre � C  i nsta a pensar en u n a  

construcción. e n  l a  q ue el rec luso promueva est rategias de uti l i dad, para cuando se encuentre en 

l i hcrtad 

Desde el p lanteo de Apple suponemos q ue l a  escuela proporciona una esca lera y un ca m i no haci a l a  

mov i l idad sociaL rea l i za ndo proced i m ientos de selección ob.i et iva  a travé<: de la capac idad E l  

s i stema educat i vo e s  c lave e n  la  se l ección soc ia l .  e n  beneficio de la sociedad como d e l  i nd i v iduo.  

Los l i bera l i smos presentan a l a  cu l tura y a l a  en<..eñanza como fuerzas pol í t i cas  neutra l es para e l  

cambio  soc ia l .  S i n  embargo, l a  v incu lac ión entre enseñanza y conoci m i ento técni co ayuda a generar 

l a  desigua ldad. no a red ucir la  

Por otra pa11e. se pudo conocer l a  ex istencia de un espacio de part ic ipac ión dent ro del  centro de 

reclus ión l l a mado "Mesa Pai1 ic i pat i va · · .  i ntegrada por delegados ( 1 6 ) de todos los mód ulos Por 

pri mera vez. los i nternos t i enen repre entantes en d iferentes com i siones. La " Mesa Representat iva" 

le t ransmite  al Comando 17  wn quienes est án i nteresados en reu n i rse, y poder po 'tcriormcntc 

coordi nar las reun iones. con los representantes de los M i n i sterios correspondientes. 

Hast a  el momento (j un io  de 200 7 ). se habían rea l izado cuatro mesas represent at i vas .  Estas han 

tenido lugar en e l  Cas ino de Ofi c i a l es 1 8  y pari i c i paron además de los delegados, el coma ndo de l  

Comcar y representantes m i n i steria l es; es  u n  espacio en e l  que todos t ienen derecho a part ic ipar  en 

i gua l dad de condic iones. Se han  tocado d i ferentes temát icas. como ser ·  (,qué ha  er con las horas 

ociosas·J ;  ¿Cómo i ncrementar las oportun idades de que más rec l usos asistan a la escuela'7 ;  ¡ ,Cómo 

mejorar las i n sta laciones e"i st('ntcs en Cornear para sus v i s i tas'J ( ,Cómo hacer que se re'>petcn los 

DDI  11-P. et c .  

1 • Con formado por: di rector. sub. - director. jefe d e  reclusión. rcµresc1 1 1antc del M i ni t c n o  del I n terior. 
i :< Espacio en e l  que a l muer11m los oficia les ·' comisarios. 
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Segu n uno de los delegados de l a  mesa representat iva :  

-J u:m :  " /:'stc c.1 cl ¡mJd11cto del truhu¡o de ./11 1·c / )ío::. ( ) .  esto /J<Js1h1l!(lod c¡11c tenemos ohora ele 

huhlur u lu ¡)}'cnsu. untes 110 se podw nudo. J >onde dc:.1·c11hnaun que hahío co1111s1un de dc/egudos 

termmohamo.1· e11 J. 1hertad . A lwru. csto1110 1· truwndo con el ( '01111 \'iunurto hJrla1J1c:t11urw y lu 

( 'orte /Jc:ctoml ¡}(/ra lc:ga/t;:or y . for111ol1;:ar esto ( ). Nosotros tcnc1110s derechos . . whemos lo que 

h1c11J1os
. 

[!l'l'll 110 tenemm· derecho o /ll(irlr de uno cnfámedod ( )  tenemos derecho u c m1C!1Ur 

oigo . .. 

l l .2-"' Pa n óp t ico: cárcel u n  á m bito de cast igo, no de rec u peración" 

Se pudo constatar que las previ siones manej adas sobre la  m at rí cu l a  de pri m ar ia  en Cornear. no se 

cstahan cumpl iendo. a l  ser s ign i fi cat i vamente i nferiores A l o  q ue se le  puede atri bu i r  d i ferentes 

causa les .  En pri mer lugar, los l l averos ' ') muchas de las veces no les abren l as celdas a los i nternos, 

i mp i d i endo les la concurrenc ia a la escuela o cuand{, lo hacen <;e ret rasan,  fac i l i tando la l l egada 

tarde a clase. de esta forma no pueden rec ib i r  l as dos horas reloj correspondiente.  Según pa labras  de 

e l l o-� 

-Adrian 2: "A ellos no les 1 1nporto. A cú ho r gmpos que 110 veniw1 porque 110 se los 1ha o 

h111car 
. .  

