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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como perspectivas que possibilitam ao leitor um 

elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume V possui 23 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca de teorias, formação e perspectivas educacionais em diversas áreas do 

conhecimento. São apresentadas reflexões e análises acerca da formação – inicial e 

continuada – para a construção de sujeitos sociais, participativos e críticos no contexto 

e na conjuntura em que vivemos. Desta forma, destacam-se os processos de ensino-

aprendizagem ativos e permanentes que possibilitam a melhoria da formação de 

profissionais para que sejam capazes em atender as demandas de uma sociedade 

complexa. 

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias 

dimensões, precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re)direcionada e 

contextualizada.

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: El artículo resume resultados 
de investigaciones realizadas en Córdoba 
(Argentina) en torno al Programa Universitario 
en la Cárcel (PUC), a las motivaciones de 
las personas privadas de libertad para 
incorporarse al mismo, a las significaciones 
atribuidas a la educación por esas personas 
y al acceso a la educación en prisiones. A 
1 Una primera versión de este texto, bajo el título 
Motivaciones al estudio y significaciones de la educación 
de estudiantes del Programa Universitario en la Cárcel 
(Córdoba-Argentina), fue publicada en Atas do III 
Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na 
Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação — Inclusão e 
Diversidade. Lisboa: IEUL, 2019 ISBN: 978-989-8753-61-8. 
Pp. 663-677. http://cieae.ie.ul.pt/2019/?page_id=1608

su vez, se interesa en cómo tales resultados 
ayudan a comprender mejor estos temas y 
modificar, aunque sea parcialmente, prejuicios 
y representaciones. Las investigaciones, 
de carácter cualitativo, se fundamentaron 
en enfoques teórico-metodológicos y 
en una epistemología que entiende al 
conocimiento una producción dialógica y 
multicultural, y arraiga en la responsabilidad 
social de las instituciones universitarias en 
su producción. Siguiendo ese fundamento, 
el encuadre conceptual se inscribió en las 
Ciencias Sociales recuperando aportes de 
la Psicología Social, la Pedagogía Social y el 
Análisis Institucional, la Sociología Clínica, 
la Criminología Crítica y el Trabajo Social, en 
tanto que los procedimientos y las técnicas 
utilizadas, con matices y énfasis diferentes en 
uno u otro proyecto, variaron levemente segun 
los objetivos. Con el objetivo de indagar las 
motivaciones al estudio y otras actividades 
educativo culturales, y las significaciones 
atribuidas a la educación, metodológicamente 
se efectuó análisis documental y entrevistas 
semi estructuradas a estudiantes de carreras 
y participantes de actividades de extensión. 
Seguidamente, a fin de profundizar ese 
estudio, se optó por el relato biográfico 
en tanto que reconstrucción subjetiva que 
el actor efectúa al narrrar. Se realizaron 
entrevistas en profundidad a seis estudiantes 
previamente entrevistados, según el criterio 
de trayectos educativos cursados en libertad 
y en prisión. Las trayectorias educativas 

https://orcid.org/0000-0001-8356-6656
http://cieae.ie.ul.pt/2019/?page_id=1608
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se reconstruyeron en estrecha relación con las familiares y laborales, considerando 
además el contexto institucional y la privación de libertad. El trabajo analítico evidenció 
tramas complejas relacionadas con pérdidas y fragilización de los soportes afectivos 
y sociales en las trayectorias familiares, que hicieron eclosión en la adolescencia. Los 
entrevistados aludieron a quiebres angustiosos en virtud del desmoronamiento familiar 
originado en el fallecimiento y/o enfermedad de adultos que ocupaban roles significativos 
o en la separación de los progenitores. Por esto, y junto a la emergencia de grupos de 
socialización secundaria importantes, se concluyó que otros intereses emergieron y la 
educación quedó relegada. El interés en ella resurgió en la prisión, sea para ocupar el 
tiempo libre, para avanzar en las fases del tratamiento o asociado a procesos de cambio, 
mediando rupturas en sus preconceptos sobre sí mismos, sus posibilidades y el futuro. 
En ese contexto, las significaciones de la educación remitieron a socialización, desarrollo 
personal, corrección, resistencia, salvación, pensamiento crítico y, transversalmente, al 
cambio, surgiendo interrogantes sobre la pervivencia de ese interés al obtener la libertad. 
Para indagar sobre el acceso a la educación en prisiones, se efectuó análisis documental 
(ley de educación y de ejecución de la pena privativa de libertad), se realizaron entrevistas 
semi estructuradas a autoridades del Ministerio de Educación y del Servicio Penitenciario 
Córdoba (SPC) y se trabajó con un pequeño grupo de discusión compuesto por 
estudiantes e internos no escolarizados. Las líneas de sentido acerca del acceso a la 
educación que se identificaron en ese espacio refieren al acceso a la educación como 
privilegio o recompensa, al acceso a la educación según las condiciones de clase, al 
acceso a la educación como derecho humano y dos menos elaboradas que se formulan 
como interrogantes ya que requieren seguir profundizandolas. Ellas son: ¿reafirmación del 
acceso a la educación como privilegio o recompensa por efecto del estímulo educativo? y 
¿menor acceso a la educación al considerarla un derecho y no una obligación?
PALABRAS CLAVE: Educación. Motivaciones. Significaciones. Sentidos. Derecho. 
Acceso.

MOTIVATIONS TO STUDY, MEANINGS OF EDUCATION AND MEANINGS ABOUT 

ACCESS TO EDUCATION OF PEOPLE DEPRIVED OF LIBERTY LINKED TO 

UNIVERSITY PROGRAM IN PRISON (CÓRDOBA-ARGENTINA)

