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PROBLEMÁTICA ABORDADA. BREVE DESCRIPCIÓN

Se propone aquí, dar cuenta de algunas dinámicas relevadas en los Centros Universitarios 
con sede en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires en el periodo de pandemia por 
Covid-19 durante los años 2020 - 2021, que se sucedieron después de la primera manifes-
tación de violencia a finales de marzo del año 2020 y hasta el comienzo de la reapertura de 
las cárceles en noviembre del mismo año.

Los Centros Universitarios son los espacios propios, de autogestión y organización de los 
y las estudiantes detenidos, son espacios neurálgicos que amplían y enraízan la presen-
cia de la universidad en el territorio de la prisión. Desde allí la universidad se proyecta, 
siempre con la participación necesaria de sus estudiantes privados de libertad, que son 
quienes no solo se vinculan desde su condición de matrícula estudiantil, sino y especial-
mente, como los referentes de la universidad en el territorio de la cárcel. En el análisis de 
su despliegue cotidiano, se reconoce cómo estos centros universitarios se conforman en 
espacios que disputan poder tanto a la universidad como a la cárcel y en ese entrecruce se 
construyen como un tercer actor.

En ese interjuego, los centros fueron identificados en el periodo mencionado, como acto-
res con quien entablar diálogo desde los organismos de Derechos Humanos y desde espa-
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cios jerárquicos de gestión del Ministerio de Justicia de la jurisdicción. Es decir, que se vió 
a las y los universitarios detenidos organizados, como potenciales aliados para incidir en 
la cotidianeidad de las unidades penales desde adentro y aportar a mejorar las condiciones 
de vida de la cárcel.

Una particularidad que se dio en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires fue la au-
torización del uso de celulares y dispositivos electrónicos, y la posterior reglamentación 
para su uso por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esta novedad facilitó la 
concreción de reuniones virtuales, por un lado, entre centros o referentes de los centros 
con representantes de organismos de derechos humanos y del Ministerio. Y por otro lado, 
reuniones virtuales periódicas con referentes de programas de diferentes universidades. 
Además, estos espacios permitieron mayor proximidad entre esos organismos con las 
universidades, facilitando el acceso a la información acerca de la situación en las unidades 
penales. En este sentido, se crearon algunos canales de diálogo que hasta ese momento no 
habían existido o eran mucho más acotados, así como la posibilidad del reconocimiento 
y de intercambios entre los diferentes centros universitarios. Estos vínculos establecie-
ron diálogos y aperturas desde y hacia el Ministerio de Justicia para informar y demandar 
respuestas institucionales y políticas de gestión comunes para los espacios universitarios. 

Por otro lado, en este proceso se identificaron saberes construidos por les estudiantes 
universitarios que permitieron construir formas de gestión de la cárcel en ese período crí-
tico desde el diálogo, la confección de presentaciones a los juzgados para otros detenidos 
que pusieron en tensión al modelo de cárcel que instala en su vida cotidiana conflictividad, 
violencia física y simbólica, individualismo, crueldad, aislamiento, destrucción de huma-
nidad como modo de gestión.

PROYECCIONES, DESAFÍOS, OBSTÁCULOS

Una pregunta que surge a partir de este reconocimiento es ¿qué papel juegan los universita-
rios/as en la gestión de gobierno de la cárcel? En este sentido se pudieron registrar prácticas 
sostenidas por los estudiantes universitarios en las que se relevan saberes aprendidos en su 
paso por la universidad. Lo que se observa de fondo en estas prácticas es la disputa de sen-
tidos entre ese grupo organizado y los modos de gestión de la cárcel: así como el personal 
penitenciario acude a estudiantes universitarios para ser parte de la gestión de la cárcel en la 
medida que se constituyen en referentes de sus pares y conducen a la pacificación y gobier-
no, también sucede que, cuando la fuerza de esos grupos crece, devienen varias posibilida-
des: la cooptación, el traslado o la búsqueda de destrucción del Centro.
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Lejos de pensar a la cárcel como un tiempo y un espacio como “caja negra” que transcurre 
entre el encierro y la liberación de las personas detenidas, este análisis permite poner en 
luces y sombras y algunas trazas en la subjetividad de quienes transitan por propuestas de 
la universidad, haciéndolas visibles. Y por otro lado, advertir cómo esas formas de construir 
identidad en términos colectivos en la detención, impactan en el gobierno de la cárcel.

El gobierno de la cárcel es posible por la participación, en diferentes formas, de  los mis-
mos detenidos, como es el caso de los denonminados “ limpieza” en las cárceles bonae-
renses, la creciente presencia de pabellones religiosos, el ministerio o los hermanitos, y en 
ese mismo camino, la presencia en las cárceles de la provincia de los universitarios (que en 
los últimos diez años han crecido exponencialmente).

Las acciones desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Ministerio de Justicia 
para convocar a las universidades y generar un movimiento disruptivo, planteó puentes 
que permitieron generar alianzas. Se identificó y apuntaló a los Centros Universitarios y 
a sus referentes como actores que aportaran a la gobernabildad de la cárcel. ¿Podríamos 
pensar que fueron los estudiantes universitarios detenidos una punta de lanza de un in-
tento de reforma desde adentro que pusiera en jaque al orden interno o al menos pudieran 
traspasar los muros trayendo voces y relatos organizados de lo que sucedía?

En la tensión de esa construcción de fuerzas políticas, las formas de gobierno tradiciona-
les de la cárcel asociadas a la represión y la violencia retornaron de modo extremo en la 
represión de los días 31 de octubre y primero de noviembre de 2020 al incendiar el propio 
personal penitenciario dos centros de estudiantes, según consta en imágenes tomadas por 
detenidos que cuidaban las instalaciones. Durante el período del ASPO pudimos ver un 
proceso de construcción de poder y un final anunciado: la dispersión de los actores en di-
ferentes unidades penales señalando de modo tácito pero pretendidamente disciplinador 
con ese movimiento, que ya no corría peligro el orden interno dominante de la Unidad 
Penal. Vale aquí entonces introducir última pregunta respecto esa tensión que atraviesa a 
la educación universitaria y los universitarios organizados en la cárcel: ¿se piensa acaso 
como un brazo blando que aporta a la dominación o es posible desafiar ese norte y pensar-
los como parte de una cuña para incidir en procesos de liberación de grandes sectores so-
ciales que devienen en población prisionizada como parte necesaria del avance neoliberal?
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