-Alejandro :  " /:'/ pol1cio f e  dice t. vos o la e.1·c11e/a.·). ¡,q11erex e.1·t11cliar·1 Y t e  dicen q11e e/ose 

110 hoy <.}11 c ·  110 1 ·mo lo 11 1antra _1 ·  rm ( ) te trc111co11 lo mitad de 101· d/(/I' . . 

N éstor: ··A veces 11< 1  te dc¡on venir. te 1111e111e11. te dicen que 110 hoy cla1·c. y eso 110 es 11urq11c 

yo .1 c q11c la mac.1·tra \'IL'l7C toclo.1 /0.1 días . .  

-Antonio:  " /:'/los c¡w eren que nos umscmos. y no vengo111os mos. ( . ) .  ¡Jllra trohu¡ur menos . . 

El  d i rector de la escuela  consi dera que l a  baj a  asi stencia  se debe a m ú l t ip les factores, entre los que 

se pueden d estacar· l a  fal t a  d e  personal  para i r  a bu.;;carlos a los módu l os, l a  escasa capaci tación de l 

po l i c í a. el baj o  i n teres por pa11e de los i nternos, deb ido a que por un l ado. no t ienen el hábito del 

estud i o  y por otro, muchos de e l los  no cuentan con el vestuario adecuado. entre otros mnt i vos 

Recordemos que a l  i nterno no se l es faci l ita u n i forme y el vest uario depende de sus recursos, 

-;u mado a la éllLCnc ia  de i n fraestructura necesar ia  y adecuada para habi tar la cárcel .  Gomo ser 

vi drios rotos, agua ca l iente. elementos de acond ici onamiento térmi co. etc .  Además las  comidas  son 

i n -;u !i c i cn t cs y mal bal anceadas. contribuyendo a que los i nt ernos se enfermen con más faci l idad .  

aumentando de esta forma el ausent i smo.  

1 "  Lla1 i:ro ag.i:nk J i:  pri 111..:1 a o J i:  si:g.unJa n.:sponsahle J i:  una planchaJa. q ui: st: <.:ncm g.a dt: abr ir 1 ci:rrar l a s  put:rlas. para qui: i:n lrt: 
olrns cosas t:I rccl u�u asista a la escuda 
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E sto con firma el p la nteo de Ba lbe l a, para qu ien en el mundo carcelario  el rec luso p ierde su s 

derechos fundamenta les, "( . ) i>I d('f"echo a lu wi/11d co11.,·a �r ada <'11 lu ( '011s111ucirí11 e 111h('f"ente u lo 

cundict()n humana: y hasta el da<!chu a la 1 •idu q11i::ú el principal der<!cho '1111110110 (. . .). i>s 

s1mw1gidn <'11 lf!l< f ¡J/0111n ff.,·1cu co11 /wmedudcs, 1 ·idrios roto'. 1 ·eldos i11apro¡)!ado.' ( . .  ) ' '. ( Ba l be ia_ 

2003 : 8 8 ) .  

E n  segundo l ugar, l a  est ructura jerárq u ica d e  l a  cárcel es  d e  gran i m portanc i a  para e l  

fu ncionam iento d e  u n a  i nst i tu c ión de esa envergad u ra, s i n  embargo, e s  obsoleta La  cárcel i ncorpora 

funciones nuevas_ como la educati va, pero no trans forma la estruct ura de cargos necesar ia  para que 

estas �e cumplan .  Así ,  l a  jerarqu ía  de  l a  educación en Cornear es i n ferior a l  resto de las fü ncicmcs 

que se desarro l l a n  en la cárcel . 