ABSTRACT: The chapter summarizes results of researches on University Program 
in Prison (PUC), deprived of liberty people motivations‘ to join it, meanings attributed 
to education by these people and access to education in prisons, made in Córdoba 
(Argentina). At the same time, it is interested in how such results help to better understand 
these issues and modify, even partially, prejudices and representations. The researchs, 
of a qualitative nature, were based on theoretical-methodological approaches and on an 
epistemology that understands knowledge as a dialogical and multicultural production, 
and is rooted in university institutions social responsibility in its production. Following 
this foundation, conceptual framework enrolled on Social Sciences recuperating Social 
Psychology, Pedagogy and Institutional Analysis, Clinical Sociology, Critical Criminology 
and Social Work contributions, with nuances in one or another project, and procedures 
and techniques used varied slightly according to the objectives. With the aim of inquire 
motivations for study and participating in other cultural educational activities, and 
meanings attributed to education, methodologically, documentary analysis and semi-
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structured interviews were carried out with undergraduate students and participants in 
extension activities. Next, in order to deepen this study, the biographical account was 
chosen as a subjective reconstruction that the actor makes when narrating. In-depth 
interviews were conducted with six previously interviewed students, according to 
educational paths completed in freedom and in prison criteria. Educational trajectories 
were reconstructed in close relation to family and work ones, also considering institutional 
context and deprivation of liberty situation. Analytical work evidenced complex plots 
related to losses and weakening of affective and social supports in family trajectories, 
which emerged in adolescence. The interviewees alluded to distressing breaks due to 
family breakdown caused by death and/or illness of adults who occupied significant roles 
or by parents‘ separation. For this reason, and together with the emergence of important 
secondary socialization groups, it was concluded that other interests emerged and 
education was relegated. Its interest resurfaced in prison, whether to occupy free time, to 
advance in the phases of treatment or associated with processes of change, mediating 
breaks in their preconceptions about themselves, their possibilities and the future. In this 
context, education meanings‘ referred to socialization, personal development, correction, 
resistance, salvation, critical thinking and, transversally, to change, raising questions 
about that interest survival when obtaining freedom. To inquire about access to education 
in prisons, a documentary analysis was carried out (education law and the execution of 
the custodial sentence), semi-structured interviews were carried out with authorities from 
Education Ministry and Córdoba Penitentiary Service (SPC) and a small discussion group 
made up with students and out-of-school interns was realized. Meaning lines‘ identified 
about access to education in the prison refer to access to education as a privilege or 
reward, access to education according to class conditions, access to education as a 
human right and two less elaborated that require further deepening, which are formulated 
as questions: ¿reaffirmation of access to education as a privilege or reward due to the 
effect of educational stimulation? and ¿less access to education considering it a right and 
not an obligation?
KEYWORDS: Education. Motivations. Meanings. Senses. Right. Acces.

1 INTRODUCCIÓN

Este trabajo es fruto de diversas investigaciones desarrolladas en distintos 

momentos en torno al Programa Universitario en la Cárcel (PUC)2 de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de las 

personas recluidas vinculadas al mismo. Dichas indagaciones focalizaron sucesivamente 

en distintos aspectos: en el inicio, en las motivaciones de las personas privadas de 

libertad para participar en carreras de grado y actividades extensionistas que ofrece el 

Programa, luego en las signficaciones atribuídas a la educación por esas personas y, 

más recientemente, en los sentidos acerca del acceso a la educación en el contexto 

carcelario. Muchos de esos resultados se han difundido en variadas publicaciones, 
2 Aprobado por Resolución N°278/99 del HCS de la Universidad Nacional de Córdoba y se desarrolla en 
coordinación con el Servicio Penitenciario Córdoba, mediante un convenio con el Ministerio de Justicia de la 
provincia de Córdoba.
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principalmente en Acin & Correa (2011) y en Acin & Madrid (2019). En esta oportunidad, el 

interés es brindar una visión de conjunto de los principales hallazgos recabados, a la vez 

que reflexionar acerca de la importancia de investigar en esta temática.

A fin de contextualizar el tema, es importante referir, en principio, a tres cuestiones. 

En primer término, a la existencia de un Programa cuyo propósito es favorecer el acceso 

a la educación superior de las personas privadas de libertad ambulatoria a través de las 

funciones básicas de la universidad (docencia, extensión e investigación) en un escenario 

complejo y hostil para su despliegue, aunque sumamente necesario si se intenta favorecer 

el dereho a la educación de estas personas y reparar, en parte, la falta de acceso a la 

educación en sus trayectorias vitales. En segundo término y vinculado a lo anterior, a 

una caracterización de la procedencia social de las personas que mayoritariamente 

habitan las prisiones en Argentina y en América Latina. Y, en tercer término, al lugar que la 

educación ha ocupado y ocupa al interior de las cárceles en la actualidad.

En cuanto al Programa, este se creó en 1999 por iniciativa del claustro estudiantil 

y la FFyH lo asumió como un compromiso institucional. En el comienzo, las principales 

líneas de acción del PUC fueron la formación de grado en Historia, Filosofía, Letras, 

Bibliotecología y Ciencias de la Educación, así como actividades de extensión que 

permitieron incorporar a personas con baja escolaridad. Con el trascurso del tiempo, 

los estudiantes plantearon demandas relacionadas con el acceso a otros derechos: a la 

información, a la sociabilidad en general y en la situación de estudio) y, fudamentalmente, 

a la transición a la vida en libertad una vez cumplida la condena, momento critico que 

ya habia sido relevado como una situación a atender. En función de ello, se crearon 

dispositivos de acompañamiento psicosocial y se impulsó la formación en cooperativismo 

y la fundación de dos cooperativas de trabajo -“Fuerza y futuro” y “Entrelazando nuestras 

costuras”- dedicadas a la encuadernación y la actividad textil, respectivamente.

Respecto a la población privada de libertad, según información del Sistema 

Nacional de Estadísticas sobre Establecimientos Penitenciarios (SNEEP), presenta las 

siguientes características. Es predominantemente masculina, urbana y de estado civil 

soltera. El 55% tiene entre 21 y 34 años y el 24% entre 35 y 44 años, es decir, joven 

y económicamente activa; de ella, el 42% está desocupada, el 41% realiza trabajos 

informales y el 51% declara no tener ningún oficio o profesión al momento de la detención. 

El máximo nivel de escolaridad alcanzado por el 54% de las personas privadas de libertad 

es la educación primaria completa, mientras que aproximadamente el 29% no la ha 

finalizado, el 21% tiene estudios secundarios incompletos y sólo 8% los ha completado 

(SNEEP, 2017). Esta información es relevante en cuanto a las deudas sociales pendientes 
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respecto de esta población y de lo que es necesario reparar y posibilitar en términos de 

derechos sociales.

Frejtman y Herrera (2010), siguiendo a Castel (1991), destacan la combinación 

de la precarización laboral y relacional que configura situaciones de marginalidad para 

numerosos jóvenes y adultos y confluyen en la desafiliación. El autor identifica diversos 

grupos atravesados por esa situación, entre ellos, desocupados por tiempo prolongado, 

familias monoparentales y jóvenes en situación de consumo de sustancias adictivas. 

Menciona especialmente a jóvenes desocializados y a la deriva cuya vida laboral está 

signada por trabajos intermitentes que alternan con períodos de desocupación, cuyo 

común denominador es la ruptura del lazo social y las relaciones efímeras, para quienes la 

incursión en actividades delictivas representa, entre otras cosas, una forma de traspasar 

el hastío en una temporalidad sin future para ellos.

Con relación al lugar de la educación en prisiones, hay coincidencia en señalar 

dos concepciones contradictorias e incluso opuestas: enmarcada o, más aún, asimilada 

al tratamiento penitenciario o un derecho social y humano del que gozan todos los 

ciudadanos, con independencia de la situación en que se encuentran. Esa es la posición 

de Naciones Unidas (ONU): es un derecho que forma parte de la educación para todos a 

lo largo de la vida y no reducida a una educación especial sino su continuidad en distintos 

niveles de formalización de una persona que se encuentra transitoriamente confinada en 

la cárcel (De Maeyer, 2018). Y es tambien la que asume Argentina, a partir de la sanción 

de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 que la define como un derecho humano y 

un bien público y social, elevándola al rango de política de estado (Acin, 2016b), y la que 

sostuvo el PUC desde sus inicios.

A partir de esta contextualización, en los siguientes ítems se presentan los temas 

abordados en las distintas investigaciones, las perspectivas teórico metodológicas que 

las guiaron y los resultados que proporcionaron cada una de ellas. Para finalizar, se 

reflexiona acerca de los aportes de la investigacion en estos temas.

2 ACERCA DE LAS INVESTIGACIONES

Todas las investigaciones, cualitativas, se fundamentaron en enfoques teórico-

metodológicos y en una epistemología que entiende al conocimiento una producción 

dialógica y multicultural, y se aleja tanto de las buenas intenciones como de la sola 

vinculación militante o activista con las problemáticas sociales (Acin, Herranz & Leon 

Barreto, 2020), arraigándose en la responsabilidad social del conocimiento producido 

por las instituciones universitarias. Y variaron en los procedimientos y en las técnicas 

utilizadas en función de los aspectos en los que focalizaron y en sus objetivos.
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La primera, de carácter exploratorio, apuntó a contar con una primera 

aproximación a los participantes del Programa, sus motivaciones e intereses y su visión 

de la educación. La segunda profundizó la indagacion anterior y puso en relación las 

motivaciones, la educación, las trayectorias vitales y el contexto institucional para 

comprender más acabadamente las significaciones en torno a la educación. Y la tercera 

se interesó en el acceso a la justicia y los derechos en la prisión, entre ellos, el educativo.

2.1 LAS MOTIVACIONES AL ESTUDIO

Esta investigación se propuso analizar las motivaciones de las personas privadas 

de libertad para cursar estudios universitarios o participar en actividades extensionistas.3 

El problema se delimitó a partir de los cuestionamientos de algunos actores insitucionales 

hacia esas motivaciones, caracterizadas de espúreas o instrumentales, en el sentido de 

que no habría interés genuino en el estudio. Las preguntas referían a los factores que 

movilizan a las personas privadas de libertad para cursar carreras de grado o participar 

en actividades de extensión, a las satisfacciones que encuentran al realizarlas, a los 

sentidos que adquiere la educación y a su percepción de sí, de los otros y de los cambios 

que reconocen en ese proceso.

2.1.1 Perspectiva teórica y metodológica

En la dimensión motivacional, fueron el punto de partida las teorías en el 

campo de la Psicología Social, procedentes principalmente de linajes conductistas y 

cognitivistas (Tarde, 1890; Mac Dougall, 1908; Newcomb, 1950; Asch, 1956; Skinner, 1960, 

citados en Acin y Correa, 2011) y de vertientes promotoras de cambio social. De manera 

complementaria, se incorporaron lecturas de carácter interpretativo de las motivaciones 

a fin de pensar los anclajes y las trayectorias de los sujetos, entre otras, la teoría freudiana 

en el aspecto de la psicodinámica y la teoría de la vida cotidiana de Agnes Heller (1987). 

Esta autora considera que la motivación es relacional entre el comportamiento como una 

decisión del particular y las exigencias genérico-sociales a partir de lo cual la moral, en 

tanto que exigencia interiorizada, se eleva a motivación personal.

La relevancia de esos aportes radica en pensar a la motivación subyacente a la 

conducta de modo relacional entre el comportamiento presente de los sujetos en el devenir 

historico, que se enlaza con el pasado y se orienta al futuro. Desde esta perspectiva, la 

necesidad es el núcleo dinámico de la acción y la motivación se expresa, en el lenguaje 
3 “Las motivaciones de los alumnos privados de libertad en las estrategias educativas del PUC”. Dirigido por Alicia 
Acin y codirigido por Ana Correa, con aval de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) de la UNC, según Res. Nº 
197/05, con sede en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH), desarrollado 
durante 2005.
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pragmático de la vida cotidiana, como preferencia ligada a distintas necesidades de los 

actores, en referencia a “los ‘gustos’, ‘lo que quieren’, ‘lo que les interesa’ o ‘tienen ganas’, 

sin mayor nivel de discriminación y conocimiento de los mismos”. (Acin y Correa, 2011, p. 81).

Respecto a la dimensión educativa, se apeló a conceptos de la Pedagogía, el 

Analisis Institucional y la Pedagogía Social, que aluden a “la educación como institución 

clave de la sociedad que posibilita la incorporación de los sujetos a una cultura y 

contribuye en la conformación de subjetividades, y al lugar que ocupa en las instituciones 

de encierro” (Acin y Correa, 2011, p. 12).

Diversos autores fueron valiosos referentes. Garay (2000), quien entiende a la 

educación como institución de existencia, transhistórica, que juega un papel fundamental 

en la reproducción y en la transformación social, así como en la humanización de los 

individuos y su constitución en sujetos sociales susceptibles de identificarse como 

miembros de un grupo y una cultura, como así también en la conformación de sus 

identidades y en la construcción de sus proyectos histórico personales mediante la 

individuación. En sentido similar, Frigerio y Lambruschini (2002) refieren al carácter 

esencial de la condición humana, y al deber ético y político del Estado de derecho de 

garantizar la educación a fin de que los potenciales ciudadanos devengan en tales y lo 

humano desarrolle todas sus posibilidades y potencias. También fue importante Furlan 

(1994), quien señala el carácter histórico de los significados de la educación en diferentes 

períodos historicos: por un lado, conversión, humanización, creación de un sujeto moral 

con el cristianismo y, por el otro, progreso y mejoramiento mediante el desarrollo de nuevas 

potencialidades a partir de la modernidad. Núñez (1999) permitió relacionar motivación y 

educación por cuanto a través de la educación es posible promover nuevos intereses del 

sujeto y encauzarlos de modos socialmente aceptables. Finalmente, Scarfó (2004), quien 

considera a la educación un derecho social inherente a la condición humana en tanto 

que posibilita construir el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al 

lenguaje, así como a la transmisión y recreación de la cultura. El autor sostiene que quien 

no haga uso de este derecho no tiene la oportunidad de pertenecer a la sociedad y de 

constituirse en un ciudadano que ejerza sus derechos y cumpla con sus deberes en pro 

del desarrollo de la comunidad.

Finalmente, los aportes conceptuales procedentes de la Criminología Crítica fueron 

claves para entender el carácter selectivo que tiene el sistema penal (Zaffaroni, 1995), y 

las características y efectos deteriorantes de la prisión (Foucault, 1998). Asimismo, el 

concepto de reinserción, al modo que lo plantea Baratta (2004), resultó relevante por dos 

razones. Por una parte, en tanto que sustituye la noción de tratamiento por la de servicio 

(incluida la instrucción general y la formación profesional), entendido una oportunidad de 
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reintegración, en lugar de un componente de la disciplina carcelaria. Por la otra, ya que se 

basa en una posición activa de las instituciones sociales en el cumplimiento de su labor y 

de los ciudadanos en la posibilidad de ejercer sus derechos.