E l  rango del d i rector de la  escuela del  centro de rec l us ión Comcar es i nferior al ra ngo de los  

responsab les de los l l averos De esta forma, e l  pri mero no t iene la  autoridad para hacer q u e  estos 

ú l t imos cumplan con su rol .  S im p lemente:  

-Eduardo. "Fstú ( ic.1 1 1 1!11 1m/11.1 1riol. ( ). de.1¡mé.1 l'stún los ¡di•s de mc id11/o . 1 ·  e.11011 lus llu vcrus. r 

desp11l;.,. estoy yo. _ l '  eso geme no depende di! mi. ( 'll!ro hoy m11d10.1· mundos fJlll'll 111 10 m1s1110 co 1·ll. 

I m ¡efi'1· de 10 1· m< Ídulos 1·on jl'fl's míos. 10 1· jefes dl' .!!.nlio11 son /l'f�· 1 m ios. ro lwh/o con d 11em 

esto depende de la lmenll vol1111tml. J >i! todos fim11a.1· el .rnperwr de todos es el . Jef(• del 

l·.'1H1hleumie111n. ( ) / 1i11olmC'nte tm111 de ir u lwhlor _l ' l'ino lo hago ¡l()r ncrit11 H(/_l '  <flll' dc¡or 

oigo por eser/lo. des1mcs el m1ern11 se lflll'/U de que no lo ho¡a11 y dcs1mó· se lflti!/U con i!I 

cn1m 1·1011or;o ¡mrlon1<:111ano. { !no tn•nc q11c h11scar lus sunc,·11111cs. lus es/ratcgw1· que llene q11c 

lumur pum c¡11c el mterno ho¡c. /1ero depende de muchos .fúctores. por ¡1rohlemu de mehla. ¡1or lo 

1·cg11m lad no 1·c hu¡o o 11ud1c 1�·1·0.1 d1.1pos1c1011e.1· q11e son c11rc11d1hles . .  

E n  tercer l ugar, ex isten d i sposiciones que no cont ri buyen a q ue los i nternos as istenc ia  a l a  escuel a .  

Por med idas de "eg.uridad s i  hay n ieb la  o l lueve. no  s e  l o s  deja concurrir a c lase 

Durante l as entrevistas los i n ternos t uvieron l a  posi b i l i dad de hacer agregados sobre la  temat ica q ue 

el los  q u i siera n y obvia mente Ja aprovecharon para hacer denu ncias  sobre e l  no cumpl i m ient o  de sus 

derechos, como ser, q ue están haci nados y en celdas para cuatro o c i nco personas hay más  de d i ez. 

De que la comida es i n sufic iente y muchas veces está en m a l  estado Las cond i c iones de h igiene no 

son las adecuadas  y la mayona en i nv ierno se debe h igi enizar en la  propi a celda, ca lentando agua, 

ya que no hay agu a ca l i ente. N o  cuentan con l os med i cament0s necesarios para l a s  d iferente<:. 

patologias y hubo fal l ec i m i entos por no contar con ambulanc ias .  En el establec im i ento no hay 
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med i d a s  de emergenci a s, as 1  a nte cua lqu ier acc idente, las  consecuencias senan nefastas .  Tampoco 

hay espac ios o act iv idades que se puedan desarro l l a r  en e l  t iempo de ocio .  

Más a l lá  de l  modelo panóptico de  J eremy Bantham desarro l l ado por M ichele Foucaul t ,  l a  escuel a 

que fu nciona en Comcar escapa a esa l ogica E s  decir, se genera otro control  de l  v í nc u lo Con otros 

códigos. La i nmov i l i dad fue afectada.  Los i nternos aprovecharon las  c i rcunstanc ias  coyu ntura les de  

l a  Ley de H u man i zació n  Carcelar ia  cn.'and ) u n  espac io de derecho E n  e l  que las  a ma lgamas dC' l a  

subord i nación fueron cediendo a la de la  part ic i pación.  Aquel los que as i sten a l a  escuela ,  una vez 

que aprehenden e l  sign ificado, cont i núan y terminan esa etapa en sus v i das, que hasta el  momento 

fue i nconc lusa .  Se reconocen q ue pueden, que t ienen ese derecho. 