Metodológicamente, se trabajó con análisis documental para historizar el Programa 

y con entrevistas semi-estructuradas a personas privadas de libertad que cursaban 

carreras de grado y/o realizaban actividades de extensión en el PUC a fin indagar las 

motivaciones relacionadas con la educación a lo largo de sus trayectorias educativas y 

en la situación de restricción de libertad. Asimismo, se confeccionó una base de datos 

de los estudiantes y participantes de actividades de extension en el PUC que brindó 

información sobre el nivel de instrucción y las actividades laborales realizadas por ellos y 

sus progenitores, a partir de la cual se elaboró posteriormente el guión de las entrevistas.

Con base en el análisis realizado, se caracterizó descriptivamente el objeto de 

estudio en las dimensiones mencionadas y se construyeron categorías relacionadas con 

la motivación y los sentidos atribuidos a la educación.

2.1.2 Principales hallazgos

Tal como se conceptualizó la motivación, se distingue una dimensión subjetiva 

referida a necesidades, actitudes y creencias, y otra socio-cultural vinculada a las 

trayectorias de vida y expectativas de futuro (exigencias, fracasos, metas, etc.); en ese 

marco, las preferencias articulan las dimensiones subjetivas y socio-culturales en función 

de distintas necesidades. Sobre esa base, se elaboraron las siguientes categorías con eje 

en las preferencias:

 - Preferencias ligadas a necesidades de desarrollo de capacidades y recursos 

disponibles. En ellas la forma de aceptación se basa en el conocimiento 

“tumbero” disponible en la prisión, limitado a “veinticinco palabras” según un 

testimonio, y a un saber sobre el tratamiento; de allí que “salir a estudiar” sea 

liberador por cuanto alimenta otra forma de grupalidad y se experimenta un 

trato diferente: un trato “sin maltrato”.

 - Preferencias ligadas a necesidades de resistencia y/o supervivencia. Estas 

se presentan como una acción para enfrentar la situación de restricción de 

libertad y búsqueda de protección existencial. En dichas motivaciones es 

clave el enfrentamiento a la institución penitenciaria, con la cual se negocia 

permanentemente conformidad y resistencia, y genera influencia social. El 

motivo para estudiar es protector por cuanto devuelve la imagen existencial 

en un espacio donde se construyen contenidos con otros.
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 - Preferencias ligadas a necesidades de reconocimiento social. En el proceso 

educativo surge una búsqueda de visibilidad para batallar con los estigmas. 

Asi, actuar y generar cambios enlazan sentidos y acciones basadas en la 

necesidad de reconocimiento, por lo cual cobra importancia saber que tienen 

necesidades pero no están sometidos por ellas. Posicionarse en tante que 

“estudiante universitario” da lugar al reconocimiento social y esto, a su vez, 

habilita la capacidad política y genera deseos de cambio.

 - Preferencias ligadas a expectativas de futuro. En ellas opera en forma 

simultánea un proceso de negociación entre el beneficio y el cambio. La 

tensión entre lo conocido y lo nuevo es movilizadora, motivadora y se 

afirma en términos de horizonte utópico, aunque para lograr el cambio es 

necesario negociar la participación en el espacio universitario y el beneficio 

secundario que implica el tratamiento. Estas preferencias se asientan en 

principios organizadores de una cultura institucional de la exclusión en la cual 

la educación se perfila como una alternativa diferente y los sujetos cuentan 

con una potencia para movilizar productivamente a la vez que para inmovilizar 

al conjunto que los produce.

En síntesis, las motivaciones al estudio de los estudiantes-presos se visibilizan 

desde los obstáculos y necesidades al modo de estímulo interesante en la cotidianeidad 

de la prisión. Algunas de estas motivaciones a estudiar surgen como formas de defensa 

y/o resistencia en tanto que estudiar les permite “matar el tiempo”, “salir del pabellón”, 

“alimentar la mente” o “sobrellevar el encierro” y otras se erigen en la búsqueda de 

reconocimiento social, les posibilitan limitar las contingencias que atentan contra la 

identidad o los enlazan al futuro.

Como rasgo común, estas motivaciones se expresan en el estrecho margen 

de poder de elección, reforzado psicológicamente por el futuro incierto que afecta la 

posibilidad de proyectar. No obstante y en forma paulatina, la mirada del mundo se va 

recreando al conjugar necesidades particulares y colectivas con proyectos. Así el 

“sacrificio que implica estudiar en el ámbito de encierro” cobra sentido en tanto que 

sublimación posible para resistir la rutina, al tiempo que se modifican actitudes y se incide 

en condiciones institucionales, en las cuales no solo se obtienen beneficios sino que se 

descubre la importancia de elegir, con la responsabilidad que ello implica.

Respecto a la procedencia social de las personas entrevistadas, 

predominantemente pertenecían a familias de clase media o medio baja, la mayoría de 

sus progenitores trabajaba en empleos públicos o en el ámbito privado en actividades de 
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baja calificación, mientras que las madres lo hacían como empleadas de casas de familia 

o en su propio hogar, de igual modo que algunos/as hermanos/as.

En cuanto al nivel de instrucción de los entrevistados que cursaban carreras, 

excepto dos que finalizaron la educación secundaria estando en libertad, el resto la 

concluyó en la cárcel en la modalidad Educación de Jóvenes y Adultos. Uno ingresó 

a la universidad en virtud del artículo 7° de la Ley de Educación Superior que prevé la 

incorporación de mayores de 25 años con nivel secundario incompleto, mediando un 

examen de conocimientos generales. De los entrevistados que realizaban actividades de 

extensión, salvo uno que es profesional y otro que no había asistido a la escuela, los 

demás tampoco habían completado la educación secundaria y la concluyeron en prisión.

Se identificó que las trayectorias escolares de los estudiantes de carreras 

de grado y los participantes de actividades extensionistas eran similares. La mayoría 

de ellos expresó que realizaron la la educación primaria en el tiempo formalmente 

establecido, sin interrupciones, salvo uno que aludió a dificultades en lectura y escritura. 

A la vez, manifestaron gratos recuerdos de esa etapa respecto a la socialización y a 

las experiencias de apertura al mundo, mediadas por algunos maestros que dejaron su 

huella, con escasa referencia a los contenidos curriculares. Respecto a la escolaridad 

secundaria, mencionaron rupturas relacionados con cambios de colegio debido a 

expulsiones o dificultades económicas de sus familias, repitencia, ingreso al mercado 

laboral u otras razones, todo lo cual derivó en su interrupción. A diferencia de sus 

recuerdos de la escolaridad primaria, los entrevistados evocaron situaciones negativas 

asociadas a problemas familiares y socio económicos.

Con relación a los sentidos atribuidos a la educación, a partir de las categorías 

sociales utilizadas por los entrevistados, se construyeron las categorías analíticas: 

socialización, desarrollo personal, transmisión de conocimientos y corrección. Las tres 

primeras remiten a funciones básicas de la educación para las sociedades, los grupos y 

los sujetos en tanto que la última encuentra anclaje principalmente en el contexto de la 

prisión, si bien se inscribe en el imaginario social.

La mayor parte de los protagonistas de esta investigación parecería que ha 

establecido una vinculación con la institución escolar más fuerte que la descripta 

por Kessler (2006), en referencia a “trayectorias de baja intensidad signadas por el 

desenganche disciplinado o indisciplinado de la institución escolar” (p. 193). Sin embargo, 

esa experiencia de escolarización no habría adquirido la intensidad suficiente para 

favorecer lazos de filiación que posibiliten el sentido de pertenencia social.
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2.2 LAS SIGNIFICACIONES DE LA EDUCACIÓN

Con base en los hallazgos mencionados, surgieron nuevos interrogantes acerca 

de las relaciones entre las diferentes dimensiones y la necesidad de profundizar el trabajo 

relacional de las categorías analíticas construidas. En consecuencia, el siguiente proyecto4 

buscó profundizar la comprensión de las significaciones que adquiere la educación para 

estos sujetos, relacionándolas con sus trayectorias educativas, laborales y familiares, 

vinculando a su vez motivación y educación en el contexto particular de la prisión. Los 

objetivos se orientaron a identificar los intereses y necesidades educativas percibidas 

a lo largo de su vida, los estímulos para continuar educándose, los hitos que marcaron 

sus trayectorias educativas, los proyectos que perciben con relación a la educación y las 

perspectivas de cambio implicadas en dichas significaciones.

2.2.1 Perspectiva teórica y metodológica

En función de esos objetivos, se abordaron nuevas lecturas y se enriquecieron las 

perspectivas pedagógica y metodológica con los siguientes aportes.

Conceptualmente, se incorporaron conceptos de Frigerio (2003) y Meirieu (2007). 

Según Frigerio (2003), la educación tiene la responsabilidad de construir una oferta de 

filiación simbólica del sujeto ciudadano que posibilita inscribirlo en el espacio publico, es 

decir, vinculado a lo común, preservándolo de la orfandad social. Asimsimo, educar es 

la manera de recibir y hospedar a los nuevos, a los contemporaneos, y es también una 

responsabilidad política del Estado de promover la hospitalidad social a cada uno de sus 

miembros. La hospitalidad permite el reconocimiento social y es punto de partida para el 

reconocimiento de los otros como semejantes; en tal sentido, en la educación se conjuga 

la responsabilidad social de re-conocer y distribuir el legado cultural.

De manera análoga, Meirieu (2007) sostiene que educar es crear las condiciones 

institucionales y subjetivas para que el sujeto ingrese en el mundo y se sostenga en él, 

conozca y se apropie de los interrogantes fundamentales de la cultura humana, incorpore 

los saberes que los hombres han producido en distintos momentos históricos en 

respuesta a esos interrogantes y encuentre las propias respuestas, ya sea coincidiendo 

con ellas o subvirtiéndolas. Este autor problematiza la concepción de educación como 

proyecto de dominio del educando y de control completo de su destino. Así, en oposición 

a fabricar o modelar, educar se traduce en acompañar, ofrecer los medios para que el 

otro se introduzca al conocimiento, con la ayuda de mediadores. Asimismo, postula la idea 

4 “Las significaciones atribuidas a la educación por los alumnos privados de libertad en el marco del PUC”, dirigido 
por las mismas investigadoras, avalado por SeCyT-UNC, según Res. Nº 162/06, con sede en el CIFFyH y llevado a 
cabo entre 2006 y 2007.
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de los espacios educativos como espacios de seguridad, en sentido diferente a la idea 

de seguridad que prima en los contextos de privación de libertad. Esto implica dejar en 

suspenso la presión de la evaluación y posibilitar que el otro asuma riesgos y nuevos roles 

para lo cual es necesario establecer reglas y prohibiciones que son, a su vez, la condición 

de libertad para que los sujetos actúen de uno u otro modo.

A fin de indagar los cambios en las significaciones de la educación de los sujetos 

privados de libertad, metodológicamente se apeló el relato de vida, considerarando la 

situación actual y los nuevos sentidos que le imprimen a la inserción social en tanto 

sujetos en la sociedad. Los desarrollos de Bertaux (1997) fueron relevantes por cuanto 

diferencia la historia de vida del relato de lo vivido. Este relato radica en una reconstrucción 

subjetiva que efectúa el actor mediante la narración cuya recuperación está filtrada e 

interpretada a través de la evocación. Con base en esta perspectiva, se realizaron 

entrevistas en profundidad a seis estudiantes seleccionados entre los estudiantes de 

grado y los participantes de actividades de extensión a quienes ya se había indagado 

anteriormente, considerando además los trayectos educativos realizados en la cárcel y 

en libertad. A partir de las primeras entrevistas, se identificaron los vacíos de información 

y los aspectos a profundizar. Las trayectorias educativas se analizaron en estrecha 

relación con las familiares y laborales, con el contexto institucional y con la situación de 

privación de libertad.

2.2.2 Principales hallazgos

La reconstrucción de las trayectorias familiares, laborales y educativas a partir de 

de los relatos de vida puso en evidencia la incidencia de las primeras en la configuración 

de tramas complejas relacionadas con pérdidas y rupturas que se desencadenaron en 

la adolescencia. Este es un momento clave y crítico en los procesos identitarios durante 

el cual la fragilidad de los soportes afectivos y sociales en sus trayectorias vitales derivó 

en pérdida de rumbo, soledad y sufrimiento. Los entrevistados remitieron a quiebres 

angustiosos relacionados con el desmoronamiento familiar a causa de fallecimiento y/o 

enfermedad de familiares significativos para ellos o de la separación de los progenitors, 

que alcanzó ribetes traumáticos.

En síntesis, historias de sufrimiento y de desvíos en las que se traslucen los 

caminos sinuosos recorridos, el desencuentro con figuras adultas significativas y 

el encuentro con otras que adquirieron significatividad en dicho periodo evolutivo, 

desplazando a los vínculos familiares. En el marco de estos procesos, emergieron otros 

intereses y se produjo la incursión en actividades delictivas, en coincidencia con la 
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interrupción de la escolaridad. El interés educativo resurgió en la prisión relacionado 

a otros sentidos, entre ellos, la necesidad de ocupar el tiempo, de avanzar en las fases 

del tratamiento o mediados por procesos de cambio por los que atraviesan los sujetos, 

no sin rupturas de preconceptos y prejuicios sobre sí mismos y los otros que inciden 

tanto en sus formas de relación como en sus posibilidades, e incluso en la incipiente 

visualización de un futuro diferente.

El trabajo analítico permitió complejizar los sentidos atribuídos a la educación por 

los sujetos privados de libertad mencionados en el apartado anterior.

Las significaciones de la educación relacionadas con la socialización ligan 

la educación a la incorporación de pautas y formas de comportamiento a través de la 

inducción social. Pautas de comportamiento que orientan y favorecen la comunicación 

en las relaciones con los otros, en base a acuerdos, construyendo maneras aceptables 

-sean legítimas o no- de convivencia entre distintos sectores sociales. En esta manera 

de entender la educación se enfatiza que es “medio de integración social que atenúa la 

discriminación”, en clara alusión a la estigmatización que perciben o de la que son objeto.