Para Foucau l t  no es que se haya supri m ido la acción sobre el cuerpo, s ino que ha tomado como 

nb,icto pri nc ipa l  l a  perd ida de  un  b i en o un  derecho Pero si n o lv idar  el e lemento pu n it i vo que 

concierne a l  cuerpo m i s mo, es dec i r, que en c i erta med i da está presente e l  sufri m i ento corpora l .  " fo  

1 10 n el c11e1pn el nh/L'fn de la fJCl lolidml. ,·/1 10 el alma. 1111 costixn </!{(' actúe snhrc el cnro:;rí11. el 

¡Jet1samie11fo. /u l'0/1111/ad las lfüposicio11es " .  ( Foucau l t ,  1 984 :  24 ) .  

E l  encierro no sol o  es para los i n fractores soc ia l es, s i no tambi é n  para los que los v ig i l a n .  Estos 

u l t i rnos no t ienen la  capac idad de v i sua l izar la i m portancia de su rol en los cent ros de rcc lu.;; ión .  

Hoy más que nu nca hay que re defi n i r  los ro les .  No es sosten i b l e  soc ia l mente que l as cárceles 

cont inuen fu ncionado con la  lógica actual Se nccc.,i ta de agentes que cuenten con la"  competencias  

para re  socia l i zar a l  i n fractor y no s impl emente v ig i l arlo Pero el cast igo en Cornear no es solo la  

v ig i l i a, s ino tambirn  la  operación de un  e ngranaj e  contraproducrnte, en el  sent ido de que los que  

vigi lan  no solo no cumplen con sus  fünc iones. s ino  que también  conspi ra n  para que las  m i smas no 

.;;e logren.  

La educac ión en cárceles no puede ser entend i da como una "qu ijotada". s ino como necesar ia  para re 

defi n i r  el s ign ificado de los espacios de enclau stra miento E l  i nt erno cumple su condena a l  e"tar  

pri vado de l i b ertad .  Esa es su  pena .  Y no se l e  puede cont i nuar condenando, cuando ya l o  ha  s ido 

E l  recl uso con serva todos lo derechos, menos la  l ibertad ambulatoria Ba lbe la  so<;t i ene que la gra n 

ment i ra del s i stema pen itenciar io es el aseverar que:  "]�'¡¡ t1i11�1Í11 caso las cárceles sen·i1ú11 pam 

mnntflcur. y si .víln para OW'}ZlfUfl' u fo,· pron• ,·udos y pe11m/ns. pcrsix11ie1 1dn s11 rcn/11cucir)11. In 

aptitud pam el fralwjo y la profllaxis del delito ' '. (Ba lbe la, 2003 : 89)  
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1 2-CONCLlJS ION ES 

"/,u ¡ms1ú11 es la pena de las sociedades cil 'ilizadas ". ( Foucaul t :  1 989 23 3 ) .  

A part i r  de l  estudio se p ueden rea l i zar a lgunas refl ex iones. Se considera que los rec l usos que asi sten 

a la escue la  del  centro pen itenciar io Cornear buscan por med io de e l l a  mejorar sus e'pectat ivas de 

v ida u na vez cumpl ida  su condena . De acuerdo a las  observac iones y entrev i stas  se pudo aprec iar e l  

a l to  grado de expectat i va q u ' _e le e )loca a la c�cucla Sin embargo. no ex i '>ten proced i m i entos 

i n st i tuc ionales que garant icen la  as i stenc ia  y cont i n u i dad del  rec l uso en e l  s i stema educat ivo .  

La educación t iene u n  valor en s í  m i s ma, dado que los recl u sos declaran q uerer aprender. para ser 

nicjorcs su j et os. pero también t iene un valor i n'>t rumcnta l  Les ayuda a d i sm i nu i r  su pena. recu perar 

un espacio de ocio, un espacio de l ibertad y mejora r  su i nserc ión en el m ercado labora l .  