Aunque emparentadas con las anteriores, las significaciones de la educación 

relacionadas con la corrección enfatizan más los procesos civilizatorios que aluden a 

la incorporación de pautas, valores y formas de comportamiento no presentes en sus 

vidas o, si lo están, en muy escasa medida, lo cual se expresa en “comportamiento menos 

violentos, civilizados”. Para algunos sujetos, entrar a la cárcel implicó el ingreso a otros 

mundos, especialmente el de la educación y el trabajo, que estructuran y disciplinan; 

también establecer lazos de filiación, muy significativos para aquellos cuyas trayectorias 

vitales se forjaron por fuera o al margen de esas instituciones. Por eso, es razonable 

que estas significaciones se fundan con el discurso penitenciario, que considera a la 

educación un requisito para avanzar en las fases del tratamiento, mencionado como 

“tener una actividad educativa”.

Las significaciones de la educación relacionadas con el desarrollo personal 

refieren al despliegue y expresión de potencialidades de los sujetos y al desarrollo de 

capacidades en diferentes áreas, incluida la autonomía, la responsabilidad, el debate 

de problemas actuales y la actividad intelectual, asignándole otro valor al tiempo y 

posibilitando la proyección a futuro.

Las significaciones de la educación relacionadas con la instrucción, con escasa 

presencia en los sujetos de esta investigación, remiten en especial a la apropiación de 

contenidos de enseñanza y de conocimientos de diferentes campos disciplinares, propia 

de la educación formal, en su versión más clásica.
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Las significaciones de la educación vinculadas con el pensamiento crítico aluden 

a develar, desocultar, ver más allá de las apariencias y atender a lo explícito y a lo implícito 

en el conocimiento; se evidencian en las siguientes expresiones: “enseña a ver lo que 

verdaderamente es”, “te enseña a ver la realidad, transparenta todo...te enseña a traslucir…

te permite generar espacios de revisión crítica como persona, como actor social”; “…

aprender a ver las cosas que, a veces, no son como parecen”. Estas significaciones son 

más asiduas en los relatos de estudiantes que cursan carreras de grado y ello revela la 

incorporación de herramientas intelectuales para el análisis de la realidad, además de la 

apropiacion de conceptos y perspectivaas teóricas.

Las significaciones de la educación relacionadas con la salvación y el rescate 

remiten a una protección de la violencia particular de la cárcel y de las violencias 

transitadas a lo largo de sus vidas y adquieren un particular sentido en los contextos de 

encierro como castigo del delito.

A su vez, en la mayoría de estas significaciones se transversaliza la noción de 

cambio, expresado en distintas imágenes: en las relaciones con los otros (superiores, 

compañeros, familiares y amigos); en la ampliación del lenguaje y en la incorporación de 

nuevas formas de expresión; en la posibilidad de medir las consecuencias de sus acciones 

y de autocontrol; en la ampliación de los esquemas de pensamiento y acción, y en la 

visualización de un futuro aunque difuso y sin poder precisar los pasos intermedios para 

lograrlo. Y les permite a los sujetos reflexionar acerca del pasado, el presente y el futuro.

A estas diferentes imágenes que refieren al cambio subyace, no en todos los 

casos ni con la misma intensidad, una transformación más profunda asentada en 

una posición subjetiva como estudiante universitario, que supone una reconstrucción 

identitaria y sentido de pertenencia a esta institución, trabajosamente construida y no 

sin retracciones.

A pesar del reconocimiento del renovado interés y los cambios de significación de 

la educación en la situación de privación de libertad, los estudios reseñados concluyeron 

en el interrogante acerca de la pervivencia de estos cambios y el interés en la educación 

al obtener la libertad ambulatoria, en el marco de condiciones precarias de existencia.

La salida de la cárcel es un momento ansiado y temido a la vez, ya que enfrenta 

a los sujetos a la tan mentada reinserción social, obstaculizada por el estigama de haber 

estado en prisión aunque hayan cumplido la condena y por limitadas políticas públicas 

de apoyo a los liberados. El contacto con quienes cursaban carreras en la cárcel una vez 

obtenida la libertad ha permitido conocer que la necesidad de inserción laboral a fin de 

garantizar la subsitencia propia y familiar es fundamental y otros intereses, entre ellos el 

educacativo, se subordinan a esta necesidad prioritaria.
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2.3 EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

Las dos últimas investigaciones indagaron sobre la interferencia de las políticas 

de Derechos Humanos (D.D.H.H.) desarrolladas en Argentina en la década de 2000 y sus 

efectos en los sujetos que estan recluidos, focalizando en los procesos de subjetivación 

y en los sentidos construidos acerca del acceso a la justicia y a derechos, principalmente, 

al trabajo, la educación y la salud.5 De las preguntas formuladas, son importantes para el 

presente trabajo las siguientes: ¿Qué significaciones imaginarias sociales expresan los 

sujetos respecto del acceso a derechos y a la justicia? Y ¿Cuáles son las posibilidades y 

dificultades para el acceso a derechos en sus vidas cotidianas?

2.3.1 Perspectiva teórica y metodológica

En continuidad con las investigaciones anteriores, la perspectiva teórica abrevó en 

el campo de la Psicología Social, la Sociología Clínica, la Criminología Crítica, la Pedagogía 

y el Trabajo Social, con el propósito de pensar el problema objeto de indagación de 

manera interdisciplinaria.

Respecto a los derechos, se asumió el enfoque psico social de los D.D.H.H. que 

afirma el carácter procesual de acceso al derecho, promueve el investimento de los 

sujetos con potencia creadora de la dignidad humana y es resultante de condiciones 

normativas, institucionales, interaccionales y subjetivantes.

Un referente clave fueron Pautasi y Gamallo (2012), quienes consideran que 

todas las personas son portadora de derechos y de una calidad jurídica que les otorga 

facultades así como deberes, a la vez que determina obligaciones y deberes sobre 

otros sujetos e instituciones, principalmente el Estado como su garante. Esto implica 

que las obligaciones del Estado consisten en adoptar medidas para que los derechos 

economicos, sociales y culturales se satisfagan plenamente a través de políticas públicas 

tendientes a efectivizarlos.

Se retomó la categoría espacio carcelar, construida por el equipo en otro proyecto 

de investigación, ya que este permite superar la noción de una separación radical entre el 

adentro y el afuera de la prisión, segun el supuesto de que el efecto de control punitivo de 

la cárcel se expande hacia otros contornos y abarca a allegados y familiares, aumentando 

los efectos de vulnerabilidad en todo el cuerpo social (Correa et al, 2015).

5 “Producción de sentido y subjetividad en el espacio carcelar: acceso a derechos y a justicia”, dirigido por Ana 
Correa y Alicia Acin, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica-UNC según Res. Rectoral 1565-2014, 
con sede en el CIFFyH, desarrollado entre 2014 y 2015. “Producción de sentido y subjetividad en el espacio 
carcelar”, dirigido por Ana Correa y Alicia Acin, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica-UNC según Res. 
SECYT366/16, con sede en el CIFFyH, llevado a cabo entre 2016 y 2017.En ambas, la composicion del equipo de 
investigacion fue interdisciplnario, conformado por psicologos, abogados, pedagogas y trabajadora social.
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En cuanto al sentido, según Correa et al (2019), este anida en las significaciones 

imaginarias sociales que sancionan y otorgan legitimidad a las instituciones. En contextos 

de privación de libertad, esas significaciones hacen expandir el control social represivo, 

con su contracara productiva de sociabilidad; es decir, se constituyen en una maquinaria 

productora y reproductora de sentidos desubjetivantes y subjetivantes que desbordan los 

muros de la cárcel.

Las técnicas utilizadas consistieron en analisis documental, entrevistas 

semiestructuradas, testimonios, observaciones y registros de reuniones. Con el objetivo 

de relevar el acceso a la educación en el contexto carcelario, se analizaron leyes (de 

educación y de ejecución de la pena privativa de libertad), se realizaron entrevistas semi 

estructuradas a autoridades intermedias del Ministerio de Educación y del Servicio 

Penitenciario Córdoba (SPC) y se trabajó con un pequeño grupo de discusión formado 

por internos que no asistían a la escuela, en la Colonia Abierta Monte Cristo.

2.3.2 Principales hallazgos

De los múltiples resultados, detalladamente documentados en Correa (comp.) 

(2019), aquí solo se exponen aquéllos derivados de un sub equipo que abordó el acceso 

a la educación en el espacio carcelar.

Los resultados alcanzados muestran los importantes avances en el plano jurídico-

normativo y en la política educativa desarollada en Córdoba por iniciativa propia y tambien 

por el impulso del Ministerio de Educación de la nación, que enfatiza el derecho a la 

educación de todos los ciudadanos mas allá de la situacion en que se encuentren, en la 

década de 2000. Asimismo, se advierten un sinnúmero de obstáculos de diversa índole 

que persisten a pesar de los esfuerzos realizados, que se interponen al acceso efectivo 

a la educación y alertan sobre los aspectos en torno a los cuales es imperativo continuar 

trabajando a fin de superar dichas barreras.

En otro plano, las líneas de sentido acerca del acceso a la educacion en ese espacio 

identificasas refieren al acceso a la educación como privilegio o recompensa, al acceso 

a la educación según las condiciones de clase, al acceso a la educación como derecho 

humano y dos formuladas como interrogantes, como ya se mencionó: ¿reafirmación del 

acceso a la educación como privilegio o recompensa por efecto del estímulo educativo? 

y ¿menor acceso a la educación al considerarla un derecho y no una obligación?

 - El acceso a la educación en tanto que privilegio o recompensa se relaciona 

estrechamente con la ideología penitenciaria y el modelo tratamental 

imperante en la mayor parte de las instituciones penitenciarias. En esta 
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construcción de sentido el acceso a la educación, de igual modo que a otros 

derechos, se percibe como un privilegio o una recompensa merecida según 

la evaluación externa de la conducta. Este componente, clave en las reglas 

de juego en la prision, es central en la evaluacion a que son sometidas las 

personas privadas de libertad a fin de determinar la progresividad de la 

pena privativa de libertad. Ello supone escasas posibilidades de incorporar 

la autoevaluación y el desarrollo de la autonomía y, por lo tanto, de lograr la 

implicación y autonomización en sus procesos educativos.

 - El acceso a la educación en función de las condiciones de clase se vincula 

con la pertenencia a determinado sector social. En esta construcción de 

sentido, la educación es significada como un bien cultural y un derecho que 

se percibe como ajeno, algo que no les concierne, que no ha ingresado a 

su horizonte de posibilidades ni se visualiza como probable, no por falta 

de méritos personales sino por un habitus de clase al que se asocian 

determinadas expectativas (Bourdieu, 1991). Dan muestra de esta línea 

de sentido las siguientes expresiones: “el estudio no es para mí”, “qué 

voy a estudiar yo” u otras similares. Cabe destacar que investigaciones 

desarrolladas en el campo de la educación permanente de jóvenes y adultos 

(EPJA) muestran que esta línea de sentido tambien está presente en otras 

personas que no se encuentran privadas de libertad y estudian en escuelas 

extramuros en dicha modalidad.

El acceso a la educación en tanto que derecho humano, no sin vaivenes y 

tensiones en su reconocimiento, emergió lentamente al amparo de políticas que lo 

favorecieron aunque se encuentra hoy interpelado. En efecto, pocos estudiantes tienen 

plena conciencia de ese derecho y las obligaciones correlativas a ellos; para otros, 

representa un descubrimiento que les posibilita modificar las condiciones de existencia 

en el encierro; en tanto que la mayoría de los internos expresa una noción de ciudadanía 

precaria, que les dificulta apropiarse de la integralidad de los derechos.

Esto es coincidente con lo relevado por Correa & León Barreto (2012) a través 

de actividades de extension referidas a derechos con personas privadas de libertad 

ambulatoria anterioriormente. En esas actividades los sujetos tendían a significar la 

educación más como modo de compensar las carencias y privaciones en sus trayectorias 

vitales antes del ingreso a la cárcel que con un derecho del que gozan y pueden ejercer. 

Asimismo, se corresponde con lo que recabó Mucilli (2018) en sujetos privados de libertad 

alojados en el único establecimiento penitenciario (EP) de la provincia de Cordoba en el 
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que permanecen quienes se encuentran en la última fase del tratamiento penitenciario, 

previo a alcanzar la libertad.

Es importante reconocer que la escasa percepción de la educación en tanto 

derecho por parte de las personas privadas de libertad no es exclusiva de quienes estan 

en prisión, sino compartida socialmente por amplias capas sociales. Asi, de manera 

similar, algunos grupos relacionados a la educación en derechos humanos en Córdoba 

plantean que la escasa percepción del derecho a la educación emergió tambien como 

información relevante en estudiantes y en docentes de las escuelas extramuros, lo que 

dió lugar a iniciativas de formación de los docentes en el enfoque de derechos humanos 

(Marciale Ochea & otros, 2019).

La perspectiva de Gentilli (2009) y Torres (s/f) aporta una visión histórica y 

más amplia de las vicisitudes del acceso a la educación en América Latina que permite 

contextualizar esta situacion. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

este ha estado surcado por marchas y contramarchas o avances y retrocesos a raíz de 

los procesos de segregación y exclusión social presentes en las instituciones educativas 

y fuera de ellas. Por otra parte, las políticas de D.D.H.H. implementadas en la década de 

2000, en Argentina, no han tenido la sedimentacion suficiente para modificar los procesos 

históricos de negación de derechos. Por el contrario, cuando algunos de sus efectos se 

tornaron visibles, esas politicas no solo se han interrumpido sino que se han adoptado 

otras, en abierta contradicción con el enfoque de los D.D.H.H., todo lo cual obstaculiza que 

la educacion se perciba como un derecho.