En e l  espacio d e  au la  se promueven otros códigos d e  i nterrelación,  otras pautas d e  rel ac ionam i ento .  

A part i r de e l l a s. c; c  logra desarrol l ar d reconoc i m i ento recí proco. l igado a la " id a  soc i a l  

cohesionada.  D e  esta forma. el i n d i v i duo s e  s iente m i embro de un  grupo, capaz d e  real izar 

operaciones conjuntas. adoptando el carácter de relaciones so l idar i a:;,. 

Por las l i mi tac iones mencionadas anteriormente, no se pudo determi nar la ex i stenc ia  de relac ión 

entre el n i vel  c;ociocconómico y l a  asi stenc ia  a l a  educac ión en cárcel Se reitera que cualqu i rr 

i nterno p uede asi st i r, s iempre q ue haya cupo. 

Por la Ley de Humani zación Carcelar i a el rec l uso que asi ste a c lase recupera en menor t iempo su 

l ibc11ad.  siendo esta una de l a s  pri n c i pa les moti vaciones S i n  embargo, no se pudo con firmar que J a  

escuela opt i m ice sus cond ic iones d e  rec lus ión .  

Durante e l  trabajo  de campo se  pudieron ident ificar l i mi tac iones i nst i tucionales a l  l i bre ejerc ic io  de l  

derecho a la  educac ión, l a  as istencia no depende sol o  de la"  mot i vaciones. expectat ivas y hábi tos 

que tengan los rec lusos 

E n  lo que respecta a las necesi dades educacionales y l as  efect iva mente brindadas, se p uedo apreci ar 

que las propuc"tas educativas "e adecu aban y mot i vaban a l os i nternos. Asi m i c;mo, l as  e st rategi as 

pedagógicas ut i l i zadas, i ncent i varon d i ferentes d i nám ica s  de part ic i pación. que por un  lado se 
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aju stan a l  r itmo del est ud iante y por otro, contri buyeron a que este fuera conciente de su proceso 

educat ivo Todo en un c l i ma de so l i dari dad y respeto, más a l l á  de c¡ue los programas educati vos 

empleados no estén actual izados. 

E l  problema de la  educacion en l as cárceles se ve rad ical izado por las part icu laridades propias de 

este t ipo de i n st i t uc ión .  S i n  embargo, a la educación se l e  cont i núa ex i gi endo la sol uc ión de muchos � � 

de los problemas soc ia les, s in  consi derar a lgu n as de sus carenc ias, entre e l l as ·  programas si n 

actua l izar que contcmp l 'n l a s  nueva s  nccesidade educaciona le s, ausencia de grupos 

i nterd i sci p l i n arios de apoyo a l  docente, ausenc ia  de acti v i dades extras que compl ementen la  ofe11a 

educat iva, etc.  S i n  embargo, el personal  d ocent e  está compromet i do con su l abor, aunque no se 

desarro l len estrategias  i nst i tuc ionales que cooperen para e l lo .  

A part i r  de esta invest igación  se  espera que e l  tema sea antecedente para post eriores estudios que  

ayuden a solucionar las  l i m i taciones que enfrenta l a  educación en e l  si stema carce l ar io  de nuestro 

paí s .  Pero no se puede ol vidar que l a  escuela es una i n st i tuc ión q ue procesa el conoci m i ento como a 

l a s  personas, por lo tanto, el conoci m iento formal e i nformal es u n  fi lt ro para el l a s. a menudo por 

c lases, enseñando d i st i ntos va lores y di spos ic i ones a las  pobl aci ones escolares d i ferent es. La  

escuela  estaría recreand0 l a  d i spari dades cu l t ura l es y económicas, no procesa s i mp lemen te sujetos, 

sino que también procesa conoci m ientos, mejora y legi t i m a  t i pos part icu l ares de recursos cu l turales 

q ue.' c<;tán re lac ionados con formas económ icas desigua l es . lVl ax i m iza aqu e l l o s  conoc imi entos que 

podemos c las i fi car como t écni cos, pudiéndose entender l a  v incu lac ión entre capita l  cu l tura l  "! 

económ i co . La escue l a  refuerza l a  desigualdad "ocia !  pro d uciendo una combi n ación de cul tura d e  

e l i te  y popular .  

A part i r  de estas concl usiones se desprenden a lgunas i nterrogantes. La necesidad de proponer 

i nvest igac iones que rea l i cen un segu i miento  a aque l los  rec l u sos que as isten a Ja c<:cuc la  I nvestiga r  

si  l a  educación en cárcel es contribuye a a lcanzar mejores opciones una  vez en l i bertad .  I ndagar s i  

ex i ste  asoc i ac ión entre l a  as i "tenc i a  a la  escue l a  durante el  pro ceso de reclus ión y l a  cont i nu i dad en 

el s i stema educati vo, o l a  adq uis ic ión de profesional i zación para e l  m undo del t rabajo una vez en 

l ibertad . Seria oportu no saber si. as ist i r ian  más internos a la escue la ,  s i  e x i st ieran la<: garant 1as  

i n st ituciona les  que faci l i tara n e l  acceso y con t i n u i dad del rec luso, en e l  proceso educat ivo .  Poder 

saber "i se logarian mejores resu ltados en la rcsoci a l ización, si hub iera otra' oferta s  educat i v a s  " 

act i vi dades que complementaran l a  educación forma l .  
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La pns1on debe readaptar a l  cri m i na l  como i nd i v i duo socia l  educandolo para una act iv i dad ú t i l  y re 

sign i fi cada, rest i tuyéndole hábitos socia l izadores E l  ideal  es l legar a sí ntesi s que aclaren c iertas 

áreas espec i ficas de la  lógica carcel ari a.  y no aspirar  a l legar a la so luc ión del  fenómeno cri m i n a l .  

S i n  embargo. se pudo observar q u e  l a  pris ión d e  Sant i ago Vázquez -Comcar- fu nciona como centro 

de ca�t igo, en donde la mayor parte del t i empo no se respeta los D D H H  de q u ienes se encuentran 

a l l í .  Es u n  espacio de ociosidad e i nacción, que carece de programas que busquen cambiar hábitos 

y conductas E n  el  caso específico de la  educación, el centro de reclus ión no cuenta con est rategia"  

que faci l i ten su  acceso. 

El nuevo paradigma de la i nterdisci p l i n ar iedad obl iga a que cada vez sea más necesario trabaj ar 

desde enfoques co mplementario� En e l  cent ro de rec lusión Comcar. su princ ipa l  empresa -pris ión

no t iene puntos de art icu lación a n i ve l  jerárq u ico con el programa de educación, siendo esto un 

obst acu lo para su desarrol l o  

L a s  po l í t i cas educati vas deben de a l ej arse d e l  vol untarismo y ser el  resu ltado de pol í t i cas  socia les, 

que  tengan por un lado. romo meta la re i nserc ión del i nd iv i duo en la sociedad, v por otro, el 

desarrol lo i ntegra l  del suj eto .  Más a l l á  de que los cambios estructura les se logren a l argo plazo, es 

necesario apuntalar con más cons istencia l as  est rategias que favorecen y fac i l it an  la cduc:acion en 

cárce les .  

Por otra parte, no podemos esperar que l a  educación por sí sola  prevenga nuevos del i tos y que 

mejore la  ca l i dad de vida de los i nternos N o  es fác i l  saber lo que debe enseñarse y cómo hacerlo 

Es necesario que los programas educati vos tengan como objet ivo la re i ntegración del i nd i v iduo a la 

sncicdad. y no s impl emente a lfabctizarlo Debe ayudar a adaptar a l  i nd i v iduo a la vida cot id iana.  a 

modi ficar sus pautas de conducta y a promover otros hábitos. La  educación en cárceles puede ser 

más ú t i l  para lo' desertores del s istema escol ar, una i n stancia para cu l m i nar el aprendizaje .  La 

educacion en los centros de rec lusión s iempre tiene que ser una opción d i sponib l e, para todo aquel 

que desee i ntentarlo y just i ficada como un med io para garant izar e l  respeto de u no de los Derechos 

Huma nos. 
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