 - ¿Reafirmación del acceso a la educación como privilegio o recompensa por 

efecto del estímulo educativo? Este estimulo deriva de la aplicación del artículo 

140 de la Ley 26.695, que modifica el capitulo VIII (relativo a educacion) de la 

Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad Nº 24.660. Ello supone el 

avance más rápido (si bien no superior a dos años) en las fases previas para 

alcanzar la libertad condicional, según los trayectos educativos aprobados 

en prisión.

La aplicación de este estímulo ha dado lugar a la proliferación de cursos variados 

ofrecidos por el Servicio Penitenciario y otras agencias, a la vez que ha incrementado el 

interés en los internos por participar en todo tipo de ofertas. Dicho interés se expresa 

en preferencias que aluden al “cómputo” que se hará de los cursos y de los trayectos 

educativos, y al “descuento” del tiempo de privación de libertad.

Sin embargo, es importante señalar que las motivaciones no son inmutables sino 

que cambian a lo largo del tiempo. Otro hallazgo de la primera investigacion muestra que 
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las motivaciones instrumentales -asistir a las actividades del PUC “para pasar el tiempo”, 

“salir del pabellon” o “avanzar en las fases del tratamiento penitenciario”- se modifican 

conforme las personas privadas de libertad se revinculan con el conocimiento y con las 

prácticas de lectura y escritura.

De igual manera, testimonios de estudiantes privados de liberados de libertad 

o liberados que realizaron actividades educativas en prisión6 expresan los cambios 

entre sus motivaciones iniciales para realizar actividades educativas y culturales en 

diferentes universidades en el pais y otras que surgieron posteriormente al involucrarse 

en esas actividades.

 - ¿Menor acceso a la educación al considerarla un derecho y no una obligación? 

Esta línea de sentido se construye a partir de detectar la interpretación 

que actores pertenecientes a los ámbitos penitenciario y educativo hacen 

del derecho a la educacion según determina la LEN, esto es, el derecho de 

cualquier persona a la educación, independientemente de la situación en que 

se encuentra. El supuesto subyacente a esta interpretación es el siguiente: 

si la LEN determina que la educación es un derecho y no una obligación 

enmarcada en el tratamiento penitenciario, la asistencia a la escuela sería 

una decisión personal de los internos. Dicha interpretación, en la que se 

infieren vestigios de la anterior concepción, desconoce la importancia crucial 

del tratamiento en tanto forma parte de las reglas del juego en la prisión y 

prescinde de otras acciones posibles que los agentes educativos pueden 

realizar, entre ellas sensibilizar, además de informar.

3 REFLEXIONES EN TORNO AL APORTE DE ESTAS INVESTIGACIONES

Investigar desde el enfoque hemenéutico-interpretativo es fundamental a los 

fines de comprender hechos, situaciones y procesos. Y, desde una perspectiva crítica, 

más importante aún es el conocimiento en tanto que transformacion de la realidad y su 

contribución a resolver en parte los problemas sociales.

En tal sentido, los resultados de los tres proyectos reseñados son valiosos 

por cuanto permiten problematizar los supuestos construidos acerca de las personas 

privadas de libertad, caracterizados por visiones esencialistas y cosificadas de los 

“delincuentes”, que conspiran con la reinserción social. Esas visiones formadas en torno 

a condiciones objetivas, relacionadas con la inseguridad y reforzadas por ciertos medios 

6 Panelistas en las Jornadas 140/10 Debates y reflexiones a diez años de la sanción del artículo de estímulo 
educativo en contextos de encierro, organizadas por la Universidad Nacional de Rosario, realizadas entre el 28 y el 
30 de septiembre de 2021. Personas privadas de su libertad y liberados/as y 140.



Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas Vol V Capítulo 19 227

de comunicación masivos, se anteponen a las personas y opacan otras aristas de sus 

vidas, entre ellas, la educación, el trabajo y la posibilidad de prefigurar otros horizontes a 

futuro (Acin, 2019).

Con respecto a las motivaciones de estudiantes y participantes de actividades 

extensionistas del PUC, los hallazgos permitieron conocer el carácter situacional y 

mutable de las mismas, las cuales se modifican en la medida que los sujetos vivencian 

otras experiencias tales como volver a estudiar, revincularse con el conocimiento y 

redescubrir capacidades no imaginadas u olvidadas por falta de uso. Asimismo, visualizar 

la emergencia de otras necesidades primordiales al salir de la prisión que los alejan de 

esa posibilidad aunque la valoren.

En cuanto a las significaciones atribuidas a la educación por los alumnos privados 

de libertad que formaban parte del PUC, la investigación ayudó a comprender sus 

trayectorias educativas, laborales y sociales, así como a establecer relaciones con las de 

otros sujetos del mismo sector social de procedencia en el medio externo. A su vez, fue 

importante visualizar los procesos de reconstrucción identitaria incipientes vinculados a 

la pertenencia a la universidad y el esfuerzo por constituirse en estudiantes universitarios, 

pese a sus trayectorias educativas discontinuas y frágiles, y a expectativas impensadas 

de continuar estudios superiores.

Con relación al acceso a la educación en prisiones, los resultados alcanzados 

muestran los importantes avances jurídico-normativos y en la política educativa respecto 

al derecho a la educación desarrollada en la década de 2000. En concomitancia, muestran 

las barreras al acceso a la educación que persisten, y alertan sobre los aspectos en torno 

a los cuales es imperativo continuar trabajando a fin de superarlas. Y ofrecen algunas 

líneas de sentido acerca del acceso a la educación en ese contexto.

En suma, la investigación en estos temas aporta conocimientos que contribuyen 

a comprender mejor la realidad –la educación en contextos de privación de libertad, en 

ese caso– y las diferentes aristas que intervienen: políticas, económicas, institucionales 

y de los sujetos.

Los hallazgos mencionados son fértiles para trabajar con las personas privadas 

de libertad, con docentes en ejercicio y en formación, con el personal del Area 

Educación del SP y con los agentes penitenciarios, con estudiantes que cursan carreras 

universitarias, con autoridades políticas de las áreas de gobierno involucradas en el tema 

y, fundamentalmente, con la sociedad en general.

Problematizar las representaciones sociales acerca de los sujetos y sus 

potencialidades es fundamental en la labor a desarrollar en diferentes planos y con 

distintos actores. Con las personas privadas de libertad, a fin de elevar su autoestima, 
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la confianza en sus potencialidades y revertir la imagen acerca de sí mismos. Con los 

docents, ya que esas representaciones suelen obturar la posibilidad de entablar un 

vínculo educativo fructífero y constituirse en mediadores hacia el conocimiento. Con 

las autoridades políticas, a fin de poner a consideración el conomiento construido que 

colabore en diseñar políticas a largo plazo que superen la inmediatez y la presión ejercida 

por los medios de comunicación y ciertos sectores sociales. Y, con el resto de la sociedad, 

para favorecer la comprensión de las complejas tramas que desembocan en la comisión 

de acciones delictivas y la responsabilidad social que nos compete como ciudadanos 

en la reinserción social de los liberados, una de las finalidades explícitas de la Ley de 

Ejecución de la Pena Privativa de Libertad en Argentina.
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